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I .  INTRODUCCION - 

L<t p r c s c t l t ~  monografia t r a t a   s o b r e   l a   c o n d i c i j n  .de l o s  t raba jadores  
sidl-rirrcici?s de l a  empresa Aceros Ecatepec, S.A., t a l  y como l a  encontrarnos a 
pClrtir. d r  1 9 8 5 ,  a60 en que comenzci nuestra   invest igación de campo. 
1n ic i ; t l tn t~n~e  por e s c ~ s o s  s e i s  meses, l o s  cuales   resuLtaron   insuf ic ientes ,  por 
Io  cu;ll hllho necesidad de prolongar de manera continua  hasta 1987 e 
i n t c r m i t ~ ~ n t c  hast,l 1090, ariu en que c o n c l . u ~ J  e s t e   t r a b a j o .  

Est,e c s  un t raba jo   nntropolóeico  que pre tende   ana l izar   e l  fenómeno s o c i a l  y 
c u l t u r i ~ l  d e  l o s  obreros de dicha empresa, en todos  aquellos  aspectos mLs 
re levantes  de su v ida   co t id iana :   l abora l  J e x t r a f a b r i l ,  en part icular   durante  
e l  pcríodo que nos tocS invest . ig;rr .  

Por Lo tanto ,   s in   luqar  a dudas, podemos af irmar  que estos   obreros   sentaron 

"modernización". 

1, c ~ 5  . h. . ~ b r s  . r s t r u c t u r a l e s  de Lo que hoy llaman al.gunos p o l í t i c o s  y tecnocatras  

E l  i r~ tcrEs   personal  por r s c r i b i r  una monografía  acerca de los   obreros  de e s t a  
empres;] s i d e r ú r g i c a ,   s e  dehe principalmente a d o s  a s p e c t o s ,  que se  entrecruzan 
cn u n  mismo contexto .  

llno e s  de ordcn acadimico y t i e n e  que ver  con e l  poco i n t e r é s  que han mostrado 
l o s  inves t igadores   soc ia les   respec to  a l a   c l a s e   o b r e r o   i n d u s t r i a l ,  que r e s i d e  
en ~l i rea   metropol i tana  y conurhada  de l a  ciudad  de  Yéxico. 

~a mnyer parte  de las   inves t igac iones   se  han l levado en e l   t e r r e n o   p o l í t i c o .  
han ccntrado s u  a t e n c i j n  en e l  proceso de formaciijn  del  Estado  Yexicano 
P~~s l .evo111c ionar io  y el papel que en é I  j u r a a   l a  c1;l.s~ ohrera y e l  s indical ismo 
( Anguiana,, 1975).  

Poco se  ha e s c r i t o  desde  "abajo" .   acerca de l o s  que verdaderamente  escriben l a  
h i s t o l - i % :  l a  C L A S P  t rahajadorn.  



Otro   aspec to  que no de ja   de   se r   impor tan te ,   res ide   en  que l o s  pocos  estvdios 
r ea l i zados   en  l a  ciudad  de México s e  han  hecho  de  manera p a r t i c u l a r ,   a i s l a d a  y 
d e s l i g a d a   d e   c u a l q u i e r   p r o y e c t o .   D i s t i n t o   d e   l a s   a n t e r i o r e s   i n v e s t i g a c i o n e s ,  
e s t e   t r a b a j o   e s   p a r t e   d e  un proyecto más amplio,  generado  por  el  Departamento 
de  Antropología  Social   de l a  U.A.M.  - I z t apa lapa  y coordinado  por e l  Maestro 
R a ú l  Nie to   Cal le ja  e i nves t igadores   i n t e re sados  en la mater ia .  

E l  segundo  aspecto  tiene  que  ver  con un compromiso moral,  que par te   de  m i  
o r i g e n   s o c i a l  y c u l t u r a l :  m i  padre  en s u  juventud,   entre  sus múl t ip l e s  
of ic ios ,   fue   minero .  

Con l o s  obreros  de  Aceros  Ecatepec  se d i ó  un compromiso t á c i t o  p o r   e s c r i b i r  
e s t a   h i s t o r i a ,  en la  c u a l   e l l o s   f u e r o n  l o s  pro tagon i s t a s .  

Además de  que  alguna  vez  también  fui  obrero  de una  empresa  de  recubrimiento 
epóxico-p lás t icos .  

La suma de   e s tos   dos   ó rdenes   que   mo t iva ron   e l   t i po   de   i nves t igac ión   en   e l  
p r e s e n t e   t r a b a j o ,   s e   i n s c r i b e   e n   e l   c o n t e x t o   h i s t ó r i c o  y de  cambio 
socioeconómico  que  vive e l   p a í s .  

En l o s  Boas, e l   c i e r r e  de  empresas  privadas y e s t a t a l e s   mine ro   s ide rg í rg i cas ,  
s e  han. susci tado  de  manera  incesante ,  a t a l   g rado   que  hemos s i d o   t e s t i g o s ,   a l  
f i n a l   d e   l a   d k c a d a ,   d e  l a  t o t a l   a n i q u i l a c i ó n   d e l   g r u p o  SIDERMEX. 

Sorprendidos  por   es te   hecho  ver t iginoso,  no  hemos ten ido   t i empo  para   ana l izar  
e s t e  fenómeno, como s i  se ,   hub ie ra   ope rado  un e fec to   a l e t a rgador  y por la 
fuerza  de  la   costumbre  de  los   acontecimientos ,  las c i e n c i a s   s o c i a l e s  han s ido  
un mudo t e s t i g o   i n q u i e t o  y nervioso,  pero  que a l a   v e z ,   s ó l o  a t ina a mostrar 
i n d i f e r e n c i a .  Por l o  tanto,   consideramos  de suma impor t anc ia   ana l i za r   e s t e  
fenómeno  y ver  de  qué  manera  está  afectando a la   soc iedad  en s u  conjunto ,  
hace r lo  en o t r o  momento podría   ser   demasiado  tarde.  

Sobre  todo  porque  nuestra  entrada a l a  "modernidad"  nos  puede l l e v a r  a un 
c a l l e j ó n   s i n   r e t o r n o .   S i t u a c i ó n  que no deja   de  ser   preocupante ,   pues  una de 
las consecuencias   de   l a   t ecnología  como e j e  de la  sociedad  contemporánea, es 
l a  pérdida  de memoria ( J o s é  María  Espinoza, 1990). 

La h i s t o r i a  de e s t e   t r a b a j o  d a  comienzo e l  3 d e  mayo de 198.5, d í a  en  que p i sé  
e l   i n t e r i o r   d e  la fábrica  Aceros  Ecatepec.   Gracias a l a  intermediación  de un 
"contac to"  en m i  r e d   s o c i a l ,  Logré presentarme  an te   e l   personal   d i rec t ivo   de  
l a  empresa y a l o s  func iona r ios   de l   s ind ica to ,  a s o l i c i t a r  permiso  para 
r ea l i . za r  un t r aba jo   de   i nves t igac ión   an t ropo lóg ica .  



Puesto  que  estaba a punto  de  pis,rr   terrcnos  prohibidos , L I  común d e  I Q S  

es tudian tes ,   de   en t rada  c l  d i r e c t o r  d,  l a  cmyrcs<r. me I c ~ n z 6  t a l  scrm&n. que ,Il 'ul 

retumba  en mis o í d o s ,  pues a pesar dr que mostt.,rba i n t e r b s  p o r  mi p r ' o y c c t o ,  

pensaba  que  podía  provocar  algún  problema.  Sln Imbargo, e l  s i n d i c a t o  i t l t ' l c l j &  

de  manera  importante en la dec i s i6n  f i n a l   p a r a  s c r  ;1ccptado; ,~unquc c i  comi t l :  

siempre mantuvo  una  mezcla d e  susp ic<lc id  y simpat ía p o r  el t r aba jo  dc  

i nves t igac i6n .  

Con r e spec to  a l o s  t r a b a j a d o r e s ,   a l   p r i n c i p i o ,  en cuanto me v ie ron ,  m o s t r a r o n  
una "na tura l"   desconf ianza ,   debido  a la   p resenc ia   de  un e lmento   ex t ra r io  en s u  
v ida   co t id i ana .  

A pesar  de  que m i  p resenc ia  en la fdbr ica   e ra   anodina ,  l a s  condi r iones  
preva lec ien tes   p ropic iaban  que e l   ambiente   se   cargara   de  una a tomjsfera  tensa,  
agravado  por   d i f icu lcades   t a les  como l a s   s i g u i e n t e s :  

E l  s istcma  productivo  de La empresa se cncont r,,lha cn c : r i s is ,  dc,hido ;I t a c t - o r e s  
ex te rnos  e i n t e r n o s ,   t a l e s  como la   deva luac ión   de  la  moncda nac iona l   f re l i te  a l  
d ó l a r ;   c a í d a   e n   l o s   p r e c i o s   d e l   a c e r o   e n   e l  mercado in te rnac iona l ;   pérd ida   de  
c l i e n t e s  en e l  mercado n a c i o n a l  por la contraccijn  económica de  algunas rrlm;r.s 
i n d u s t r i a l e s ,  por   e jemplo ,   e l   de   l a   cons t rucc i jn ;  .idemá,, muy poco int~crds p o r  
par te   de l   Es tado   para   es t imular  e i nyec ta r l e   r ecu r sos   f i nanc ie ros  a l a  
empresa, e t  c.. 

Sin embareo, no puedo de jar   de  r e c o n o c e r ,  a pesar de  todo ,  l a  v a l i o s ; ~  ;r.yuda y 
l a s   f a c i l i d a d e s  que me brindaron  todos J o s  : x t o r e s  <It- e s t a  11istoriit. 
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Cabe mencionar  que la ayuda  que  de  entrada me d i ó  e l  s ind ica to ,   fue   de  suma 
importancia.  Me presentaban  ante  l o s  obreros  como e s t u d i a n t e ,  momento que 
aprovechaba  para  avalar  con m i  c r edenc ia l  y l a  c a r t a  de  presentación  de l a  
univers idad .  

Como mencioné más a r r i b a ,  l a  magnitud  de la empresa y las condiciones  que 
preva lec ían  en la f á b r i c a ,  me colocaron a l  i n i c i o  de l a   i n v e s t i g a c i ó n ,  como un 
entrometido  en  casa  a jena.  

Por t a n t o ,   t u v e  que d i s e ñ a r  una e s t r a t e g i a  que me ace rca ra  a l o s  t r a b a j a d o r e s ,  
sin  provocar  malentendidos o un posible   rechazo.  

Como primera  medida,   evité  acercarme l o  menos pos ib l e  a todo   aquel* 'que  me 
pud iese   a soc ia r  con 1.a par te   patronal :   empleados  de  confianza,   áreas  
ndminlstt-ativas,  comedor de  einpleados  de confLanza,  e t c .  

Luego procur6 que mi ves t imenta   fuese  IC mis i n f o r m a l ,   l e j a n o   a l   u n i v e r s o  
f a b r i l  y l o  más cercano a l  á m b i t o   u n i v e r s i t a r i o .  E l  s i g u i e n t e   p a s o   c o n s i s t i ó  
en e s t a r   e l  mayor t iempo  posrble cerca d e   l o s   o b r e r o s ,   d e   t a l  manera  que 
progresivamente  encontraran  famil iar  m i  p r e senc ia  s i n  l l e g a r  a a tos i 'gar los .  

Un f a c t o r  que f avorec ió  un mayor acercamiento  con l o s  o b r e r o s ,   f u e   e l   d e   c a d a  
vez más p a r t i c i p a r  en sus  r i t o s   d e   i n i c i a c i ó n   ( c o n d i c i ó n   c u l t u r a l   q u e   l e  
permite a uno i n g r e s a r  a una c o l e c t i v i d a d )  y poco a poco se r   acep tado .  Como 
e l  hecho  de p a r t i c i p a r  a -  aguantar  Las bromas co t id i anas ,   compar t i r  l o s  
a l imentos ,  ir a  tomar' unas  cervezas,   manrener un t r a t o  de  igual.  a i g u a l ,  
i n t e r e s a r s e  y p re s t a r   a t enc ión  a sus opin iones  y a l o s  mínimos d e t a l l e s  y 
t ambién   a jus t a r se  a sus normas,   valores   &ticos y morales.  

Además, un  "gol" a m i  favor.  fue e l  d e  haber   par t ic ipado   en  el t o r n e o   i n t e r n o  
de  futboP  organizado por  l o s  propios   obreros ,   acc ión  que f avorec ió  m i  

,presencia   en un Q m h i t c  más amplio  dentro y Fuera  de l a  f á b r i c a .  

Estos  medios  de  integraci-ón se  fueron   a f inando a l o   l a r g o   d e l   t r a b a j o   d e  
campo, a l  i n i c i o  m i  " red"  l a  t e j í  a p a r t i r  de mis primeros.   informantes   dentro 
de- l a  f á b r i c a :  l o s  a r t i s t a s .  

Más t a r d e ,  aprovec:hk como punto  de  unión la pr0pi.a r.ed que  cada  obrero  ha 
t e j i d o  en s i  mismo. 
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EL tiempo  ocupado por día  en la investigación  etnográfica  era al principio, 
por l o  menos, de  ocho horas; después  varió en  relación  proporcional  con  los 
tiempos  que  el  curso  propio  de  la  investigación y mis necesidades  me  marcaron, 
por ejemplo,  cuando  me  incorporé al trabajo y a  la  vida académica, algunos 
días  eran  de dos a  tres  horas por día, los  sábados  y  domingos de seis  a  más 
horas  de  investigación real, sin  contar  el  tiempo  utilizado  en  desplazarme al 
campo  de  invcstigación.  Esta  restricción del tiempo  se  procuraba  recuperar en 
los  pcriodos  de  vacaciones,  un  mes  por semestre, los  cuales  aprovechaba  como 
si  estuviera  de  tiempo  completo  en  trabajo  de  campo. 

Estas  condiciones  objetivas  de  investigación,  finalmente  me  permitieron 
observar  un  proceso de larga  duracijn,  pues  conforme  pasaba  el  tiempo,  cada 
vez  mis  se  ampliaba  mi red, permitiéndome  analizar  aquellos  temas  que  en su 
principio  eran  todo  un  enigma. 

A mediados  de 1986 no  se  me  permitió  más  el  acceso  a  la  fábrica por cambios  en 
los puestos  directivos, por lo tanto, la investigación  se  orientó  más  a la 
vida  extrafabril,  cuyo  eje  temático  seguía  siendo la  vida  laboral.  En el 
imbito urbano, la  investigación se  topó  con  algunos  problemas,  los  cuales 
mencionaremos  más  adelante. 

La herramienta y material  de  trabajo  que  se  utilizó  para registrar la 
información dada, era muy simple:  un  cuaderno  de  taquigrafía,  una  pluma y el 
diario de campo, en  el cual se  vaciaba  toda  la  información ya codificada, 
desglosada y armada  de  forma  etnográfica. No fue  posible,  por  cuestiones  de 
costos, una  grabadora o cámara  de  video, sólo una  cámara  fotográfica se 
utilizó  para  registrar  aspectos  de  la  vida  cotidiana  de 1.0s obreros  que 
consideré  importantes. 

Las entrevistas  fueron  realizadas en  la fábrica; en  la calle; en la  pulquería 
y en  lugares informales, tales  cano  en un centro  comerciaL o hasta  por 
teléfono; también  en sus casas y todos  aquellos  lugares  que dieran oportunidad 
para  hacerlo. 

En este  sentido, la fuente princ1.pa1  que  sustenta y enriquece  la  presente 
investigación  es  la  i.nfurmaci6n  que  me  proporcionaron  directamente los 
obreros, no obstante,  debo seiialar  que también la obtuve de los empleados de 
confianza,  quienes al igual  que i o s  obreros,  con  riesgo de perder s u  empleo, 
me  la ofrecieron  sin  cortapisas. 

S 



Toda información que a f e c t a   i n t e r e s e s   p a r t i c u l a r e s  conlleva un r i e s g o ,   t a n t o  
para e l  que la   proporc iona ,  como para e l  quc hace uso de e l l a ,  ya que  en est.e 
caso,  algunos  datos son del icados  y puesto que yo soy ei Único y t o t a l  
responsable,  me reservo e l  derecho  de  revelar l a  fuente .  

Sin embargo,  he  decidido  en  favor de mis informantes ,  por e l  sólo i n t e r é s  de 
que es tos  no pierdan SU esenc ia  humana . c n   l a  nmhigüedad de l a s   s i g l a s  y, para 
c o n f e r i r l e s  un sent ido  socia l ,   también con el o b i e t o  dc que e l   l e c t o r  no 

pierda e l   h i l o  de la narración. A f i n  de que e n c u e n t r e   f a n i l i a r  el r e l a t o ,  
pensé en "arropar" a los personajes  de e s t a   h i s t o r i a  con los nomhres de mis 
mejores  amigos, por t a n t o ,  pido una disculpa it mhos en espera de su 

icomprensión. 

Quiero  agregar a manera de  agradecimiento, que e s t e   t r a b a j o   e s ,   a n t e   t o d o ,  un 
resul tado  coiect ivo.  A pesar  de haberlo in ic iado   de  manera individual ,  no 
hubiese  obtenido  estos  resultados sin la invaluable  ayuda  de l o s  t raba jadores  
de  Aceros  Ecatepec, e l  apoyo oportuno  de mis amigos, t a l e s  como l o s   r e g i s t r o s  
fotográf icos   (estas   fueron tomadas por José Luis  Ríos, Carlos Ochoa y Carlos  
Acosta),   el   mecanografiado  (Narcela  Guti6rrcz) y las c r í t i c a s  y observaciones 
de Armando Cruz+. 

~- 

Además: de manera fundamental del  Maestro R a ú l  H i e t o   C a l l e j a ,  quien como un 
"baquiano", me i n d i c ó  qué senderos  seguir  en e l  campo d c  la invest igación y e l  
t r a b a j o   f i n a l ,   l o  cual me p e r m i t i ó   e v i t a r  Los caminos  sinuosos que toda 
invest igación  conl leva.  Asimismo,  debo agradecer l a  comprensión y at inada - 
orientación que me of rec ieron  l o s  Maestros  Vict,sria Novela y Sergio  Sánchez, 
quienes me hicieron  ver  que: 

"La Antropología  Social  es mucho más que tin mero t rabajo de campo" 

La f á b r i c a ,  como primer  escenario de La presente umest igac ión ,  tenía por 
nombre Aceros Ecategec, S.A.; l o  poco que queda de 2 s t a  se encr:entra en L a s  
inmediaciones  del  Pueblo  de  Tulpetlac. Can mayor d e t a l l e ,  en c i  kiliirnctro 
diecinueve y medio de l a  avenida  mejor  conocida como Via. Morelos,  en cl 
#ui:icipio de Ecatepcc, E s t a d o  de  Mtxicc,, ,:i 1 1 ~ - ~ 1 - 0 ~ ' ~ t c  < e l  D i a L i - i t o  I 'ederai. 
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El  segundo  escenario  fue  el  espacio  urbano  industrial  en  el  que hubo 
necesidad  de  prolongar  la  investigación, si qucríamos  analizar de  nmncrd 
global  a  estos  obreros  de  una  zona  importante  de l a  megalópolis del  Valle  de 
México.  Aunque el trabajo  de  campo  se  concentró  principalmente  en  la regi6n 
que  comprende  el  Municipio  de  Ecatepec,  Tlalnepantla,  Nezahualc&yotl,  Norte 
del Distrito  Federal,  entre  otros. 

EL FENOMENO CULTURAL OBRERO 

La clase  obrera,  como  objeto  de  estudio,  encierra  en s i  misma un  problema 
epistemológico,  dada  que  se  inserta en  una sociedad  cada  vez  más compleja y 
cuya  condición  de  explotada  le  ofrece al investigador  una  dificult~ad 
insoslayable. 

Un sistema  de  factores  económicos,  políticos  y  sociales,  como  veremos más 
adelante,  me  llevó  y  exigió  realizar  un  análisis lnás riguroso  acerca del 
fenheno cultural  obrero. 

Con objeto  de  tener  presente  estos  factores  arriba  señalados y a fin de 
presentar el período  histórico en  que  se  llevó  a  cabo la investigación,  daré 
de forma  sucinta,  el  conjunto  de  fenómenos  quc  encontramos  al dar inicio  el 
trabajo  de  campo  y  que  en  la  discusión  académica,  poca  atención  le  habíamos 
prestado. 

No le  habíamos  dado la suficiente  importancia  a  la  constante  dialéctica del 
capital,  situación  que  genera en determinados  períodos su reestructuración, 
fenómeno  que  hoy  la  sociedad  mexicana  padece  y  se  le  reconoce  como: 
Reconversi6n Industrial. 

Esta  situación  estructural  e  histórica  que  conlleva  la  desaparición  de 
empresas  industriales  mediante su privatieación,  si  eran  paraestatales  u 
ofrecidas al capital  financiero  industrial  nacional y extranjero, o en  el  peor 
de los casos  la  liquidación  de  empresas  por  incosteables  a los intereses al 
capital,  ha  sido un duro  golpe  para  la  clase  obrera. 

Por lo tanto,  nos  es  gratuito  considerar  a l o s  8 0 ' s  como La peor  década de la 
historia  que  ha  vivido la clase  obrera  mexicana  y  en  particular  la  rama 
minero-metalúrgica. 

De 1982 a la  fecha,  el  Sindicato  Nacional  de  Trabajadores  Mineros  Metalúrgicos 
y  Similares  de  la  República  Mexicana (SNTMSRH), ha  perdido  cerca  de 50 mil 
trabajadores.  (La Jornada, PP. 32-12, 15 de  julio  de 19E7). 
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h t r c  l.as mis importantes  se  cuentan a las   Secc iones  68 y 67 de  Fundidora 
Monterrey;  Aceros  Planos; La 219 de  Aceros  Ecatepec:  minas  pequeñas y grandes, 
como la "Cuatro y Medio" en Coahuila;  l a  "Encantada",  también  en t e r r i t o r i o  
coahui lense  y l a  más r e c i e n t e  en Topia,  Durango,  de la Industr ia  Minera 
México. Además, mi les  de plazas  perdidas  por  los  reajustes  masivos  de las 
p a r a e s t a t a l e s   d e l   s e c t o r :  Compañía d e l   R e a l   d e l  Monte y Pachuca;  construcción 
de carros  de f e r r o c a r r i l  y l a  venta  de  Otras,  como Cananea; SICARTSA; Altos  
Hornos de  México, en fin, e l   t o t a l   a n i q u i l a m i e n t o   d e l  grupo SIDERMEX. 

No obstante ,  como  podemos observar en la  s i g u i e n t e   n o t a   p e r i o d í s t i c a ,  no só lo  
vivimos u n  problema nac ional ,   s ino  que nos encontramos  ante una c r i s i s  de 
orden  internacional :  

"La i n d u s t r i a   s i d e r ú r g i c a  mundial atraviesa   por  una de  s,us c r i s i s  más severas ,  
propiciada  principalmente  por l a  contracción  internacional   del   mercado,  que 
durante   los   úl t imos 15 años se haya  despedido a más de un millón  de 
traba jadores   de  las pr inc ipa les   acereras   de l  mundo... con un v i r t u a l  
estancamiento en los tres  últ imos  años".  (La Jornada, PP. 2 9 ,  10 de  octubre 
de 1989). 

Las principales  empresas y paises  en l o s  que s e  han dado e s t o s   a j u s t e s  (aunque 
menos severos que en e l  n u e s t r o ) ,  son l a  USX Corp., en P i t t sburgh ;  l a  LTV 
S t e e l  Company de Chicago e Indiana,   entre Las principales  de  Estados  Unidos; 
La Rheinhausen, en Alemania Occidental ;  la  B r i t i s h   S t e e l ,  en I n g l a t e r r a ;  las 
p a r a e s t a t a l e s   f r a n c e s a s ,   U s i n o r  y S a c i l o r ;  l a  Arbed, en Luxemburgo; los Altos  
Hornos de l   Medi terrsneo ;   l a   pr inc ipa l   acerera  de Cracovia, en Polonia y s i n  
poder  escapar a e s t e  problema:  Suecia, Austria y Hungría y hasta  l a s  a c e r e r a s  
más grandes  del  mundo,  csmo l a  Nippon S t e e l ,   e n t r e   o t r a s  más d e l  Japón.  (La 
Jornada, PP. 2 9 ,  10 de  octubre de 1989).  

Desde e s t e  punto  de v i s t a ,  podríamos d e c i r  que n u e s t r a   i n v e s t i g a c i j n  no SÓ13 
a n a l i z ó  vn  fenómeno l o c a l ,   s i n o  que a l   h a c e r l o   t o c ó   r e l a c i o n e s   s o c i a l e s ,  
ecor,ónicas y p r o d u c t i v ' l s  que se  estructuran a nivel  mundial.  
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Sin embargo, de manera  particular  se  distinguen de ella  como  un  grupo  que 
cuenta con  una situación y cultura propias.  Este  efecto ambivalente,  que de 
ser  considerado  como tal a partir de esta  investigación,  la  que  pretende  ser 
un análisis  que  parte  de  lo  particular y aspira a dar  elementos  para  entender 
lo  general. 

En otro orden, como  ya  advertimos, la investigación  tuvo  que  extenderse a otro 
ámbito  distinto del de la  producción, si queríamos  entender a la clase  obrera 
como un todo. En relación con esta  premisa,  no  hubo  otro  recurso más que 
movernos en la gran  megalópolis,  en  particular  en la zona conurbada  del  norte 
de la  ciudad de México, espacio  urbano  donde  se  desarrolla la vida  cotidiana 
de los  trabajadores con toda su carga cultural imbricada  con  las  culturas 
subalternas. 

El contexto  urbano  en  el  que se desarrolló  este  trabajo,  presentó  una  serie de 
factores  que  representaban  todo un reto  para  efectuar  el  trabajo de campo. 

En 1985, fecha en que dió inicio la investigación,  la  ciudad de México con SUS 
17 millones de habitantes,  era  la  segunda  ciudad del mundo  en  población, atrás 
solamente de Tokio-Yokohama.. . de 1930 a la fecha, la  ciudad de México 
multiplicó 17 veces su tamaño. 

En favor de este fenómeno, Ecatepec  representaba  el  segundo  municipio de mayor 
población de la zona conurbada  con 784  507 habitantes,  después de 
Nezahualcóyotl,  el cual ocupa el primero con 1 341 230 habitantes. 
(Messmacher Miguel, 1987, PP. 39-49). 

A l  iniciar el trabajo de campo pretendía  mirar con los o j o s  de la ciencia, 
todo  me  parecía  maravilloso;  la  ambición  por  la  investigación  no  me  permitía 
considerar el espejismo  que  la  inconmesurable  ciudad  presenta,  sin  advertirnos 
que  nos  puede  arrastrar  en  una  vorágine  laberinticia de mundos y subcultura, 
situación  que me llevó a no marcar  ciertos límites; me  estaba  perdiendo en  la 
gran ciudad, que  como un océano de posibilidades  (tal  como reza un  slogan  en 
boga),  te brinda todo.. . pero  puedes  también ahogarte en él. 
Otra cuestión que no se puede  deslindar,  es la  propia crisis  que  todos 
padecemos y que  se  expresa  fundamentalmente  en la falta de recursos  económicos 
y materiales, que de algún modo  obstaculizan  la  investigación.  Además,  por 
las  peculiaridades en que  se  llevó a cabo la investigación,  implicaba  padecer 
una serie de elementos y factores  que  frenan  el  seguimiento de una 
investigación y que  son  producto  de  nuestra  ciudad y contexto  histórico,  tales 
como:  el desempleo; la represión  policiaca; la inseguridad  pública; la 
Contaminación; la  polusión y otros  males  ligados al desarrollo 
urbano-industrial. 
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Ahora b ien ,  la t e s i s ,  que  pretende  demostrar   nuestra   invest igación,   consis te  
en que a este   grupo  obrero sólo era   pos ib le   es tudiar lo   par t iendo  de  una 
perspect iva  que  lo   considera  como un  todo.  (Mauss, Pp. 1 5 7 ) .  Es d e c i r ,  s61o 
e s   p o s i b l e   a n a l i z a r l o  como un hecho s o c i a l   t o t a l ,  quc g i r a   s o b r e  un c j e  
temát ico ,  q u e  deviene  e n  s ímbolo   de   l a   ident idad   cu l tura l   de  un g rupo  en 
p a r t i c u l a r  y que en e s t e   ca so   s e   p re sen ta  en l a  forma  dc  interdependencia 
genir ica:   Sis tema  de  sol idar idad,  que a t , ravi.s   de  elementos  consti tutivos 
s o c i a l e s ,   s e   e r i g e  un grupo en una  ident idad   propia .  Raz6n por l a  cual t.uve 
que s i s t e m a t i z a r l o  en dos  grandes  esferas:  

La primera  implicaba  conocer r l  ámbito en  donde e l   o b r e r o  vende s u  fuerza  de 
t r aba jo  y e n .   l a  que v ive  una exis tencia   determinada y acotada  p o r  l o s  
i n t e r e s e s   d e l   c a p i t a l :  la  esfera  laboral. 

La segunda, e l   e s p a c i o  donde se   reproduce y desenvuelve l a  vida  cot. idiana  de 
los obreros  y que a ú n  s igue  s iendo un  enigma para  la  mayoría  de Ins 
inves t igadores   soc i a l e s :  la  esfera  extrafabril. 

Ahora bien,   enseguida  presentaré   e l   orden y e l   c o n t e n i d o   g e n e r a l  que  guarda e l  
p re sen te   t r aba jo .  Debo señalar  que  todos l o s  capí tulos   es tan  f i rmemente 
interrrbacionados,   d ispuestos   en  thrminos que la propia   inves t igac ión  nos 
d i c t ó ,  por  lo   tanto,   consideramos que s e  pudo haber   in ic iado ,  por ejemplo, u n a  
h i ' s to r i a  d e  vida y no hubiera   a l terado  e l   orden  rect ,or   del   t , raba$o.  

E l  capítulo  primero y segundo est&  ínt imament?  hermanados,   inscr i tos   en el  
t e r r e n o  d e l  c a p i t a l ,  cuya  extensión es e l  dominio  de l o  l a b o r a l .  

EL capí tulo  pr imero  nos  introduce a l  campo donde vamos  a i n v e s t i g a r  e l  
comportamiento  laboral ,  es  d e c i r ,  un ámbi to   de   re lac iones   in te rpersonal rs  
e n t r e   e l   c a p i t a l  y e l   t r a b a j o .  

En r e l ac ión  a e s t a   t e m á t i c a ,   s e ñ a l a r é  tie manera  breve  a lgunos  de  los   factores  
e s t r u c t u r a l e s  que permi t ie ron   e l   asen tamiento   de  una f r a n j a   i n d u s t r i a l  y del 
desar ro l lo   u rbano.  De igual   forma,  una  semblanza  de l o s  cambios q u e  
inicialmente   tuvo  es ta   empresa y s u  t r a y e c t o r i a  como una d c  l a s  mks 
impor t an te s   s ide rú rg icas   de l  país. Asimismo, daré  l o s  pormenores  de s u  
cons t i t uc ión   o rgán ica ,  es d e c i r ,  cómo estaba  organizada  desde e l  punto de 
v i s t a   c i e n t í f i c a   d e l   t r a b a j o .  

En e l  p l a n o  s o c i a l ,   d t s c r i h i r e m o s   c i e r t a  t i p o  de  re lscionrs   que cstablccicron 
10s empleados  de  confianza y l o s  obre ros ,   d i c t ada  por 1 ; ~  dinkrnicn p r o p i a  de  In  

organizac ión  d e l  t r a b a j o  e impuest..: pol- c l  c a p i t a l ,  e l   cua l  aparccc' 
despersoni f icado  en 1i1 figura d e  un ;afit ,?Iisrno d e  E s t a d o ,  
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El  segundo  capítulo  muestra con mayor  detalle  el  proceso  de trabajo, tal  y 
como  se  llevaba  a  cabo en las  tres  grandes  divisiones  de  producción:  División 
Aceros;  División  Torres y División  Construcciones  Metálicas. 

La planta  productiva  es el espacio  que  encarna  en su forma  real  las  relaciones 
sociales de producción  capitalista.  Desde  este  punto de vista y como 
alrededor del proceso  productivo  gira la vida  de los obreros,  presentaré al 
obrero real, que  trabaja  en  condiciones  específicas, en un  marco  particular de 
relaciones  obrero-patronales. 

El proceso  de  trabajo lo estudié a partir de dos campos que se contraponen, 
pero  están  intimamente  relacionados  y que se  han  generado  de  manera  particular 
en el ámbito  institucional,  que  es  la f,;brica. 

En el primer  campo  presentar6 el proceso  de trabajo, desde  la  perspectiva 
técnica  y  organizada  que el capital  ha  planeado,  para  obtener  una  mayor 
ganancia y productividad. 

El  segundo  campo  trata cómo los  obreros  se  han  organizado  socialmente,  para 
llevar  a  cabo  esta  producción  impuesta por el capital, condición  que  a la  vez 
les ha permitido  a los obreros  generar  nuevas  formas de solidaridad, 
cooperación y prácticas  comunales,  fenómeno en  el cual destacan  expresiones 
culturales  nuevas,  refuncionalizadas, o simplemente  modificadas  y  adaptadas a 
este  ámbito. 

Los imponderables  que se hicieron  presentes  durante  la  investigación,  tales 
como la  tensión  de  lucha  entre  la  empresa  y los obreros;  represión  jurídica  y 
psicológica  de  la  administración  hacia los obreros; la  complejidad  propia  que 
encierra el proceso de trabajo  en su carácter  técnico y otros  factores,  como 
las  condiciones  insalubres  en  las  que  trabajaban  los  obreros,  repercutieron 
indirectamente  en mí, provocando  que  algunos  aspectos  importantes  de  estos  dos 
campos  no  hayan  sido  estudiados con el suficiente  rigor.  Sin embargo, tuvimos 
tiempo  para  registrar  otros  que  considero  importantes  y  es  necesario  hablar  de 
ellos, por  ejemplo,  la  creatividad  dialéctica  que  encierra el trabajo  obrero, 
tal y como ya lo  había  mencionado  Carlos Eiarx. 

"Gracias  a  ?a  cooperación  de  la mano, de l o s  órganos  del  lenguaje y del 
cerebro, no s ó l o  en  cada individco, sino  también en la  sociedad los hombres 
fueron  aprendiendo  a  ejecutar  opeyaciones cada vez más complicadas, a 
plantearse J a  alcanzar  objetivos  cada  vez más elevados". (Car!os Marx, 
%nuscritos  Económicos  y  Filosóficos, íqh?, fags. 86-873. 
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Observamos  también  cbmo 10s obreros  buscaron  elevarse  por  encima de las formas 
enajenantes,  que  encierra  la  relación  hombre-máquina y lo lograron, no sólo 
incrementando  la  producción  con su creatividad e ingenio, sino generando 
practicas  de  tipo  social,  que al interior  de  la clase, les  confiere  una 
identidad  propia e imbricada, a la vez  con  otras  como  las religiosas, 
deport,ivas,  polici.cas y socioculturales. 

EL tercero  muestra  un  panorama  general del espacio  urbano,  en  donde se 
desplazan y habltan l o s  obreros  de  Aceros  Ecatepec, un  espacio  tejido  por  una 
red de  clases  subalpernas,  donde  la  imbricación de culturas  genera  formas 
particulares de relaci.6n social y aspectos  ricos en contenidos  simbólicos.  En 
este  trabajo  quisimos  recuperar y aportar  elementos  para  expllcar el consenso 
y adhesión  del capital, el estado,  la  iglesia, i o s  sindicatos y/o  factores de 
control estatal; han logrado  tejer  sobre l o s  sectores  sociales y en particular 
sobre  la  clase  obrera.  De  igual  manera  quisimos  también  cxpresar  cómo l o s  
obreros  logran  ejercer  una  cierta  oposición  (pequeña  si se quiere) y de poder 
contractual  contra el capital, que  no sólo se  hace  manifiesta  en la fábrica, 
s ino  en  las  distintas  actlvidades de la  sociedad. 

El capítulo  cuarto  narra l a  historia  de  vida  de  cuatro  productores estéticos, 
COI, el fin de ilustrar los  procesos  culturales,  que son resultado y producto 
de  estos  trabajadores.  Tales  son  relatados  en  propia  voz y fundamentalmente 
porque  "como l a  historia del individuo  nunca  es más que  una  ci.erta 
especificación  de  la  historia  colectiva  de su grupo o de su clase, se  pueden 
considerar los  sistemas  de  disposiciones  individuales  como  variantes 
estructurales del hahitus  de  grupo o de  clases  sistemáticamente organizados, 
dentro de las  mismas  diferencias  entre  las  trayectorias y Las  posiciones  en e! 
interior o exterior  de  la clase". (Pierre  Bordieui. 

Una  herramienta  tejrica-metodológica  fundamental  para el anjlisis  de  esta 
esfera y los procesos de interiorizacijn de la cultura, fue el concepto de 
"habitus",  término  que  designa el sistema  completo de hábitos  que  la  educación 
y la  experiencia  arraigan  en  cada  hombre su capacidad de digerir nuevas 
experiencias y S I Z  cc1npetencl;i  crzLtural.  (1'ier.r.e  Bordieu). 

. .  

P!lesto que el universo  estudiar  era  mucho más grande  que  el  tiempo del que 
disponía, opté por  resc.atar y proporcionar  materiales  sobre  algunos  temas 
referentes  a la vi.da cotidiana  de l o s  obreros. Et-; este  sentido el Lector 
encontrar2  una  variedad de: temas abordados, que forman un mosaico  de  asFect.os, 



quc  juntos  constituyen  cierta  unidad  a  la  que  aún  falta  trabajo  teórico  para 
explicarlos. Sin embargo, decidí  presentarla  de  esta  manera,  porque  al 
acercarnos  a la clase  obrera  reconocemos que esos  distintos  spectos  aquí 
fragmentariamente  presentados,  constituyen  una  totalidad  que  posee SU propia 
unidad de explicación y que  sólo  para  efectos  de  análisis  y  exposición, 
podemos  separar. 

E l  quinto y sexto  capítulos  tratan  sobre el tipo de práctica  si-ndical  que 
realizaban los obreros  de  Aceros  Ecatepec  y  que  (al  minorar con la  huelga de 
l g b 6 - 8 7 ) ,  nos  obliga  a  tratar el tema en cuestión  desde dos aspectos 
entrelazados: 

Primero  presentamos  la  estructura  sindical de esta  sección, tal y como se  nos 
mostró en el contrato  colectivo de trabajo y los  estatutos del Nacional  Minero 
( SNTMMRM) . 
En segundo término, damos a  conocer los  puntos de vista de un  funcionario del 
sindicato acerca del ejercicio  sindical. Por otro lado, presentamos las 
opiniones de algunos  trabajadores  con  respecto a su sindicato y la  descripción 
de  su  participación  sindical. 

E l  sindicato (SNTMMRM) también se encuentra en crisis,  situación  que  de  alguna 
manera  se  reflej6 en l a  sección 219, razón  por  la cual, para  confirmar  este 
hecho,  hacemos  algunas  observaciones  confirmando  esta  problemática.  Dentro de 
este tema, presentaremos un sistema  de  cooperación  que  está  ligado con algunas 
normas sindicales, pero  que  finalmente  escapó al control de éstas: La caja de 
ahorros. 

Entre l o s  mineros  y  metalúrgicos  mexicanos, han sido las secciones  en  la 
industria  siderúrgica  las  que  han  jugado el papel  más  dinámico en años 
recientes (Zapata).  No obstante, considerarlos  como un sector  importante de 
trabajadores,  en  términos de actividad  huelguística,  los  trabajadores de 
Aceros  Ecatepec sólo tuvieron  dos  en s u  larga  historia,  sin  contar  la  última, 
que fue prácticamente  impuesta  por la empresa. 

Para finalizar, s ó l o  quiero  agregar  que al redactar el presente  trabajo, 
acepté  la  propuesta de la  Maestra  Victoria  Novelo, en el sentido de que  "había 
que  empezar  a  pensar  en  lenguajes  distintos al escrito,  para  presentar 
resultados  de  investigación ... " (Victoria  Novelo). Por lo tanto, procuré 
restarle  ínfulas  a  la  descripción  académica,  omitiendo en lo  posible l o s  
términos  técnicos y utilizar un lenguaje  cercano  a lo coloquial, que  espero 
facilite su lectura. 
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11.  CAPITULO 1. ESPACIO URBANO Y DESARROLLO INDUSTRIAL 
""""""""""""~""""""~ 

A p a r t i r  de  1040, l a  a<elt.rszirin d e l  proceso de  i n d u s t r i a l i z a c i ó n  s e  produ jo  
pr incipalmente en l a  ciudad de >téxi.co, p o r  haber  encontradc en e l l a  un mcrcado 
i n c i p i e n t e  !- con p o s i b i i i d a d e s  d c  ampliarse; unci infracstrucrura económir:;L, 
f í s i c a  y social   adecuada !- l a   d i s p o n i b i l i d a d   d e  un mercado de   t r aba jo  ;implio. 

1nici;lcio este prdceso se t o r n 6   c r e c i e n t e  y acumulativo,  iofluyendo e n  él 
f a c t o r e s   t a l e s  como: la e x i s t e n c i a   d e  <%conomías de  aglomeraci jn;   e l .  deceso a l  
c r é d i t o :  e l  ambiente  urbano; la i n v e r s s j n   p ú b l i c a  y l a  po l i t t i ca  d e  subs id ios  y 
p r e c i e s ,   e n t r e   o t r o s .  

De manera más e s p e c í f i c a  y r e f e r i d a  a la cuenca  de  México, l a  dinimica 
indus t r ia l   observada  y s u   l o c a l i z a c i ó n  en e l   e s p a c i o ,   e x p l i c a n  en  buena p a r t e ,  
pero no to ta lmente ,  l a  expansión  urbana  de In merr jpo l i .  

Fa e s t e   c r e c i m i e n t o  pueden no ta r se  un c l a r o  movimiento cen t ro -pe r i f e r i a  en 1.a 
loca l izac ión   de  la i n d u s t r i a ,  con  predominio d e l   n o r o e s t e   d e  l a  urbe ,  en donde 
se ubican  los   dinámicos  municipios   de  Tlalncpant la ,  Naticalpan y Ecatepec. 

Esta e x t e n s i j n   i n d u s t r i a l  conforma e l  e spac io   de  la producción  en e l   i n t e r i o r  
d e  l a  metrópoli  y configura con l a s  c iudades   de  l a  región cen t r a l ,  s u  nuevo 
cspac io  cie yroducci6n. 

Históricamente,   en l a  cuenca  de México se  produce  el   primer  movimiento  de 
indus t r i a l i zac ión ,   con   somet imien to   t o t a l   de l  marco urbano, rompiendo e l  
cuadro  urbano  anter ior ,  Ligado a dos apa ra tos  polítlcos-administrativos y 
comerciales.  

La ciudad ? S  sometida a la  lógica d e l   c a p i t a l  como r e s e r v a   d e  mano de o h r a ,  
como mercado, como fuente   de   mater ias   p r imas  y de  elementos  pruductivos y e s  
u t i l i z a d a  en e l  proceso  productivo  con escasa atenci.Ón a todo l o  que no 
concurra a S s t e .  En pocas pa lab ras ,  l a  ciudad es tomada por la i n d u s t r i a  en 
términos d e  cos tos  y ganancias ,  con escasa a t enc ión  a s u  entorno  urbano. 

Este fenómeno d e  domi.nación de  l a  c iudad ,   por   par te   de  l a  i n d u s t r i a ,   s e  h a  
transformado,  pero no ha desaparecido  totalmente .  La ciudad-fAbrica y la 
ci l>dad-obrcra ,   son  expresiones  concretas  d e  una c o n d i c i j n   p e r s i s t e n t e  a pesar  
,i,> t \ h4s> lescwc ia .  



El complejo  industrial y las  reservas  de  mano  de obra, constituycn u n a  ventaja 
suplementaria  para  las  empresas,  pero  con 1,t condición, como  ocurrc et) el caso 
de  México,  de  que  la  colectividad  se  haga  cargo del funcionamiento  de la 
región  metropolitana,  comprendiendo el proceso  mismo de reproducción  de La 
fuerza  de  trabajo. A s í ,  cada  unidad  de  producción  pasa a depender  de la 
superunidad  de  reproducción y de los  medios de consumo e intercambio  que 
establece  la  región  metropolitana. No debe  perderse  de  vista,  sin  embargo, 
que  la  metrópoli  fue  producida  por la nueva  articulación dc l o s  medios  de 
producción,  dependiente ksta de la nueva  estructura  del  capital. 

Es en  este  'sentido  como  la  industria ha transitado  del  trabajo  para sí, 
utilizando a la  ciudad  hacia el trabajo  para  la ciudad, adaptándose  cada  vez 
mejor a las  nuevas  necesidades.  Con ello, el  espacio  industrial  pasa a estar 
cada  vez  más  subordinado a la  l6gica  del  conjunto  del  espacio  urbano,  es 
decir,  del  espacio  privilegiado de realización del capital.  (Messmacher, 
1987). 

En efecto,  el  crecimiento  urbano-industrial  de La zona metropolitana  de l a  
ciudad  de  México,  debe su expansión  hacia ZOII;IS tradicionalrncnte consideradas 
como  rurales,  con una  tasa  poblacional  cada  vez  mis  alta:  tanto a l  fenómeno 
migratorio,  como a la  disponibilidad  de un ejército  industrial  de  fuerza de 
trabajo  calificada y no  calificada.  Esta  zona  cuenta  también  con  una 
infraestructura  suficiente  para  el  acrecentamiento  industrial: agua; energía 
eléctrica; gas; vías de comunicación  terrestres; un mercado  amplio  para l a  
venta  de los productos y el  abastecimiento  de  materias  primas,  etc.  Ademis, 
una serie  de  incentivos  fiscales  promovidos por  el  estado  de !+léxico, colocaron 
al municipio  de  Ecatepec,  entre otros, como la región  idónea  para  la  creación 
de  un  polo  de desarrollo  industrial. 

- La Empresa: Aceros Ecatepec, S. A. 

En 1950 varios  empresarios,  que  tenían  participación  accionaria  en la compañía 
constructora  "El  Aguila",  decidieron  formar  junto con otros  industriales, una 
empresa  que  aliviara  las  necesidades  de  aceros  comerciales  del  mercado 
nacional. 

Un  viejo  obrero  aún  recuerda  cómo  se  dieron  estos  cambios: "& 1950, go4é 
Lkltaán C m i n ,  que eaa a c c i o d t a  de  ia  wn4taucfonc ' L l  Rguila I ,  en 
I Lahepantla,  tenia una f a b n i p i t a  que pnoducia vanilla pana e l  UAO paopio de 
l a  wn4tauctoaa. Ademá4, wntala wn un tallea   de  mantenhiento  de maquinaaia 
que 4e m a b a  en La4 on4t/~uccione4  de  p7.eda.l 9 camin04,  que maba La 
on4tauctoaa '&L AgcLila' y a l a  male4  4e le4 daba denvicio. &4 tallea  de 

- 

1 5  



A l  J'r-e-~te de e s t a  nut:va empresa qrled6 e i  Ingeniero J o s é  Beltrán  Cusin,  de 
q1.1it-n S;' d i c e  tamhidn tuvo par t i c ipac i6n   acc ionar ia  en "Aceros  Chihuahua", 
c m p r ~ s . ~  q r ~ e  s u f r i r & ,  a l  i.guaL que "Aceros  Ecatepec", l o s  e f e c t o s  de l a  
pslitica d c  1~ reconvcrs ión  industr ia l  de l c s  b e l s .  

¡a ern\pr'es,: f u c s  ins ta lada  en un p r e d i o  d, 8 2 5  4Ofs metros  cuadrados,  en l a s  
inmediaciorles d e l  poblado de Tulpct lac ,  Municipio de Ecatepec. 

Pcsteriorreente, en esta manzana f a b r i l  tuvo como vecinos a las  s i g u i e n t e s  
empresas:  Liquid-Carbonic, Mirr-Ser Fundi.ción,  Fundidora  Fontana. 

La s u p e r f i c j - e   t o t a l   c o n s t r u i d a  es de 37 791 metros  cuadrados y los  espac ios  
aprovechahles  para e l  manejo y maniobras  de mater ia les   es   de  300 054 metros 
cuadrados. 

E l  origen  productivo  de  esta empresa s iderúrgica   estuvo  or ientado a La 
fahr lcac ión  de aceros  colnercj .alest con e l  paso d e l  tiempo y s u j e t o  a las 
nuevas necesldades d e l  mercadc, t a l e s  como  La i .ndustria  petroquimica, 
e l é c t r i c a  y automotriz,   tuvieron que d ivers i f i car   su .   producc ión .  E l  c a p i t a l  
s o c i a l  in ic ia l  de l a  empresa fue de 10 millones  de  pesos,  actualmente  es  de 
mis de millones de p c s n  

Sin embargo, La empresa a l o  larso de su h i s t o r i a ,   s u f r i ó  varios descal-abros 
f inanc ieros .  EL primero y con e f e c t o s   c o n s i d e r a b l e s ,  sc present6  a princ.ipios 
de l o s  T O ' S ,  debido  principalmente d La d e v a l u a c i h  de l a  moneda nacional  y a 
l a  contracción  del  mercado naciona!. 

Para s a l v a r l a  de u 1 1  posible  estado de quiebra ,  s e  l e   i n y e c t 6  un f inanciamiento 
externo a trarhs de b a n z o s  ex5:-ar:jeros, que Fermnecieron como acreedores  y 
virtualmente como p r o p i e t a r i o s ,  c o r  miis del 70% de las  acc iones  en su poder. 
En 1980, e l  estado  recupen5 las acciones  en manos de e x t r a n j e r o s  y l a  puso 
bajo  un f ideicomiso de bancos  nacionales.  



Con  objet.0  de  preservar  los  sectores  claves  de  la  producción  nacional, el 
estado  se  valió  de un  programa  estatal  de  mexicanización  de  la  minería,  que 
instrumentó  en 1961 y rcformuló  en 1975, en el cual se establecieron  las  bases 
jurídicas  para la intervención  directa  del  estado  y de los  inversionistas 
nacionales en  la  producción  minera-siderúrgica. (Saniego, 1948, Pag. 149) .  

Financieramente, la empresa  tuvo un período  de  leve  recuperación  de 1974 a 
1979, no  obstante l a  inestabilidad  de  la  moneda,  la  caída en la demanda de SUS 
productos y la crisis en la que  empezó  a  sumirse  la  economía del país, 
ocasionaron  que  a  partir  de los  8 0 ' s  tuviese una  nueva recaída, la cual fue 
momentáneamente  amortiguada  con  financiamiento del estado  hasta 1986, año en 
que se le dió el toque  de  gracia. 

Aceros  Ecatepec  estuvo  considerada,  desde su comienzo, como una  industria 
privada de capital nacional, después  de 1980 con  financiamiento estatal, pasó 
a  ser  de  manera informal, una  industria más del  grupo  SIDERMEX. 

Las tecnologías  aplicadas  a los  procesos de manufactura proceden, en  gran 
parte, de empresas  extranjeras  entre  la  que se destaca la asistencia  técnica 
de "Republic  Technology",  filial de "Republic Steel", además se dice que en  la 
última  década  contó  con  la  asesoría  técnica del consorcio  italiano  "Danielli", 
a s í  como  tambiin  con  tecnología  propia  y  nacional. 

La empresa, como resultado  de un  proceso  de  evolución,  logró  desarrollar y 
utilizar  una  infraestructura  conveniente  para el buen  funcionamiento  de  la 
misma  y  disponer  de los servicios  suficientes  para operar, entre  los  más 
importantes anotamos los siguientes: 

Cuenta  con una subestación  eléctrica  para  recibir  corriente de alta tensión 
f23,OOO V) que  es  transformada  a los voltajes  requeridos y distribuida en  las 
subestaciones  que alimentan las  siguientes  Breas: 

División Talleres: Molino 18,  casa  de  bombas;  molino 12 ,  generadores  de 
corriente directa, laminación;  molino 18, molino 18 bis, generador; molino 9, 
auxiliares  de fundición, colado continuo, división  productos. 

Tiene  también  un  banco de capacitadores  para 23 KVA, ocho  por fase y con 
protecciones  y un equipo  receptor de la  compañía de luz  para  subestaciones  a 
los hornos  eléctricos. 



Hdy u11 sistema  de  abastecimiento  de  agua  con  todos l o s  accesori.os  necesarios: 
Una  bomba  vertical  de  pozo  profundo,  de 20 caballos  de fuerza; un  tanque  de 
allnacenamiento,  de j 0  metros  de  altura y 200 metros  cúbicos de capacidad, con 
su red de tuberías y accesorios.  Además,  existe  una  planta de tratamiento 
para la recirculacijn  del  agua  de  uso y un  sistema  de  drenaje  pluvial y de 
servicios 4ue descargan  directamente al gran  canal. 

Para su utilización,  dispone  de  una red de  gas natural, recibida  de  un 
sasuducto  de  PEMEX  a  través de una  caseta  de control, con un  sistema  de 
operacijn de'siete kilogramos por centímetro  cuadrado. 

Cuenta  con un tanque  estacionario,  para el abastecimiento  de  oxígeno y una  red 
general de aire  comprimido,  alimentada  por  tres  compresoras: 

Uno  rotativo  de 1200 pies  por  minuto y dos de  tipo  convencional  de  pistón  de 
900 p 500 pies por minuto,  con sus tanques  almacenadores. 

Cna  "espuela" o red de ferrocarril,  que  da un servicio  interior de movimiento 
de  vagones con una  locomotora  de  patio,  propiedad de la  empresa.  Además, 
dispone  de  un  sistema de vía  para camiones, con  bdsculas  de  plataforma y de 
sistemas de pesaje  para  chatarra y productos  intermedios,  para  control  de 
procesos. 

Posee  dos  básculas el-ctrónicas para camión, con capacidad de 70 toneladas; 
UM báscula  para camión, con  capacidad  de 30 toneladas;  una  báscula  para 
camiones, con capacidad de 60 toneladas;  un  camión  plataforma  de  siete 
toneladas:  un  trailer de 1.5 toneladas y un  montacarga de pluma  de 20,000 
libras. 

Por  último,  resulta  beneficiada  por  otros  factores que, aunque  externos, no 
dejan  de  ser  importantes,  como son el  transporte  carretero y ferroviario; 
cercanía con los centros de consumo y abastecimiento de materias primas; 
servicios  píblicos;  clima  favorable y una  abundante  mano  de  obra  no  calificada 
y calificada. 

Para fines de  producci&n, la empresa  está  organizada  en  tres  grandes 
divisiones: 



- División Aceros 
Este  departamento  se  dedica a la  manufactura de accros comerciales, como 
varilla de refuerzo para  construcciones y perfiles  comcrciales. En la  Última 
década  dió  comienzo  la  ampliación  de SU producción  de  aceros  especiales, 
terreno  en el cual es  probable,  si reabre,  oriente su producción. 

- Aceros Corerciales: 
1. Varilla  corrugada  para  refuerzo  de  concreto TOR-60 (límite  elistico 6000 

2. Varilla  corrugada  para  refuerzo de concreto AE-42  (límite  elástico 4200 

3 .  Perfil  estructural  estandard 
4. Perfil  estructural  alta  resistencia 
5. Redondos y cuadrados, 

Kg/k.2) 

Kg/Cm . 2  ) 

- Aceros  Sspeciales: 
1. Bajo, medio y alto carbón 
2. Baja  aleación 
3. Aceros grado  herramienta  baja  aleación  (cuadros,  redondos,  billets y 

lingotes) 

- Divisón Torres 

Este  departamento  está  orientado a la fabricación de torres de transmisión de 
energía  eléctrica  armados  con  base  en  perfiles  angulares  atornillados y10 
soldados.  En  esta  misma  división  se  construyen  torres  de  transmisión  para 
microondas. 

- División  Construcciones  Metálicas 
Este departamento está  dedicado a la manufactura de una  gama  muy diferente  de 
productos  metálicos,  entre l o s  que se  emplean  técnicas de pailería pesada y 
mecano-soldadura. 

- Comercialización 
En la última  década la empresa logró introducir  sus  productos en e l  mercado 
internacional  de Centro, Sudamérica y Estades GniJos .  

1 9  



l'aíscs a los que  exportó  su producción,  son  los  siguientes:  Estados Unidos, 
(varilla y perfiles); Bolivia,  (torres  de  transmisión);  Colombia,  (torres de 
transmisijn y perfiles);  Costa Rica, (perfiles) y Guatemala,  (varilla y 
perfiles). 

Gran  partc de estos  productos  surten al mercado  nacional y se encuentran en 
compasias  dedicadas a la comercialización de aceros en la  ciudad  de México, 
como:  Aceros Fortuna, S . A . ;  Servicio  Industrial, S.A.; Aceromex Atlas; 
Nonoa Ico ; Accros  Visa y otras más, ubicadas en  el  mismo  ramo comercial. 

Los principales  competidores de esta empresa  se  encontraban a lo  largo y ancho 
del país,  entre los que  destacamos a SICARTSA; Fundidora 3onterrey; Altos 
Hornos  de bléxico; Campos Hermanas, S . A . ;  Aceros  Solar, S . A . ;  Siderúrgica 
Nacional, S . A . ;  Siderúrgica de Guada.lajara,  etc.,  (empresas  que  han sido 
impactadas de distintas maneras, por la  crisis y la reconversión  siderúrgica), 
condición  estructural del capital que encierra  una  paradoja,  pues  hemos  podido 
apreciar,  en  notas  periodisticas,  que  la  competencia  es amplia, pero  las 
neccsidades de.prodacci&~ en acero, en todo el pais,  son  mucho más. 

- Cotidianidad entre Ebpleados de Confianea y Obreros 

La empresa  cuenta  entre  aodo  el  personal  contratado  con  trabajadores de 
conf'ianza y obreros  sindicalizados: 

Los puestos de confianza  son  los  siguientes:  (Ver  Organigrama) 

l .  
2. 
3. 
4. 
5 -  
6 .  
7. 
8. 
9. 
10. 
11 .  
12. 

1 3 .  
14. 
15. 
16. 

Miembros del consejo  de  administración y sus secretarios. 
Gerente, sub-gerent.e y sus secretarios. 
Representantes  legales y de relaciones  industriales. 
Médicos 
Directores,  sub-directores,  superintendentes y sus ayudantes 
Jefes, sub-jefes, maestros y ayudantes. 
Ingenieros,  calculistas,  dibujantes,  técnicos y expertos 
Inspectores 
Jefes y empleados  de  ventas y compras 
Jefes de empleados  de  contabilidad y costos. 
Jefes y empleados de administración y mensajeros. 
.Jefes, sub-jefes y empleados del departamento de  personal 
Policias de vigilancia 
Jefes y empleados de lahoratorio 
J e f c s ,  sub-jefe y empleados de almacenes 
Choferes al servicio  de l o s  j e f e s  y de compras 
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E l  personal de conf ianza ,   ba jo   contra to  con l a  empresa,  es e l   s i g u i e n t e :  

AREA EMPLEADOS _"" """"_ 
Serv ic ios   adminis t ra t ivos  201 
S e r v i c i o s   t é c n i c o s  83 
Mantenimiento 24 
Maquinaria 25 
Torres 27 
Aceros 69 
T o t a l  429 

E l  horario habi tua l  de l a  mayor par te  de e s t o s  empleados,  era  de 9:OO de l a  
mañana a l a s  5:OO de l a   t a r d e .  Además, l a  empresa  contaba  con l o s  s e r v i c i o s  
de un cuerpo  de  seguridad,   "policías  industriales" ,   regidos  por  otro  contrato.  
Asimismo, los s e r v i c i o s   d e l   p e r s o n a l   d e l  comedor de los empleados 
administrat ivos ,   fueron  contratados  a una compañía p a r t i c u l a r .  

Con respec to  a los puestos de conf ianza en l a s   á r e a s  más importantes de l a s  
t r e s   d i v i s i o n e s ,   s e   e n c u e n t r a n   o f i c i n a s  en las que t raba jan   ingenieros ,  
superintendentes ,   supervisores  y j e f e s ,  en és.tas  se  organiza y planea   la  
producción en  una r e l a c i ó n   d i r e c t a  con los t raba jadores .  Además, aquí   v igi lan 
que los t raba jadores   l l even  a  cabo  sus  tareas  de  acuerdo  a l o  planeado,  por 
e s o   e s t a s   o f i c i n a s   ( c a s e t a s  de v i g i l a n c i a ) ,  han s ido  construidas  con e s t a  
d o b l e   f i n a l i d a d ,   l a s   c u a l e s   s e   e n c u e n t r a n  en lugares   es t ra tég icos ,   por  lo 
general   se   elevan  por encima  de l a s   á r e a s  de  producción, son de c r i s t a l e s  
amplios y se   d iv isan  a l o  largo  y ancho  de l a s  naves. 

Observamos también, que a los t raba jadores  de conf ianza  se   les   condic iona  para  
salvaguardar los i n t e r e s e s   d e l   c a p i t a l .  

Las primeras  muestras que r e c i b í  de es ta   s i tuac ión ,   fueron   las   respues tas  que 
me dió l a  r e c e p c i o n i s t a   a l   s o l i c i t a r l e   c o n c e r t a r  una c i t a  con l o s  d i r e c t i v o s  
de l a  empresa: ' f ~ Q u i ~  ed? ;De qué w m p a i i i ~ ?  iSo6ae qué amnfo? $4 .¿o 
conoce?" P o r  e s t a  razón la empresa  ha t ra tado  de separar ,  por todos l o  medios 
a los t rahajadores   de   conf ianza de l o s  obreros,  analicemos  algunos  aspectos:  

Los empleados  de canfianza  están  separados de l o s  obreros f í s i c a  y 
rspacia lmcnte  por una s e r i e  de barreras   infranqueables  para ambos, las  áreas 
a d m i n i s t r a t i v a s ,  de rccursos  humanos y l o s  puestos d i r e c t i v o s ,  e s t á n   a i s l a d o ,  
de l a s  naves de  producción: muros y una alambrada  separan  a e s t o s  dos grup". 
de t raba jadores .  
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Con mayor d e t a l l e  podemos mencionar   otros   aspectos   rcspccto d e  c s t a  
d i soc iac ión  que v iv í an  l o s  t raba jadores .  

E l  es tac ionamiento   es tá   d iv id ido  en dos i r e a s :  u n a  para l o s  o b t ~ c r ~ o s ,  pcquctia 
y descub ie r t a ;  y o t r a   p a r a  l o s  d i r e c t i v o s  y empleados d c  confi;mz;t,  que cuetitit 
con  techumbre  de  lámina y e s  más amplia. 

E l  ho ra r io  y l a  ent rada  a la p1ant.a e s  d i s t , i n t a  il 1.a de  los  o h ~ . c r o s ,  t m h i f n  
e l   h o r a r i o   p a r a  tomar los   a l imentos  (que c s  d e  las 1 l : O i l  d c  l a  tnatiarln a las 
2:OO de l a   t a r d e )  y e l   l uga r   ( e l   comedor ) ,   exc lus ivo  pktr;t t r aba jadores  de 
confianza y pues tos   d i r ec t ivos ,   son   d i f e ren te s .  

Los t r aba jadores  d e  confianza no están  uniformados como l o s  obt.cros, s a l v o  los 
que s e   i n t e r n a n   e n   e l   i n t e r i o r   d e  l a  f á b r i c a ,   p e r o  logran distinguirse dl, 

aquellos  porque  lucen un uniforme  pulcro y e l  casco blanco, ~ U E  los identifica 
como empleados  de  confianza,   jefes,   ingenieros o d i r e c t i v o s .  LA J i s t i n c i j n   s e  
da e n t r e   e l l o s   p o r   l a   a p a r i e n c i a  en e l  v e s t i r ,  l o s  adornos qtle 1 Icv;ul puc:stoS 
y la   conservac ión  y/o modelos r ec i en te s   de   l o s   ca r ros  cn l o s  quc  lleqali a 

t r a b a   j a r .  

Por ejemplo, una  empleada  que t i e n e  un pucs to   super ior  en e l  dcpart t~mc~nta  de 
l a   subd i r ecc ión   de   r e l ac iones   i ndus t r i a l e s ,   po r  lo común i b a  ; t t . ; tvi ;d;t  con 
vestidos  de  tonos  moderados, como e l  col.or v i o l e t a  y q u e  I C  Ilcgitbitn h a s t a  
aba jo   de   l a   rod i l l a ;   l l evaba   pues tos  sus zapa tos   de   p ic l ,  dc tacón b a j i t o  y 
siempre  l levaba,  de  manera  ostentosa,  una cadcna de oro  en c l  c11e1I.o; u n i t  

pu l se ra  y r e l o j  de o r o  eo l a  muñeca de la mano izqui.erda y un ani 110 d r  o r o  e11 
e l  dedo a n u l a r   d e   l a  mano derecha. Esta empleada  vivc cn Vil1.a del Cor.h&n. 
Es te  e s   e l   p r i m e r  empleo i n d u s t r i a l  en e l  que t r a b a j a ,  anteriorrt1cnt.c <:stabí1 cn 
una agencia  de  colocaciones  de  empleos.  

Veamos ahora,  con más d e t a l l e ,  cómo opera un  empleado  de  confianzii  con 
respec to  a s u  p u e s t o ,   a l   f r e n t e   d e l   d e p a r t a m e n t o   d e   p e r s o n a l :  

Generalmente v i s t e  con  camisa  blanca,  corbata  oscura y pantal6n t;rmbiEn OSCUI'O 

y zapatos   de  piel .  

Este  empleado i n i c i j  s u  v ida   l abo ra l  como obrero dc una f j b r i c a  a 1 0 ~  17  año s ,  

a l o s  20 años contrajo  matrimonio con tlnd m u j e r  d e  17 ~ T I O S ,  ;Lhara t i c n c n  dos 
nifías, una de t r e s   a ñ o s  y una d e  t r e s  meses. 
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Dice  que  para  poder  ascender  en  la  industria  privada "hay que 4 e s l e   f i e 4  u la 
empae4att, no cometer  ningún  error o titubeos; tomar  decisiones  que  sicmprc I C  
beneficien,  aunque al principio  sea  un  poco  duro.  Agrega  que 110 t icnc  que 
recurrir a ninguno de sus jefes  para  despedir a un obrero, 61 sabc l o  quc 
tiene  que  hacer y lo  cumple  lo  me  jor  que  puede, hay que de&zaae dlevan pon 
404 4entimiento4, La paimeaa ves que waai a un o6/1em, me p u e  a 4Loaan con 
é4, peno 40 waai", ahora lo hace con t.oda naturalidad, a s í  se  pongan a 
llorar, no lo conmueven en lo más  mínimo y siempre  termina  dici6ndolcs "fL 
m p 4 e   w n  t u  taabaio y yo con e4 mío y vam04 a  e4tan en pa$". Si son 
justificados los despidos no le  interesa;  si  recibe  las  órdenes  dc  mandos 
superiores, los despide  sin  miramientos "paaa e40 me edtán papmdo y e 4 h y  
urmpliendo cun m i  taabaio ". 
Le  tiene  mucha fe a  la  empresa,  aunque  dice "anda mal, no hay dineno", confía 
en  que  pronto se va  a  recuperar y "4e v m  a  hacen mucha4 co4a4". Si hay mucho 
trabajo  viene  a  trabajar los fines  de semana, hasta  sacrificó los días que I C  
correspondían  por el nacimiento  de su hija:  tres días, sólo  tomó  uno. SU 
esposa  continuamente  le  reprocha  que  atiende  más  a la fábrica  que  a ellos, é1 
le  argumenta  que  si no trabaja de qué  van  a  vivir,  todos  comen de su trabajo y 
les  asegura el porvenir,  porque "en e4ta  vida hay que Csegas4e ahus i ia  paaa 
a4e9.unolz 40 v e i e s  y un biene4taa en e4 f u tmo" .  A varios  empleados  que 
trabajan  en  esa  área  les  da  oportunidad de i r  al banco o permiso  cuando se lo 
piden, eso s í ,  s i  les solicita  que se queden  un  rato  más y no lo hacen, jamis 
les  vuelve  a dar permiso o a  hacer un favor. "Lo4 obae0.04 don uno4 huevonea, 
hay que edtaa4e4  apaetando la4 t u e a w " ,  así se expresa  este  empleado  con 
jactancia,  cuando se le  pide su opinión  acerca  de  los  obreros. 

A l  día siguiente de entrevistarlo fui testigo  del  despido  de un obrero por 
este  empleado. 

Lo encontré  sentado ante su escritorio,  haciéndole  unas  preguntas  a  un  obrero 
a  quien  tiene de pie  a  pesar de haher  dos  sillas  para  poder  sentarse. E l  
empleado  tiene  un kárdex en  las  manos y mientras  pregunta lo revisa 
minuciosamente,  en  un  tono  amonestatorio le  dice al obrero  que  tiene  cuatro 
faltas  acumuladas  en  un  mes y que  esto implica, según  la l e y  federal  del 
trabajo,  rescisión de contrato.  Le  pregunta al. obrero por  qué faltó  tanto y 
en  fin  de  semana en dos  ocasiones  continuas. E l  o b r e r o ,  de ullos .$O ittlas: 
tez morena y curtida por e l  s o l ,  l l e v a  puest,;  una camisa a cnndros, desLuciJ ,k  
por e l  tiempo, l o  mismo que e l  pantalón  caft: c l a r o ;  sus r..i;>!ltos s o n  dc p l < : i .  
con suela de h u l e  y cubiertos por  una x p a  dl- p o l v o ;  1.c ct:*ltcsti, qu" h a b i , :  
estado  sembrando sus "tierritas". 



- Jefes de Smci& 
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responsabies  de l o s  recursos  materiales y humanos  y  deben  velar  para  que no se 
creen  antagonismos al interior  de  su  sección  y  alteren el ritmo  de  producción. 
Los jefes,  es  común  que  asuman  el  papel  de  patriarcas o de  capataces  y los 
obreros l o s  ubiquen  de  esa  manera,  por  eso  no es extraño  escuchar  cuando  le 
pregunta )un obrero  a  otro  de  qué  sección  viene o a  dónde va, el otro  contesta 
que  es d e l  taller del jefe  "fulano  de tal.". Sin  embargo,  es+&  actitud y el 
sigrliiicado  que encierra  este  reconocimiento,  puede  ser  de  respeto o de 
desprccio,  pues l o s  obreros  se  comportan  según "al 4012 que le4  togue e4 , j e fe" .  

En particular, los obreros  le  dan  el  status o reconocen la jerarquía  del  jefe, 
sobre  todo  cuando  éste  muestra su capacidad y conocimientos  y  verdaderamente 
enseña a los trabajadores,  independientemente  de  su  carácter.  También  se da 
si E s t e  tiene  un  acercamiento  significativo  con  sus  obreros  a su cargo. 

Sin  embargo, no faltan  jefes  que  se  expresen  de  la  siguiente  manera,  como 
recordaba un obrero: "Aquí,  un ,je,Le e4 m i e f e .  Si 4e  equivoca  t iene  e l  
dexecho y puede v o l v e u e  a equivocan, a4i  e4 & , f e ,  4ea una a m h a ,  p n .  4 a  

i e t e  t i ene  todo e l  denecho de o4dena.z". "A cMtede4, amentan e l  due&  e4 
fornenta/rLe4  e4 v ic io" .  Los jefes  también  hacían  sus  reuniones  sociales, 
asistían  principalmente  aquel.10~ je-fes integrados  en  una  red  dependiente de 
funciones,  es  decir,  aquellos  que  se  encontraban  en  una  misma  división o de 
otra, pero  que  mantenían una relación  dentro  de  la  cadena de producción  muy 
cstrecha y se necesitaban  mutuamente. 

La mayor  parte  de  las  reuniones se hacían  en  casa  de  uno  de  estos  jefes; el 
anfitrijn los atendía  muy  bien;  les  daba  una  comida  abundante y de  beber  y se 
amenizaba  la  reunión  con  música.  Generalmente la plática  desembocaba  en 
asuntos  de  trabajo,  como el comentario  acerca  de  cuántos  rodillos  tenían  que 
hacer  para  tal  fecha:  si  había  material  para  realizar  cierto  trabajo; si tal 
mtíquina ya  cuenta  con  la  pieza  que le hacía falta, etc. 

Aunque  una  característica  de  estas  reuniones,  era  de  que  poco  a  poco  se  iban 
fraccionando y formando  varios  grupitos. E l  fin  último y práctico  para el 
anfitrión,  era el de  contar  con el apoyo  de  sus compafieros para  poder  cumplir 
con los requerimientos de la  empresa,  en  cuanto  a SUS funciones al frente de 
un departamento,  en  términos  de  productividad. Por lo tanto, no era  raro  ver 
que  el  anfitrión les  pidiera  sugerencias  a  sus  invitados  con  respecto  a l o s  
problemas  cotidianos  de  la  producción. 

La empresa  mantenia  relaciones  laborales  con l o s  obreros  a  través  de  la 
scccijn 219 del  Sindicato  Nacional  de  Trabajadores  Mineros y Metalúrgicos de 
la  República  Mexicana (SKTMMRY), mediante un contra%o  colectivo  de  trabajo, 
qlle era revisado  cada 19 de  noviembr? d e  manera  alt,ernada: un año el contrato 



colectivo  de  trabajo y al  siguiente, el tabulador  de sa lz , r ios  y a s í  
sucesivamente. 

Los trabajadores  sindicalizados  estaban  distribuidos  cn  Aceros  Ecatepec,  de  la 
siguiente  forma: 

DEPARTAMENTO 
"""""" 

Mantenimiento 
Maquinaria 
Torres 
Aceros 
Total 

TRABAJADORES """"_"_ 

E l  horario  habitual  de  estos  trabajadores,  estaba  regido  por  una  jornada  de 
ocho  horas  diarias  en  cualesquiera  de l o s  tres turnos, con  las  siguientes 
modalidades: 

Turno diurno: 

Turno mixto: 

Turno nocturno: 

De 7 : O O  de  la  mañana  a  las 3:OO de l a  tarde, 
correspondiéndole un salario  normal de ocho  horas. 

De 3:OO de  la  tarde  a  las 11:OO de la  noche.  Como  este  turno 
está  regido por una  jornada  de  siete  horas y media, se les 
integraba a su salario  media  hora  de  tiempo extra, pucs 
deberían  salir  a  las lO:3O de  la  noche. 

De 10:3O de la  noche  a  las 5:3O de la  mañana.  Como  salían 
hasta  las 7.00 horas, se les  integraba a su salario  una hora 
y media  de  tiempo  extra. 

Durante la primera  década en  la  fundación de Aceros Ecatepec, l o s  salarios d c  
l o s  trabajadores  eran  considerados las más altos de la región, posteriormente 
se  fue  deteriorando,  hasta  llegar  por  abajo  de l o s  "mínimos  profesionales". 
En cambio,  las  prestaciones en el C.C.T. fueron  en  aumento  de  manera s e t x i h i e ,  
con el paso  de los años. 

Un  perfil  general de l o s  t,rabajadores  sindicalizados es e l  sigui.ente: Los 
ohreros de Aceros  Ecatepec,  en su mayoría,  eran  de  origenes ruralcs: muchos d c  
ellos  entraron  como  peones y 1.0s que fueron  aprcndiendc o f i c i o s ,  f u e r o n  
ascendiendo, "l4egaban COR l a   i d e a  ( i z  i.,ace/r dineeo g ,~zegne4arc.~e a - J W ~  pueb40-1, 
p e w  wmo 404 h i j o 4  empepban a cnecer~ $1 e d t m  paeLenían l a  v i d a  de La ciudad, 
teminaban p a  quedame, h.adu den (?;Sfl.cm~ e4pcAalipdo.1l  



La empresa,   pr incipalmente,  l o s  colocaba en fundic ibn;   to rc ido:  tor'rcs: 
lamitlaci5r~ y o t r a s   á r e a s .  las cua le s  s c  c;iractcrizaban por  S U  r r rdr-a  ; I \  

e j e c u t a r   e l   t r a b a j o .  

Estos   obreros ,   de   or igen  campesino,  pr-ovcnían  del cen t ro  y norocs tc   de l  p a i s :  
estado  de  México;  estado  de  Hidalgo;  Tlaxcala;   Puebla;   Zacatccas;  Altos dc 
Ja l i sco :   Guanajua to ;   auer6 taro  y Dis t r i to   Fedt=ra l .   en t r r   o t ros   p l . inc ipa lmcntc .  
Por l o  menos l a   m i t a d   d e l   t o t a l   d e   o b r e r o s  que laboraba en 1,1 f i b r i c a ,  tc'nía 
e s t ?  patr-An de   o r igen   rura l .  Todos e l l o s  ent ra ron  muy jóvenes ( I n  a 20 ar ios) 
y semianalfabetos .   Si   b ien  a lgunos  había[]   tenido  experiencias  cn algun;lv 
i n d u s t r i a s ,   t a n t o   c e r c a   d e   s u s   l u g a r e s   d e   o r i g e n ,  como en l a  ciudad d r  M ~ X L C O ,  
no habían  tenido una l a r g a   v i d a   l a b o r a l   i n d u s t r i a l .  Por Lo tant.0, muchos  dc 
e s t o s   o b r e r a s   s e   f o r j a r o n  e h i c i e ron  en  Aceros Ecatrpec.  

Como var ios   de   es tos   pasaron  a ocupar la   categoría   de  ayud; lntes  cn l o s  
d i s t i n t o s   t a l l e r e s ,  conforme  fue  creciendo l a  f i b r i c a  y l a s  necesidades d r  
producción,  con el t iempo  fueron  adquiriendo  experiencia y habi l idades   para  
r ea l i za r   t r aba jos   que   r eque r í an  mayor conocimiento  técnico y espec ia l idad .  
Sumado a l o s  cursos  de  capaci tación e ins t rucc ión   pr imar ia  y secundilria,  l o s  
obreros   de  or igen ru ra l ,  lograron  condicicnarse  a !a i n s t i t u c i ó n   f a b r i l .  

La o t ra   pos i c ión   de   t r aba jadores  es más hcteroghnea en sus or íqcnes  social t%s y 
cul tura les .   Cerca   de  l a  mitad es  de  origen  urbano.  scgunda  Ecneración  de 
obreros .   con  experiencia   urbana  industr ia l  e ins t rucc ión   pr imar ia  y t f c n i c a .  
Estos  obreros  fueron  ocupando los  pues tos  que requer ían  aquellas á reas ,   de  
may-or capac i tac ión   técn ica  y espec ia l idad  en l o s  o f i c i o s  como operadores  de 
máquina:   mantenimiento;   t razadores ,   e tc . ,  y con rl tiempo  fueron  ocupando l o s  
que  iban  dejando  las   pr imeras   generaciones  de  obreros   industr ia les .  

Tanto  de l a s  primeras generac iones ,  como p a r t e  de l a s  segundas  que  mostraban 
1.5 experiencia ,   capacidad  técnica y o rgan iza t iva  y o t m s  c a r a c t c r i s t i c a s  q u r  
Le e r a n   ú t i l e s  a la   empresa,   a lgunos poc'cs ocuparon  posteriormente,   puestos  de 
j e f a t u r a  en l o s  d i s t i n t o s   t a l l e r e s  en l o s  que t r aba ja ron .  

Otros  también  ?ran  de  origen  rural ,   pero más i n t e g r a d o s   a l  iimbito 
u rbano- indus t r i a l ,  con más e x p e r i e n c i a   i n d u s t r i a l  y urbana ,   t an to  en c l  pa í s  
como en Estados  Unidos  de  Norteamérica.  Estos  con metlos problemas,  se 
adaptaron y ocuparon  mejores  puestos  dentro  de l i t  f t íbr ica ,   compit iendo con los 
u r b a n o s ,  por   mejores   ca tegor ías .   Ot ra   pequeña   par te   de l   to ta l   de  l o s  obreros 
e s t á   c o n s t i t u i d a  por l a  t e r ce ra   gene rac ión  y por  l o  t a n t o ,  e l  s e c t o r  más joven  
de  obreros  integrados a l a  vida  urbano i n d u s t r i a l  con una escolar idad  mínima 
d e  primaria y con perspec t ivas   de   ascenso   soc ia l :   has ta  que l e s  l l egó  l a  
c r i s i s  de l o s  Y O ' S .  



En resumen, podemos a f i r m a r  que en Aceros  Ecatepec se  destacaban  dos  t ipos  de 
ob re ros :  l o s  que t m i a n  un a l t o   g r a d o   d e   c a l i f i c a c i ó n  y t raba jaban   en   á reas  
e s t r a t é g i c a s   d e  La producci6r1, como l o s  fundidores;   operadores;   mantenimiento,  
? t e . ,  y l o s  obreros  d e  e j ecuc i6n   con   n ive l e s   de   ca l i f i cac ión  más bajos  y que 
ocupaban   g rados   i n fe r io re s   en   l o s   e sca l a fones .  Puede habe r   o t ros  más, s i n  
embargo, es tos   dos  rangos  son l o s  p r i n o r ' i a l e s ,   e n t r e   l o s  que  de  alguna 
manera,   se   sustentan y -asimilan  gradunl.mcnte con los  o t r o s  e i n f luyen  
e n t r e c r u z a d o s   ( v e r t i c a l  y h o r i z o n t a l )  con l o s  den& de  igual   forma.  

Ahora presentaremos cómo e l   ob re ro   pe rc ibe   su   r e l ac ión  con La empresa y cómo 
responde a e s t a   i n s t a n c i a .  

Con la unidad   adminis t ra t iva  y en p a r t i c u l a r  con e l  departamento  de  personal,  
l o s  obreros t i enen  un c o n s t a n t e   t r a t o  y l a  cons ideran  una o f i c i n a   i m p o r t a n t e ,  
q u e  e n c i e r r a   a l g u n o s   i n t e r e s e s  para e l l o s ,  ya  que  en ésta se   encuen t r an  los 
documentos  que l o s  avalar¡ como t raba jadores   de  la empresa. Cuando cumplen un 
año de   t r aba jo ,   aqu í  les  e l aboran  S:: famosa  "hoja   rosa"   para   ingresar  a l  IMSS: 
s i   n e c e s i t a n  un d a t o   p a r a   r e g i s t r a r l o  or! a1.gÚn documento o un documento  con un 
c o n t e n i d o   o f i c i a l ,  a q u í  se l o s  dan. Asimismo, var ios   problemas,   s in   necesidad 
d e   l l e g a r   h a s t a   e l   s i n d j c a t o ,  l o s  pueden c a n a l i z a r  a t r a v é s   d e   e s t a   o f i c i n a ,  
pues   l l evan   e l   con t ro l  y r h c o r d   d e   a s i s t e n c i a ;   e l a b o r a n   l a s  l i s tas  de  raya y 
l a  nómina de  pago; los premios y es t imulos ;  e l  t iempo  extra;  e l   r e p a r t o  de 
u t i l i d a d e s ,  e t c .  Por lo t an to ,   s e   daban   ca sos  err quc lo s  obreros  se acercaban 
con los  empleados d e  confianza,   con e l  f i n   d e   g a n a r s e   e l   f a v o r   d e   e s t o s ,  a 
pesar de   todas   l as   bar re ras   que   ponia  l a  e m p r e s a   p a r a   e v i t a r   e s t e   t i p o   d e  
con tac to ,  po r  ejemplo: los  mecánicos,  por l a  pecul ia r idad   de  s u s  a c t i v i d a d e s ,  
t e n í a n   p o s i h i l i d a d e s  d e  h a c e r l e s  un f avor  a estos  empleados,  como e l  de 
r e p a r a r ,   d e n t r o  o fue ra   de  l a  f á h r i c a ,  sus ca r ros .  Los e l e c t r i c i s t a s  o 
a lgunos  obreros   de  mantenimiento,   que  tenian q u e  hacer   reparac iones  en e s t a s  
ireas, t r a t a b a n  d e  hacer  buena amistay, por eso  llegarnos a v e r   s o b r e   e l  
e s c r i t o r i o   d e  un func ionar io   que   es taba  en e s t a   á r e a ,  un ltrobot,T'  hecho a base 
d e  p u r a s   p i e z a s   s u e l t a s  ~ como t o r n i l l o s ;   r o n d a n a s ;   p e d a c e r í a   d e   m e t a l ,   e t c . ,  
que ?e  rega 16 un obrero .  

Habian caso:, en  que l o s  empleados d e  la of i c ina   de   pe r sona l ,   chan ta j eaban  
stltil .mentc '1 l o s  o b r e r o s ,  como uno que se   ape l l i daba   Cor t ez .  E r a  e l  
s~*cr-etar io  diel j e f e  d e  personal ,   s iempre  andaba  pidiendo  dinero y p re t ex taba  
que i b a  a ser   benévolo   con   e l los  y resul taba  "duro  para   pagar" .  

S :  h i e n  c ier- to  q u e  e s t e  departamento es  co;zslderado  importante  para l o s  
t r<bajadcrcs ,  t a m b i 6 n  e n c i e r r a  i d n  signif icado  ominoso,  ya que e s t e  



dcpartamento vigila, R través de sus ojos (jefes, supervi-sores, 
superintrndcntes, irte,enier.os, policías, etc.),  que  se  lleven  a  cabo  todas  las 
normas y prohibiciones  que  restringen al trabajador.  Esta  omnipresencia  se 
expande  por  toda  la fibrica; el  trabajador,  como un animal en peligro, la 
olfatea y siempre  está alerta, cuidándose de no  cometer  ninguna falta 
administrativa o laboral, 

Sin embargo, concientc de este  estado  de  sumisión, el obrero se rebela de 
distintas formas, aunque  a  veces  caen  en  el  juego del gato y el  ratón. 

Las relaciones  que  se  establecen  entre  la  empresa y los  trabajadores son de 10 
más  excesivo  e  insensible  (violencia  simbólica),  pues  a  consideración de ésta, 
el obrero es un  número  que  está  operando  una  máquina y es sólo un componente 
más de todo  el  sistema de producción. En cierta  ocasión,  a  un  jefe  se  le 
ocurrió  llamar  a su trabajador  por su número de tarjeta,  éste indignado le 
contestó: ''h. u e  4eño8t, yo no 409 un nheno,  n i  4oy una p m t e   d e   a @ ,  409 
',hdano de   t a l '  y 4610 v m p  a tnabaicvr p a  una uuuzta h n a ' ' ,  desde 
entonces  le  llamaba por su nombre de pila'o pellido. 

En otra  ocasión  lo  querían  forzar  a  que  trabajara  tiempo extra y  este 
trabajador se negó, contestándole: " & h e ,  4eiion, yo e4toy cutnpfiliendo con mi4 

ob&p&ne4  de  tsabaio, no 40y una p i e s  paaa p e m e c e n  totodo e l  dia aquí". 

La empresa  había  establecido  una  serie de reglas y normas  para  mantener el 
control y la  eficacia  de los  trabajadores.  Estas  reglas se traducian en 
términos laborales, como  prohibiciones,  no  obstante,  como  decían los 
trabajadores : " l a 4  ~noh.¿b.¿cüne4 fuenon hecha4 p m a  vio4m4m". 

Para  la empresa, estas  prohibiciones  tenían  una  doble  finalidad:  por un lado, 
mantener  a raya y en estado de  subordinación  a l o s  trabajadores  y de alguna 
manera, en un  estado de represión;  por otro, mostraba  una  flexibilidad  que  la 
hiciera ver, de alguna manera, un  tanto  benevolente,  para  que así sus 
trabajadores  pensaran  que  les  estaban  haciendo un favor al no sancionarlos o 
castigarlos y reciprocaran, de igual  manera,  cuando  la  empresa los necesitara. 

La empresa  siempre  mostró su autoridad y con  el  fin de mantener  un  mejor 
control y dominio  sobre Los obreros, intentó  cambiar el color de la  ropa de 
trabajo por secciones, s610 lo logró  por  dos años, pero  mantuvo el color del 
casco  para  distinguir los  principales  departamentos,  como:  torres  (azul); 
talleres  (anaranjado);  fundición  (gris);  laminación  (verde);  mantenimiento 
mecinico y electricista  (amarillo);  tráfico y maniobras y limpieza  (rojo); 
jefes, supervisores, ingenieros, directivos, etc.,  (blanco). 
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Con la  mayor parte  de l o s  obreros con quienes  tuve  oportunidad  dc  conocer y dc  
observar su comportamiento  laboral,  encontré una d i s c i p l i n a  y responsAi  l idad 
en e l   t r a b a j o   e j e m p l a r ,   s i   b i e n   e s   c i e r t o ,  también  encontri. muchas ac t i tudcs  
de   rebe ld ía ;  no e r a  por no hacer su t r a b a j o ,   s i n o  por  l a  manera despót ica  con 
que muchas v e c e s   s e   l e   t r a t a b a .  A P  obrero Ie gusta real i -zar  su r raba jo  et1 u11 
estado de r e l a t i v a   " l i b e r t a d " ,  no l e  gusta  tener encima a l o s  j e f e s ,  e 1 l . o ~  ya 
saben l o  que t ienen que hacer y saben  cuando e l  t raba jo   urge ,   l es   sa t i . s face  
cumplir y que se  reconozca s u  labor ,  por eso cuando ¡a empresa tratiibx de 
imponer una s e r i e  de  prohibiciones  absurdas,  a l   v i o l a r l a s  "~ren.c"o un p ~ t o  
trwah40". Por lo t a n t o ,  e s t o s  a c t o s  podemos consi.der.arlos como respuestas  
c u l t u r a l e s  y de lucha a las   condic iones   concretas  de la e x i s t e n c i a  de l o s  
obreros ,  en re lac ión  con su entor t~c   l abora l .  

Demostrarle a l a  empresa que Gl, con e l   es fuerzo   co t id iano ,  su s i g o i f i c n t i v o  
papel  dentro de l a  producción y generador  principal  de l a  r i q u e z a  de la 
empresa,  t iene una s e r i e  de  derechos que s e  ha  ido ganando  con e l  paso  de l a s  
años e incluso  c ier ta   autor idad  dentro   de  s u  t e r r i t o r i o  o secciirn. Por e s o ,  
siempre que l a  empresa querla  imponer un c a s t i g u ,  e l  t raba jador  se defendia y 
proteg ia  a sus compañeros  con  argumentos s ó l i d o s ;  la autc.ridad cic la empresa 
se   mostraba  f rági l  e incapaz de s a l i r s e  COI) La suya  cuando l o  hacia  en 
cualesquiera  de Las s e c c i o n e s ,  en cambio, cuando a l  t rdbaJador  se ie citaba 
para que a s i s t i e r a   s o l o  a l a   o f i c i n a  de personal ,   entonces s i  se  s e n t í a  
desprotegido, por eso  evitaban a e s t e   l u g a r  coa0 a ].a peste misma. 

Además, con PL tiempo se  fue  creando un resent imiento ert ius   obreros   hacia  La 
administraciirn: l a  mayor part.e de los   t raba jadores  se s e n t i a  engariado y 
víct ima de una administración  corrupta,   sobre todo en l a s  dos primeras 
décadas, en donde año  con  afio se  superaba la  produccitín p hubo buenas ventas y 
no l e s  daban reparto  de ut i l idades  y s e  aecia que f inancieramcate  estaba  mal.  
"C6m no va G a t a 4  ma, ~i v m m  &m deaavda en C'.CIL/LO~ pana 204 dlzec t ivo4 ,  
9u4fo4 de n.epae4miau&, I n  w d a  pana 0 4  qce v ~ 5 ~ f a b m  Ar: ernpcaa e4 
gnatuiifa, 4u4 empLeado4 p?udo;z de má4 p d v i l e g i o a  eu~n~ntiw.5 9 otm4 c04a4 má4 
y que luego o mí4 taade no4 entenamo4; canbicm Q La acimin&miao&n LJ wlocan 
una i p u 2  v p e a " .  

. .  

NOTA: En e l   c a p í t u l o  I1 hay un apart,ado que r r a t a  con mayor d e t a l l e  10s 
aspectos  más importantes de e s t e  s e c t o r   m i n o r i t a r i o  y sin embargo, 
re levantc  de obre ros ,  en E L  que tom.t,-:mas como r e f e r e n c i a  l a  
endocultura que ee.~tc.\ra la   propia  C I A S P  c t b r ~ r ~ .  



III. CAPITULO 2. PROCEjO DE TRABAJO "~"""-------- 

Este capítulo se refiere al proceso y a la organización del trabajo, al 
interior de la fábrica siderúrgica Aceros Ecatepec, S.A. El tema del que  a 
continuación hablaremos, nos servirá  para introducirnos en  el vasto universo 
fahril. donde conviven el capital privado y la fuerza del trabajo. 

Esta  relación social de  producción será considerada, en primera instancia, 
desde el ámbito laboral. Es decir, estudiaremos l a  matriz que genera la 
producción, con objeto de analizar el amplio foro en donde se lleva a cabo el 
drama de los obreros sometidos al proceso.de  trabajo. 

El presente  capítulo estará dividido en dos partes: 

En la primera, veremos cómo se llevaba  a cabo la producción, desde un aspecto 
ticnico, es decir, cómo la empresa había estructurado la producción. Con 
mayor detalle hablaremos acerca .de lo que producían  y cómo se producía. 

En la segunda pacte, presentaremos cómo los obreros se organizaban, a partir 
de las condiciones propias de cada sección, para  producir en relación al 
sistema  global  de organización para la producción. Hablaremos de otras 
expresiones que son del orden cultural, las cuales nos mostrardn los patrones 
y normas  que forman un  sistema de relaciones sociales, tales como: las 
bromas: actitudes; ideas; espacios de socialización de la conducta. 

tin recorrido sistemático por las entrañas de la fábrica, nos permitirá entrar 
en  el  pensamiento de los trabajadores y así poder analizar s u  existencia 
cotidiana, inmersa en una relación social en el trabajo, en el que cada caso 
puede considerarse como una  reflexijn general y común. De aquellos que 
cotidianamente  engulle  y sofoca el sistema laboral, de manera independiente 
del área y  sección  a la que pertenezcan. 

B a j o  el  argumento anterior, este capítulo analizará varios aspectos que van, 
desde las condiciones generales de  la  producción  y la especificidad del 
trabajo, hasta los  efectos en la salud  que causan los  elementos y factores 
contaminantes. Con mayor detalle presentaremos las normas y reglas que  rigen 
el trabajo, en algunos casos la jornada, en términos de  horas-tiempo/niveles 
productivos:  las relaciones sociales practicadas por l o s  obreros; la religión; 
los hábitos alimenticios: ideas acerca del trabajo, etc. 
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LI" La planta   product iva ,   la   organización de l a  producci6n y del   t raba jador ,  de 
manera c ient i f i ca .   es taba   es t suc turs .da  por t r e s  grandes  divisiones:  

Esta d i v i s i ó n  se es t ruc turó  en cuatro   departamentos   dis t intos   entre  s í ,  pero 
ar t i cu lados  en una s o l a  caciena de producciór?: 

b.1 Bepartasento de Aceración: 

Se conoce como a c e r o ,  a l a  combinación de l   h j -er ro  con o t r a s   s u s t a n c i a s  o 
elementos, como el. carbón. E l  a c e r o   t i e n c  la  c a r a c t e r í s t i c a ,   d e  que s e  l e  
puede dar cualquier  forma requerida,   por medio de 1an:lnaciÓn o f o r j a ,  o bien ,  
s e  puede colar   directamente  a un molde; además, st? puede ablandar o endurecer,  
según sea necesar io ,  p o r  medio de un tratamiento  t6rmico. 

En l a  f a b r i c a c i ó n  del. ac.ero,   intervienen una s e r i e  de  componentes o elementos 
que se  agregan  para p r o d u c i r  d i s t i n t a s   c l a s e s  de este  producto como: 
chatarra ;   C ierro   espon ja :   f i e r ro   a leac iones ;   minera l  de h i e r r o ;   c a l   v i v a  
f l u o r i t a ;  aluminio  en d i s c o  o rehzba; calcio; s i l i . c i o ,   e t c .  

Clasificar l o s  a c e r o s   s i g n i f i c a  d a r 1 . e ~  un nombre, que generalmente  va de 
acuerdo a s u  cnmposición  químic,a o U S O .  
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- Clasificación de &ceros: 

Alta  Velocidad 

Herramienta 

Inoxidable 
Aceros Estructurales 

Aceros Especiales Maquinaria 

M-1 T-1 
W 1 ,  S I ,  H12, D2 

Austenitic0 304,  316,  304 L 
Martensita 410,  431, 502 
Fenít ico 405,  430 
A l  Carbono 1018,  1045, 1070 
Resulfurados 1147,  1141,  1144 
A l  Plomo 12~13, 12~14 
Baja  Aleación 8620H, 4140 

1541H, 5160 
9840, 52-100 

- Origen y Proceso 

Los principales insumos uti l izados en l a  producción del  acero  son:  chatarra 
de acero ,  ca l ,  a l m i n i o  y ferroaleaciones. La mayor parte son de procedencia 
nacional y s e  importaba algo de chatarra y ferroaleaciones. 

En l a  primera  década,  desde que se fundó la  fábr ica ,   se  traían l o s  insumos a 
t r a v é s   d e l   f e r r o c a r r i l ;   e l  tendido de vías   es tá   justo  a l a  entrada de l a  
fabr ica  y corresponde a l a   r u t a  México-Veracruz, que se  conecta con e l  
occidente  del país. E l  ferrocarril  dejaba  los  furgones  cargados de chatarra 
en una puerta   la teral  llamada "Vía de Escape", de  a l l í  los recogía y remolcaba 
un "furgsn de patio"  hasta el i n t e r i o r  de l a   f á b r i c a  y l o  acercaba a l  depósito 
general de chatarra. Como las compras de chatarra eran irregulares y 
fluctuaban de manera proporcional a la   s i tuac ión  econ6mi.ca de l a  empresa; los 
pedidos de l o s   c l i e n t e s ;  además de l a   o f e r t a  del mercado. 

Despds de los  TO'S, varios embarques de chatarra  llegaban en camiones de 
carga;   era muy corn& verlos  alineados en l a  avenida, en espera de que l o s  
r e c i b i e r a   l a  administraci6n. 

- llave de Cltatax-ra 

Una grúa pluma m6vi l  (13 tons. de capacidadj  a l a  que se le había adaptado un 
electroimán, comenzaba l a  descarga y acomodaba e l  maeer-ial, de t a l  modo que 
formaba grandes "cerros" de chatarra. Una vez que l a  nave llegaba a l  l ími te  
de su  capacidad, La chatarra se amoctonaba en e l  patio  trasero.  De ahí se 
proseguía a 12 selt%<clGn de; material 211 l a  nave de chatarra,  io cortaban y 
prensaban Con respecto a l  material d-, que se  t r a t a r a .  Esea o p e r a c i h   e r a  con 
e l  f i n  de que el elrctroirnárl no tuviera   di f icul tad para. l l znar  los botes. 
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Cada "cortador"   tenía  un ayudante y herramienta  para  cortar:  un equipo d e  
osigas y una c i z a l l a  (máquina cortadora  accionada  por un pequeño motor quc 
t i ene  unas c u c h i l l a s  e n  S U  punto i n f e r i o r  y super ior ,  de no  más d r  t r e s  pies  
de Ldrgol .  'que c o r t a  tubo,  limina y o b j e t o s  no muy grandes. 

tin l a  nave de chatarra   intervenían los  siguientes  trabajadores:   operador  de 
p l ~ m a  mjvil; operador de prensa;   grúero de segunda;  ayudanfe pluma móvil;  
preparador  de  chatarra y peón. 

Estzs  trabajadores  se  exponían,   durante l a  jornada,  a varios  tr 'auces que 
ponían en r i e s g o  su i n t e g r i d a d   f í s i c a :   g o l p e s  y c a í d a s   a l   t r o p e z a r  con ¡a 
C h a t d r r d :  cortaduras que Se in fec taban ,  con posibi l idades  de c o n t r a e r   e l  
t6tani.s:   contusiones por e l  derrumbamiento  de l a   c h a t a r r a  o piezas que caian 
en e l  momento que la  pluma móvi l   t ransportaba  la   chatarra .  Además, 
infecciones  broncopulmonares,   por  trabajar en un espacio   descubierto  (la nave 
e s  s 6 1 ~  una estructura   de   acero  s in   paredes  y sir) t e c h o ) ,  por l o  tanto ,   e ran  
víct imas de los  cambios  bruscos  de  temperatura que s e  daban durante e l  d í a ,  
también d e l  polvo  ferroso que desprendía   la   chatarra .  

El operadcr de prensa,  para su l a b o r ,   u t i l i z a b a  una prensa  hidráulica de 800 
toneladas de capacidad, que o f r e c í a  un mayor aprovechamiento. Asimismo, e l  
"grúero" efectlia  constantes  movimientos, que t ienen  por  objeto  recoger La 
materia prima para   l l enar  l o s  botes .  

Los botes   t ienen forma c i l i n d r i c a ,  que en su fondo t ienen  una p u e r t a   f a l s a  de 
forma cónica  y en g a j o s ;  los g a j o s  est5.n s u j e t o s  con cables  de  acero  para 
permit ir ,   poster iormente ,   e l   vaciado.  Una vez   l l eno ,  se  pesa y es  conducido a 
la  nave de fundición,   por medio de un pequeRo carro  que es ja lado por un cab le  
de a t racc ión .  

- Fundición: Hornos El6ctricos 

En e l   á r e a  de fundición hay t r e s  hornos e i é c t r i c o s   v f L e c t r o w e i t " ,  Modelo OPT;  
de 10" de diámetro; con una capacidad  productiva  por  hora de 4 . 5  toneladas y 
una producción  de b i l l e t  o l i n g o t e ;  con carga de 1 .j toneladas. Los hornos 
cuentan con todos los accesorios  para su funcionamiento:  t inas  para e l  acero 
l íquido ,   botes  de c a r g a ,   e t c .  Además, e l   s i s t e m a  de enfriamiento en c i r c u i t o  
cerrado,  que s e  compone de cuatro  bombas centr í fugas   horizontales   de  1,600 
gal/min. y motor  de 60 h . p . ,  con una t o r r e  de enfriamiento de 1,600 gal/min. y 
un equino  dosif icador de d ispersantes .  



Dos grúas  viajeras  de 15/5 toneladas  de  capacidad,  son  las  que  auxilian  y 
realizzn  las  maniobras al interior  de  esta  sección. Los "grheros"  llevan  las 
tinas  que  contienen  acero  líquido  a  las  secciones de colado  continuo I o al 
1 1 ;  ayudan  a  cambiar  los  electrodos  del horno eléctrico;  acarrean  materias 
primas,  maquinaria y herramienta. 

Un horno eléctrico se compone  de  las  siguientes  partes:  transformador; 
cambiador  de  taps;  interruptores;  tablero  de  control  eléctrico;  motores de 
regulación;  electrodos;  bóveda; coraza; revestimiento refractario; sistema 
hidráulico  para  balanceo  del  horno. Los refractarios  para el horno  eléctrico 
de arco, son ácidos  para  la  bóveda  y  básicos  para  la coraza, de tal manera  que 
puedan  resistir  Las  altas  temperaturas. 

En el horno, la carga  se  funde de abajo  hacia arriba; deben penetrar los 
electrodos  hasta  llegar  muy  cerca del piso  y se empiece  a  formar  el  baño 
metálico,  hasta  que  se  logre  en un 8% y así poder  nuevamente  recargar  y 
evitar  que el revestimiento  quede  expuesto  a  la  radiación  del  arco. 

Durante el período  de  fusión  se  realizan  de  tres  a  cuatro  recargues de 
chatarra,  hasta  completar  las 16.5 toneladas de carga del horno, además se 
agrega cal y  carbón  en  cantidades medias, que  dependen de la cantidad de acero 
que  se  va  a  fabricar. 

Una  vez  que  la  carga de chatarra  ha  sido fundida, se inicia  el  período  de 
afinación, en  el cual y de  acuerdo al análisis  químico  con  que  se  fundió  dicha 
carga,  se  hacen  todos l o s  agregados  de  aleaciones  para  lograr  obtener  dicho 
acero,  con Las  características  correspondientes al tipo  del  mismo  que  fue 
programado. 

El  obrero  fundidor  tiene  una  gran  responsabilidad  en  el  desa.rrollo de la 
operación:  supervisa y lleva  el c o n t r o l  del proceso  de fundicib, además  de 
mantener  una  constante  comunicaci6n c,on los laboratori.stas,  para  saber  si  la 
carga  reúne las especificaciones  programadas. 

Este  es  un  trabajo  de  equipo  en  el  que  el  fundidor  de la. es auxiliado 
eficazmente  por  sus  compañeros,  que  están  atentos y prestos a cualquier 
necesidad  inmediata:  grúero  de fundici6n; fundidor  de 2 n . ;  tiners; pesador; 
abastecedor  de  materiales;  amarrader  enganchador y pejn. 

Las muestras  que  toma  el  Laboratorid  las  realizan  una  ver  que  la  carga e s t á  
completamente  fundida,  esto es, la chatarra y los fundentes. En  la  primera. 
muestra, el laboratorio  realiza un análisis  completo,  dependi.endo del 
resultado se agregan l o s  elementas  que  requieren, de acu?rdo a las  
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csnec i f icac iones .   Mlent ras   se   espera   e l   resu i tado   de l   l abora tor io ,   se  
" b l  o ~ ! u t . ~ ' '  I n  carga con . s i l i c i o  manganeso; c a l ;  coke  molido y aluminio, e l   c u a l  
f rena  La oxidacibn.  Con e l  pr imer   resu l tado ,  se eliminan l o s  elementos 
indescahles, corno e l   a z u f r e ,  f ó s f o r o  o e l  cromo. 

L I  segunda  muestra se torna durante  e l  per íodo   de   re f inac ión ,   para   ver i f icar  
l a s  adiciones o el iminaciones que  se   real izaron  después  del   pr imer   prel iminar .  
Conocid,, e l  resu l tado ,  sc a j u s t a  l a  composición  química  del  acero y se  procede 
a va':iarlo en t i n a s  o cucharas que  pueden s e r  de  s i f ó n  o de tapón,  dependiendo 
s i  t.1 des t ino   de   ese   acr ro   l íqu ido   es   para   co lado   cont inuo  I ( t i n a  de   s i fón)  o 
para co lado  continuo II  ( t ina  tapdn) ,   para   ¡ . ingoteado.  

Ilurante e l  proceso de fundic ión ,   e l   equipo   de   t raba jadores   es tá   a l   pendiente  
d c l  d e s a r r o l l o  y l o s  cambios guc proceden  durante l a  fundición.  Los 
t raha~jadores   preparan e l  m a t e r i a l  que se   necesi t .a  y puede s e r   u t i l i z a d o  en 
cimLquier momento, mantenii.ndose a l e r t a  a cualquier   eventual  k d a d .  

lin e l  tiempo  que d u r a  e l   proceso,  l o s  obreros  padecen l a s  modificaciones  que 
el medio ambiente s u i  re: l a  nave s t  l1.ena de  estruendos  producidos  por  la 
r c u c i 6 n  que se   da   en t r e  19,s c i todos  y l a   c h a t a r r a ,  a l  fundi r .  E l  á r e a   s e  
torna  ensordrc, . tora:  como s i  cstuviernn e n  el centro  de u n a  tormenta 
e l i . c t r i c a ,  a pesar de q u e  Las e x t r a c t o r c s  son puestos a f-uncionar; u11  humo 
espeso y oscuro  empieza a inundar  la  nave. E l  humo, por. ser en es te   caso  más 
pesado que e l   a i r e ,  busca salir  fugándose  por l a s  p u e r t a s   l a t e r a l e s .  Debido a 
l a s  c o r r i e n t e s   d e   a i r e ,  gx.an p a r t e  de ¡a sección  queda en t i n i e b l a s .  

Otro fenómeno que r e s u l t a  mol.esto y causa   t ras tornos  e n  l a  s a l u d  d e l  
t r aba jador ,   e s  l a  penumbre e n  que se t raba ja ,   pues  por aiguna razón en la  que 
no hubo expl icac idn ,  hay poca  iluminación. De alguna  manera,  esta situación 
e n c i e r r a  una cont rad icc ión:  a l  a b r i r  la ventana  para  alimentar e l  horno, 
aparecen unos rayos  ionizantes  que encandilan l a  v i s t a   d e  1.0s obreros ,  a pesar  
de  que  Llevan  puestos sus l en t e s   de   coba l to ,  1.0s cua le s   l e s   pe rmi t en   mi t iga r  
la incandescente   luz.  

Otro  elemento  que  deteriora l a  salud d e l   t r a b a j a d o r ,  e s  e l   c a l o r  que i r r a d i a  
e 1  horno,  hste  alcanza  temperaturas  superiores a l o s  W C C .  Por  t a l  motivo, no 
e ran   a jenos  l o s  obreros  a conrraer enfermedades  producidas  por Los agentes  
contaminantes y que se  manifestaban  de una u o t r a  indole  en  d i f e r e n t e s  zonas 
del  cuerpo,  por  ejemplo:  varios  se  quejaban  de  afecciones  broncopulmonares;  
g a s t r o i n t e s t i n a l e s ;   p é r d i d a   a u d i t i v a ;   a r d o r  en l o s  o j o s  y dolores  musculares;  
además a l te rac iones   ps icomotr ices  y nerv iosas .   Invar iab lemente   los   resu l tados  
no s e   n ~ j a b n n   e s p e r a r ,  l o s  abatla un cansancis  perenne un progresivo 
a~n::irnIcirt-o. 



A l  vaciar  el  acero  en  las tinas,  las  ollas  eran  trasladadas a un  espacio en 
esa  misma  sección,  destinado para  limpiarlas  de  la  escoria  adherida a las 
paredes;  en  apariencia el metal se veía  frío,  pero al golpearlo  con  las 
barretas  para  desprenderlo,  brotaban  pedazos  de  acero al roja  vivo y chispas 
candentes. Los obreros  se  protegían  lo  mejor  que  podían,  utilizando  una 
especie  de  "pechera"  hecha  de  trozos  de  tela;  además,  en  sus  manos los guantes 
de carnaza. 

- Laboratorio - División Aceros 
E l  laboratorio  en el departamento de aceración, tiene  un  papel  relevante 
durante  el  proceso  de  fundición,  con  objeto  de  mostrar  la  importancia  de  esta 
unidad,  hablaremos  brevemente  acerca  de  ella: 

El  laboratorio de aceración es la  única  división  que  cuenta  con  un  supervisor 
por  turno, ya que  en  los  hornos  eléctricos  la  operación de fundición  es 
continua;  con  tres  turnos  por  día y siete  días a la semana; las otras 
divisiones  sólo  cuentan  con un  supervisor  por  dia y únicamente  en el primer 
turno. 

En  los  laboratorios  hay ingenieros, quienes  sólo se dedican  a  supervisar  que 
se cumplan  con  las  normas  de  producción y calidad; el trabajo  pesado 10 
realizan los técnicos y empleados  del  laboratorio. 

El laboratorio  también  controla  el  almacén  de  materias primas y  otros  objetos, 
como:  ladrillos  térmicos,  que  se  encuentran  a  un  lado de éste y se  utilizan 
para el proceso  de  fundición o para  reparar  las  ollas. 

Durante el proceso de  fundición,  como  mencionábamos  en  el  subíndice  anterior, 
hay  un  "preliminar",  para  conocer  el  contenido y composición  química  de 
ferroaleaciones;  hacer  las  ajustes  en  relación  con  las  especificaciones  del 
acero  que  se  quiere  fabricar. 

El segundo  "preliminar",  está  en  relación  con los  recargos y se  realiza  para 
comprobar  las  adiciones o verificaciones  hechas  después del  primer  preliminar. 

El  tercer  "preliminar",  es  para  ajustar y definir La calidad del acero. 

Los laboratoristas  (el  inspector  de  control de  calidad, el analista  y los que 
llevan y traen  las muestras),  mantienen  una  comunicación  constante  con el 
fundidor. 

37 



El l aborator io  y e l  departamento  de  control de ca l idad ,   l l evan  a cabo unit 
ver i f i cac ión   r igurosa   de l   acero  que s e  ha fabr icado o que s e  va a laminar; 
para l o s  a c e r o s   e s p e c i a l e s  usan l a   c l a v e   d e l   p r o d u c t o ,   p o r   d e c i r ,   e l  1070. 
Los a c e r o s   e s t r u c t u r a l e s  los marcan con c o l o r e s ,  por  d e c i r ,   e l   a z u l  p/verde. 

E l  equipo que se u t i l i z a   p a r a   e f e c t u a r  e l  a n á l i s i s   q u i m k o  de a c e r o s ,   e s  muy 
var iado;  l o s  hay desde e l  muy senc i l lo ,   has ta   equipos   e lec t rónicos  muy 
completos.  Aceros  Ecatepec  tenía. e l   s iguiente   equipo :  

.~~pectrómetro de fisión. Este  equipo  electrónico  analiza simultAneamente 
( e n  un minuto) e l  manganeso; s i l i c i o ;   f 6 s f o r o ;  cromo;  niquel;  cobre;  aluminio; 
molibdeno y vanadio. 

.Deterninador  Automático  de Carbono y Azufre. Es un equipo  e lectrónico que 
analiza simultáneamente  carbono y azufre .  

. D e t e h d o r  Manual de Carbono y Azufre. Como su nombre l o   i n d i c a ,  e s  
s i m i l a r  a l  a n t e r i o r ,  s ó l o  que no es e l e c t r 6 n i c o  y tarda más en dar  l o s  
resultados. 

.Dos Fotoeolorbetros. S e   u t i l i z a n  para determinación  colorimétx-ica  de 
elementos, como e l  c o b r e ;   n í q u e l ;   s i l i c i o  y o t r o s .  

-Potenciketro. Fquipo e l e c t r 6 n i c o  para determinar la acidez o basicidad (Ph) 
de l iquidos .  

.Equipo Vario. Para  análisis   químico,   volmnétricc y gravimétr"ico. 

- AlbaiLiles Refractarios 

Esta c u a d r i l l a  de traba jadores   se   encuentra  en e l  &rea de fundici6n. Auxilian 
de manera p a r t i c u l a r  a los hornos e l é c t r i c o s .  



E l  papel  que  desempeñan  estos  trabajadores,  en  apariencia sencilla, e s  

importante, como la de  otros  obreros  en  cada  sección y cada puesto. Por 
consiguiente,  presentaremos  a  continuaci6n l a s  condiciones  en  las  cuales 
trabajan  estos obreros, ya que  se  ocupan  de  revestir y parchar  las  ollas  de 
fundición. 

Sin  esta  protección,  sería  sumamente difícil operar y obtener buenos 
resultados,  además los  hornos  eléctricos  serían  prlicticamente  una  bomba 
latente,  pues  podrían  crearse  fisuras  en  el  momento  de  la  fundición y 
ocasionar  graves  daños  a  las  instalaciones y al personal  que se encuentre 
cerca. 

Los hornos  están  colocados y alineados  sobre  un  basanento  de concreto, que  se 
eleva  como  a  dos  metros del piso. Los trabajadores  parecen  hormigas  en  el 
interior  de  estos  hornos. De una  manera  organizada y sistemática, van 
revistiendo  con  ladrillos  térmicos el interior del horno:  uno  hace  la  mezcla, 
otro  pasa  el  bote  con  la  revoltura  y  en  el interior, mientras  uno  coloca Los 
ladrillos,  otro  con  su  equipo  de  flama de oxigas, limpia  la  escoria  adherida  a 
las  paredes  de la olla. 

El parchado y revestimiento lo realizan de forma circular, siguiendo  el 
contorno  de  la  olla. A l  concluir  la obra, le  rocían  una  arena  similar  al 
grafito. 

En el  parchado de una  olla,  utilizan  cerca de diez  días  y en  el revestimiento, 
quince  días. La base del horno  lleva  mucho más tiempo; lo haccn  cada  año 
durante  el  período  vacacional  más largo, el de Semana  Santa. 

El trabajador  que  sopletea  con  oxigas,  lleva  puesto un casco  de fibra- de 
vidrio;  gafas  oscuras; una careta de mica  transparente,  que  protege su rostro 
y parte  del cuello; en  las  manos  lleva unos guantes  gruesos de algodón. 

A l  sopletear, su área  facial  y  pectoral son bañados por  una cascada  de  chispas 
incandescentes,  que  imperceptiblemente  perforan  su camisola, quemando su piel, 
su Único  recurso  es  el  manotazo  para  apagarlas. 

El trabajo  lo  realiza  gran  parte  en  cuclillas,  posición  que  lo  forza  a  inhalar 
los gases y el  polvo  que  emanan de la  olla.  Este obrero, para  evitar  ser 
presa  de  las  chispas  candentes,  inclina su barbilla  sobre el pecho,  de te1 
modo  que  la  careta  cubra  una  mayor  zona  de su cuerpo. 
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-. Extractor de Wwas 

¡,a nave de fundición ~ u e n t a  con un sistema  de captación de  polvos de los 
hornos e  éctrlccs,  mediante  cuatro hoyos en l a  bóveda; con tres extractores de 
16000 w':mlnuto; con motores de 125 h.p. Cada extractor  usa un sistema 
hhmedo, con  dispersión  de agua de los "vetlturis" de  entrada y separación de 
lodos de l o s  gases, mediante  ciclcnes  cilíndricos. 

+, : ' 

Los operadores de los extractores  están  divididos  en  dos  categorías:  operador 
extractor y ayudante extmctor. 

Estos  trabajadores  inician sus actividades del dia a  las  ocho  de  la mañana, 
aunque  entran como cualquier  otro  de  ese  turno,  a l a s  siete  de la mañana. 
D i c ~  uno de e l l o s . .  . "d 4ie9wr, 4i e4fán .t/iaba.&& lo4 :irotone4, le4 &y ma 
c i z e d z  y 4 i  no y M necenmio,  lo4 pongo LI { u n w n m .  S i  edfán andando, 
chew e l  ampmu$e, 4 i  c4t& calienie; m a l  alineado; o me &.io en cualquien 
d i a . I  que in&que e l  t a b l a o .  he99  nevi40 e l  nwiolc; eL p t m v  d e l  acelte; 

.~ec~d~-lo, 4 i  e4 n e c e x u h ,  104 nivele4 del. apa". 

Estos  accesorios  están  janto a l a  pared  exterior  de l a  nave  (ver  fotografía). 

Luego  entra  a la nave y revisa  las  gargantas  absorbentes  llamadas  "venturis" y 
revisa que caiga agua. en su interior. 

ia experiencia y el conocimiento  adquirido a través  de  la  práctica cotidiana, 
le permite  intuir a? trabajador  si las máquinas  extractoras van a resistir  la 
jornada,  hasta por el simple  sonido  que  emiten. 

Las fallas  en el sistema  de  extractores,  generalmente son de consideración, 
por lo tanto, mantienen  a  estos  trabajadores  ocupados  en la compostura de l a  
máquina. 

En ocasiones,  intempestivamente se para  la  máquina por calentamiento o porque 
el  nivel del agua rebasó l o s  límites  permitidos. Si est& caliente,  tiene  que 
enfriarla  de alguna manera o esperar a que ?e enfríe p o r  s í  sola. Si es por  
el nivel de agua, es que el check  se  bloque6 y regresa el agua.  Puede haber 
desnivel eu el. agua, s i  J.a bomba tiene  un  desperfecto,  también cuando está mal 
alineado el  motor. 

Las  primeras  horas d s  la mañana son las m6s pesadas; se tienen  que supervisar 
Los tre5  motores, 



E l  trabajo  se  complica  cuando dos de  estos  se  llegan a  descomponer y se  tiene 
que  estar  sublendn  en  los  dos  niveles  que  componen  el  sistema de extractores. 

La inseguridad y  riesgo  que  encierra  esta  área,  es  al  bajar  por  la  escalerilla 
a la fosa  a  regular  el agua; ésta  se  encuentra  resbaladiza  por  las  grasas y l a  
humedad  que  circundan el área,  se  han  golpeado al resbalarse. Si van  a 
revisar  las  gargantas  del  "ventury"  que  se  encuentra  junto  a  los  hornos,  las 
chispas  que se producen  durante  la  fundición  se  acercan  peligrosamente a 
ellos; la  máquina de las  compresoras,  si no están  bien calibradas;  el balero 
j u n t o  con  la  chumacera  han  llegado a estrellarse  en  mil  pedazos y disparar 
trozos de metal  donde están  ellos. Por el  constante  trabajo a que  son 
sometidas  las  &quinas,  el  material  aislante de los cables  de  electricidad  se 
deteriora  y  puede  ocasionar un corto,  cuyo  efecto  pone  en  peligro la salud  del 
trabajador,  agregando  además  el  ruido,  el  polvo y el humo. 

El ruido les afecta  el  sistema  nervioso,  ocasionando  dolor  de  cabeza, 
neurosis.  Esto  tiene sus consecuencias:  el  trabajador,  en sus relaciones 
familiares  se  manifiesta  como uli neurótico;  irritable;  hipersensible  a  cuanto 
le  rodea. 

El humo y el  polvo  le  afectan la garganta, los ojos. La humedad les  afecta  en 
"menor  grado",  dicen,. ."46.lo me da p i p a ,  no muy "e@, p e w  cuando me da, 
me tmba". 

Para  desarrollar su trabajo,  se  les  presentan  varios  problemas  de  orden 
técnica. 

La  empresa no les  proporciona  la  herramienta  adecuada,  por  tal  motivo  tienen 
que ir  a  la  chatarra  a  conseguirla,  a  veces la  encuentran y  cuando no, tienen 
que  ingeniárselas  para  substituirla o inventar  formas  que  optimicen el 
funcionamiento de dstas; por  ejemplo: a un  captador,  para  que  no 
sobrecalentara, se le  adaptó  a  la  chumacera un ventilador, dicen.. . "9 e4 que 
l o 4   i e t e 4  e4tEur ao/~tumbnadon a que de una u o t m  { o m  ~ J Q C I U ~ ~ L ) ~  e-¿ t/taba$o". 

- Colado Continuo 

La actividad  principal  de  colado  continuo,  es  el  de  transformar  un  metal 
líquido  a su estado  sólido, en forma continua. 

En la nave de fundición  hay dos plantas  de  colado  continuo,  colocadas  a  cierta 
distancia  y se distinguen  entre  ellas  porque  en  la  planta No. 2 ,  también 
producen  lingotes. 
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La planta   de  colado  cont inuo I ,  de  tecnología   f rancesa,   se   encuentra  a i  fondo 
de l a  nave ,   en t re  las secciones  de  laminación y e l  molino 1 8 ,  Se eleva  sobre 
una plataforma  de  diez  metros  de  al.tura y se  compone de l o s  s i g u i e n t e s  
implementos:  dos  máquinas  de un h i l o  molde r ec to ;   r ad io   de   cua t ro   me t ros ;  
s i s t ema   h id ráu l i co   de   vo l t eo   de   l a   t i na   de   vac i ado  y ca len tamiento ,  con 
quemadores  de  gas  natural;   opera  con  t inas  de  sifón:.  t r e s  tu rnos  por d i a ,  
s i e t e   d í a s  a la semana y produce b i l l e t s   d r  3"x3" a 5 % S t f ,  a una velocida: 
promedio  de 3 . 5  m/min. 

Colado  continuo I1 e s  de  tecnología  alemana y se encuentra  en l a  p l an ta   ba j a ,  
j u s t o   f r e n t e  a l o s  hornos.   Esta   planta   es   diez &os más joven  que l a  
a n t e r i o r ,  porque  originalmente se operaba  con  l ingoteras,   Cuenta cor. una 
msquina  de  des  hilos modelo Sl; molde curvo  con  radio  de  cuatro  metros y 
control  de  velocidad  autom6tico.  Opera con t i n a s   d e  tap6n, t r e s   t l l rnos  por 
d í a ,   s i e t e   d í a s  a l a  semana y produce  bi l l -e ts   de  3"x3" a 5"x5",  a una 
velocidad  promedio  de 3.5 m/min. por   h i lo .  

E l  s is tema  para   l ingoteado  cuenta  con  una f o s a  de  ocho  metros  de  largo  par 
t r e s  metros  de  profundidad;  con  capacidad  de 66 l i ngo te ra s ,   pa ra   l i ngo te   de  
media   tonelada;   vaciados  de  es t re l la ;  un carro  de  -vaciado  para  movimiento  de 
l a  t i na  en  forma l a t e r a l  y a x i a l   s o b r e  la fosa .  Sus accesor ios   son:  un  horno 
de  ca1entamient.o  de  vástagos  para 22 piezas;   dos  quemadores  de  gas  natural  
para e l  precal.entamiento  de las l ingoteras :   t res   p lacas   de   vac iado   por  
e s t r e l l a .  

Las ven ta j a s  que t i ene   e l   co l ado   con t inuo   sob re  e l  vaciado en l i n g o t e r a s ,   e s  
que ba jo   e l   p r imer   s i s t ema  hay un menor desgas t e ;  no produce   escar f in ;   l a  
capacidad  de  producción e s  rnayor y e l  t iempo  de  preparación  es menor y hay un 
mejor  aprovechamiento  del   acero  l iquido. 

Las dos   p lan tas   cuentan   con   las   s igu ien tes   accesor ios  comunes: dos  s is temas 
de  agua  de  enfriamiento en c i r c u i t o   c e r r a d o ,  con todos los  acceso r ios  
necesa r ios ,  como bombas; t o r r e s   d e   e n f r i a m i e n t o ;   f i l t r o s l  e t c .  P.demás, equ.ipo 
de   t r anspor t e ,  como plataforma  de  ferrocarr i l ;   locomotora  de 250 toneladas  de 
a r r a s t r e  y o t ra   de  180. 

E l  proceso  de  colado  cont inuo  inicia  en e l  momento en  que e l  acero  cubre l o s  
r e q u i s i t o s  de  calidad y se   de te rmina   dar lc  una forma s ó l i d a .  De l a  o l l a  se  
vacía   en una t i n a .  



El  vaciado  dura  aproximadamente de dos a tres  minutos, a una  temperatura dc 
1660OC. Técnicamente,  durante  esta  etapa,  es  importante  que el diámetro de! 
orificio  sea el indicado, así  como  el del canal  y la forma d e l  chorro y sc 
pueda  evitar  la  disminución  de  la  temperatura y que  aumente la oxidani6:i. 
Inmediatamente después, la  grúa  lleva la tina  hasta  el  colado  continuo.  Por 
lo tanto, los trabajadores  se  cercioran  de  que  la  tina  en  que  va a ser  vaciado 
el acero, esté en buenas  condiciones. 

La descripción  general de una  máquina  de  colado continuo, es la siguiente: 
Consta  .de  seis  partes;  tundish;  arteza o distribuidor;  lingotera  con  molde  de 
cobre;  zona de espreas  (enfriamiento  secundario);  unidad  de corte y almacenaje 
de  producto  .terminado. El proceso  técnico  es  de  la  siguiente  manera:  el 
acero  se  vacía  de  la  tina  hacia el tundish  y  de ahí pasa al molde de cobre  que 
se  encuentra  enfriado  por agua, con lo que  se  logra  solidificar  el  acero  en  la 
parte  en  dohde  se  hace  el  contacto  entre  el  mismo  y el cobre enfriado. 
Posteriormente,  pasa  a  las  cámaras  de  enfriamiento,  en  donde se le  agrega  agua 
en  spray,  para  lograr  la  solidificación  completa del acero. A l  finalizar 
esto, se  corta  la  longitud  programada  y se almacena. 

En el caso  del  lingoteado, se operan  dos  sistemas: el de  estrella  y el de 
hilera, que  son  utilizados segh las  características  superficiales  que  se 
requieren  del  lingote,  dependiendo del estado  en  que se necesite el producto 
terminado. 

En  el  sistema  por  estrella,  se  vacía  por  encima de una fuente central, 
comunicada  por  la  parte  inferior  con  otras  ocho  lingoteras  que se van  llenando 
al mismo  tiempo.  Una  vez  que  finaliza el vaciado, se deja  enfriar y se  sacan 
los  lingotes  de  acero  de  las  lingoteras  (moldes  de  hierro  colado). 

Estos  lingotes l o s  revisan  superficialmente, los marcan  para  poder 
identificarlos y los almacenan. 

Ahora  describiremos, de una  manera  breve, el proceso  de  colado  continuo  en su 
práctica  común y cotidiana  en  dos  sentidos: en  el  momento  que  llega  la  carga 
y se  realiza el proceso  de  colado  continuo y/o en el momento  en  que los 
obreros  esperan  la  carga y realizan  otras  actividades; el consumo  de 
alimentos;  las  condiciones de salud y seguridad  durante  la  jornada,  que 
prevalecen  en  ella y son  específicas  de  esta  sección. 

En  colado  continuo 11,  al supervisor  le  entregan  una  orden  de  trabajo  en el 
momento  en  que  esta  sección  va  a  recibir  la carga; registra  la  temperatura  en 
que llegó  el acero; la hora en  que  llegó y si lo considera pertinente, da 1.a 
orden  para  que  ejecuten  la  operación. 
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Aj r a c i p i e n - e  l e   q u i t a n  e l  cordón  de a s b e s t o ,   e l   a c e r o  empieza a fluir en l o s  
moldes a l o s  que se Les co loc6  un "escoriadero"+, a l  descender e l   b i l l e t  
(barra  que se  forma b a j o  e s t e   s i s t e a a  y se Le nombra as í  para   dis t inguir lo   del .  
1 i n g o t e ) ,  l o s  cortadores   se   a l is tan,   mientras   tanto ,   e l   "camarero"  y e l  
b'parril.lero'l e s t l n  también  atentos a interveni-r  en cualquier   s i tuación que s e  
pvesente. Como io hace e l  "camarero",  a? dar i n i c i o   e l   p r o c e s o ,   d e j a   a b i e r t o  
eL paso d e l  agua  de l a  csmara de enfriamiento y s e  mantiene a l e r t a .  Como hay 
un sent ido de solidaridad, camaradería y colaboración muy es t recha  en e s t o s  
obreros,  ningbn  puesto  se  bescuidb. 

Sf: c o l w a  una "barra   fa l sa" :  que a l  f u s i o n a r s ~  con l a  "barra nueva" r e c i é n  
formada, l a  guía  y baja suavemente  sobre una "cama r i e l "  con rodi l l .os  en 
cadena y en pendient,o, que permiten  se   desl ice  sin d i f i c u l t a d  y de  manera 
i r r e v e r s i b l e .  

Los cor tadores   es t in  ~ i S ~ O S ~  y a l   ve:^ pasar l a  barra a l a  a l t u r a  que t i e n e  la  
sean1 de c o r t e ,  Concordando  con 'La. orden de t r a b a j o  (1.30m. , j.90~1. y 5.3Om) 
Cortan La punta  de l a  "barra f a l s a "  y una porción más que envian a l  
l a b o r a t o r i o ,  en donde reg is t rarán  la calidad  del   producto y s i  cumple  con l o s  
requis i tos   de l   p lan  de producción, 

Q E l  escor iaderc  es un rec . ipiente  que mide aproximadamente  dos  metros  de 
largo  por uno de ancho, es de  lámina p se   recubre  con barro.  Se  colocan a 
un lado de las t o l v a s  de Los moldes  que r e c i b e n   e l   a c e r o   d u r a n t e   e l   c o l a d o ,  
se u t i l i z a n  como recept icu los  de e s c o r i a  o de a c e r o ,  en e l  momento en  que 
i n i c i a   e l   p r o c e s o  y que por lo general  se derrama un poco de  acero  l íquido 
de la  t i n a .  

++x La operacicln  de c o r t e   s e  reel.iza de  forma manual. Dos aaos antes  de c e r r a r  
la f á b r i c a ,  en e s t a  gres.  adaptaron un soplete   automático  con e l   f i n  de 
l iquidar  a un cor tador ,  sóle que nunca d i 6  resu1tad.o. 



E l  "cortador"  realiza  cortes  precisos  con su equipo  de  oxigas  sobre  la  barra, 
los billets  son  arrastrados  por  la  cadena de la  "cama  riel"  hasta  una  fosa 
amplia  y rectmgular. 

En  la fosa  están  unas  cadenas  extendidas  sobre  el  piso,  estos  van  acomodando 
los billets  hasta  formar  bultos de 18 a 20 piezas.  Una  vez  que  se  ha  formado 
el  bulto,  las  cadenas  se  enganchan a la  grúa-puente,  levanta los billets  hasta 
una  nave  que se  encuentra  anexa  a  ese  departamento;  allí  van  formando  pilas  de 
cuatro  en  cuatro.  Posteriormente,  se  llevan  por  medio  de  las  locomotoras de 
arrastre,  hasta  el  depósito  central  junto al área  de  laminación. 

La maniobra  del  colado  concluye  en  el  instante  en  que  el  "operador  de  tina"  se 
da  cuenta  de  que la  olla  vierte  menos  acero y la  escoria  hace su aparición. 
Le chifla, grita o le  hace  una  señal al grúero  para  que  se  lleve  la  tina. 

Los operadores  del  colado  continuo  de  momento se  retiran,  respiran  con más 
alivio,  mientras  ven  cómc  siguen  bajando  los  últimos  residuos  del  acero 
líquido  por los conductos  que  forman  el  billet. 

Mientras  tanto,  los  lrcortadores"  contipúan  con  su  trabajo, por lo mucho  cinco 
o diez  minutos más, hasta  que sólo queda  un  trozo  de  billet,  esa  es  la señal 
de  que  se  paren  las  máquinas  e  inmediatamente  éstas  se  revisan  y  se  vuelven  a 
preparar  para  la  siguiente  carga  e  iniciar  nuevamente  el  ciclo. 

En la planta de colado  continuo I ,  por  jornada,  logran  realizar dos 0 tres 
colados. 

La operación  completa de colado  continuo  tiene  una  duración  aproximada  de 50 
minutos. Para  preparar el equipo y la  siguiente  "carga1f  cuentan con una hora. 

No obstante,  la  sección de colado  continuo,  de  manera  práctica,  está  sujeta  a 
la de  fundición, ya que este  departamento  es  el  que  determina  en  qué  momento 
se  reiniciará el colado.  Hay  ocasiones  en  las  que  inmediatamente  después de 
colar,  reinician  nuevamente  el  ciclo, a este  proceso  le  llaman  "empalme". 

El  proceso de "empalme"  se  lleva a cabo de la  siguiente  manera:  en  cuanto  se 
ha  vaciado  una  tina  que  contenía  acero  líquido,  se  retira  e  inmediatamente  se 
coloca  otra  para su vaciado.  Sin  embargo,  el  f'empalme" se  puede  realizar una 
sola vez; intentarlo de forma  continua,  se  corre el riesgo  de  perforar  el 
recipiente  de  distribución  y  causar  un  accidente de graves  consecuencias. 
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Presentar  de manera general   el   prsceso d e l  I r e a  d e  colado corl:hnu:,: : cclllL3 

l o  mencionamos más arriba,   consideramos no  e s  s u f i c i r n t c .  <VI. I C  y : , ~ l r < > ,  1-~1 

primera  instancia  presentaremos las ac t i r id , ldcs   p r inc ipa les   up r ~ ~ ; ~ ~ i ~ ~  C;!J,, 

t rabajador ,   de   acuerdo con s u  ca tegor ía .  En segundo orJcn ,  hablaremos d r  !,o:; 
elementos  contaminantes y cómo a f e c t a n   l a  : ;alud d e l  t raba jador .  

tiaccmos l a  o b s e r v a c i j n  de  aiyunos  aspectos y n ~ r m a s  sociaiiss q-tc hay rn cs:.os 

trabajadores,   de  alguna manerz S(’ r e p i t e n  en o t r a s   s ecc iones .  

- Categorías y Oficios en Colado Continuo 

El Peón: Es e l   t r a b a j a d o r  que abasscce de  mate;-iai y l o  quc n e c c s i t r  e l  
departamento,   por  ejemplo,  traer  tapones  para cl r e c i p i e n t e   d c   x e r o :   a c a r r e a r  
agua;  construye 10s esco r i ade ros ,   e t c .  Además de f o r r a r  l o s  escor iaderos ,  
prepara l a s  t inas   de  emergencia   ( t inas  que reciben e l  acero cuando sc rev ien ta  
una o l l a ,  o senci l lamente,  un derrame).   Realiza l a  Limpieza d e l  depart.amento, 
engancha l o s  r e c i p i e n t e s  o t u n d i s h  y s iempre   es tá   p res to  a auxi l iar-  a 
cualquier  compañero  que Lo n e c e s i t e  J’ a l  l lamado  dcl   supervisor .  

Hay dos  peones  por t u r n o ,  y son lo s   t r aba jadores  con menos años en c l  
departamento. 

El Parrillero: Engra.sa i a  p a r r i l l a - g u i a  y coloca la b a r r a   f a l s a ,  
posteriormente  prepara  las  cadenas y duran te   e l   p roceso   e s t á  a l  pendiente  para 
e v i c a r   c u a l q u i e r   a t o r ó n   d e l   b i l l e t ,  además  de  contarlos  para  armar l o s  bul tos  
y después  sacar los  a l a  plataforma de almacenamiento. 

Como hay  dos  parr i l leros  por- t u rno ,   e s tos  vzn rorando las posiciones  para 
enganchar y sacar l o s  bul tos  con La g r k ,  pues a l  f i n a l i z a r  l a  colada e l  
supe rv i so r   l e s  dar& la order,   de  l levar Ta carga a l a s   p l a t a fo rmas .  

A l  término  de  la   carga,   l impia l a  p a r r i l l a   d e   r e s i d u o s  d e  c a s c a r i l l a   d c  dcero.  
También, además d e   a u x i l i a r e s   e n t r e  s í  mismos, l e  ayudan en algunas  ocasiones 
Y de  manera  opcional, a l   c o r t a d o r .  

Operador  de Control: Por  turno s ó l o  hay  uno,  Levanta l a  c a n a s t i l l a  con l a  
b a r r a  por medio de  palancas  de  aire  desde s u  caseta  d e  cont ro l ;   desde   ah í  
l l e v a  el. c o n t r o l  de l o s  b i l l e t s   h a c i a  la p a r r i l l a .  A v e c e s   l e  ayuda a l o s  
parrilleros a sacar  l o s  b i l l e t s  de l a  f o s a  y cargar  l a s  pl-ataformas. 
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Operador  de Corte: Hay  dos  operadores  de  corte por  turno.  Al  ini.ciar  la 
carga  y al descender  la  primer  punta  del  billet,  le  cortan  la  cabeza  a  la 
barra  falsa  y  un  trozo  más  para  muestra  de  laboratorio,  luego  van  cortando el 
billet de acuerdo a las  especificaciones  que  marque  la  orden del día. 

Al  finalizar  la carga, se dirigen  a  "rebabear" el tundish,  es decir, le  quitan 
los residuos  de  acero al recipiente  de  colado con el  oxigas. En algunas 
ocasiones  le  ayudan al camarero. 

Operador de -a Ihfriamiento: Hay sólo un operador,  prepara  la  barra  falsa 
colocándole  una  varilla  por  medio  de  unos  prisioneros y la  sube y la  coloca  en 
el  molde, Al iniciar  la  colada,  abre  las  válvulas  de  agua y está al pendiente 
para  que  baje  la  barra  libremente.  -Además,  tiene  que  limpiar  la  cámara  de 
enfriamiento;  las  espreas;  alinea los tubos  y  "rebabea"  cuando  hay  derrame  y 
auxilia a los operadores o al cortador. 

E l  Tinero: Hay  dos  tineros  por  turno  y lo primero  que  hacen  es  preparar  sus 
tinas  para  recibir  la  colada y debe  estar  alerta al iniciar o concluir el 
vaciado.  También  limpia,  rebabea y pone  las  correderas  en  la  tina.  Auxilia  a 
los  operadores. 

Operador de  Nolde: Son  dos  operadores,  preparan el tundish,  destapan  las 
tasas  para que se conserven  en  buenas  condiciones, es decir, lo más  caliente 
que se pueda.  Al  preparar  la  máquina,  le  pone  rebaba, lo mismo  a la barra 
falsa  como al molde,  de  tal  manera  que al fundirse  el  acero con la  barra 
falsa, le  de  consistencia,  asimismo, le sirva de colchón  y no caiga 
precipitadamente. 

Maneja  muy  bien  el  tablero  de  control  y  auxiliados  por los instrumentos  que lo 
componen,  controlan  y  reciben  el  colado. Al funcionar  las  bombas  de  agua, 
ponen  una  señal  verde o roja.  El rojo indica  que  la  máquina no está  preparada 
y  en  condiciones  de  recibir  el  colado. El verde  indica  que se puede  iniciar 
el  proceso. 

Estos  trabajadores  siempre  procuran  que  su  máquina  y su área  esté  muy  limpia y 
como en  ellos  recae  gran  parte  de  la  responsabilidad de colado, cualquier 
anomalía o incidente lo reportan  inmediatamente al supervisor. 
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En e s t e  apartado nos. i n t e r e s a   s e s a l a r  1.0s aspectos   de   re lac ión   soc ia l  e 
ident idad  cul tural  que lo?  obreros  generan  durante la jornada  de  trabajo,  como 
caso tomaremos l a  rutina que predominaba en e i  área  de  colado  continuo. 

Tomaremos como ejemplo, a uno de los   obreros  de esa   secc ión   para   descr ib i r  l a  
r u t i n a ,  que en general   real- izaba  cada uno de e l l o s  con sus par t i cu lar idades  
correspondientes ,  

Comúnmente, ut? obvero que l e  corresponde  trabajar  en e l  turno   d iurno ,   t i ene  
que l l e g a r  unos minutos  antes de i a s   s i e t e  de l a  mañana,  con e l   f i n  de no 
t e n e r   i n a s i s t c n c i a  o retardo  por  ese mes y a s i  poder  hacerse  acreedor  del 
premio  por  puntualidad, que o f r e c e  l a  empresa. El premio c o n s i s t e  en c inco  
d í a s  de sa lar io   tabulado ,   e l   cua l  es  pagado en l a  primera  quincena de 
diciembre  de  cada  año. 

A l  e n t r a r ,  l o  primero que hace es pers ignarse  con calma, s i  e l  tiempo l o  
permite,   ante l a  imagen de la Virgen de  Guadalupe, que se encuentra   justo  a un 
costado  por donde entran l o s  t raba jadores  a l a  r'ábrica. 

A un lado de Pos baños que se  encuentran en l a  nave  de " t a l l e r e s " ,   e s t á n  l o s  
c a s i l l e r o s  que les   corresponden,   hacia  allg se   dir ige .   Construidos   por   e l los  
mismos! l o s  c a s i l l e r o s  guardan una es t ruc tura   func ional   respec to  a las  
necesidades   práct icas  de cada  constructor,  aunque estos  guardan un patr6n 
universa l :  son rectangulares  y están  divididos  en dos n ive les ;   cada  uno con 
usos múlt iples .  

Se  desvi.ste y c a l z a  su ropa de t r a b a j o ,  que l a  guarda  en e l   n i v e l   i n f e r i o r ,  
junto  con chácharas y herramienta de t r a b a j o ;  un par de b o t a s ;   l a   c a m i s o l a ;   e l  
pantalón y e l   c a s c o   g r i s .  La ropa  limpia l a  dobla y acomoda en e l  nivel. 
super ior ,  que tiene  compartimentado,  limpio 5 ordenado;  en e s t e   e s p a c i o  se 
encuentra l a  t o a l l a ;  l a  b r i l l a n t i n a ;  un r o l l o  de   papel   sani tar io ;  una jabonera  
que cont iene un jabón Lux: o Colgate (no  hay peine  aquí ,  porque l o  carga en e l  
b o l s i l l o  de su camisa, n i  máquina de  rasurar porque p r e f i e r e   h a c e r l o  en SLI 

c a s a ) .  En otro  espacio,   esta 'n sus sanddlias y otyd:; cosas,  como su c e p i l l e  



dental y la  pasta  dentífrica  Colgate.  Además,  en el interior  de  este 
casillero  est&  pegada a la  pared  una  estampa  con  la  imagen de la  Virgen de 
Guadalupe y de la  puertecilla  cuelga un trozo de espejo. 

Mientras  se  cambian,  el  ambjente es  cálido y divertido,  en  algunos  casos  hasta 
relajado,  el  cual se  diluye  conforme  se  dirigen  a  sus  secciones o áreas de 
trabajo. 

En su área de trabajo  busca al csmpañero  que  va a  relevar,  condición 
importante, ya que le  informará  en qué grado  de  operación  se  encuentra el 
trabajo  y  qué  novedades  hubo  en  su turno. 

Puesto  que el proceso  de  trabajo  está  enmarcado  en  un  modelo de operación,  la 
rutina  permite  conocerlo  ampliamente  con  todo y sus variables.  De tal  manera, 
que al llegar a su puesto de trabajo,  intuitivamente  percibe  cómo  va  a  iniciar 
la  jornada, con su compañero o con  el  supervisor,  con  el  que  también  acude, 
verifica  sus  conjeturas. 

Con  el  panorama  laboral más claro, se  dirige  en  esta misma  sección  a un 
espacio  en  donde  se  alinean  varios  casilleros, los cuales  tienen  otra  función: 
Del  nivel  inferior  toma  su  equipo de trabajo,  como  sus  guantes  de  asbesto, su 
pechera,  una  chanarra  de  tela de aluminio.  También  hay  herramienta y muchas 
mis  "chicharas"  y  toma su llave "allen", que  es  la  que  generalmente  usa. 

En el nivel  superior  guarda su pequeña  mochila,  que  contiene l o s  alimentos  que 
su mujer  le  preparó  para  ese  día. En este  espacio  tiene  utensilios  necesarios 
para  preparar sus alimentos,  algunos  son  de  peltre,  como un  sartén;  un  pocillo 
y una cuchara; un salero de cristal; una  ollita de  aluminio; un frasco  de 
"Nescafé"  y  otro  frasco  que  contiene  azúcar. 

A fuerza  de  la  costumbre,  el  desayuno  es una  condición  impostergable, a6n en 
pleno  proceso de trabajo. 

Los preparativos  los  realiza  el  compañero,  que  en  ese  momento  dispone de más 
tiempo; va al garrafón  de  agua  que  tienen  en  esa  área y vierte su contenido  en 
una olla,  que  coloca  sobre e l  coma1 que  está  sobre  un  quemador de gas. 

En  este  departamento, l o s  que  pueden  desayunar sin  descuidar su puesto  de 
trabajo,  son  el  operador  de  cámara, el parrillero  y el supervisor. En cambio, 
1.0s & S  restringidos  son  el  tinero, el cortador  y  los  operadores de máquinas. 
Sin  embargo,  esta  contrariedad,  por  cierto  sentido  de  solidaridad  y 
cooperación  que  existe  en el departamento,  se  logra  salvar  cualquiera  que  sea 
el pueSt.0 o la  actividad  que  realicen. 
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El desayuno e s  muy breve,   s in   hora  f i j a ,  toman sus ;iibmentos en cualquiel 
momento, e n  un lapso que va  de las 7 :  O0 a l a s  8 :  30 de la maitana. 

En g e n e r a l ,   l a   a l i m e n t a c i 6 n   e s   f r u g a l ,  un vaso  de café o t i  es  acornpatiado por 
una pieza de pan de d u l c e ;  una t u r t a  o un pa: de tamales;  sopes o t a m s  
dorados que compraron en los puestos de comida, que sc' culocan en I n  banqueta 
de l a  c a l l e ,  a un costado de lc? fábrica. 

AL compañero que,  por  alguna  razón  desconoci.da, no pudo l l e v a r  con qu6 
acompañar su cafe,  l e  ofrecen y comparten  cualesqu.ier-a  de l o s   a l i m e n t o s   a r r i b a  
señalados. 

S i   l a   j o r n a d a  a i 6  i n i c i o   s i n   a c t i v i d a d   a l g u n a  y el. á rea  se  encuentra  l impia g 

e l  equipo  presto  en  cuanto  llegue l a  carga ;  desayunan  con más t ranqui l idad ,  
pero con l a   r a p i d e z  que cot id ianamente   l es  han impuesto l o s  r i tmos  de   t raba jo .  
Algunos  siguen  conversando o van a l a s   s e c c i o n e s   v e c i n a s  a saludar a un 
compaEero; o t r o s   s e  esc.alpan a escondidas a l a  nave general  de chatarra  a 
buscar una "cháchara",  cuidándose de que n o  l o  vaya a pescar un supervisor?  
ingeniero o superintendente ,  ya que por los riesgos que o f r e c e   a l   s e r  zona  de 
maniobras,  es un á r e a   r e s t r i n g i d a  a l o s  t raba jadores  que no son de  esa 
secc ión.  También e s t o s  pequeños momentos d c   o c i o ,  los aprovechaban  para  hacer 
alguna  cuestión  pendiente,  como ordenar e l   c a s i l l e r o ;   c o n s t r u i r  una 
herramienta o hacer  una f i g u r i l l a   a r t e s a n a l .  

Al l l e g a r   l a   " c a r g a "  inician e l  proceso  de  colado  continuo, t a l  y colno l o  
descr ibimos  l ineas  más a r r i b a .  

E l  tiempo  que  disponem  para  probar sus al imentos  es  de  30 minutos. E l  
"desayuno" se   d i s t ingue   de  l a  "comida", en que e l  primero no est ;   autor izado 
por l a  empresa, en cambio l a  comida  forma par te  de los derechos que goza e l  
t raba jador .  El. h o r a r i o   d e   l a  "comida" t i e c e  un mzrgen que var ía  de acuerdo a 
las pecul iar idades   internas   de   t raba jo  da cada  sección y que empieza de 1Q:OO 
de l a  mañana a l a s  12:OO de l a  t a r d e ,   h o r a r i o  que tiene  también eL comedor 
s i n d i c a l .  

Los t raba jadores  de colado  continuo,  p o r  su  conocimiento  técnico de operaci6n 
de la nave de aceraci6n,   saben  cuánto  t iempo  falta  para que l l egue   la   " carga" ,  
s i  consideran que hay  tiempo d i s p o n i h l e ,   l e   s o l i c i t a n  a l  supervisor  s u  tiempo 
para  comer. 



Dejan  las  máquinas  listas  para  entrar  en  funciona.miento  en  cuanto  ll.egue, l a  
"carga", como en  ese  momento no hay "colada", se quitan e 1  equipo  de 
seguridad. 

Mientras  uno  prende el quemador y coloca  el comal; otro  limpia la mesa, donde 
siempre  comen,  con  agua o la  sacude y sobre  ésta  pone  papel  periódico o un 
cartón, a  manera  de  mantel. 

Los alimentos  que  les  preparan  en s u  casa l o s  llt-van en "topers"  de  plástico, 
(antes  de  que  aparecieran  en el mercado  estos  productos, los llevaban  en 
"portaviandas" o en  pocillos de peltre),  a  los  cuales  les  tapan  la  boca con 
una bolsa  de  plástico  sujeta  con  una  liga. 

Los alimentos  los  vacían  para  calentarlos  en un pocillo o recipiente de 
peltre; lo  hacen  en orden, en  relación  con  el  espacio del comal y i o s  trastes 
para  calentarlos. 

Sobre  los  bancos  que  circundan  la  mesa  se  sientan y sobre  ésta  colocan los 
recipientes  con los alimentos. El menú  es diverso, se compone  en  general  de 
carne  de  res o puerco  guisado y condimentado  de  varias formas, nopales en 
salsa  verde o refritos,  con  cebolla y chile; huevos  combinados con longaniza, 
chorizo o jamón;  rajas  con  papas;  salsas y moles y una  variedad  rica cn 
platillos. 

Sin embargo,  la  calidad  de los alimentos  varía  conforme  al dia de  la semana, 
de una  manera  correspondiente al salario del trabajador y el presupuesto 
familiar. 

Encontramos  que los lunes y martes,  la  dieta de los  obreros  es rica en carnes 
y en variedad; los  miércoles y jueves, el menú  es  diverso y con  poco  contenido 
en  carnes; los viernes y sábados son más  sencillos  y la  calidad  de  estos  es 
menor. 

También  hay  una  cierta  variación  de los alimentos,  de  acuerdo con los t.urnos 
en  los  que  disponen  sólo  de  treinta  minutos: 

Los del "diurno",  como  apuntamos  más arriba, tienen un margen  de  tiempo  para 
comer  que  va  de  las lO:3O de  la  mañana a las 12:OO de l a  tarde, l o s  alimentos 
fueron  preparados  un  día  antes  y  diariamente  es un platillo  distinto. Los del 
turno  "mixto"  comen  en sus casas, llevan  a  la fábrica, para cenar, parte del 
menú  de  ese  día o algo más  sencillo,  como  unas  tortas o tacos, si  comieron 
bien al mediodía;  el  horario  del  que  disponen  para  probar sus alimentos es 
entre  las  siete  y  ocho de la  noche. 
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Lo:. tic: turtto "noctlir,tlo", coma cornierori y cenaro'l en  SI,^ c a s a s ,   l l e v a n  
a iimer:tos mis s e n c i l l o s ,  como t o r t a s ,   t a c o s  o un pan de  dulce,  s ó l o  para 
acomrailar e l  cafE  a La hora que les corresponde  tomar sus ;?l.imentos,  de 2:@@ a 
2 .  '3 d,. .la maAan2, 

C o w  poderno:: notar .  s i  e l  t raba jador  rola en l o s  turnos ,   sufre   cambios  su 
r8gitnen a l m e n t i c i o  y por  consecuencia,   al-teraciones en su metabolismo;  nadie 
? s c a m  I LO& padecimientos que oca,siona el.  cambio de turno,  l o s  síntomas más 
comunes erar! l a   f a i t a  de a p e t i t o ,   d o l o r e s   g a s t r o i n t e s t i n a l e s  y dolor  de  cabeza 
y efectos secundarios en los  6rganos  psicomot.rices,  

De acuerdo con e s t e   t r a s t o r n o  orgánico, l o s  t raba jadores   es taban  afectados  en 
dist into  orden,   seg6n e l  turno a l  que ingresaban. En e l  turno l o s  
c f e c t s  dcl t ras torno  duraban aproximadamente un d í a .  

En e l  turno  "mixto" l a s  dolencias  se  prolongaban  hasta  por dos dias .  En e l  
tinocturno",  por l o  menos dos d í a s   s e   s u f r i a n  las  dolenc ias .  

S in  embargo,  cuakt;ui.era que f u e s e   e i   t u r n o  a l  que r e c i é n   s e   e n t r a r a ,   e l   p r i m e r  
dia. e r a  e l  más c o n f l i c t i v o  para. e l  organismo. 

Los al imentos ,  en otro orden cultural ,  t a m b i b  guardan un t ipo   pecul - iar  en 
re lac ión  con el d í a   d e   l a  semana.,  por  ejemplo: l o s  dias lunes ,  l a  mayor p a r t e  
de los Cuisos si- carac ter izan  por  ser   ca ldosos  y p i c a n t e s ,  como " la  pancita' ! ;  
"el pozole";  "mole  de o l l a " ,   e t , c . ,  son los  dias en que v a r i o s   d e   e l l o s   l l e g a n  
"crudos" a t r a b a j a r ,   e s t a  común s i - t u a c i ó n   s e   v e r i f i c a   h a s t a  en e l  menú que 
o f r e c e  e l  comednr s i n d i c a l .  

A La hora de probar l o s  alimentos,   se   opera un comportamiento  singular  entre 
l o s  comensales, hay un recor;ocimiento comlfn, dado a t r a v é s   d e l  t,iempo y la 
forma en l a  que e n t r e  e l i o s  reparten sus alimentos,  en  saber  quiCnes ll.evaa 
l o s  mejores  guisos o cudl  esposa.  tiene m j o r  sazón, esto o r i g i n a  que se  operen 
dos a c t i t u d e s  en e l  grupo Que comparten las  viandas. 

La primera e s  de orden p a r t i c u l a r ,  no l e  hace mucho caso  a su p l a t i l l o ,  
pref iere   probar  ei de l o s  demis. 

El segundo e s  en relaci.6n con e l  grupo, le. "hincan e l   d i e n t e "  a los p l a t i l l o s  
más suculentos  y deja.1~ a l  Ú t t i r n o ,  a modo de r e l l e n o ,   l o s  menos a p e t i t o s o s ;   l a  
exper ienc ia ,  1.a v i s t a  y el. a l f a t o  son buenos indicadores .  Todos alcanzan a 
probar  toda la vwiedad  de p l a t i . i i o s  que se  encuentran en l a  mesa,  aunque no 
fa l . ta  un "t;ragSn" que no de ja  en pez. algún p l a t i l l o .  ET complemento  de los 
guisos  son l a s  sopas "aeuadas" o e1  arrs:. con huevos duro r  pasadas pc*n dgua y 

!os impr.rsci?ii,ibl.,s f ' i i > C  :ita;. 



Cada  quien  llevó sus tortillas, a l  calentarlas  sobre el comal,  algunas  se 
dejan  de más, para  que  se  hagan  unas  sabrosas  "tostaditas".  Para  beber 
preparan  agua de limón o naranja  y  también  de  sabor  artificial.  preparado con 
"Kool Aid" o según el gusto;  van al comedor  sindical  por  una  "Pepsi", un 
"Jarrita" o una llMirinda", o de plano  toman  agua del. garrafón  llElectropura", 
que  por las  características  del  proceso  de  trabajo, los obliga a  ingerir  más 
líquidos,  también  uno  que  otro  exquisito  saca su  frasco  que  contiene  pulque. 

Otro aspecto, que  no  por  ser  común  deja de ser  interesante,  como  costumbre  es 
que  usan  muy  poco el cuchillo,  tenedor o cuchara, l o s  utilizan  para  preparar o 

partir los  alimentos; lo que  hacen  es  "sopear"  con  la  tortilla y  con los 
alimentos  sólidos,  "taquear". 

Ocasionalmente  llevan  fruta  de  la  temporada,  entre l o s  más  comunes el plátano 
y la  naranja. Si llevaron  suficiente  fruta  la  comparten  a  la  hora  de  la 
sobremesa, s i  no,  esperan  a  que  estén so los  y la  comparten  con  el  compañero 
más  cercano. 

El jefe con frecuencia  se  sienta  a  la  mesa  a  comer  con ellos, distinto al 
jefe,  el  superintendente  muy  poco y  cuando lo hace  llega a  comer de "gorra", 
situación  que  poco  les  incomoda,  acceden sólo como un gesto  de  "cortesía". 

Si un compañero no llevó de  comer y cotidianamente  se  sienta  ante  esta  mesa, 
se  le  invita a  que l o s  acompañe. Al invitado  se  le  presentan  algunas 
variables,  que  pueden  verse  como normas implícitas  a  este  grupo. No puede 
aceptar  una  invitación  más de  dos  veces por  semana,  hacerlo  equivaldría a 
"verse  muy  mal".  Puede ir al comedor  sindical  a  comprar  comida y traerla y 
repartirla  como si hubiese  llevado. O definitivamente,  irse al comedor 
sindical  a  comer. 

El que  no  llevó  alimentos y  aceptó  la  invitación,  para  granjearse  la  comida 
lava los trastes;  limpia  la  mesa;  pone  el  hace el agua  de  sabor; 
calienta las tortillas;  etc. 

Inician  una  charla  amena,  si  disponen  de  tiempo  ésta  se prolonga,lO ó 15 
minutos,  que  aunque  está  prohibido, el supervisor  se  hace de la  "vista  gorda", 
puesto  que  sabe que  tardará  en  llegar la llcargall y todo  se  encuentra  en  orden 
para  recibirla. 
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En I o  q u e  reposan l o s  a l imentos ,  La charla  de sobremesa se acompaña fumando c:ri 

c i g a r r i l l o  marca "Alas":  "Delicados": "Del Prado" o "Raleirrh". Ea 
conversacibn que se   de r iva  en e s t e  momento, i n i c i a  con l a  anécdota. o un 
comentario  acerca d e  un acontecirnlentc   sobresal iente   del  d í a  a n t e r i o r  o de; 
f i n  d e  semana. Los temas son var iados J sobre  cuest iones cot,idianas :Y 

comunes I 

Por  ejemplo,  hablan  acerca  de l o  que sucedió en l a   f i i b r i c a  Y f u e r a  dc  e l l a ,  
como en la  co ioa ia .  

Si unc d e  e l l o s  f u e  a su puebio, habla d e  i a s   n o t i c i a s  mis importantes que 
c i r c u l a n  en  boca de los pobladorrs y sobre aspec tos  pa r t i cu la re s   de  s u  lugttr  

de or igen ,  como e l  es tado  d e l  tiempo; la temporada de  s iembras;   ' !his tor ias"  
d e l  puebla; I d  " f i e s t a " ,  e t c . :  y sobre  t o d o ,  en l a  nesa d i s t r i b u í a  l o  qu? 
habia   t ra ído ,  como unas t o r t i l l a s  hechas a mano; fruta.;  mole: t.ama1es: 
aguardiente  de can;; queso y varios  productos quc producl'a e l  pueblo d e  e s t o s .  
Puesto que siempre hay a lgo  que  comentar, no f a l t a  tema d e  conuersaci.ón  sobre 
a sun tos   s ind ica l e s  y dc  t r a b a j o .  De po l í t i ca   nac iona l   hab lan  muy poco, sóio 
cuando  hay  cambios  en La presidencia   de  la   repúbl ica . ,  ":i)unu ver, quién. no4 vo a 

coba? aharia p c  4 e i ~  ai io-^", o a l g k   o t r o   a s p e c t o  sumamente re levante  qi;c 
a m r i t e  tocar   es te   punto.  En cambio,   de   pol i t , i~ci   s indicúl  se habla  de  manera 
c o r r i e n t e ,  sobre  todo  en io. períodos et) que se avecinan l o s  cambios en e l  
cornirk, t a m b i é n  sobre  problemas q~:c van a t r a t a r  en las asambleas  generale:, 
que  aunque "no m& alegan 9 d e g m  nada que 4.2 .ne4ueJveN, consideran 
importante  hablar  de es tos  asuntos .  



En síntesis,  la  charla  estaba  matizada  por  toques de humor y picardía,  se 
cuentan  chistes,  cuentos  y  anécdotas,  con  objeto  de  suavizar el peso  que el 
trabaja ha calado  en sus cuerpos. 

En este  departamento,  después  de  comer  se  recogen l o s  desperdicios,  parte  de 
ellos  son  dejados  en  algún  rincón  para l o s  animales,  como  perros  y  gatos  que 
rondan en el interior  de la fábrica  y .que de alguna  manera  cohabitan con los 
obreros. Por ejemplo,  habia  una  gata  a la.  que le llamaban  la "69", pues 
siempre  rondaba  por  esa  sección,  a  uno  de sus gatitos  que  nació  con  tres 
patas, le llamaban el "15 uñas".  Algunos  traba,jadores  guardan los huesos  para 
sus  propios  perros o lo juntan  todo  y  va  a  parar al bote  de  la  basura. Lo que 
s í  no tiran  son  las  tortillas,  que se las  lleva aquel compañero  que  tiene  en 
su casa animales  domésticos,  como  marranos,  gallinas,  patos,  etc. 

Se  "levanta"  la  mesa y cada quien  lava  sus  trastes  con  detergente  "Roma" O 

"Rosa  Blanca"  y  los  vuelven  a  guardar  en  sus  casilleros.  Estos  utensilios  que 
usan  para los alimentos,  encierran un carácter  de  tipo funcional y  en  cierto 
grado  simbolizan  la  masculinidad del trabajador, ya que  no hay trastes 
"bonitos" o decorados; el frasco,  la  rata  y el peltre  son de uso  común, 
asimismo,  para  guardar los alimentos, el "toper"  y el frasco de cristal  es lo 
usual. 

Después  de  la  comida,  continúa  el  proceso  de  trabajo de manera  ininterrumpida, 
hasta  que  vacían  la  "carga".  Si ya es  la  hora  de  salida del turno y están 
vaciando,  el  trabajador  espera unos minutos a que  llegue el relevo, si nota 
que se empieza a tardar,  le  pregunta al supervisor . . . ' I ¿  me quedo o me manda4 a 
al&en?" Este.debe definir y decidir  lo  más  pronto  posible,  escoge  una  entre 
dos opciones:  dejar al trabajador  y  pagarle  tiempo  extra o-echar mano  de los 
que  van  llegando  y  ocuparlos  en los puestos  que se requieran, en primera 
insfancia,  cubrir. 

Si no  hay  carga  por  esperar o vaciar  -y ya se  cumplió la hora de salida, le 
avisan al supervisor  que  van  a  bañarse,  &te  accede y l o s  deja ir unos 10 6 15 
minutos  antes  de  la  hora  permitida  (que  son  cinco  minutos  antes  que  concluya 
la  jornada de ocho  horas),  siempre y cuando regresen  a  esperar al relevo. 

En los  baños,  aliviados  por  la  función  terapéutica del agua  y  porque ya 
terminó la  jornada  de  trabajo,  empiezan las bromas, se  avientan  envolturas de 
jabón; el zacate; agua  fría o caliente; se dicen  cosas  picarescas;  presumen  de 
su sexo; se dicen  apodos y crean  situaciones  que  relajan  la  tensión  que  la 
jornada  dejó en  ellos.  Mientras  unos  se  bañan,  otros se rasuran o arreglan el 
bigote, se miran  en  pequeños  espejos  que  sostienen  con  la  otra  mano o van  a 
los  espejos  que  están en la  pared  de los lavabos.  Salen  de  la regadera y  se 
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Mienrras s c  cami:ian, pdzder; l l e g a r  a pt-rsr,issc algunos  art ículos  para  después 
d e l  baiio, come l a  crema, I;?. b r i l l a n r i m ,  1;s.  l oc iSn  o una ho ja  de r a s u r a r ,  
cosas  intimas c o w  e l  peitic, c l  desodorante, la pasta  y e l   c e p i l l o   d e n t a l ,  no 
l o s  prestan.  

La ropa de  t.;abajo l a  doblan y dcomoiiar:  en el. lugar  que les   corresponde ,  
cuelgan  su  toa I1.a e n  u n  Cantho ,  guardan l o  que sacaron v c i e r r a n .  Ya para 
s a l i r  sc  d m  e l  vi.sto bucno ante  cl. e s p e j o  c! simplemente  se  peinan y sa len  
toni f i cados  con rumbo a i  re1o.j checador. 

E’rcnte Í T L  r e l o j  checador  se  ve una h i l e r a  de obreros  esperando a que  “den las 
t r e s ” .  Chccarl y s e  encaminan ;L l a  pucrta que csmunica  con e l   e x t e r i o r ?  a l  
pasar   f rente  a l a  capi1.h se  pci.signan y en el. umbral. de l a  p u e r t a ,  
insti .nti\;rmente  abren su m o c h i l a  y muestran  rápidamente, como s i  quisi-eran 
i g n o r a r  a l  p o l i c í a ,  su  contenido. 

Como los trabajadores  contaban con s e r v i c i o  de   t ranspor te* ,   é s te  sabe qué 
número de ruta de  camiSn l o  1 leva hasta  su d e s t i n o ,  si. hay  cambios, e l  p o l i c í a  
que rus todia  la puer ta ,   se  io. hace saber.  Suben a i  cami6n y s e   s i e n t a n  en e l  
a s i e n t o  que por  costumbre  siempre  ocupan,  hasta e l  compañero  de a s i e n t o  casi 
siempre  es e l  mismo. En 1a que esperan a que pasen l o s  15 minutos  de 
tolerancia ,   conversan con buen humcr. una hroma u observación irónica da. 
motivos de r i s a  y cordiai idad.  Er. cuanto  parte e l  camibn, las p l á t i c a s  van 
bajando de  volumen. s e  apagan pozo 5 p u c o ,  has ta  que sóio queda e l   r u i d o   d e 1  
camión y l a  ciudad que corre  vertiginosamente.  

*Nota: - Transporte 

La compaiiía proporciona  servic io  d e  t ranspor te  a las p r i n c i p a l e s   c o l o n i a s  
obrcrets que circundan  Ecatepec y de esa  zana de la  reg ión   de l   es tado  de 
!léxico. 



Hay  rutas  para  Texcoco e Izcalli  del Valle a la  entrada y salida  de l o s  tres 
turnos. 

Para l o s  que  radic.an en Tepexpan,  San  Juan  Teotihuacán,  Atlatongo y puntos 
intermedios,  a la entrada  de los tres  turnos y a la  salida del  segundo  turno, 
asimismo, para  Ciudad  Azteca,  entrada al segundo  turno,  una ruta  sencilla  más 
dc  transporte  a los trabajadores  que  radican  en  Xometla y ciudad  Azteca. 
Asimismo,  facilita  dicho  transporte  a los trabajadores  que  radican en  Jardines 
de San  Gabriel  a  la  entrada  del primero, segundo y tercer  turnos y salida  de 
los turnos  primero y segundo. 

Adembs,  seis  viajes por  semana  para los trabajadores  que  radican en  Pachuca, 
Hidalgo. 

- Elementos Contaminantes en Fundici6n y Colado Continuo 

Los principales  elementos  contaminantes  que  perjudican  la  salud  de l o s  
trabajadores  que  se  encuentran  en  la  zona  en  la  que  se  lleva  a  cabo  la 
fundición  del  acero y su posterior  proceso a un estado  sólido,  son  los  que  a 
continuación  presentamos: 

1. El h u o  

Este  elemento  contaminante  se  origina  durante  el  proceso de  fundición  del 
acero: el humo emana  de los hornos eléctricos,  se  compone  en  gran  parte  de 
gascs y partículas  pesadas y por lo tanto,  tiende a bajar e  inunda la nave, al 
buscar  una  salida  que  encuentra  en  las  puertas  laterales de acceso, que  se 
encuentran  en los costados  de  la  fábrica.  Este  fenómeno  afecta  directa y en 
mayor  proporción  a los horneros;  lingoteros;  albañiles  refractarios;  personal 
dc mantenimiento;  peones;  a los de  colado  continuo y en  general, a los que  se 
encuentran  a  lo Largo de  esa  sección de la  nave. 

El hruno, en  combinacijn  con  partículas  tóxicas y gases  perniciosos,  afecta  a 
los trabajadores  en  distintas formas,  con  reacciones  físicas  específicas: 

El polvo ,  producto de las  partículas  tóxicas,  ataca  las  vías  respiratorias y 
los ojos, ensucia  e  irrita  la  piel,  contamina los  alimentos y el  agua. 
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El humo y los  gases  producen e f e c t o s   s i m i l a r e s  a l  polvo, s ó l o  q u e  son mds 
molestos ,   i . r r i tan a l o s  o j o s  y ag:lijonean a l a  gare;inta:  t:rmbit-n producc-n 
dolor  de cabeza;  comezón en e l  cuerpo:   afecta la visibilidad: e l  hedor que 
produce la  chatarra  a l  fundirse,   causa &useas; product- un f l u j o  negro en Las 
mucosas y con cl tiempo s e   c o r r e   e l   r i e s g o  de que s e   a t r o f i e  e l  sentido  dci  
o l f  a t o .  

E l  s i n d i c a t o ,   f r e n t e  a este  grave  problema, a travCs d e  l a  comisión de higiene 
y seguridad, en l o s  7 0 ' s  real izaron una s e r i e  de gest iones   ante   la   en ;prcsas  
con e l  f i n  de  contrarrestar  la   contaminacibn  producida por 1~)s t res   hornos .  

Tres  de e l l o s   t e n í a n   e x t r a c t o r  o compactador de polvos, que s e   i n s t a l a r o n  en 
favor de l a s   p e t i c i o n e s  que h a b i a   r e a l i z a d o   e l   c o m i t é   s i n d i c a l ,  con e l   a v a l  de 
la  comisión  mixta de higiene y seguridad, sin embargo, rcsu l taron  
i n s u f i c i e n t e s ,  s i  bien  captaban en un 80% l o  que se   fugaba ,   e ra   suf i c iente  
para  inundar la  n a w .  

Entre e l  equipo  de  seguridad y protección que e l   t r a b a j a d o r   r e c i b i ó  para. 
c o n t r a r r e s t a r  los e f e c t o s  de la   contaminación,   fue e l  de una mascar i l la . *  

A l  t raba jador ,  por las condiciones en las c u a l e s   t r a b a j a ,   l e  ha s ido 
prácticamente i n ú t i l  u s a r   e s t e   t i p o  de m a s c a r i l l a s ,  le r e s u l t a  incómodo para 
t r a b a j a r  y nada p r á c t i c o ,  como dif icultad para  respirar;   sudor  excesivo:  
produce  comezón; le i r r i ta  y marca la p i e l  y d i f i c u l t a   l a  comunicación  verbal. 
Por 10 t a n t o ,   p r e f i e r e   a t a r s e  un t rozo   de   f rane la  o p a l i a c a t e   a l r e d e d o r   d e l  
r o s t r o .  

2. El calor 

Las a l t a s  temperaturas se generan  durante l a  etapa  del   proceso de fundición y 
continúa  durante e l  vaciado  del   acero,   -en  niveles  que o s c i l a n   d e   l o s  1640 a 
166@@C, e l  mismo impacto se prolonga y v e r i f i c a  con la  larninación  del  producto 
en los  molinos y hornos que c a l i e n t a n   e l   " b i l l e t " .  

"NOTA: La mascari l la   es tá   hecha con un m a t e r i a l   p l i s t , i c o  que cubre In zona 
nasal  bucal de l a  c a r a ;  con un o r i f i c i o  a ambos lados y con una 
pequeña trompa a l   f r e n t e .  ambos c o n t i e n e n   f i l t r o s  cuyo mater ia l  e s  
s imi lar   a l   a lgod6n.  La mascar i l la  se st2jet.a a l a   c ; h e z a  por  media de 
uc r e s o r t e  que t i e n e  pegado a mhos extr~mo: ; .  



Por l o  t a n t o ,  l o s  t raba jadores  más afectados  son l o s  que trabajan  dur,lnte e l  
tiempo en que se  dan e s t o s   p r o c e s o s ,   a s í  como tamhicn, l o s  tt.;lba,jadorcs que 
realizan  operaciones que se  derivan de es tas   secc iones .  

La empresa entrega a l   t r a b a j a d o r ,  de acuerdo con su c a t e g o r í a  y funciones 
e s p e c í f i c a s ,  que esté  expuesto a las   inclemencias  de  este  elemento,  e l  
siguiente  equipo: 

A l  "hornero" l e  da guantes de asbes to ;   care ta ;   ga fas   de   cohal to ;   l entes  y u11 

casco de baquel i ta . *  

A l  "operador  de molde" l e  da polainas;   guantes de a s b e s t o ;   c a r e t a ;   g a f a s  dc 
cobal to :  chamarra  aluminizada y l e n t e s .  E l  mismo equipo l o  rcc ibrn  también e l  
" t inero"  y e l  "cortador".  

A l  " p a r r i l l e r o "   l e  hacen  entrega de guantes   de   asbesto ;   caret ;& y chamarra 
aluminizada. 

El c a l o r ,  en genera l ,  a l  t r a b a j a d o r   l e   a f e c t a   d e   d i s t i n t a s   f o r m a s :  ;lumento d e  
la  temperatura  del   cuerpo;   desfal lecimiento  (golpe de c a l o r ) ;   d e s h i d r a t a c i ó n  
( inges t ión  en exceso de bebidas  durante l a  jornada y a l   s a l i r  de l a  f á b r i c a ) ;  
fa t iga :   decaimiento;   e fectos   indirectos   causados por los  cambios  bruscos de 
temperatura :   reumas;   catarros ;   resfr iados ,   e tc .  Ademis a q u e l l o s   e f e c t o s ,  que 
de manera p a r t i c u l a r ,  l e  sucede a cada  trabajador  por  las  condiciones 
e s p e c í f i c a s  de producción, como a l  operador de l a  &mara de enfr iamiento,  que 
t i e n e  que entrar  a l a  cámara que e n f r í a   a l   b i l l e t ;  como e l   s i s t e m a  de 
enfriamiento  es  por agua ,   l a   reacc ión  que s e  produce  con la a l t a  temperatura 
d e l   a c e r o ,   e s  que se  forman grandes nubes  de  vapor que envuelven a. e s t o s  
operadores, a los  que de ja  a merced  de l o s  c a t a r r o s ,   g r i p e s  y r e s f r i o s  y a la 
l a r g a ,  en s u  j u b i l a c i ó n ,   s e  acompañan de  unas  reumas. Otro  caso más que 
i l u s t r e   n u e s t r o   e j e m p l o ,   e s   e l  de los  " 'cortadores" ,   las   condiciones en l a s  
cuales   t ienen que l l e v a r  a cabo su t r a b a j o ,  l o  colocan en una s i tuac ión  de 
constantes   r iesgos :   e l   paso  cont inuo de l a   b a r r a  de acero  ;tl ro jo   v ivo  en C S ; ~  

Area,   sobrecalienta  las   máquinas,   material  y o b j e t o s   m e t á l i c o s  que s e  
encuentran  alrededor, a l  recargarse  - por f a t i g a  o cansancio- o un mal c o r t e  
en e l   " b i l l e t " ,  pueden producir quemaduras de  grados más severos. 

*NOTA: Cualquiera que s e a   e l  puesto o l a   s e c c i ó n  en l a  que desempeñen sus 
actividades,   todos los obreros  llevan  puesto s u  casco de baque1it.a o 
f i b r a  de vidrio .  
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Los t raba jadores   de   es tas   i reas ,   por  s u  p a r t e  y en f a v o r  de   e l iminar   lo  más 
posi.blte cstP  prohlema,  han  instrumentado una ser ie   de   medidas ,   en t re  las que 
destaca un senti-do  de  solidaridad que hay e n t r e   e s t o s ,  en e l  que se ayudan 
mutuamente,  relevándose en sus  puestos en Los momentos en  que s u  s e n t i d o  común 
a s i  1.0 requiere .  7ambi.Cn recurren a a r t i f i c i o s  que e l  medio y s u   c u l t u r a   l e s  
d i c t a ,  For e j e m p l o ,  conectaban l a s  mangueras  de a i r e ,  de t a l  modo que  lograran 
refrescar   e?   espaci .0  eo  donde se  movian e s t o s .  O u t i l i z a b a n  un medio 
metaf í s ico ,  como e l  hecho d e  llevar una cruz  hecha  con  estoperoles,  pegada  en 
la espalda  de ?.a chamarra  aiuminizada. 

El ruido l o  produce l a  maquinaria  que  se  encuentra a l o   l a r g o   d e  1.a nave  de 
producci-ón,  de la “divis i r jn   aceros“.  

Es tos   ru idos   superan   e l  Zl’mite de 90 decibe les  que  puede a c e p t a r   e l   o í d o  
humano, principalmente  producidos por  l o s  hornos  durante l a  fundic ión  d e  l a  
c h a t a r r a .  A e s t o s   s e  le suman l o s  producidos p o r  Las máquinas  de  colado 
con t inuo ;   l a s   g rúas ;  Los e x t r a c t o r e s  d e  humos; e l  en t r echoca r   de   l a s   p i ezas  y 
una variedad x i s ,  en l a  que es te   e lemento  se   t rasmuta  en una cacofonía   de 
ru idos .  

La empresa,   en  favor  de  resolver  este  problema y con el f i n  d e  pro teger  l o s  
órganos  auditivos  de 1.0s obreros ,   les   proporcionaba  tapones  de  hule .   Durante  
la p r6c t i ca   de  campo vimos l l e v a r ,  a dos o t r e s   ob re ros ,   p rác t i cas   “d i ademas”  
que l o s  p r o t e g í a c   d e l  mundanal ruido.  Sin  embargo,  estos  protectores no e ran  
convenientes ,   sobre  todo l o s  t apones   para   ev i ta r  las vibrac iones  y e l  
es t ruendo que se  f i l t r a b a  por  doquier.  Condiciones  en las cuales  quebrantaba 
La salud  de l o s  t raba jadores .  como a l t e rac ión   de l   s i s t ema   ne rv ioso  y t r a s t o r n o  
de   l o s   s en t idos ;  enfermedad  que se   r e f l e j aha   de   d i s t i n t . a s   fo rmas :   do lo res   de  
cabeza;  problemas en e q u i l i b r i o ;  pérdida progresiva de l a  percepción  audi t iva.  
A s í  como también s t r e s s ;   h i p e r s e n s i b i l i d a d ;   i r r i t a b i l i d a d :   r l e w o s i s ;  
inestabi l idad  emocional  y efec tos   secundar ios   t raducidos   en  t ics nerv iosos ,  
como veremos  en o t ras   Breas   l abora les .  

Los rayos  luminicos,  son un elemento que se  produce d e  var ias   formas ,   der ivado  
de un fenómeno f is ico-quimico.  

Es t e   f enheno  l o  encontramos en I n s  hornos  s ldctr icos ,   manifestándose  de 
d is t in tas   maneras ,  come verenos a ~ ~ m t i n u a c i 6 * n :  



El acero  líquido  desprende  energía  en forma de calor y radiaciones lumínicas, 
así como tambihtl durante la "colada".  En  relación  con  este fenómeno tenemos 
el que se produce  durante  el corte del "billet"; una  cascada de chispas  y luz 
que  envuelve  a l o s  "cortadores"  durante  esta  operación, es suficiente  para 
encandilar  la  vista y lastimarles, con el paso del tiempo, el sentido de la 
vista. A todo  lo  anterior  le  podemos  sumar  la  mala  iluminación  que  priva en 
toda  la nave; las chispas, por un lado  y  la  penumbra  por otro; cuando se 
presentan l o s  cambios bruscos de iluminación,  tarde o temprano acaban por 
perjudicar  la  vista del trabajador,  con l o s  siguientes  resultados:  pérdida 
progresiva  de  la vista; irritación de los o j o s ,  gran  parte del día; 
"carnosidad"  en  la retina; lagrimeo. Las radiaciones  ionizantes del acero 
líquido o en proceso de laminación, producet? quemaduras  superficiales  de  la 
piel. 

La  empresa  entregaba  equipo de seguridad, como  lentes de cobalto; careta de 
cobalto  y transparentes; lentes  y  guantes  de carnasa; sin embargo, las 
condiciones en las cuales se encontraban l o s  trabajadores,  eran adversas, 
provocando en 1.0s trabajadores  una  serie  de  enfermedades  irreversibles. 

Por último, hay ob jetos  y  sustancias  dispersos  en el piso, tales como 
varillas; tabiques; trozos de acero; tubos;  piso  resbaloso  por  la  mezcla de 
agua, aceite  y polvos, etc.,  que  por accidente, descuidos o por falta de 
señalamientos, causan  contusiones en l o s  cuerpos  inermes de l o s  trabajadores. 

Ante  este grave problema, el trabajador se siente aislado, tanto por  las 
barreras  burocráticas  que l a  propia  empresa ha diseñado: cuando se  detecta 
una falla que  pone en riesgo la  vida del obrero  y  de sus compañeros, informan 
en  detalle al supervisor, hsta  a su vez, informa  a  la  empresa y hsta  determina 
si resuelve el problema.  De igual manera  existe  una abulia sindical, ya que 
acudir al sindicato o a la comisión de higiene  y  seguridad,  significa  que no 
va  a  poder hacer nada, pues  estos se concretan s ó l o  a  checar  que se haga 
entrega  de  la ropa y equipo  que  estipula. La empresa ha colocado una serie de 
señales  que  pretenden  alertar al trabajador, están  distribuidos  a lo largo de 
la nave, en los departamentos y secciones. 

A.2 Departamento ¿e L a l i c i 6 n  

Este  departamento aglutina varias secciones, que forman una cadena de 
producción,  las cuales constituyen  un  área  estratégica de las  más  importantes 
de  la  empresa, ya que aquí se lleva  a cabo la  producción de mayor consumo en 
el mercado nacional, principalmente el de la  varilla. 
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E l  material  que se recibe  del  departamento  de  aceración,  normalmente  tiene una 
serie  de  pequeños  defectos  superficiales, por l o  que se hace  necesario 
eliminarlos  mediante  una  preparaci6n cor! esrneriles o con sopletcs  (escarfin). 
Esta  preparación  se  realiza en la sección  de  esmerilado.  El  trabajo  es 
efectuado par cuatro  obreros, l o s  cuales lo I k v a n  a cabo  de 1.a siguiente 
forma : 

La herramienta que usan es un  esmeril  manual  a6reo que cuelga  de  la  estructura 
de  la  nave  mediantr  unos cables, el cual. 1.6s  llega. o la ,rltura de!. pecho, es t e  
esmeril  tiene  unos 20 caballos de fuerza; el  material que \a a ser esmerilado 
se transporta  por  medio  de una grlia &rea de control  manual  y  desde el piso. 
Estos se colocan  uno  por  uno sobre una  mesa  metálica. 

E l  esmerilador, al iniciar i a  operacibn,  inclina  el  esmerii en  un ingulo  de 
4 5 O  e inicia e: raspado  en  forma  ondulada,  en  sus  cua.tro  caras y si se 
necesita el material  más redondo, por la  arista  de la barra  de  acero.  Esto 
con  el fin de detectar  la  calidad del material y fallas que puedan  perjudicar 
el  procpso  de  laminación o la venta  en  el  mercado  comercial. 

Si el  material  resulta  con una gran  cantidad de derec tas  y no es posible 
corregirlos,  se  elimina  llevándolos  a  la  chatarra. Los esmeriladores  tienen 
que  estar  bien  protegidos  para poder realizar  este  tipo de trabajo. 

Durante  el  esmerilado, u n a  lluvia  de  chispas brota a ambos lados  de  la barra, 
por donde va  pasando  el  esmeril p si no fuese  gracias  a que llevan  puesto  un 
casco; gogles:  mascarilla;  careta y unos guantes gruesos, la vida  para  estos 
seria muy breve. No obstante  este  quip0 de trabajo,  hay un  elemento  que 
resulta mlis molesto y que  logra  extenderse por todo el perímetro  de  esa  nave: 
e l  "ruido". 

Este  resulta  ser  ríspido e irritante,  formando  una  cacofonía de altos 
decibeles  que  aturde y altera el estado  psicomotriz  de los trabajadores  que se 
encuentran en esa  área. 

Además, hay otro elemento  que  perjudica  la  salud  de  estos, de forma 
irreversible,  causado por  el  polvo  met;ilico que se desprende de l a s  piezas. 

El trabajo  es  laborioso y l o s  esmeriladores dan muestra  de  agilidad y 
destreza.  Una  vez  que  han  concluido de esmerilar la pieza,  utilizan  una 
palanca en forma de Y", para  acomodar  estas  piezas  en el piso  a un lado  de  la 
mesa  de  trabajo. 



Damos por supuesto que por las condiciones en que se realiza el trabajo, hay 
un desgaste físico, tan só lo  por  la  dificultad  que implica manejar, durante la 
jornada, el esmeril de 20 caballos de fuerza.  Una vez preparado el material, 
pasa al proceso de laminación, entrando  primero  a  un horno para calentarlo y 
después al proceso de laminado, en donde se pasa el acero caliente entre dos 
rodillos (llamados  molinos),  que  giran en sentido contrario y que t,ienen 
maquinada  en su superficie la forma que deberán darle a l  material, realizando 
este  último en varios pasos. 

Los productos provenientes de colado continuo, normalmente se obtienen con una 
sola laminación, sin embargo, l o s  provenientes del lingote pasan primero a l o  
que se llama desbaste, es decir, que  primero se lamina a  un billet de sección 
inferior que al lingote y posteriormente, después de una preparación en los 
esmeriles de lámina, el producto final. 

En ocasiones el billet desbastado ya representa un producto terminado, que 
puede ser laminable o enviado directamente a  los clientes de esta empresa. 

Para realizar este proceso de laminación, se cuentan con dos molinos básicos, 
el 1811 y el 12" ,  cada uno de estos cumple una función específica de 
produccián, ambos molinos se encuentran en  la misma nave, pero separados 
físicamente. 

Cada  uno se constituye en relación con otros molinos, para fines de un tipo de 
producción específica, con las siguientes características principales: 

- Molino 18: 

El molino 18 (18~1 de diimetro nominal) de tres castillos, dos de tipo frío dúo 
para desbaste de billet hasta de 5"x5" y de lingote hasta de 9f"x94":  con 
motores de 1000 y 600 caballos de fuerza, con mesas de entrada y salidas, 
movidas con motores eléctricos reversibles y  parrilla de enfriamiento. En 
esta sección la operación es descontinua, en el que se  trabajan dos turnos por 
día y seis días por  semana. 

El molino 1811 trabaja conjuntamente bajo  un sistema de cadena de producción 
con el molino 18 bis, el cual tiene las siguientes características: 

El molino 18 bis (1801 diámetro nominal) de un castillo tipo f r í o  para desbaste 
de billet hasta de 3"x3" ,  con motor eléctrico de 1000 caballos de fuerza y 74 
revoluciones por  minuto. Tiene una mesa de entrada y salida con motores 
eléctricos reversibles, mandos manuales, cuenta con los siguientes accesorios: 
Un horno para recalentamiento de billets y lingotes, con una bóveda 
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autosuspendida, 112 quemadores  de gas   na tura l ,  con una temperatura  de  operación 
de !21)O0C. Con c a r g a   r o s t e r i o r  y descarga  lateral,  asinlismo,  con  empujadores 
e iec? ,romecinicos ,  con una operación  descontinua en función  del   molino 18. 

En este   mol ino se reali-zan  todos los desbastes  de l ingotcs ,   todos  los p e v f i l e s  
e s t r u c t u r a l e s ,  redondos y v a r i l l a s  de 24/16" de  diimetro  hasta 3" de  diámetro. 

fX molino 12 (12'' de diiimerro rrominal) de c i n c o   c a s t i l l o s ,  de t i p o  dúo con 
motor e l é c t r i c o  de 900 c a b a l l o s  de fuerza ,  306 y 240 revoluciones  por  minuto J- 

su o p e r a c i h  e s  descontinua,  opera en s e r i e  con e i  molino 18 b i s .  Asimismo y 
de acuerdo a programas de fabricaci6n,   también  opera con e i  molino 9 (9' !  de 
didmetro nominal)   de  cwarro  ca.st i i ios,   t ipo diio con motores   revers ibles ,   de  
corr iente   cont inua   indiv iduales  de 300 caba l los  de fuerza. Cada uno con un 
rango  de  velocidad  de 400 a 1200 revolucioces  p c r  minuto. 

La cadena  de  producción  del  molins 1 2 ,  cuenttr  con l o s  s i g u i e n t e s   a c c e s o r i o s :  
Un horno de precalentamiento  de   b i l le t  de ld quemadores  de g a s   n a t u r a l ;  bóveda 
suspendida;   carga  posterior y d e s c a r g a   l a t e r a l ;  con  empujadores 
electrom6canicos. Dos enro l ladores   e lec t romecin icos ,   de   p la to   hor izonta l ;  
e x t r a c t o r e s   h i d r á u l i c o s  y transportador  de  descxga..  

Por 1.0 general  operan en s e r i e  con e l  mvl.ino 1 9 ,  e i  cual   consta   de  una 
p a r r i l l a  de  enfriamiento  basculante  semiautomdtica,  con mandos 
electromecánicos y n e w t i t i c o   p a r a   v a r i l i a  y redondo  de S/'16t' a I "  de  diámetro. 
Su operación  es   intermitente  y t r a b a j a  en s e r i e  con e l  molino 12" y 9".  

- &oceso de rllinrccibn 

E l  mater ia l  que va a ser laminado,   es   traído  desde  el   departamenta dc 
almacenamiento por  medio de griras, Los cuales  van de jando las "tongas"  de 
barras  en l a  parte   t , rasera   del   horno de calentamiento.   El   mater ia l  
previamente ha s ido  se lecc ionado,  de acuerdo a las e s p e c i f i c a c i o n e s  que marca 
l a  orden  de t r a b a j o ;   l a s  barras previamente han sido marcadas  con c o l o r e s ,  con 
e l   f i n  de i d e n t i f i c a r   l a   c a l i d a d  y propiedad d e l  mater ia l .   Es te  modo de 

i d e n t i f i c a r   e l   m a t e r i a l   s e   r e a l i z a  una vez que e l   m a t e r i a l   f u e   i n s p e c c i o n a d o  
par e l   á r e a  de   contro l  de cal idad y se v e r i f i c E  que c m p l e  con l a   c a l i d a d  
esperada. 



E l  horno de calentamiento es  una recámara de  unos cuatro  metros de ancho  por 
unos ocho metros de largo,  asentada  sobre una base de cemento. En e l   i n t e r i o r  
hay URR mesa con empujadores electromecánicos,  sobre  los  cuales  se  alinea de 
manera horizontal ~1 material que  va a  ser  laminado. 

E l  horno cuenta con  una s e r i e  de accesorios,   entre l o s  que  podemos destacar un 
sistema  refrigerante que mantiene e s t a b l e   l a  temperatura, e l   c u a l   e v i t a  que 
las   piezas ,  al. calentarse  a  altas  temperaturas,  lleguen  a  pegarse o fundirse. 

Los horneros que gobiernan la   sa l ida  del   mater ia l  que va a ser laminado, una 
vez que  han verifi-cado que los preparadores han colocado e l  material 
adecuadamente en el i n t e r i o r  de l o s  hornos, sólo esperan a que de la  caseta de 
control   les  manden l a  señal  para  iniciar  el   proceso de desbaste. 

La caseta de control  se  encuentra de  manera es t ra tég ica ,  por encima  de toda l a  
l ínea de producción, es to  con e l  f i n  de dominar y v i sua l izar  que s e   l l e v e  de 
l a  mejor  forma, e l  proceso de producción. E l  trabajador que se  encuentra en 
e i   i n t e r i o r  de esta  caseta  (operador) maneja l o s  controles de los  molinos, l a  
señal  es dada  en e l  momento  en  que éste  acciona los  mecanismos que  dan 
movimiento a l   c a n a l  y a los  rodi l los  que l a  conforman y que giran en dirección 
a l  molino.  

Uno de los horneros  abre l a  compuerta y l e  da l a  movilidad  a l a  mesa de modo 
que baje  sólo un li.ngote, que desl iza por  una pequeña rampa hasta e l  canal 
mecánico. 

Es usual que los   l ingotes  se peguen o a  veces vengan encimados,  para resolver 
es te  problema,  abren una vpntanilla que se  encuentra en l a  pared a un costado 
del horno y ven  cómo est&  las   cosas  en s u  i n t e r i o r .  Al a b r i r   e l  horno, e l  
obrero  recibe un golpe de luz intensa que l o  obliga  a   ladear  la   cara.  Una vez 
repuesto y con l a  ayuda  de sus gafas de cobalto,  ve cómo es tá   l a   s i tuac ión   e  
introduce una barreta delgada de acero,  que termina en punta;  hace  palanca y 
rea l iza  l o s  movimientos convenienres  para l i b e r a r   e l   l i n g o t e .  

Uno de estos horneros, con ocho años de laborar en e3te  puesto, comenta que ha 
empezado a   sent ir  l o s  efec tos  nocivos de l a  l u z  y e l  ca lor .  

De acuerdo  a l a s  carac ter í s t i cas   de l   t raba jo ,   l as   par tes  &S dañadas de l  
cuerpo resultan  ser los  o j o s  y l a  espalda. Los o j o s ,  por  l a  luz  encandiladora 
del  horno; la espalda, por l a  combinación de l   ca lor  producido por l a   a l t a  
temperatura que  emana del   inter ior  del. horno, que se  encuentra en es ta   á rea ;  
las   corr ientes  de a i r e  y l a  sudoración del  cuerpo. 



E s t o   d a   m o t i v o   p a r a   q u e   e l l o s ,   e n   e l  momento q u e   t i e n e n   o p o r t w i d a d   d e  
s e n t a r s e  o r e c a r g a r s e ,   p a r a   e v i t a r  una c o n t r a c c i d n   m u s c u l a r   c o l o c a n ,  ntodo de 
r e s p a l d o ,  un c a r t ó n   p a r a   q u e   a b s o r b a  l a  s u d o r a c i j n   e x c e s i v a  y e v ~ t c  e l  
c o n t a c t o   d i r e c t o   c o n  l a s  p a r e d e s   m e t á l i c a s .  Siti e m b a r g o ,   e s t e  ob re ro  
cons ide ra   que  el t r a b a j o   n o  es pesado  J' con pocos ! . iesgo.s ,   pues   logran 
p r o t e g e r s e   d e  l a  e s c o r i a  y d e  l a  onda   ca lór ica   por   medio   de   una   p laca   de   acero  
de  un me t ro   cuadraJo ,   que   s e   encuen t r a   j un to  : t l  canal   mecánico.  

Aunque después  de  med i t a r   comen ta   que   ex i s t e  un caso ,   que  si. b ien   no  se ha 
p r e s e n t a d o ,   p o d r í a   s e r   d e   f a t a l e s   c o n s e c u e n c i a s :  

E l  h o r n o ,   p a r a   s e r   e n c e n d i d o ,   r e q u i e r e   d e l   c o n o c i m i e n t o  y mane jo   de   va r ios  
e l emen tos   que   i n t e rv i enen ,  como son e l  g a s ;  a i r e   c o m p r i m i d o  y e l e c t r i c i d a d .  
E l  m a n e J o   i n a d e c u a d o   d e   e s t o s   t r e s   e l e m e n t o s ,   p u e d e   o c a s i o n a r  un t lanlazo,   con 
l a  consecuencia   de  dat io  a l  operador ;   en  es te  s e n t i d o ,  e l  horno  se maneja 
manua lmen te ,   po r   l o   que   deben   supe rv i sa r  l a  t e m p e r a t u r a   d e   m a n e r a   c o n t i n u a ,  
para   impedir   que se e n f r í e n  las p i e z a s  o s e   p r o d u z c a  un s o b r e c a l e n t a m i e n t o ;  e l  
r i e s g o  q u e   i m p l i c a   e s t e   t i p o   d e   o p e r a c i ó n ,   c o n s i s t e   e n   q u c   c u ; l n d o  sc apaga  e l .  
horno   de   forma  in tempes t iva ,  se provoca   una   explos ión .  

Los problemas más s e r i o s   q u e   p r e s e n t a   e l   s i s t e m a   d e   o p c r a c i 6 n  y con e l  f i n  d e  
r e so lve r los ,   acuden   con  e l  i n g e n i e r o   d e   e s a   á r e a .   E s t e   d i c t a  l a s  órdenes  
p e r t i n e n t e s ,   s i n   e m b a r g o ,   e n c o n t r a m o s   q u e   e s t c   i n g e n i e r o  se encuen t ra  s610 
h a s t a  l a s  c i n c o   d e  l a  t a r d e  y como a q u í  e l  t r a b a j o  es c o n t i n u o ,   d u r a n t e  l o s  
dos   p r imeros   t u rnos ,   t oda  l a .  r e s p o n s a b i l i d a d   r e c a e   e n  l o s  jefes y l o s  
ho rne ros .  

Como u n a   i n q u i e t u d   p r o p i a   d e   e s t e   o b r e r o ,   o p i n a   q u e   s e r í a   n e c e s a r i o  un c u r s o  
d e   c a p a c i t a c i ó n   t é c n i c o  sobre el horno. 

Además, s e   q u e j a   d e   q u e  e l  s a l a r i o   q u e   p e r c i b e n   e n   e s t a  i rea ,  en   comparac ión  
con o t r a s   c a t e g o r í a s   e n  las que  también son de   p r imera ,  como las  d e   e l l o s ,  es 
sumamente bajo.  

Continuando  con e l  p roceso ,  e l  l i n g o t e  o e l  b i l l e t  es e n v i a d o   p o r   e l   c a n a l  
m e c á n i c o   h a s t a   e l   m o l i n o ,   p a r a   i n i c i a r   a h í  e l  p r o c e s o   d e   d e s b a s t e .  E l  molino 
e s  una máquina   que   cuenta   con   rod i l los  y una   mesa   bascu lan te .   E l   l i ngo te   que  
c o n l l e v a  un impulso  por  e l  cana l   mecánico ,  a l  p a s a r   p o r  e l  p r i m e r   r o d i l l o ,  
s u f r e  un p r imer   a l a rgamien to .  La mesa b a s c u l a n t e   h a c e   q u e   r e t o r n e  e l  l i n g o t e  
y pase  nuevamente  por e l  o t r o   r o d i l l o .   F i n a l m e n t e ,   s e   v u e l v e  a r e g r e s a r   p a r a  
un Gl t imo  a la rgamiento .  
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Esta  operación  es  llevada a cabo, er, parte  por el operador de l a  caseta de  
control y a la vez,  por un obrero  que se auxilia  con  un  gancho  de  acero, cor1 
el  que  dirige el lingote  por los conductos  que se requierc en cada 
alargamiento.  Después  de  esta  primera etapa, la  pieza  sigue su recorrido 
hacia  el  siguiente  molino,  en el que  nuevamente  será  sometido  a  otro 
alargamiento; por  último  llega  a  otro  molino,  en el que se  dará el acabado  en 
forma  de  varilla. 

Finalmente,  todos  los  productos  elaborados  en  este  departamento se cortan y 
por sí s o l o s  se enfrían  a  la  salida del último  paso de laminaci6n. 

Cuando  la  pieza,  en su recorrido  sufre  alg6n  problema, se le  regresa  a  travks 
del canal a  un  espacio en donde 1.0s trabajado]-es la sacan y arrojan  sobre un 
piso  de  tierra,  en el que  posteriormente se reciclan  como chatarra, estos 
productos no terminados. En este  proceso  interviene un conjunto  de 
trabajadores  ubicados  en  distintos  puestos  a lo largo  de la cadena  de 
producción. 

Se verific6, al observar,  que  las  condiciones  en  que  trabajan  estos  obreros  es 
sumamente  agotador y desgastante: La cercanía  constante  con  barras al rojo 
vivo, durante  el  proceso de desbaste y en los  momentos en que  es  necesario 
jalarlas,  requiere  suma  atenci6n  y una distracción  podria  salir  muy  cara. Los 
obreros  necesitan  estar  muy  bien  plantados al instante  que  jalan  una  barra en 
pleno  movimiento, si no están  bien sujetos, correr. el riesgo de ser  jalados y 
arrastrados  por el movimiento de La barra y si están de suerte, sólo caerán en 
el canal que, si bien  está  caliente, no es tan  peligroso como un molino o una 
barra al rojo vivo. 

El trabajo,  en  sus  características  constitutivas, e s  rudo, como es habitual 
que  las  barras se atoren, es necesario  zafarlas con esfuerzo  para  que  regresen 
pronto  a su cauce,  antes  de  que se enfríen.  Esta  operación  conlleva  un 
desgaste  físico  por  el  constante  mbvimiento  del cuerpo, además por las 
condiciones  mismas  del  trabajo,  en el  que al pasar  las  barras  por  los  molinos 
brota un chorro  de  chispas  de  acero  incandescente,  las  cuales  salpican  todo  a 
su alrededor y de  paso a los trabajadores;  además el agua y el aceite  que 
circula  entre  los  molinos  expelen  vapores  densos,  de  tal  modo  que se forma una 
atmSsfera  de  vahos  perniciosos. 

El recorrido de la varilla,  independientemente  de  los  puestos  de  cada 
-trabajador, no exime  a  estos de sufrir  una  grave  quemadura,  pues  es  común  que 
a  medio  camino sufra atorones  la  varilla,  esto  ocasiona  que  sin  rumbo  corra 
sin control entre l o s  canales,  como una víbora  enloquecida;  la  experiencia y 
la conducci6n  atinada de estos  trabajadores,  ha  prevenido  graves  accidcntes. 



Hasta l a  case t a   be   con t ro l  que se  cncuentra a unos trr 's  metros   de   a l tura ,  por 
cnci:iIa dc  esta  linea de  produccidn, no es tá   exenta  cit. rec ib i r   a ig l in   percance ,  
se  han l l egado a i n t r d u c i i  barras a l  r o j o  v ivo ,  por t , c i  motivo  se l e  adoptó 
un p a n e l  enrcjadc> q u e  protege a l a  caseta   contra  el choque  de b a r r a s  y l a s  
chispas  q u e  se dcsyrenden  durantc r , l  desbas te .  

Pudimos v e r i f i c a r  que la mayor par te   dc  l o s  t raba jadores  que  operan  en  esta 
cadena de produc.ci.dn, han s u f r i d o  un acc idente .  

Conversando  con u n  operador de la .  cascta, nos  mostró una her ida  que l o  de j6  
incapac i tado  por nueve meses. Junti! a la r o d i l l a   t e n í a  u n  ta jo   profundo ya 
c i c a t r i z a d o ,   a l r e d e d o r  de la p a n t o r r i l l a  también se  veían  marcas  de  quemaduras 

c i c a t r i c e s ,  acrrca di. esta s i t u a c i ó n  comenta: "fod0-l e4.tamo-l mancadu4. I' 

Otro  rlerncnto que a f e c t a  a todos l o s  t r aba jadores   de   e s t a   á r ea ,   e s   e l   c a lo r  
excesivo que e n c i e r r a  toda  l a  nave,   entre  l a s  dos y t r e s   d e  l a  t a r d e ,   e s t o  
e s t ;  que "ardr'", asimismo, l a s  herramientas  y l o s  cont ro les .  

Los t . raba jadorrs ,  para ;r:c'nuar las d i f í c i l e s   c o n d i c i o n e s  cn l a s  que  trabajan y 
además cumplir  con l a  producción, han t e n i d o  q u r  d e s a r r o l l a r  un s is tema de 
organizac ión  acul-d;r con sus condiciones:  Un s is tema  de  rotación  de  puestos  y 
ac t iv idades ,   de  tal manera que no duren mds de una hora  cn  cada  ,uno  de  estos,  
e s  d e c i r ,  un sistema dc ;oopcraci6n, en r e l a c i j n  con las pa r t i cu la r idades   de  
cada  pucsto y las necesidades  de  produccijn,  con e l   f i n  de salir  l o  menos 
pos ib l e   a f ec t ados  en sv sa lud  y asimismo,  cumplir  con l o s  requerimientos   de l a  
producc i S n .  

Esta forma d e  o r g a n i z a c i h   s o c i a l ,  la podemos ver  como  un sen t ido   de  
s o l i d a r i d a d  y d e  ayuda mutua  s i n  menoscabo  de  alguno  de e l l o s ,   e s t o  ha 
or ig inado que b a j o  este sistema de  rotación,   todos l o s  t r a b a j a d o r e s  d e  esta 
área  tengan 1111 canircimiento  general y de   ap l i cac i jn  común en e l  desempeño d e  
cada  opewci6n.  Si bien  es  c i e r t o  que l o s   j e f e s  a veces  se  ponen e x i g e n t e s ,  
los   t r ; tba jadores  tic esta á r e a  han  tenido  que  instrumentar una  forma e s p e c í f i c a  
para apac iguar   cua lquier   ob jec ión   de l   j e fe .  En primer  lugar,  forman un bloque 
un i t a r io   con  ¡;e s u f i c i e n t e   f u e r z a   p a r a   c o n t r a r r e s t a r  1.0s embates   de l   j e fe .   S i  
é s t c   p e r s i s t e ,  s r  IC a p l i c a  l a  " l e y  d e l   h i e l o "  y s e  l e  a í s l a .  La segunda 
forma es d e f i n i t i v a m e n t e  un en f ren tamien to   f ron ta l ,  en e l  que se l e   c u e s t i o n a  
y argumenta  que " A i  el tr,aba& e4tá 5aliendo y no afectanw4 la pnoducukin, RO 

tiene4 ,or.- sué ent:cmefe?te". Este  comportamiento  recíproco e i n t e r a c t i v o   l e s  
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ha  dado  buenos resultados, de  tal  manera  que  hasta  que el que ha llegado  crudo 
o enfermo, lo han  mandado a descansar  para  su  rehabilitación. No obstante  de 
la  autonomía que han  generado  estos  trabajadores,  los  jefes  han  sido 
tolerantes,  debido  en  parte,  porque  estos  han  trabajado  en  este  mismo  lugar y 
tienen  un  contacto  más  directo  con el proceso de  trabajo,  tan  es  así, que su 
comportamiento  muchas  veces ds muy  allegado,  aunque  guardan su distancia y 
jerarquía. 

En cambio,  para  la  mayor  parte  de l o s  trabajadores,  consideran a l o s  
ingenieros  pedantes y distanciados  de  ellos,  ya  que  estos  siempre  están 
mostrando un carácter  autoritario  e  impositivo y su  comportamiento  ante  ellos 
es de indiferencia. 

A.3 Departamento de Acabado en Frío  

El departamento  de  acabado  en frío se  divide en dos  secciones,  que  son  las de 
t‘orcido de  varilla,  enderezado y corte  de ángulo y canal  y  la de acabados  de 
aceros  especiales. 

En la  primera de  ellas  se  obtiene un  tipo de varilla a la  que  le  llaman TOR, 
mediante  el  torcido de la  misma,  este  proceso  se  realiza  en  diferentes 
máquinas  con  capacidades y  velocidades  distintas  para  trabajar  diversos 
calibres  de  varilla.  Ademds,  se  endereza y corta  el  ángulo y canal que  se 
obtiene de l o s  molinos de Laminación. 

En la  segunda  sección  se  realizan Los trabajos  de  corte;  enderezado;  recosido; 
decapado; trefilado y  descortezado  de los  aceros  especiales  laminados,  como 
redondos. 

No todos los aceros  pasan  por  todos  estos  procesos,  sino  que  queda determinado, 
por  las  condiciones  que  cada uno de los clientes  requiere del acero  que 
solicita.  Estas  condiciones  pueden  ser:  longitud  específica, recta,  que 
tenga  baja  dureza,  que  esté  limpio,  etc.  Para  lo  cual  el  producto irá pasando 
por  los  procesos  que  le  corresponden. 

A l  término de estos  procesos,  el  material  queda  listo  para su embarque,  por lo 
que  pasa al almacén  de  productos  terminados y posteriormente  se  envía al 
cliente. 

Con respecto  a  la  primera  sección,  podemos  decir  que  ahí  concluye el proceso 
de la  producción de la  varilla,  ya  que  antes de ser almacenado para  salir al 
mercado,  se  lleva a la  sección de torcido y acabado,  en  la  que será  doblado y 
finalrvnte  almacenado. 
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El proceso  de  operación  de  esta  secci6n es  de  In siguiente  manera: Un manojo 
de  varillas  es  depositado  sobre  una  mesa  de forrna. rectangular,  que  tiene una 
leve  inclinación  hacia  la miiquina de  torcido.  en  el  lado superiol. tiene  unos 
tubos  que  forman  una  especie de cerca, que evi.tan  que se dcspartamen l a s  
varillas al piso y en  los  extremos  cuenta  con  dos  barras a manera (IC postes. 
En  medio  tienen  una  hendidura,  sobre La que est; conectado un sistema  mecinict. 
de cadena y gancho  (semejante  a  los  hordos quc tiene una silla de montar) y 
colocado  de  tal  forma,  que al jalar  el gancho, 1.a varilla  tiende  a  doblarse. 

El enjambre de varillas  que  se  ha  colocado  sobre  la mesa, es  desmadejado  por 
dos  obreros  que  se  encuentran en ambos  extremos de la mesa. Se desmadeja 
hasta  formar  racimos  de 15 a 20 varillas.  Estc  par d c  crabajadores, al 
acomodar  las  varillas,  dejan  la  impresión  de  que  es  bastante riesgoso, pues 
para  liberar  las  varillas  las  tienen  que  sacudir y al hacerlo  chicotean y 
restallan  como  un  látigo.  Ver  esta  operación,  es  coma s e r  testigos de un 
drama, en  el  que dos  individuos  sacuden  unas  varas  frente  a frente y tarde o 
temprano  uno  tecdrá  que  salir  golpeado. 

Este  desenmarañar es sumamente  agotador, no s ó l o  es  alzar y jalar  La  varilla y 
colocarla  en  la  ori.?la  para su doblado,  sino que todo  el  tiempo,  este par de 
obreros  parece  que  están  cscenkficanda una pelea 115 box, a ci .erta distancia; 
es un ritmo  de  movimiento d e  cintura muy especial, se mueven  a  ambos  lados y 
hacia  atrás, lo mismo el cueli.0, la cabeza, asimismo,  deben  contar con 
reflejos  ágiles,  para  sacar  las  manos  oportunamente  en e l  momento  en  que  van a 
recibir  un  golpe o machu&n, A pesar  de  lo  complicado quc resu1t.a  este 
proceso,  ninguno  de  estos dos obreros  lleva casco, sólo  unos  guant,es y pechera 
de  carnasa y sus  botas  están  sumamente  gast,adas,  como si tuviescn a6os 
protegiendo sus pies. 

Pensamos  que  la  ausencis  de  casco es porque  dificulta  la  movilidad d e  l a  
cabeza y la  visibilidad, adzmiis de que  rodaría  constantemente  al sue1.0. El 
desgaste de las  botas, se debe <I que  constantemente se ayudan con Qst.as  para 
sostener  las  varillas  a la  hora  de  atarlas. 

Los acomodadores  de  varilla,  en al.gunas ocasiones,  le  llaman l a  a t e n c i j n  a l  
otro compaiiero  por  medio de un leve golpe? como  señai p t r a  que ni? rornpi cl 
ritmo o que se tranquilice  cuando  6ste  ha  estado a punta d c  golpear a l  otro .  
Según  estos  trabajadores, los  golpes que mds duelen  son l o s  que  reciben  en  las 
puntas  de los dedos y las  manos y a h  recuerdan  cómo  en  cierta ocasión, un 
compaiiero sufrió  una  charrasqueada en el  rostro. En l a  prictica  de  este 
proceso de operación,  los  acomodadores  relativamente  saben  quF  djreccibn  va  a 
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tomar  la  varilla al sacudirla, además  como  precaución, se colocan  a  una 
distancia  fuera del radio del chicoteo, sin  embargo,  no est in  exentos dc- 
recibir un golpe, pues  cuando  la  varilla  ha  sido  cortxda  mds  larga, past1 a 
escasos  centímetros  de  la  cabeza. 

Una  vez  que ha caído  la  suficiente  varilla  junto  a  la  máquina  torcedora,  se 
acciona el mecanismo y por  un  efecto  de  triangulacijn  a  que  somcte  el 
material,  éste se dobla  a la mitad,  a  continuación se voltea  de  lado y s u  
mismo  peso y la  presión  que  ejercen l o s  trabajadores,  juntan lo largo  de l o s  
extremos y se amarran  con  alambre  en  ambos  lados dcl manojo. 

De l o s  obreros  que cargan, uno  de  ellos  lleva  sobre  la cadera, en  las  partes 
glúteas, una  cargadera  de cuero, que  tiene  en  una  de  sus  caras  una  especie ;le 
cojín, este  obrero  se  coloca  dándole  la  espalda al manojo y con l o s  brazos 
hacia atrás, carga y deposita en su cadera  el  manojo;  mientras tanto, el  otro 
alza el otro  extremc y lo coloca  sobre  uno  de  sus homhros, sobre el que tienc 
un  cartón y avanzan  hacia  donde  almacenan  la  varilla. 

En  esta  mesa  hay  seis  trabajadores  con  diferentes  categorías, los cuales 
llevan  a  cabo el proceso de torcido  aproximadamente en una hora, al terminar 
se  inicia  nuevamente  el proceso. En esta irea también los trabajadores  van 
rolando los puestos y la  cooperación  la asume todo  el  grupo. 

En esta secci.ón encontramos  que  la  mixima  categoría  es  de  operador  de  máquina 
punteadora,  que es sólo diferente  por  unos  cuantos  pesos al del salario  de un 
peón  de  cualquier  sección. Por lo  tanto,  hay  inconformidades de esta 
plantilla de trabajadores  por el salario  tan  bajo  que reciben, no  obstante  de 
que s u  salario  base  está  sujet-o  a  un  minimo  de  producción, es decir, un  tope 
mínimo en el que.  entra  en  escena un convenio, que  supuestamente  debería 
favorecerlos,  pero  que  no es así “debenw4 doblan 9 ahacenan no meno4 de 4eL4 
tonelada4, 4 i  4eba4anw4 e4te  tope ha4fa 16 tone-!adm, no4 honifim $ 4.80 
pee04 pon f0nelQda y ai 4upenamo4 e4.tah 16 tonelada4 hmta e l  i n f i n i i o ,  no4 
dan S 5.40 pe404 pon tonelada, ; i ú  meed que vale  l a  pena ,nutan,ge p a  e404 
mi4eno4 pe404?” 

Por tal motivo, prefieren sólo cumplir  con el mínimo de producción y si acaso 
unas cuantas  toneladas más, sin  necesidad  de  exponer su salud  durante  la 
severa  jornada,  como  veremos  a  continuación: 

La estructura  de  esta  nave  es  de  fierro  sólido: con techo  a dos aguas; no 
tiene  paredes  laterales y expone al trabajador,  durante  la  jornada, al medio 
ambiente, que  ha  sido s u  enemigo  natural y fuente  de  sus  principales 
enfermedades. 
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Pistas enfermedades drben  su ox-ig:cn, se,siin los  trabajadores,  a varios motivos: 
u'1o de ellos se desprende de un  fcnómenu  que  es  causado por el cl.ima del  valle 
de  Eíkxico;  durante  el d i d  se  viven las cuatro  estaciones del año; las 
características  dc la  nave  ayudan  a que 19s variaciones del  clima,  calor  en el 
d í a  y vientos  fríos por La tarde,  sean  fácil  presa los cuerpos  sudorosos y 
agotados  de los  trabajadores,  de  las  enfermedades  mis  comunes  en  relación  con 
este  fenómeno. Er, este  sentido  aparece UI; fenómeno,  que  en gran  parte,  ha 
sido  ocasionado por. el  'nombre: La desforestación y  deshidratación  de  la  zona 
Lacustre del Lago de Ipexcoc~, ha  dejado  amplias  zonas  desnudas y erssionadas. 
p.::. un fenómens  natural  de  cabentamiento  de la. tierra,  el aire  caliente se 
eleva y bajan  corrientes  de a i r e  frío de la  estratósfera,  que forman  con l a  
tierra  reseca y agrietada, To qu: tradicionalmente  conocemos  como  ventarrones 
y tolvanera?,, situacih que  crea una. danza de remolinos  en  los  principales 
patios de la fibrica,  hecho  que  afecta  directamente  a  los  trabajadores de 
torcido, que  los  envuelve  en un manto de polvo y hálito  frío. 

, 

Otro  problema  se genere a partir de este fenbmeno, e l  viento  arrastra  consigo 
el humo met8t.ic.o d e  la nave  de  fundición  que  deposita en esta amplia  zona  y 
que no deja  de ser s!olcst;o durante  las  horas de trabajo. 

En  épocas de  lluvias, las condiciones  de  tl.abajo  son  mis difíciles, pues  no 
hay  d6nde  cjbijarsc  durante  la  lluvia y cuando  sopla  el  viento, ya que  el 
techo  es  insuficiente y la  carencia de paredes  desprotege  toda  el  área, 
dejándolos  inermes  ante  la  humedad y el frio. A s í  de esta manera, tier.en que 
trabajar  entre el lodazal. 

Otro  aspecto  que  perjudica  la  salud  de  estos  trabajadores,  es  la  varilla  que 
no  va  libre de  impurezas y lleva  consigo  residuos  de  escoria o escamas 
metálicas,  que con el. roce y l a  fricción  durante el proceso de trabajo, quedan 
suspendidas  en  forma de particulas de polvo, en el medio  ambiente.  Con el 
paso del  tiempo se llegan a ver  gruesas  capa., de polvo  sobre l a  mesa; l a  
maquinaria; en el patio y en todas los  objetos  que se encuentran  en  este 
lugar. Es ea1 la  acumulación  de polvos rnetcilicos, que  luego  mandan  camiones 
de la  fábrica de  cementos  Tolteca  para  recoger  estos  polvos,  que más tarde 
serán  combinados  para  preparar un cemento especial. Las  características 
físicer; del  área y Las  peculiaridades  de  traba,jo  que st" llevan aquí,  conllevan 
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riesgos  que  afectan  la  salud del  trabajador,  como  luxaciones;  torceduras; 
raspones;  cortadas;  dolores  musculares  y  desviaciones  óseas,  eu partkular 
para  aquellos  que  cargan  con  la  cadera  y  la  clavícula del hombro.  Estos 
trabajadores  han  solicitado  ante  las  instancias  sindicales  y  patronales,  que 
se  les  considere  zona  insalubre,  que  se  les  proporcione  leche  como al de 
galvanizado y dos pares  de  botas más por  semestre y no anualmente  como  se 
viene  haciendo, ya que  el  desgaste de éstas  es  superior  que al de otras  áreas. 
Pero  cualquiera  que  sea  la  demanda,  estas  han  rebotado  en  un  muro  de 
indiferencia. 

A.4 Departammto de Hantenimiento 

El departamento de mantenimiento  cuenta  con  varias  secciones  que  se  encuentran 
físicamente  separadas,  pero  que  de manera.  conjunta  auxilian  a  toda la  división 
de aceros.  Entre las  principales  secciones  encontramos:  taller  de 
laminación;  taller  mecánico;  taller  de  pailería;  taller  eléctrico;  servicios 
generales. 

- Taller de Ianinacibn 

Este  taller cuenta  con  dos  grupos  de  trabajadores,  que tj.enen como  finalidad 
primordial,  darle  mantenimiento al departamento  de  laminación. El primer 
grupo  produce  todas  aquellas  piezas  que  requieren  los  molinos  para su 
funcionamiento y que  constantemente  llegan a averiarse,  como  las  rulinas; 
rodillo y piezas  mecánicas;  por lo tanto,  encontramos  laborando, en este  tipo 
de actividades,  a  mecánicos  universales;  cepillistas;  torneros;  ayudantes; 
peones  y  aprendices. 

El  segundo grupo  se  ocupa  de  darle un mantenimiento  técnico  a  todos los 
molinos  y las máquinas  que  se  encuentran  en  esta  sección,  tales  como  los 
mecánicos de molinos;  soldadores;  ranuradores;  preparadores de herramienta; 
ayudantes;  peones  y  aprendices. 

Ambos grupos  conviven  de  manera  solidaria,  no  obstante de realizar  actividades 
distintas. 

Se pudo  observar  que  estos  dos  grupos  se  han  constituido  como  un  frente  común, 
para  solicitar  mejores  prestaciones  salariales  y  condiciones de trabajo, ya 
que  para el primer  grupo no están  homologados  salarialmente  con  los  torneros, 
cepillistas y fresistas  del  taller  de  máquinas  y  herramientas. 
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E l  segundo  grupo  también  tiene  problemas  sítiariales: s i n  embargo, l o s  
problemas más graves son del   o rden   de   l a  s a l u d ,  ya que a l   r e p a r a r   l a s  máquinas 
que   con l l eva   e s t e   t i po   de   t r aba jo ,  son a l t o s   r i e s g o s  en l a  salud.  P o r  
ejemplo, en e s t a  área e l   r u i d o   e s  uno de los  elementos  que más de ter ioran  s u  
sa lud ,   para   hablar   t i enen  que hacer lo  en voz a l ta .  La posición en q u e  
t raba jan ,   es ta r   parados   durante   toda  la jornada,  Les crean  problemas  de 
malformaciones  óseas.   Este  tal ler,  que es   todo  un  mundo de  metal ,  en invierno 
e l   f r í o  ha  encontrado una madriguera e n  t odas   i a s   T iezas   me t j l í ca s ;  en l a s  
pr imeras   horas   de  la  mañana, cuando van a i n i c i a r   i a   j o r n a d a   d e   t r a b a j o  y t a n  
a usar e s t a s   p i e z a s ,  e l  f r í o  l o s  ataca  rabiosamente.   Para   contrarrestar   es te  
problema, usan mecheros  de gas que  prenden  para  calentar el medio  ambiente, 
sir? embargo,  saben  bien  que e l   c a l o r  que desprenden  los  mecheros y que 
momentáneamente mit iga un poco e l   f r i o ,  a l a   l a r g a   r e p e r c u t i r á  en su s a l u d ,  
cam0 Le sucedib a un compañero, que con 25 a5os de  labor*ar en la fBhric,z, se 
v i 6  en l a  necesidad  de  exigir  s u  jub i iac ión ,   ab l lgado  por  unas  reumas  que' 
habían  hecho presa! ya de é I ,  más q u e  por  deseos  propios. 

E l  primer grupo, por l o  genera l   t raba ja   toda  i n  jornada en esa misma á r e a ,  en 
cambio e l  ot ro   g rupo ,   sa le  a reparar  la maquinaria  que a s i  l o  requiere ,  
s i t u a c i á n  que l e  da  posibi l idades  de  es tar  f u e r a  de s u  sección.  Desde ese  
punto   de   v i s ta ,   cada   g rupo  t l ene   d i fe ren tes   horar ios ,   de   acuerdo  a sus 
ac t iv idades ;   para   p robar  sus al imentos ,  por ejemplo, l o s  del  primer  grupo 
t i e n e n  un ho ra r io   e s t ab lec ido ,  por s u s  condiciones  de  trabajo  que a s í  se los  
permite. En cambio, el o t r o  grupo e s t 6  más s u j e t o  a l o s  apremios que exigc la 
reparación y necesidades de producción  de  laminación. 

- T a l l e r  Mecrinico de btenimiento 

Este   ta l I .er   tenía  un equipo de  trabajad3res  que  exclusivamente  hacían  labores 
de  mantenimiento,  gran  parte  de  sus  func-iones  estaban  orientadas a repara.1. l as  
máquinas  de  laminacíán. 

Entre  estos  trabajadores  destacaban l o s  mecánicos,  engrasadores y soldadores .  

En e s t a s   r e p a r a c i o n e s   i n t e r v e n i a n   d i r e c t a  e indirectamente  trabajadores  de 
d i s t in tos   t a l l e r e s   de   man ten imien to ,  en par t i -cu lar  con los  de:. t a l l e r  mecánico 
d c   t a l l e r e s ,   p o r  l o  t a n t o ,  podríamos d e c i r  que es ta   co laborac i .ón   de   d i s t in tas  
seccj.ones  de  mantenimiento,  se  puede  ver come u n a  labor  de  equipo. La 
par t i c ipac ión   de  l o s  o b r e r o s   d e   d i s t i n t o s   t a l l e r e s   e r a  muy in tensa ,   debido  
pr incipalmente a que s i  las máquinas  eran  reparadas l o  más pronto   pos ib le  y 
continuaba  la  producción, a f i n  de mes rec ib ían  un jugoso premio  económico, 
con e l  que sumado a l   s a l a r i o  y t iempo  rxtra,   superaba a l   s a l a r i o   d e  los  j e f e s  
inmediatos. 



Por ejemplo, si se había parado un molino, l o s  mechicos se hacían acompanar 
de  un electricista; observaban; checaban la  máquina y la echaban a andar. Si 
persisitía  en seguir apagada, entre ellos comentaban: ";Gye! ¿y 4.i l e 4  

hab1anw4 a h 4  mecán iw4  de   fa l lene4 a ven qué opinan?" Una vez que estaban 
todos, vertían sus opiniones. 

El mecánico del taller de máquinas herramientas, decía: "Se me hace  que  e4th 
mal el motu/r". - E l  otro mecánico: %aa mi que e.¿ ~ q ( L L 4 4 o  e4th  pegado". - 
El  electricista: '!U mton  o veo b ien ,  pana mi 40 que  e4tá mol e4 l a  
chwnacena que e 4 t á   p e p d a " .  

A l  finalizar el diagnóstico, la desarman en las partes quc era probable que 
tuviese un desperfecto. En ocasiones se cuestionaba el trabajo que se había 
hecho. "Lo4 canhne4 ~ 4 t h  pe&4, don nema&u 104 e4ect/zi&tm1',  O al 
contrario, "ujmo no  4e va a p e w  4 i  no l e   p m i e n o n   a c e i t e  lo4  enpa4ado.7e4". 

Estas expresiones eran de carácter profesional, nunca rcbasaba el tono de la 
ofensa o el cuestionamiento lapidario. Sólo era  con el fin de seaalar e l  por 
qué de1 problema, además era  una forma de destacar laboral y socialmente, pues 
de alguna manera siempre había un espíritu de competencia por demostrar el 
saber y la capacidad  para resolver un  problema. Sin embargo, no era dado de 
manera egoísta, pues  entre todos se apoyaban y recurrían a otros cornpaiieros 
para resolver los desperfectos que continuamente sufrían las máquinas y 
siempre presentaban un distinto problema, rt4abíanw4 qLLiéne4 enan l o 4  m& 
apace4  y quiénw 404 medio4 ton to4 ,  peno no  lo4   in4d tábanw4,  a vece4  4e l e 4  
orit icaba, peno en pzivado". 

Esta  participación múltiple implicaba que hubiese una cohesión social muy 
estrecha entre los trabajadores de mantenimiento? independiente de s u  
categoría y sección. 

Fenómeno social que se prolongaba hasta fuera de 1.a fábrica,  ya fuese 
asistiendo a los partidos de la  liga interna de futbol: si era viernes cra 
común escuchar estos comentarios: "¿Qué van a hacen mañana?" "vanw4 Q Lz Wn 
e l  becenao" (nombre de una  cantina), ";Qué! ¿V&4 a fente-jan?" "C4a4o.. . It y 
hacían sus planes en lo  que  reparaban la mBquina. 

')Lo4 de mantenimiento 4iempae tnaba&bamo4 -junto4 y nue4t l ru   ne lac i6n e m  
bueate ,   paque  cont inuamente   / re~o lv ianw4 paoblemm. Con wmpi ie/ro4  de  otna4 
aecciune4  teníanw4 buena ae lac i Jn ,  peno no fun fueate" .  
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Adends. se serrt i 'an c m 0  e n  grupo cte e l i t e   d e n t r o  de  l a   f á b r i c a   p o r   v a r i a s  
r:tzooes, e n t r e  las pri i lc ipales  pcdcmos destacar- s u  ca tegor ía  que  implicaba un 
b ~ ! e n  sa l .a r io ;   conoci !n i rn to   t&r . ica ;   movi l idad   por   toda   l a   f ib r ica ;  l a  empresa 
l o s  tra,tab;n con r e s p e t o ,   e t c ,  

En e s t e  t a l l e r  encontramos un si-steraa  de  organizacijn  laboral  similar a1 d e l  
t.ai.Ler de  laminaci6ri. 

Un primer  grupo d e  t raba jadores  que  reparan y cor!struyen  diversos  t ipos  de 
motores  elCctricos?  partlcularmehTte  el  embobinado  de  motores. 

Un segundo grupo quc también  repara y que principalmente  da  mantenimiento a 
l a s  máquinas  de t i p o   e l i c t r i c o ,  como l a  WESTINGHOUSE o las   de l   mol ino  12 ,  as í  
como también la s u p e r v i s i &  y e l  mantenimiento  de l a   r e d   e l é c t r i c a   d e  la 
planta .  

E s t o s  t r aba jadores   s e   en f ren tan  a una s e r i e  de p e l i g r o s  que a t e n t a n   c o n t r a  s u  
salud.  Principalmente observarnos Las quemaduras e l e c t r i c a s  en d i f e r e n t e s  
gradcs. Las más comunes son las que  sufren en l a s  manos,  ocasionadas  por un 
c a r t o   c i r c u i t o  o explosiones  de l o s  c a r t u c h o s   e l & t r i c o s ,  a pesar   de   l l evar  
sus   guantes   espec ia les ,  que son ile tltia p i e l  suave, para mover con l i b e r t a d  l a s  
manos. 

Los c l k c t r i c d s ,  en la pr ic t ica   Labora l ,   se  ven expaestos  a t r e s   t i p o s   d e  
e n e r g í a   e l e c t r i m :  una de 110 v o l t s ;   o t r a  d e  210 v o l t s  y o t r a  más de 440 
v o l t s .  E l  con tac to   d i r ec to  can  alguna  de éstas es grave,  sobre todo Las dos 
úiti.mas. 

- Taller de Pakleria 

Esta  sección d e  mantenimiento  fue  creada una vez  que se   c r eó  ].a nave  de 
aceracidn."  

"NOTA: La div is i jn   de   acer3s   e ra   l a   p r inc ipa l .   d iv is ión   de   p roducc ión  con más 
dpmanda y que en gran medida s o s t e n í a  ec.on6micamente a l a  empresa. 
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En la div is ión  de e s t r u c t u r a s   r n e t g l i c a s ,   e x i s t í a  una sección  l lamada  pai ler ía  
soldadura  (de l a   c u a l  hablaremos  posteriormente),  a l  c r e c e r  las necesidades 

de mantenimiento y con l a  expansi~ón de la  f á b r i c a ,  de esta  seccicin  surgieron y 
repart ieron a var ios   t raba jadores  en d i s t i n t a s   á r e a s .  En ti.empo y l a  
pecul iar idad  del   t raba jo ,   adquir i?ron una forma p a r t i c u l a r  de r e a l i z a r  s u s  
tareas   dc  manera d i s t i n t a  a los p a i l e r o s  de es t ruc turas   metá l i cas .  

@ 
Los pai leros  y soldadores que s e  quedaron en e s t r u c t u r a s   m e t á l i c a s ,  su 
antictiedad y e l  hecho  de r e a l i z a r   t r a b a j o s  de p r e c i s i ó n ,   l e s   c o n f e r í a   c i e r t a  
j e r a r q u í a ,  por  l o  que veían  con  desdén a Los de  mantenimiento.  Sin  embargo, 
l o s  de  mantenimiento  ganaban mucho más que l o s  pail-eros y soldadores de 
estructuras   .met i l icas ,   debido a l o s  premios y estímulos que o f r e c í a  l a  
enlpresa,  situacibn que provocaba  resquemores  entre ambas secciones .  

Los pa i leros  de mantenimiento,   dist intos de Los de e s t r u c t u r a s   m e t i l i c a s ,  
rea l izaban   su   t raba jo  con menos p r e c i s i ó n ,  pero con una creatividad  espontánea 
y e f i cac ia   inmedia ta ,   cua lquiera  que f u e s e   e l  problema. 

Se les   requería   cas i   s iempre v de emergencia  para  reparar o parchar las  o l l a s  
de fundición;   durante  el   proceso de f u n d i c i ó n   l a s   o l l a s  empezaban a 
a g r i e t a r s e ,  momentáneamente l e s  tapaban las f i s u r a s  con l odo  r e f r a c t a r i o ,  en 
10 que terminaba La colada,  una vez que s a l í a ,   e n t r a b a n  en a c c i ó n   l o s  
p a i l e r o s ,   l a s  parchaban  con  placas de a c e r o   a l   a l t o  carbón. 

Era un equipo de trabajadores  s iempre  prestos a cualquier   eventual idad,  
siempre  estaban  haciendo  alguna r e p a r a a h ,   e r a  muy  común que l o s  llamaran 
para que de inmediato  contuvieran y repararan  algún  problema. 

En laminación, por  ejemplo,  siempre  había un soldador en cada  turno  para 
reso lver  l o s  constantes  probiemas que o f rec ía   es ta   secc iAn,   as imisqo ,  a e s t o s  
t raba jadores  de mantenimiento  se   les   sol ic i taba  para   sostener   las  columnas o 
es t ruc turas  de las naves, que con e l  tiempo y por e l   t e r r e n o   b l a n c o  en que 
e s t a b a   a s e n t a d a   l a   f á b r i c a ,  se empezaba a hundir. 

Los primeros en darse  cuenta de es tos   desper fec tos  en l a s  columnas,  eran los  
operadores de las grilas, pues a l  pasar p o r  l o s  r ie les   rebotaban  como s i  
pasaran pcr alg6n  bache o a l  detenerse  cn algún l ugar ,  sent ían c6mo la grúa se 
desl izaba suavemente hacia  uno d e  l o s  lados ,  en donde Se es taba  sumiendo l a  
es t ruc tura .  Los p a i l ~ e r o s  se las  ingeniaban  para  meter  soportes con barras  de 
a c e r o ,  con e l  f i n  de re tardar  qlue se hundiese. Más tarde mandaban llamar a 
una compadía constructar-a p a r a  que nuevamentc levanrara y emparejara las 
coiumnas 



Estos   t raba jadores ,  p o r  l a s   c a r a c t e r í s t i c a s  propicks quc i n f i c r e  s e r  d e  
mantenimiento  (movilidad por  toda l i t  plant -a y mayor cÓnti1ct.o con una ql'an 
varicdad  de compafieros d e  d i s t i n t a s   s e c c i o n e s  J ,  ,tlgunos compaiieros ocuparon 
c a r t e r a s   s i n d i c a l e s ,  como La de  tesorero  y dc  t r a b a  io,  pero nuncx d e  
s e c r e t a r i o  gener ; t l .  

- Servicios Generales 

En <'st;\ s e c c i j n  sc encontraba un  grupo  de  trabajadores que prcstan servicios 
de  auxi L i o  o mant.enimiento,  princip;llment.e  de  limpiex :L t o d a  La p1;rnt.a 
i n d u s t r i a l  y a l a s  unidades d e  ; t d m i n i s t r w i & t l  y d i r r c t i v o s .  

E s t e  grupo d r  t r aba jadores   e s t aba   cons t i t u ido  por c a r p i n t c r o s ;  pl-omcros; 
p in tores ;   choferes   un iversa les  que  manejaban  camiones, "t,rasc,lbos" í cspec ie  d c  
pala  mecánica) y peones,   entre  L!tros. 

Esta e r a  la tínica  sección  que  entre sus trah;ij;tdores s ind ica l i zados   t cn í a  
m u j e r e s .  E s t a s  se dedicaban  cxclusivumcntc a l impiar  Las o f i c i n a s  y 5rr;ts 
adminis t ra t ivas .  Hecho s ingu la r  que  marcaba t-1 comportamicnto d r  l ~ s  
t r aba jadoras ,   soc i a l  y labcralmente;  p o r  s u  acrrc:lmitrlto  cotidiano con los  
emplci%dos d e  confianza se sen t ían  m i s  cercanos a e s t o s ,  por  l o  t an to ,   es t ibar t  
desl igadas d e  l as  ac t iv idades   soc i a l e s  y s i n d i c a l e s .  K O  entrab;ln a l a s  

'isambleas, cn par te  por e l  tono   verb i l  que s e  d;iba cn és tas  y s u  presencia  
frenaba e l  ímpetu  de la  confrontación  po1ític;l .  No comian en e l  comedor 
s i n d i c d l ,  n i  en l a  p l a n t a  d e  producción,  pricticamentc estirb:Ln aLe,jtdas d c  l a  
hasc d c  t rabaJadorcs   s ind ica les .  

En cambio, l o s  trabajadores  mantenían una interaccijn soc ia l  muy cstrech,t con 

todos l e s  t raba jadores  d e  la p l a n t a   i n d u s t r i a l .  Su condlción d c  emplcttdos de 
s e r v i c i o s  gcnt,rdlcs,  s u  prcsrncia  e n  toda Lit planta ,  Les c o n f c r i a  un  Lugar 
important c cn l a  f$br ica. 



Esta  sección  se  encontraba en un rinc6n de In nave de nceraci6n muy cercano a t  
t a l l e r  mecánico  de gaso l ina  y d e l   t a l l e r  de p a i l c r í a .  EL j e f e  l o s  repar t ía  v n  
l a s   á r e a s  que s o l i c i t a b a n   e l   s e r v i c i o  de es tos .  Una de sus funciones 
p r i n c i p a l e s   e r a   l a  de limpiar todas  las   $reas de d e s p e r d i c i o s   i n d u s t r i a l e s ,  
como c a s c a j o ,  un t ipo  de e s c o r i a  que s a l í a  como "t.ecata" y todo t i p o  de  
basura. 

Llegaban a l a s   s e c c i o n e s  en camijn o trascabo,   mientras l o s  peones de 
mantenimiento  recogían la   basura  con l a  ayuda de otros peones  de l a s   s e c c i o n e s  
a l a s  que l l egaban ,   e l   chofer   conversaba  con e l  res to   de l   personal .  

Estos  choferes  eran  apreciados y buscados  por l a  mayoría  de l o s  t raba jadorcs  
por la  siguiente  razón:  

Como podían sa l i r  a l a  c a l l e  a t i rar   l a   basura ,   genera lmente   se   l es   encargaba  
una b o t e l l a  de l i c o r ,   e l   p e r i ó d i c o  o algún  objeto de consumo que en ese  
momento  no s e  podía  adquirir.  

Los pol lc ías   rev isaban  l o s  camiones,  pero  se  ocultaban  tan  bien  estos 
productos, que pocas  veces  había  problemas; se l e s  pagaba e l   f a v o r  con una 
propina o e l  compromiso para  pagarles con otro  favor  posteriormente,  ya que no 
con cualquiera  se  prestaban  para  hacer  estos  servicios.  

La  mayor parte  de es tos   t raba jadores  eran jbvenes,   había buenos d e p o r t i s t a s ,  
pero como eran  pocos  trabajadores,   tenían que in tegrarse  a otros  equipos. 

Como conocían a muchos compafieros, l legaron a obtener   var ias   car teras  
s i n d i c a l e s ,  pero nunca l a  de   secre tar io   genera l .  

B. División Torres de Tramsusión Eléctrica 

- h-tesanías 

E l  sistema de produccijn en s e r i e  de t o r r e s  de t ransmis ión   e lhc t r i ca ,  daba 
comienzo en e l  momento  en que l a  sección de ar tesanias   cons t ru ía  una t o r r e ,  de 
acuerdo a l o s  requerimientos y espec i f i cac iones  que . h a b í a   s o l i c i t a d o  e1 
c l  icntc. 

Cna  ve: cons t ru ida ,   se   enviaba   a l  campo d e  pruebas y s e ' l e   s o m e t i a  a riEurosas 
berzas de tensiSn para  medir r e s i s t e n c i a  de é S t a .  
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Apr.ob;\c',;t 1 ; 1  t o r r e  c n  cada una d c  sus p a r t e s   c o n s t i t u t i v a s ,  s e  i n v i t a b a  a l  
clicntt: <t supc.r-visar l a  prueba f i n a l ,  s i  era   aceptada .   a r tesanias   hac ía  un 
pLano en cada wir~ de l a s  par tes  componentes de l a  t o r r e  y se enviaba a cada 
una de l a s  Qrc;ts encargadas de  maquinar las   p iezas .  En o t r a s  palabras,  se 
hacían í o s  protot ipas  de las p i e z a s ,  que según l o s  diseños de l a s   t o r r e s ,   s e  
fabricarían  posteriormznt..  

La mayor parte  d e l  mater ia l  que i b a  a s e r   u t i l i z a d o  en torres ,   provenía   de  
l a m i n a c i b n ,  o t r a   p a r t e  de las so leras  sc adquir ía  en e l  mercado comerc ia l ,  de 
;lcuerdo a l a  s o l i c i t u d  que giraban l o s  ingenieros .  

Artesanias  disetiah;~ un primer modelo y patr-6n,  bajo e l   c u a l   s e   i b a n  a producir 
- n  s v r i c  las t o r r e s .  

C d ; t  p i ixza  había s i d o  trazada con precisicin,  asimismo l o s  barrenos,   para que 
n o  huhicsc ningiln c t ' r o r  cn l a  produccijn e n  s e r i e ,  como e r a  u n a  t o r r e ,   s e  
empclzaban de a b a j o  h a c i a   a r r i b a ,  de e s t a  manera  daba i n i c i o   t o d a  l a  
produCci\;ll.  

Artesanias   tenía  pocos trabajddores,   eran  alrededor de 15, sin embargo,  todos 
cllos  trabajaban  c,oajuntamente y mostraban un sent ido de identidad muy 
p a r t i c u l a r  en re lac ión  con otra:; s r c c i c n e s .  

Ser dc e s t a  s e c c i j n  l c s  c o n f f r í a  un orgul lo  muy e s p e c i a l ,  pues  eran  ell.os l o s  
que hacían e l  t r a b a j o  de más p r e c i s i j n  y del   cual   dependía   toda  la  l ínea  de 
pr-oducc i jn .  Este   hccho  s ignif icaba un mayor reconochiento   por   par te  de l a  
empresa.  Por l o  tanto ,   t en ían   los   me jores   sa lar ios   de   todos  l o s  t raba jadores  
d c  e s t a  nave. 

Este  grupo e s t a h  compucsto por trazadores;   soldadores;   armadores y 
cortadores ,   todos  con un a l t o  grad3 'de espec ld l izac i6n .  

El seguimicnto di: l:r produccibn  recaía en artesanias,   continuamente  checabau 
q : ~ e  s c  <.st u v i e r n  crmplizndn c,on 1~0s planes d e  producci6n en su parte  tgcnica. 



- Departamento de Torres en Negro 

En este  departamento  se  cortan las  piezas;  se  punzonan:  desloman;  doblan; etc. 
Teniendo  una  producción  en serie, en  donde  cada  tipo de pieza  es  marcada  con 
un número  para  su  identificación. 

La fabricaci6n  en  serie de una torre,  comienza por  la  producción de las  piezas 
que v;tn en  la  basc y s r  sigue el orden de forma  vertical.  En  primer orden, se 
cortan  los  ángulos de acuerdo  a  los  requisitos  establecidos en el  proyecto de 
producción. 

Se llevan <I Las  mjquinas  cortadoras  (que  también  pueden  adaptarse  como 
punzonadoras)  y se depositan  sobre  una ,mesa, las  estibas de ángulos,  de una 
longitud  aproximada dc doce  metros. 

Las  máquinas  cortadoras  eran de diferentes  tipos  y  usos, por ejemplo,  vimos 
una máquina  cortadora o cizalla  marca  MUBEA,  que  cortaba itigulo de 5''~:" 
standard;  otra  cortadora  PEDDINGHAUS;  una  máquina  cortadora  de  lámina 
CINCINNATTI; etc.,  la  mayor  parte de  estas  máquinas  llegaba  a  ocupar  de  dos  a 
cuatro obreros, dependiendo de la  magnitud y complejidad  de  operación  que 
mostraba el material. 

Estos  obreros  (el operador, e l  ayudante  y  el  peón)  se  organizaban de la 
siguiente  forma: En  in  miquin5  cortadora  se  colocan  las  cuchillas  apropiadas 
para el corte  de  material,  asimismo,  sobre la  mesa se  coloca un  tope  que  da  la 
medida  exacta  del  corte  que  se va a efectuar. Los que  intervienen  en el 
proceso se coordir?an  perfectamente;  mientras  unos  colocan el material sobre la 
cortadora  de atrás, operan  la  máquina y  cuidan  de  que  se  lleve  bien.  Por  lo 
tanto,  en  cada 10 cortes  rectifican si los  topes  no  se  han  movido  y  si no hay 
ningún  signo de error, continúan. 

Las  contingencias  que  padece  el  trabajador  frente  a  estas  máquinas,  son  las 
siguientes: Si las  cuchillas  no  están  bien  centradas  al  cortar el material, 
se  quiebran y vuelan  en  mil  fragmentos agudos, los cuales  han  golpeado  y 
lastimado a los  que se encuentran  cerca  de la máquina. Si el  ángulo  viene  muy 
acerado, puede  suceder lo mismo,  si  a  la  vez  no  están  bien  empalmadas  las 
cuchillas. 

Los obreros  que  intervienen  en e1 proceso de corte  deben  estar  bien 
coordinados,  si  no,  cualquiera de ellos  puede  salir  herido, por ejemplo, el 
que  empuja el material  hacia  el  tope,  si  no 10 hace  correctamente  puede  sufrir 
un machucón; lo mismo  puede  sucederle a  aquel  que  no se percató  que  el 
operador  quitó  la  pieza. 
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Como l a  nave t i e n e  poca i Lurainaci6n y e l  prxeso d e  t r aba jo   p rec i sa  que  tengan 
buena v i s i j n  al medir y checar  durante e l  c o r t e ,  con e l  tiempo  repercute en La 
v i s t a   d e   e s t o s .  

E l  proceso  de  trabajo  requiere que  e l   t raba jador  pcrmanezc.n parado, e s t a  
pos tura   a fec ta  l a  circulación  sanguínea  de l a s  piernas ,  l o  cual  causa 
hinchazón y moiest ias  en lo s  p ies ,   par  Po cual s o l i c i t a n  quc l a s  bot.as que 
reciben  sean  de un n h e r o  mis Erande, pues si  piden un númcro mis j u s t o ,  llega 
e l  momento en que l e s  moles ta   e l  casquillo. Los t raba jadores   de   cs tas  
máquinas  muestran  tener buena agi l idad  para  hajar:, s u b i r  y co loca r   l a s  piezas 
y es cons tan te ,   mient ras  no se  acabe   l a   e s t iba ,  s i n  embargo, si el   matcr i i t l  e s  
pesado  puede  causarles  problemas en s u  salud s i  nir e s t á n   h i m   f a j a d o s ,  como e l  
d e  una hernia  o también  dis locación  de  c intura ,  s i  l legan a hace r   aLgh  
movimiento  brusco. 

Las miqu inas  punzonadoras se d i s t i n g u e n   e n t r e   e l l a s ,  porque  unas  usan 
pantjgrafos  para  punzonar  placas y otras  para  punzonar  ángulos* 

Encontramos en esta   área  var ias   punzadoras ,   todas   de  patcnte   norteamericana,  
como l a  máquina punzadora  doble, de c i z a l l a  marca HAMILTON  OHIO,  U . S . A .  Pero 
l a s  mis comunes eran Las de una boca o de dos bocas;   cntrc  las primeras 
tenemos e l  de  la marca TOS, LEIGHTON DE HATHAWAY, PlECESIS, e t c .  Las de  dos 
bocas ,   en t r e   o t r a s ,   e r an  l a  WILLIAM “.IN CO., WILLIAMS AND WHITE CO., c t c .  
Tambi6n habían   o t ras ,  como una punzonadora  doble marca NEk-OOT; punzonadora y 
c i z a l l a  marca PENDING H A U S ,  e t c .  

*NOTA: Punzonar  quiere  decir   barrenar un<] pieza ,  la cual  sc armari  
poster iormente con o t r a .  
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E l  t r a b a j o  l o  rea l izan   de   p ie ,  deben conocer e l  sistema  m6crica dcci rndl ,  
contar  con una buena v i s t a  y durante  la operaci6n estiir t:onc?ntrildos, " ( 2 1  

p w z y n a a  RU puede4 pen4az en a4guna otna w4a, om0 en l a  fami&, mujQ,ze4 
e4 & e p ,  4 i  t e  &tnae4 .te acu2enta4 Cácihwnie". 

E l  punzonador de  placa  coloca su pant6grafo,   hace un;L prueba y s i  rcspondt, ;I 

l o s  rcqucrimientos ,   se   les   soldan unos t o p c s  e i n i c i a  e l  trab;l,jo cn s c t , i c .  

Los  operadores permanecen  sentados  frente ct 1;t m;íquin;t  t odo   c l  d í i t ,  pot' 1 3  q r w  
en e s t e  puesto se su f re   mo l r s t i a s  en los riilones; I R  e s p a l d a ;  l o s  g l ú t c o s  y 
p i e s ,   a l  estar moviendo e l  pedal  que  acciona  la  miquina. T a n t o  e l  punzjn como 

l a   mat r iz  deben estar   perfectamente  bien  a justados,  un desajuste, a s í  s c ; ~  d c  
milímetros ,  puede ocasionar  que s c  bote o picrd;, L ; I  p i e m  c,>n t.odo y 
pan t6gra fo ,   co r r i éndose   e l   r i e sgo  d c  que, a1 romperse, d i s p a r c  t r o z o s  dc  
meta l ,   pudiendo  her i r   a l   operador .  

Este t r a b a j a d o r  debe t ene r   exce len te   v i s t a  y hucnos rcf  l e j o s ,  sobrc t odo  unrl 
a g i l i d a d   e x t r a o r d i n a r i a  en las manos, ya  que Los menos ;rvczados han rec ib ido  
cor tadas y machucones d e  consideración.  

dbservamos c6mo una de   e s t a s  m¿íqUinaS, a l  punzonar una p1klca, producía un 
r u i d o  metAl i co   i r r i t an t e .  E l  obrero qu? opcrab;t l a  máquina no l l ~ ~ v a b a   p u e s t o s  
t.lponcs en l a s  o r e j a s ,  mientras   hacía  e l  t rah , l   jo ,  con pilrsimonia , rn;\sc;Lha 
c h i c l e ;  en det.urminada  pausa,  cuando se producía   e l  g o l p e o ,  un h i l o  invisible 
le   j a l aha  e l  ros t ro .  
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Este  obrero  considera que  hay pocos accidentes de t raba jo  a l  operar  las 
máquinas t r e f i l a d o r a s ,  aunque en e s t e  momento t iene  un raspSn en l a  mano y l a  
ufin d e l  dedo pnlgar la tiene  ennegrecida por  un golpe que rec ib ió  a 1  co lear  la 
vari 1 l a .  

No obstante,  reconsidera e l  tema y dice  que en cierta  ocasión  rstuvo a p u n t o  
d c  perder  una picrna. E l  siempre  carga un pedazo de estopa en la  bolsa 
t rasera  dcl pantal&, para l impiarse  las manos de l   ace i te  y grasa que dejan 
] . a s  piezas. Ese día ,   mientras   t re f i laba ,  se volteó a recoger u n a  pieza,  la 
estopa  se  enred6 en l a  máquina y hsta l o  j a16   hac ia   e l la ,  afortunadamente no 
perdi6 e 1  control de sí  mismo y tog& alcanzar el interruptor d e l  avance, 
lucgo l a  echó en reversa;  lo Único que no pudo salvar f u r  su panta l&,  e l   c u a l  
quedó desgarrado. 

Conti.nuando con t o r n i l l e r í a ,  e l  material pasa a la f o r j a  en f r í o  en  donde por 
medio  de un golpe  se forma la cabeza  del  tornillo y se cor ta  a l a  longitud 
deseada,  posteriormente pasan a la  cortadora que l e  da forma hexagonal a l a  
cahcza d e l  t o r n i l l o  y finalmente  se  hace e l  roscado. 

En l a s  miquinas tornil ladoras hay un obrero por máquina, e l   t r a b a j o   e s  
monótono y aquí s í  podríamos argumentar que es  enajenante, pues e l  obrero sólo 
va poniendo e l  t o r n i l l o  de forma mecánica en e l  espacio que t roquela   l a  
miquina. FI t raba jo  13 r e a l i z a  sentado y e l  mayor r iesgo  es  el d e  perder un 
dedo s i  se  descuida al poner l a  pizza.  Otros  obreros que se lecc ionan   e l  
material l o  h d w n  sentados  sobre un bote y las van depositando en un tambo, 
p o r  Lo que observamos, estos  obreros  sólo  requieren  del  conocimiento de l a s  
medidas y calidad  del  producto. 

Para  hacer  las  tuercas también hay unas máquinas, las cuales   u t i l izan  rollos 
de metal de forma hexagonal,  se  ablanda en un horno y se meten a una máquina 
que las   cortará  a Lo largo que se  requiere,  posteriormente  se  envía a o t ra  
miquina en donde harán l a  cuerda. 

Las tuercas  se machuelaban de diez en diez. Los t o r n i l l o s  y las   tuercas   se  
hacían con un diámetro de espesor menor, ya que a l  galvanizarse aumentaba su 
volumen. 

- Galvanizado 

Finalmente,  todas las piezas  fabricadas, tornillos; p e r f i l e s ;   h e r r a j e s  y las 
adquir idas   del   exter ior ,   cmo  herra jcs  y tuercas,   se   l levan al departamento de 
galvanimdo, en donde inicialmente se pasa a una solución de detergcnte para 
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el iminar  las grasas  y a c e i t e s ,  después  dc  lava en agua y sc mete cn una 
so luc i jn   de   &ido   para   l impiar las  de &idos ,  s e  lavan nuevamcntc y sc mcttxn en 
o t r a   s o l u c i j n  que cont iene un material  fundentc y que colahora  L a  adhcrcncia 
del   zinc.  Después  de e s t o ,   s e   d e j a n   s e c a r  y finnlmentc se  pasan a l a  pai la  dc 
z i n c  y se galvanizan l a s  piezas .  

- &barques 

Las piezas ,  y a  galvanizadas ,  pasan a l  almacén de productds terminados y 
también a l a  zona  de  embarques en e l  campo. 

E l  almacén  de  productos  terminados se encuentra  junto a galvanizado,  aquí 
guardan l a s  tuercas  y t o r n i l l o s  de l a s   t o r r e s .  

E l  otro  almacén e s  un páramo descampado f r e n t e  a l  almacén  de  productos 
terminados. En este   lugar   se   colocan paquct.es  de Gngulos f l e j a d o s  o amarrados 
con alambre y se  distinguen  por e l  número de s e r i e  que l lcvan y su co locac ión ,  
en l a s   d i f e r e n t e s   z o n a s ,  a l a s  que l o s  obreros   ident i f ican  por  nombres como si 
f u e s e n   c a l l e s .  

Para  desalambrar  las   est ibas de l ingulos  uti l izan los obreros un gancho en 
forma de "J". en cambio para quitar e l  f l e j e ,   s e   v a l e n  de un t rozo d r  ángulo 
con e l  que haciendo  presión  logran  reventarlo, 

En e s t a   s c c c i j n  no hay tantos   r iesgos   para   la   sa lud  del   t raba jador ,  como en 
otras á r e a s ,  los más comunes son los  machucones en las manos o contusiones en 
las  piernas,   ocasionados por golpes que sufren a l  c.hocar  con piezas metá l i cas ,  
que luego st encuentran  enterradas o apilndas en e l   s u e l o .  

Estos   t raba jadores  caminan mucho por  toda esta   zona,  buscando e l   m a t e r i a l  que 
1.a orden  de t r a b a j o  1.es s o l i c i t a .  

r1nti.s de los n o ' s ,  cuando l a   f á b r i c a   e r a  l a  número  uno  en producción de 
t o r r e s ,   a c e r c a  de esto  dos  supervisores comentan: 

"&-fa4 e4.tiba4 que ve4 4un ¿1u4wza, ante4  4e  levanfaban  a una adtuaa de do4 o 
tne4 meta04 g no 4e  veía e4 d e 4 m p a d o  wmo 4e  ve hoy. CL t imp  de uz4oo/ze4, 
e4to ena un homo g ena l o  wntnartio en invieuro;  tanto metal gxe había.  hacia 
necedanio fnaen pue4io4  Lente4 0 4 ~ ~ 0 ~ 0 4  pana conirta/~ne4tan 404 /ze,Lle,lo4 de dug 
p e  enzitian La4 p i e p 4   ~ a l v ~ ~ d a 4 " .  



La div is ión   torres   cuenta  con o t ras   secc iones  y t raba jadores  con ca tegor ías  
que encontramos en o t r a s   d i v i s i o n e s ,  corno son los  de mantenimiento;  torncros; 
e l e c t r i c i s t a s ;   s o l d a d o r e s ;   g r ú e r o s ,   e t c . ,  que por  supucsto  <,stin  determinados 
por las   par t i cu lar idades  de la  producción y las formas  sociales y 
t e r r i t o r i a l e s  que han generado en e s t a  nave l o s  obreros. 

Hablaremos  brevemente acerca  de estas   act ividades   de  l o s  grúeros y los 
soldadores. 

En t o r r e s  hay c inco  grúas   v ia jeras  con capacidad de carga de d o s ,   t r e s  y c inco  
toneladas. Los grúeros  transportan c l  materia l  que s e   r e q u i e r e ,   d c l  almacén 
que se  encuentra como anexo a l a   p l a n t a  de producción*, a l a s   s e c c i o n e s  que l o  
requieren,  también co locan   e l   mater ia l   sobre   l as   mesas ,   e t c .  

A L  grúero l e  ayuda un enganchador que e s t á  en t i e r r a  y engancha 1 ; ~ s  e s t i b a s  
que s e  van a maquilar. 

Hay o t ro   t ipo  de obrero que maneja otras   grúas  con los contro les   desde   t i e r ra  
y s e   l e  conoce como "maniobrista". Los "maniobristas"   real izan un t r a b a j o  
s i m i l a r   a l  de l o s   g r ú e r o s ,  auxilian a l a s   d i f e r e n t e s   s e c c i o n e s  en maniobras de 
carga y descarga de mater ia l  y sólo se  distinguen  de los grúeros por  las  
peculiaridades  del   área donde maniobran e1  peso  y volumen de l a s   e s t i b a s  y l a s  
grúas que u t i l i z a n .  E l  m a n i o b r i s t a ,   d i s t i n t o   d e l   g r ú e r o ,   t r a b a j a  s o l o .  

E l  grúero de t e r c e r a ,   p e r c i b e  un mejor   sa lar io  que el del   maniobris ta ,  a pesar 
de que é s t e  ú l t i m o  s e   l l e v a  una "soba" por e s t a r  todo el día  cst ibnndo.  P e r o  
e l  que corre  más r iesgos  y pel igros  es e l   g r ú e r o ,  ya Que l a   e s t r u c t u r a  y 
paredes por donde se   desplaza,   es tán  deter ioradas  y endebles,   hccho que 
observamos  de manera tangib le  en las paredes de l a   p l a n t a  de galvanizado en 
las cuales  encontramos g r i e t a s  y cuarteaduras  profundas. 

E l  enganchador no escapa a l o s  pel igros  que ofrece   cot idianamente   este   t ipo de 
t r a b a j o ,  como veremos a continuación: 

*NOTA: Distinguiéndose de  toda la   nave ,  porque  Consta S A L O  de una es t ruc tura  
s in   techo y paredes y únicamcnte l o s  r i e l e s  por donde c o r r e   l a  grúa y 
se almacena una variedad  de  material en negro. 
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La s e c c i j n  d e  so ldadura   e s t i   d iv id ida  en var ios   cubícu los   cons t ru idos   de  
timina y con no más d r  1.70 met.ros dr <Lltura. 

En rl i n t e r io r   de   e s tos   cub icu los   e s t án  l o s  cas i l l e ros   de   l o s   ob re ros  y 
her ramienta   de   t raba jo ,   en t re  l o s  que  hay, a l a  v i s t a ,  unos t r i á n g u l o s  
met,blicos  que  se  usan a manera. de  "mesas" para t r a b a j a r ,  también t i e n e n  unos 
pi'queiios bancos, que  últimamente han hecho  de manera p r o v i s i o n a l ,  pues l a s  
a n t c r i o r e s  la empresa s e  l o s  decorni.s<,  pues no querían v e r l o s  sentados  aunque 
no hubiese   t raba jo .  

Real izan  var ios   t rabajos   de  soldadura,   pero  en  par t icular   hacen t i nas  p a r a   e l  
dcpartamento  dc  galvanizado. 

La ca tegor ía   de  un  soldador  gamagrifico no se  considera  mal remunerado  en e s t e  
departamento,  sobre  todo  porquc  es mucho mejor  que  cualqnier  puesto  remunerado 
en laminaci6n. 

Ser  soldador  implica,  como resu l tado   por   l as   pecul ia r idades  del t r a b a j o ,  una 
serie  de  problemas  que  afecta a su sa lud:  los, r a y o s  de luz  que  desprende e l  
a rco  al s o l d a r ,  l e  afectar .  a l a  v i s t a ;  ademiis l a  l u z  de l   a rco   emi te  
rad iac iones  que queman La p i e l .  

A l  momento de   so ldar  y mientras   espera  a que f i j e n  Las p i e z a s ,   t i e n e  que 
s o s t e n e r l a s  con f i rmcza;  I R  mano, al.  acumular caIer y con l o s  cambios  de 
temperatura  que  privan en e l  medio ambiente,  con e l  tiempo  adquieren  reumas 
i r r e v e r s i b l e s  

Otras regiones d p l  cuerpo de l o s  soldadores,   que son per judicadas  por l o  
espec í f ico   de   l a   e jeuc i . fn  d e l  t r a b a J o ,  son l o s  p i e s ,  l a  c i n t u r a  y la espalda, 
ya que  siempre  permanecen  de p ie  o incl.inados. 

Con obje to   de  no r e c i b i r  quemaduras en s u  cuerpo a l   s o l d a r ,   e s t o s   t r a b a j a d o r e s  
usan todo e l  equipo  que les   proporciona  la   empresa,  sin embargo, t a r d e  o 
temprano Las r e c i b e ,  sob re  todo  porque l a  ropa l o s  protege muy poco y se 
deter iora   rbpidamente;  las camisolas q u e  l levan  puestas  están  moteadas con una 
infinidad  de  agujeros  producidos  por l a s  ch ispas incandescentes  de La 



soId;tdur<\. Con mayor d c t a l   l e ,  observamos  quc a l  so lda r ,   s e   l e s   i n t roducen  
, ~ n t . r ~ ~  l a  c; ,misola, minúsculos  meteoritos en Llamas, adhir iéndose a la p i e l  y 
provocdndolcs  pcquefias  rscoriaciones. 

Finalmcntc, para  todos l o s  obreros  que  laboran en es ta   nave ,   durant?  l a  
jornada  de  t rabajo,  el medio  ambiente se  to rna   agres ivo ,  en p a r t i c u l a r  con l o s  
ruidos y gases .  

- .  

Kn el momento en q u e  todas las secc iones   e s t&n   t r aba jando ,   e l  r u i d o  e s  
ensordecedor y se acerca  a lo i n t o l e r a b l e ,  cuando  sobre  de e s t o s  se e l e v a   e l  
u l u l a r   c h i l l a n t e   d e  la s i r ena   a l   pasa r   con t inuamen t r  por Las i r e a s   d e   t r a b a j o .  
Una gran  parte  de l o s  obrcros   l levan  puestos  s u s  tapones   cont ra   e l  r u i d o ,  
puesto  que  deben  estar en constante comunicación, s i  de momento s e  l o s  l legan  
a qui tar ,   e l   shock  quc  reciben es t a n  f u e r t e ,  que pref ie ren  no u s a r l o s ,  aunque 
var ios   es t&  concicntcs   de  que gradua1ment.e se es tán  quedando sordos.  E l  
ruido no s 6 l o  les a fec t a   du ran te  l a s  horas   de   t raba jo ,   s ino  que s u s  e f e c t o s  se 
prolongan  hasta sus hogares .   convert idos en estados  de  neurosis  e 
i r r i t a b i l i d a d  it tal grado q u e  "en l a   m a  e l  ~~u.idD no4 p n e  nenvio404, h m t a  
l a  nadio l a  tenem04 que e4uchan a ba& volwnen". 

Los gases   de  galvanizado  son  arrastrados por  las c o r r i e n t e s   d e   a i r e  en t o d o   e l  
in te r ior   de   l a   nave ,   l l egando  inc luso   has ta  Laminaci6n en l a   o t r a   nave .  

Los t raba jadores   s iempre   p ro tes ta ron   por   es ta   s i tuac ión  que  consideraban  les 
a fec taba  la sa lud ;   s i empre   so l i c i t a ron  que se  l e s   cons ide ra ra ,  en sus 
respec t ivas   secc iones ,  como zona i n s a l u b r e  y s e  les t r a t a r a   b a j o  las mismas 
condicionrs   laborales   que a galvanizado;  seguridad e higiene  gest ionó  es t .a  
p e t i c i h n ,  mandaron un  sinnúmero  de  trabajadores a que se h i c i e r a n  un examen 
médico en e l  Seguro   Soc ia l ,  e l  r e p o r t e  dado por  l o s  médicos  decía  que  todos 
estaban  bien,   que  la  mayoría,  corno todos Los que  habitamos esta zona 
metropol i tana,   tenían b r o n q u i t i s  i n d u s t r i a l ,  que s í  se  habían  detectado unos 
cuantos   casos  de  s i l icosis ,   pero  que  era   debido a que an ter iormente   habían  
trabajado  en minas, f ina lmente  e l  caso   se   cer raba  y que no se l e  podíil 
considerar   zona  insalubre a toda la nave. 

Por últ imo,  presentaremos un t a l l e r  que se   encontraba  junto a l a  nave  de 
t o r r e s  y que real izaba  t rabajos   de  templado  para   todas l a s  d iv i s iones   de  
produccia(n. 
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- Templado 

Templado es  un anexo  de la nave de t o r r ~ s ,  e s  de  rccicntc  crcacil ;n y sicmpic 
vimos en hl a un s o l o  templador. 

Este t ; t l ler  e s  u n  cu;rrto  de unos  ocho  metros  cuadrados,  tiene d o s  tin;rs 
[ ( t e t i l i c a s  de  forma rectangular ,   de  1 .@@x1 .50 m., una cont . icne  acci te  y 1 ; 1  <\tr;l 

;tgua cL>n sustanc ias que  ayudan a un mejor templado. 

Hay dos  mesas, una f r e n t e  a l a   en t r ada  y l a   o t r a  mis a l  fondo, en donde sobr? 
c l l a  se ven piezas  amontonadas!  unas  esperanda  ser  templadas y o t r a s  quc ya l o  
fueron . 
Sobre una pared  cuel.ga una tab la  que se  dis t ingue  por la  vttriedad d e  co lores  y 
que  señalan Los rangos  de  temperatura a l a  que  dchcn ser  sornctidos l o s  mcEales 
y aleaciones,   para  un buen templado. 

Para   calentar   las   piezas   dispone d e  t r e s  hornos  del  tamafio de una c s t u f a  de 
gas, dos  de  fuego  directo y una mufla  de  circulación d e  c a l o r  en e l   i n t e r i o r  
de sus paredes. 

Junto a Los hornos se  encuentra un  yunque y unas ca jas   de  unos 30 cent ímetros  
cúbicos;  un costal   de  coque y muy ce rca ,   pa ra   aux i l i a r se ,   t cnazas ;  mazos d r  
todos  tamfios;   mart i l los  y una v;triedad  de  herrarni-enta. 

Ademis,  hay dos  anaqueles en l o s  que  guardan  herramienta,  planos y papcles. 
A l  lado de este   anaquel ,  hay un  termómetro  horizontal d r  forma  cóncava q u e  
señala  la  temperatura que  guardan l o s  hornos. 

Tres  de  las  cuatro  paredes  t ienen  ventanas s i n  c r i s t a l e s ,  que se c i e r r a n  con 
unas cortinas  de  lámina  corredizas  que  oscurecen e l  cuar to  y zv i t ;w  las  
c o r r i e n t e s  d e  a i r e .  

El templador,  cuando l a   p i eza  va a ser   templada,   c ierra   cs tas   ventanas;   prende 
un foco: Abre e l  horno y le   acerca  un tambo que  conciene  arena;  saca l a  pieza 
con l as   t enazas  (.en es te   caso  una c a j a   m e t á l i c a ) ,  que depos i ta  en la  a rena ;  
moviendo e l  tambo, l o  acerca a La t i n a  que cont iene  el a c e i t e ,   l a   p i e z a  e s  
enganchada con una polea  unida a una cadena y se  in t roduce  en c L  a c e i t e .  

EL tr;rb;l,jo fue rea l izado  con seguridad,   precis ión y d e s t r e z a ,  s i n  enhargo, e l  
trab¿\,1o  t iene sus riessos,   principalmente  cuando h s t e  engancha la   pieza y 
t i r n c  ~ I I L ’  r c c o r r c r l a  con 1;~ cadena  sobre 1t1 vt1riLL;i d z  la cual   cuelga.  Luego, 
el  eontitcto con cl aceit,e  produce un;\ f l ; ~ m ; ;  J u n  ch isporro tco .  E s t ?  



t r ; tba jador   es t i   conc ien te  d e  l o s  riesgos que corre, p'ro d i c e  quc sc  puedrn 
e v i t a r  s i  se  t r a b a j a  con c u i d ; l d o  y p"r l o  grncra 1 ~ 6 1 ~ )  r-ccib\, g o l p c s  y 
quemaduras esporádicas .  

Estc   obrero  real iza  sus labores  con  re1;ttiva  indcpcndenci;t y aut,onomía, y a  que 
s ó l o   e s t á   s u j e t o  a l a   h o j a   d e   t r a b a j o  y pocas  veces l o  molestan los j c f r s .  

E s t o  It- da l i b e r t a d  para fabr icar   her ramienta  d e  u s o  dom;stico, como e l  hijCha 
que e s t á  t,emplando, l o s  desarmadores y c u c h i l l o s  que acaba d c  haccr y a l o s  
cuales l e s  pone también s u  mango: e s  una c u b i e r t a  de pl; íst , ic,o,  r t  matcri;lL lo 
toma de l a s  tapas  de l o s  botellones  de agua, v a  fundiendo l a  tapa poca i t  poco 
y a la vez,  va untando e l   p l á s t i c o   a l  m e t a l ,  a1 f i n a l  1t.s d a  s u  forma 
acanalada. 

Par te  de  esta  hcrramienta  es  para  aquellos  compañcros ;I l o s  q u e  Ics  debr  algún 
f a v o r ,  como a uno que l e  hace  préstamos d e  d inero .  

También h a c e   t r a b a j o s   p a r a   l a   f m i l i a ,  como a s u  cutiada i t  In quc l e  
r e c o n s t r u y j  u n  adi tamento  del   refr igerador ,  que cra imposible  conseyuir en c l  
mercado. 

C. Divisó0  Construcciones Metálicas 

Esta d i v i s i ó n  cuenta  con una nave q w  cubre un  Arca d r  5 , 5 4 0  mrtros  cuadrados,  
pero In d i v i s i h   a b a r c a  una to ta l idad   de  2,'3,766 met,ros cu;tdrados,  dcntro del 
cual   se   rea l izan ,   p r inc ipnlmentc ,  l o s  s iguien t rs   p rocesos :  t r a z o ;  c a r t e ;  
r o l a d o ;  doblado; punzonado;  armado;  soldadura;  mítquinado;  1impizz;t y pintur,t 
d c  s u p e r f i c i e s ,  así como pruebas  de  operacijn y hermct.icida. 

E l  res to   dc l   i rea   es t ;   des t inada   para  l o s  almacenes d c  nultcrias  primas y 
productos  terminados;  área d e  premontajc y comprobación; Limpieza; p in tura  y 
acabados ,   as í  como o f i c i n a s  y ves t ido res ,   l l cv indosc  a cabo las  maniobras p o r  
c a r r c t c r a  y por v í a  d e  f e r r o c a r r i l .  

La materia  prima con que se t r aba ja ,   cons i s t e   p r inc ipa lmen te  en p r o d u c t o s  
laminados d e  acero  a l  carbón,  adcmris d e  bronces con hulr vulcanizado  para 
bujes y rodamicntos. 
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Para comprender cómo se ins t i t ,uy6  el tdrmino dc t a l l . e r c s  en l a  memoria d e  l o s  
obrcrGs< e s  necesar io   hacer  una brevc  resclia '   histórica  sobre l o s  or ígenes  y c l  
desarrallo de   e s t a   d iv i s iSn ,   po r  lo t a o t u ,  in ic iaremos con l o s  recuerdos  de un 
v i c j o  obrero ,  a l  quc I lamaremos  Fcrnando Gutiérrez Zamora.. 

Fernando t e n í a  unos t í o s  con casa propia  en La colonia  San Rafael y l e  
drrendaban un  pequeño  departamento a un señor  llamado Tereso Cortés .  

En c l  rncs de  septicmbre,  cuando s u  t í o  cumplía años,  Fernando l l e g ó  a l a  casa 
y cncxntr6 a 6ste  con el señor Tereso, degustando  unas  cervezast a l  v e r l o  
e n t r a r  lo llamó y Lo conminó a que  les  acompafiara y se  tomara una, Fernando, a 
pesar d e  que no tomaba f r e n t e  a s u  t í o  y por  i n s i s t e n c i a   d e  é s t e ,  accedió.  

S e  or ig inó  una  char la  muy amcw y en es ta   p lá t ica   surg ieron   comentar ios   acerca  
d e l   t r a b a j o  d e l  señor  Tereso; les d i j o  que t raba  jaba  para  1.a. cons t ruc tora  E l  
Aguila y que operaba un t r a c t o r  con pluma y empec6 a hablar   acerca  de  otras  
Idquinas  y de l   t r aba jo  que  había en 1.a cons t ruc tora .  

Fernando,   absorta  y deslumbrado por l o  i n t e r e s a n t e   d c   e s t a   p l á t i c a ,  le d i j o  a 
'tcreso que a él l e   g u s t a r i a   t r a b a j a r  en un lugar  como r ' s te .  Tereso l e  
contes t6  que h a r í a  l o  pos ib le  por  mcter lo  a t r a b a j a r  a l l i .  

Días mtis t a r d e ,   c l  4 de  octubre  de 1951, Tereso  present6 a Fernando  ante e l  
j e f c   de  l o s  t.alLeres de l a  compaiiia cons t ruc tora  E 1  Aguila, e l   i n g e n i e r o  
Rccpo I . 
Fernando t e n í a  y a  c i e r t a   e x p e r i e n c i a  en e l   t r a b a j o ,   g r a n  parte de ésta l a  
había  dedicado a l a  s a s t e r í a ,  pero también en La i n d u s t r i a ,   t r a b a j ó  en una 
f á b r i c a  q u e  producía  tuhos  metrilicos para t a b l e a d o   e l é c t r i c o ,  cuando empez6 a 
s a l i r   a t  mercado e l  t ubo   de   p l á s t i co ,   l a  empresa. quebró. Aquí r e c i b i ó   s u  
primera  l iquidación, s a l v o  con la   oportunidad d e  s e g u i r  en una conces ionar ia  
de ? q u i p 0  a g r í c o l a  llamada McCormick y en l a  cual s ó l o  t r a b a j 6  unos cuantos  
RICSeS.  
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Es posible  que Fernando, por  La recomendación  de  Tereso  ante el ingeniero 
Reepol, le  haya  servido  entrar a la fibrica  sin  muchos  requisitos; lo mandó al 
departamento  de  engrase. Llamó al señor José Phillips,  de  origen  español  y 
que reparaha Las pistolas  de perforación, para  que  éste  le  diera  las 
instrucciones  pertinentes a Fernando e  inmediatamente se pusiera  a  tcabajar. 

En el taller, le  explicó  cómo  echar a andar  ?a compresora, le mostró la 
mdquina  de  inyectar grasa y  qué  tipo  de  servicio  tenía  que  prestarles a las 
miquinas  que  t,rabajaban  en la constructora. 

E l  taller se encontraba  en un estado deplorable, al quedar s o l o ,  lo primero 
que  hizo fue traer  una carretilla, escoba  y  pala  y  limpiar el lugar, 
finalmente lo limpió con gasolina. 

E l  era el Único  trabajador al frente de este departamento, su primer  servicio 
fue el de poner  aceite  y  engrasar l a  máquina de una  camioneta. 

El horario de trabajo  era de b:OO horas a  las 16:OO horas  y el trabajo 
rutinario ara de la  siguiente  forma: 

Llegaba un  poco antes de las  ocho de la mañana, checaba  y se dirigía a su área 
de trabajo, junto a l  compresor se  desvestía  y se calzaba  la ropa usada  y 
desgastada  que  había  llevado  para trabajar, pues l a  empresa no le había 
entregado  ropa de trabajo. Una vez  listo,  revisaba e l  taller  y  le daba una 
barrida,  checaba el compresor y s i  había  necesidad lo limpiaba,  luego  checaba 
La pistola  inyectora de grasa  y lo que  de  momento  se  necesitara.  Entonces 
realizaba el trabajo  que  había  quedado  pendiente  y  revisaba la solicitud  de 
servicio pira anotar las  especificaciones del Lubricante o aceite  y  por lo que 
necesitara,  llenaba un vale e iba por las cosas al almacén. 

De principio se sentía un  poco solo, pues se supone no debía  alejarse de su 
.irea de trabajo, sin embargo, como el trabajo  era  irregular  (situación  que  le 
otorgaba  unos ratos libres),  esto lo aprovechaba  y  poco a poco se iba 
acercando a otros departamentos, al principio  y  por ser el más cercano, fue a l  
de los mecinicos, los ayudaba  cuando se lo requerían, no obstante, tropezó  con 
e l  carácter  voluble de Pstos, con los que no estaba  de  acuerdo  y  por lo tanto, 
no s e  encontraba  a gusto con ellos. 

Luego se acerc6 al taller de máquinas herramientas.  Cierto día uno de los 
ingenieros lo vió rondar por cl lugar y le hizo la observación de "iwé anaá& 
haciendo pon ahí?", l e  contestó que "no tenía mucho tnabaio y que paefeda 
czpnenden &m 4e aeuL$aba e l  tnabaio en. otnm &em, p e  e 4 t m  4 i n  hacm 
nada r r .  
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Días más t a r d e ,  que nuevamente  andaba por es te   lugar  1.1 ingeniero  que s r  
apel l idaba   R ivas ,   lo   l l amó y le p i d i ó  que l e   h i c i e r a  unos rrdondeles ,  nc s i n  
a n t e s   e x p l i c a r l e  cómo hacer los .  

Pasaron Los días ,  l e  enseñó más cosas ,  como l o s  nombres de la   herramienta y 
sus apl i cac lones  y la   in t roducc ión  a l  t r a b a j o  que se  l levtiba a cabo en ese  
t a l l e r .  

En e s t e  departamento  habían  dos  tornos  chccoslovacos; un torno  revólver ;  1,111 

c e p i l l o  d c  codo; un ta ladro de columna y una s i e r r a  meciinic;l. 

E l  ingeniero  Hivas,  quien  cada  vez  confiaba más en Fernanda, l o  ponia a 
r e a l i z a r  pequeños t r a b a j o s ,  ademAs su presencia  aqui  le permitió  entablar 
amistad con un tornero ,  a quien l e  ayudaba a limpiar su m;iquina de l a  rebaba 
que dejaban  las   piezas y mientras  hacía  esto,   le   preguntaba cómo s e   h a c í a   e l  
t r a b a j o ,   s i t u a c i ó n  que l e  sirvió  para  ampliar  sus conocimientos. La amistad 
que s e  d i ó  s ó l o  e s t a b a   c i r c u n s c r i t a  a l  t r a b a j o  y 1.a l iber tad  que t e n í a   s i n  
descuidar su área  de t r a b a j o .  

A l a  planta l legaba  todo  t ipo de maquinaria que ut i l i -zaba  la constructora  y a 
las  que s e   l e s  daba  mantenimiento, como t r a c t o r e s  ANGLEDOSSER; TORNA POOL; 
camiones y camionetas ,   e tc .  

Los t a l l e r e s  de l a  constructora  de l a  compañía E l  Aguila,  estaban  ubicados en 
e l  Km. 12 de l a   C a r r e t e r a  a Puebla, hoy Calzada  Ignacio  Zaragoza; en l a s  
c a l l e s  de Reforma se  encontraban  las   oficinas  gencrales  de  esta  empresa,  ahí 
fue  it. firmar st1 contrato   de   t raba jo   de   t iempo  indef inido,  en ese  entonces los 
trabajadores  estaban a prueba  por 28 d í a s  y e r a  muy r a r o  que s e   d i e r a  de ba ja  
a un traba jador .  

Es ta   p lanta   e ra  de l a   s i g u i e n t e  forma:  dunto a l a  e n t r a d a   p r i n c i p a l   e s t a b a   l a  
o f i c i n a   g e n e r a l ,  en la  que se  encontraba el ingeniero  Reepol,  a su lado  se 
encontraba e l   t a l l e r  de  máquinas herramientas y a Esta  seguia el.  de  equipo 
neumático,  después e l  de  lubricación y engrase y continuaba e l   i r e a  de  motores 
d i e s e l .   F r e n t e  a e s t a   s e c c i ó n   e s t a b a   e l   t a l l e r  de  gasolina y a su  lado u n  
almackn. En e l   c e n t r o  de l a  nave,  se  encontraban l a s  máquinas que estaban 
reparando. 

En todas   es tas  ircas y departamentos  estaban  repartidos unos 25 t raba jadores  y 
no recuerda  haber  visto  espacios de descanso, n i  comedor, só lo  una imagen 
r e l i g i o s a .  No t e n í a n   s e r v i c i o  de transporte  p via jaban ,  en su  mayoría, en 
hiciclt’t;t. 
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Poco antes  de que f i n a l i z a r a   e l   a ñ o ,   r e c i b i ó   6 r d c n e s   p a r a   q u c  empacara 
herramienta en unas c a j a s ,  un cami6n de l a  compañía l a  t ransport6   hasta  
Tulpet lac ,  en e s t e  poblado  se  encontraba una fábr ica   rec ién   cons t ru ida .  

La f á b r i c a   e s t a b a  a un lado  del  pueblo de Tulpet lac ,  pasando l a  gran  avenida 
de l a  Vía  Morelos ( c a r r e t e r a  a Laredo, K m .  19.5), sobre  la   avenida  México,  que 
corre   has ta   e l   centro   de l   poblado .   In ic iaba  e l  año de 1952 cuando todos  los 
t raba jadores  que laboraban en la   cons t ruc tora  E l  Aguila,   se   trasladaron a e s t a  
nueva planta .  Las naves  principales  estaban  recién  construidas p l impias ,  
sólo en  una nave anexa ya s e   e s t a b a   r e a l i z a n d o   l a   c o n s t r u c c i h   d e   l o  que ser ía  
la e s t r u c t u r a   d e l   h e r r a j e  de las   t r ibunas  y a s i e n t o s   d e l  famoso parque  Dclta 
de l  Seguro S o c i a l ,   e l   r e s t o   d e l   t e r r e n o   e r a  un baldío   desigual  cn donde aún s e  
aprcciaban los antiguos  surcos de c u l t i v o .  

Los trabajadores  fueron  colocados en l o s  mismos departamentos, como se vcnian 
desempeiiando en la planta  de Ignacio  Zaragoza. En l a  primcra nave estaban los 
siguientes  departamentos:  departamento de máquhas  herramientas;  e l  de 
e l e c t r i c i d a d ;   e l  de meta l izado ;   e l  almacén general  y e1 de hcrraa ientas .  
Enfrente  estaba e l   t a l l e r  de g a s o l i n a   d i e s e l  y maquinaria de la  const ruc tora ;  
e l   p i s o   c r a  de concre to ,  s ó l o  e l   c e n t r o  que h a b í a   c n t r e   e s t a s  d o s  k e a s   e r a  de 
t e r r a c e r i a ,  dos  años  mis  tarde l o  emparejaron.  Junto a e s t a  nave había   otra  
que la  separaba,  imaginariamente, e l  baño y l a   s u b c s t a c i j n  y en l a   c u a l  se 
encontraba e l  departamento  de p a i l e r í a  y soldadura.  Junto a es ta   navc ,  más a l  
centro  de toda l a   f á b r i c a  y donde estaba  la   entrada  pr incipal ,   cs taban  las  
o f i c inas   adminis t ra t ivas  y de los  j e f e s  e ingenieros ,   junto  a l i t  entrada  h;rbía 
un cuarto  que e r a   e l   d e l   v i g i l a n t e   ( v e r   d i a g r a m a ) .  

En la  p lanta ,  Fernando  continuaba como engrasador, a l  poco tiempo, uno de l o s  
i n g e n i e r o s   l e   p r e g u n t ó   s i   l e   i n t e r e s a b a   t r a b a j a r  en e l  departamento de 
máquinas y herramientas,  6 1  aceptó. E l  ingeniero  habló con e l  j e f e  de 
personal y l e   d ieron  su cambio. Ingresó como ayudante del maestro  Rivas,  lo 
in t rodujo  en e l   t r a b a j o ,  primero  familfarizlindolo con l a  herramienta, como l a  
e s c a l a ;   ? a   e s c u a d r a   f a l s a ;   e l   e s c a l í m e t r o ;   e l   " p i e  de rey" o ca l ibrador  
B e r n i e r ,   e t c .  

E l  área  en donde se  encontraba,  a los s e i s  meses  empieza a s u f r i r  
modificaciones;   se   divide en t a l l e r  de miquinas  herramientas y t a l l e r  mecinj-co 
de mantenimiento,  Fernando s e  queda en e l  segundo, como a jus tador  de banco. 

A l  respecto  opina que esta   Brea   le   gust .ó  porque e l  "taabaio e4  nu^ ozeaf ivo  9 
o r u t l t u c t i v o ,  nu ob4.tonte de 4ea manual 9 .&h,oai040. De ma p i e p  4in  {o/una, 
4.2 l e  da ureacJijn a ma nueva, adan& con UR u40 y a , d i c a u 6 n  de{*nidu que 
n e c e ~ i t a  ma máquina". 
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A lo:; pocos  meses l a  empresa  cambia de razón s o c i a l  y s e  llamó " T a l l e r e s  San 
Cr is :&ba l " ,  a la  vez empezó R l l e g a r  nueva maquinaria ,   entre   és ta  se 
encontraban t r e s   t o r n o s ,  dos chicos  p uno grande VDF de manufactura-alemana; 
dos f r e s a s  TOSS checoslovacas y una rnandrbladora; un torno  ingl6s  y un c e p i l l o  
3 ,  codo marca MAS, de  manufactura  checoslovaca. Ademss, se fueron 
construyendo, como l a  mayor part? del  equipo,  bancos,  anaqueles y l a  
herramienta  necesaria.  

Estas  miquinas causaron  gran  expectación  entre l o s  t rabaJadores ,  no tardaron 
mucho  en usarse, ya que la  empresa ten ía   proyec tado   cons t ru i r   e l   á rea  de 
fundicidn y l o s   t a l l e r e s  que se div id ieron ,  comenzaron it t r a b a j a r  a marcha 
forzada. 

Para a p r e c i a r  In dimensión  exacta de l a  magnitud e importancia que jugó  cada 
uno de l o s  t raba jadores  en e l   d e s a r r o l l o  de La empresa.  partiremos  de un 
c j e m p i o   s e n c i l l o ,  como e l  de l a  producción  de un r o d i l l o .  

La empresa  compraba un tubo de pared gruesa ;  s e  cortaba a l a  medida que se 
requería ;   se   enviaba al.  departamento  de p a i l e r í a ,  a l l í  hacían 1.0s cor tes   para  
haccr  l o s  d i s c o s  que se   iban  a coLocar en los extremos  de los r o d i l l o s .  Con 
la entrega de l o s  d i s c o s ,   e l  tubo se subía  a l  torno;  emparejaban los extremos 
y l e  producían una cavidad, de t a l  manera que enca jara  e n  l o s  d i s c o s  que s e  
habían  hecho,  asimismo,  previamente a l o s   d i s c o s   s e  les habian  hccho unos 
barrenos ,  por  donde entrar í -a   la   f lecha.   Luego,   tanto  al tubo como a l  d i s c o ,  
s e  les hac ia  1 x 1  b i s e l  para, poster iormente ,   re l lenar  y f i j a r   l a s   t a p a s  y las 
f l e c h a s .  E l  r o d i l l o ,  a h  en t r a t o ,  l o  regresaban a l   t a l l e r  , ahí comenzaba e l  
proceso de acabado. Lo subían nuevamente a l  torno ;  se l e  daba l a  medida 
exac ta  a l a   f l e c h a  por  donde va a i r  l a  chumacera,  (proceso muy de l i cado ,  pues 
a l  i n t r o d u c i r   e l   b a l e r o ,   é s t e   t i e n e  que quedar  bien  a. justado);   luego hay  que 
d a r l e  u n  terminado  específ ico a 1.0s extremos y a l  d iámetro   de l   rodi l lo .  A 
continuación se mandaba a a j u s t a r ;  se trazaban l o s  cLuieros; s e   t a l a d r a b a  y 
machuelaba, de t a l  modo, a f i n  de   co locar le  una rondana que s e   l e   u t i l i c e  como 
seguro,   cntonces,  a cont inuac ión   se  manda a l a   f r e s a  o al c e p i l l o   p a r a  que s e  
IC d é  término a l  cufiero;  por ú].timo y para  darle el. toque f i n a l ,  se l e  da una 
l imadita  y s e   l l e v a  al 'almacén. 

Como vimos en e l   a n t e r i o r   e j e m p l o ,  en l a  mayoría  de las piezas  que s e  
producían,   intervenian en la  elnhoraciSn  varios  departamentos. 



Esta   divis ión  sat is fac ía  dos necesidades  básicas, que t o d o  c a p i t a l  en 
cxpansilin,  se  plant,ca; por un lado s a t i s f a c e r   l a  demanda d e l  mercado nacional 
(en  esc  sentido  gran  parte de l a  producción se mandaba a p r o d u c i r  en e l   t a l l e r  
de máquinas herramientas),  por otro  lado,  el   crecimiento  interno, como e l  de 
l a  nave de fundición y posteriormente  torres,  apoyado por e l   t a l l e r  mecánico 
de mantenimiento. 

Con mayor d e t a l l e ,   e s t e  departamento terminó cumpliendo dos funciones 
pr incipales :   la  primera de e l l a s ,  e s  l a  de terminar los a r t í c u l o s  de l ínea 
( r o d i l l o s  compactadores y moto mezcladoras de concreto) y maquinaria en 
general.  La segunda, es   habi l i tar   p iezas  maquinadas para Los productos que se 
claboran en e l   i r e a  de construcciones  metálicas,  para su ensamble. En e s t a  
i r e a  se cuenta con tornos  horizontales de 0.7 a 2 . 6  nun. de bancada; fresadora; 
c e p i l l o  de mesa; c e p i l l o s  de codo;  mandriladora; t o r n o  v e r t i c a l ;   t a l a d r o  
radial  y de columna; segueta  mecánica y gr6as   v ia jeras .  

Enseguida presentaremos las   ca tegor ías  y o f i c i o s  más importantes   del   ta l ler  de 
miquinas  hcrramientas: 

- E l  Aprendiz 

Este  puesto  fue una conquista  sindical y se  integr6  al   tabulador de puestos, 
una c l iusula   especi f icaba que a este  trabajador  debería  colocarse en las   á reas  
de  menor riesgo y l a   f ina l idad  de e s t e  puesto  es que  en s e n t i d o   e s t r i c t o ,   a l  
trabajador se l e   capac i te .  E l  operador de una máquina viene a s e r   e l  maestro 
del  aprendiz,  lo  introduce en e l   o f i c i o ,   l e  enseña a conocer y a u t i l i z a r  la  
herramienta y cómo funcionan l a s  máquinas que se encuentran en e l   á r e a  
respectiva. 

- El Peón 

Su t raba jo   cons is te  en limpiar e l   á r e a  de t raba jo  de su sección que s e   l e  ha 
asignado,  entre  esto que l a s  máquinas estén  limpias y que no haya basura. 

A l  pe6n siempre s e   l e  ve ocupado, limpiando y tirando  desperdicios. 

Esta  operaci6n La r e a l i z a ,  en primera instancia,   mientras los operadores  se 
cambian por l a  mañana, también durante l a  jornada  limpian l a  rebaba que 
escupen l a s  máquinas. 

97 



- E l  Ayudante 

Es e l   " t r a i d o r " ,  se l e   u t i l i z a   p a r a   t r a e r   h e r r a m i c n t a   d c l  almacén o d c  algún 
ot,ro  lugar,  además e s  el que va por l o s   r e f r e s c o s ,  l o s  c i g a r r o s ,  1lcv;l 
rezadas , Cte. 

- Hecánico  de Banco 

Este   t rabajador   recibe un plano con el. esbozo  de una pieza  que sc pienst1 
c r e a r .  Despu6s de  naherlo  estudiado y disciiado,  srlccciona e l  mater ia l  
adecuado p x a   c o n s t r u i r l o  y r e a l i z a  sobre Csta l o s  t r a z o s  neccs,arios. 

Su quehacer  principal es e l  d e   t r a z a r ;   t a l a d r a r ;   c o r t a r  y l imar ,  para d a r l e  un 
ac.ah;ldo f i n a l  it la pieza. 

LR d i f e r e n c i a  que  hay e n t r e  un a jus tador  de  primera y uno de  segunda, se  da 
por  i a  ca l idad  y l a  complejidad  que  encierra una p ieza   para   t raba jar .  

- El Tornero 

E l  proceso d e  t r a b a j o   i n i c i a  como e l  d e l  a n t e r i o r   t r a b a j a d o r ,   t e  dan un 
croquis  o plano, e l   c u a l   t i e n e  el diseiio  de l a  pieza que se  va a t r a b a j a r ,  se 
e l i g e ,  según las  propiedades y espec i f icac iones  que  srriaia La orden  de  trabajo 
y u t i l i z a  e l  m t t e r i a l  en placa  redondo  de  bronce,  cobre o acero y d e  
d i f c r c n t e s   t i p o s  para, postcriormente,   colocarlo et1 e l   to rno   para   p roduci r   l a  
pieza  que  formar;   parte  integral   de un instrumento.  mccinico. 

E l  torno e s t i  compuesto  de  cinco  partes  principales,   que  son: l a  bancada; e l  
c a h r z ; ~ l :  r l  contrapunto;  e l  c a r r o ;   e l  mecanismo de  avance y e l  mecanismo para 
r.tl  lar r o h c x s .  

L;I f unc i5n  p r i n c i p a l  d e l  torneado,  es  e l   u ranque   progres ivo   de l   matcr ia l   de  
l a  pieza a t r aba ja r ,   hac i endo   g i r a r   é s t a   con t r a  una herramienta  de  corte  de 
una so la   punta ,  en cuyo  extremo se  han t a l l a d o  uno o dos f i l o s ,   t d l o g o s   a l  
d e l   c i n c e l .  



La herramienta   de  cor te ,  l o  mismo puede  moverse a l o  largo  de l a  pieza 
( t o r n e a d o ) ,  que a t r avés   de   e l l a   ( r e f r enado) .  

Los t r a b a j o s   p r i n c i p a l e s  que se efectúan en un  torno,  son . l o s  s i g u i e n t e s :  

Torneado c i l í n d r i c o   e x t e r i o r  o c i l indrado ,   en t re   punto  y contrapunto,  con 
pasadas  dc  desbaste y de  acabado. 
Torneado  cónico con desplazamiento  del   contrapunto,  con  pasadas  de 
desbas te  y de  acabado. 
Refrentado,  con  pasadas  de  desbaste y de  acabado. 
Torneado  cónico,  con  rotación  del  carro  portaherramientas,  con  pasadas  de 
desbaste  y .acabado. 
Torneado  de  forma o p e r f i l a d o ,  con  avance  f rontal   de   la   herramienta ,  sin 
pasadas  sucesivas.  
Tronzado o sesgado. 

- 61 Resista 

Recibe un croquis que  cont iene  e l   d iseño  de l a  pieza que s e  va a t r a b a j a r ,  
p a r a   e f e c t u a r   e s t e   t r a b a j o ,   s e   s i r v e   d e  una máquina-herramienta  llamada 
" f resa" .  , 

La " f r e sa"   e s  una herramienta  múltiple,   Consti tuida  por  varios  f i los 
dispuestos  radialmente  sobre una c i rcunferenc ia .  A l  g i r a r ,   l a   f r e s a   a r r a n c a  
de la  pieza,   la   cual   avanza con un movimiento r e c t i l í n e o ,   v i r u t a s   d e  
dimensiones  relativamente  pequeñas. Cada f i l o   p e n e t r a  en la pieza como si 
fuese una uña arrancando una v i r u t a  en forma  de coma. 

E l  t i po   de   t r aba jo  que rea l izaban  l o s  obreros ,   es  e l  s igu ien te :  

a )  Acoplamiento  prismático  que  permita el   deslizamietl to  de u n a  cor redera  a l o  

b)  Ejecución  de  ranuras y alojamientos  para  chavetas y lengüetas .  
c )   C o n s t r u c c i j n  de  engranajes y cuñcros. 

largo  de una guía .  

L a s  par t e s   p r inc ipa le s   de  una fresadora  son:  l a  columna; l a  c a r t e l a ;   e l  
c a b a l l c t e ;  la mesa; e 1  h u s i l l o  y e l   brazo  superior .  

- E l  Cepi l l i s ta  

La labor   de   es te   t raba jador   es   ex tensa ,  sin embargo,  se le considera  mis 
s imple   po r   l a s   ca rac t e r í s t i ca s  que  guarda e s t a  herramienta. E l  c r p i l l . ; ~ i o  e s  
e l   d e s b a s t e  de supe r f i c i e s   p l anas  p o r  a.rranque  dc v i r u t a  que sc obtiene  por 
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Pa.rn cirmprcnder un poco m6s cl  proccso de t raba jo  cn e l  t a l l e r  mcc6nico en una 
de las c a t e g o r í a s   a n t e r i o r r s ,  hablaremos d e l  mecánico de banco en sus aspectos  
cot idianos  y en al. quc se  desempeñó Fernando. 

E s t e  tr ; tbaj ; ldor,   principalmrnte  rrquierc de un banco, un Ljzker  donde guardar 
su htbrramienta y un t o r n i l l o  de hanco. 

En e l  caso de Ycrnando, Lo primero quc  h a c k  a n t e s  de i n i c i a r  sus l a b o r e s ,  
b a r r í a  e l  i r e a  quc circunda su espacio de trctbajo y limpiaba su banco. A 
cont inuac i jn  r l c g i a  l a  hcrramienta que fuese  a u t i l i z a r ,  cn r c l a c i 6 n  con l a  
orden de t r a b a j o .  

E l  cspacio  c s  bien aprovechado y t o d o  se co1oc.n d e  una manera p r á c t i c a  y 
f u n c i o n a l .  junto  a su banco e s t 5  e l  lócker .  que queda un poco m i s  a su 
espalda,  donde guarda l a  ropa y algunas   hcrr ;mientas .  El. banco, que l o  t i e n e  
a l  f r e n t r ,  a s u  l ado  derecho  está  su t o r n i l l o  de banco, e l  cua l  en l a  p a r t c  
b<l,j;t t i e n e  un c a j ó n  qur cont iene herramienta de prec i s i6n .  

La herramienta de uso común l a  componen las s iguientes   p iczas :  L r  escuadra 
universa l ,  que l o  complctan l o s  siguientes  implementos: la r e a l á ;  un b l o c k ;  
un i n g u l o  d e  centro  y un transportador  universal .  

Tenía su cali .brador  Bernier o "Pie  de  Rey",  limas d e  d i f e r e n t e s   t i p o s :   l i m a s  
d e  12" ' m u s a '  y 'b<xstarda';  medias cañas; l imatones  redondos;   etc . ,   arco con 
s c g u e t a ;   m a r t i l l o s  de 1 y 24 l i b r a s :  un juego de l laves   espaf iolas ,  con 
e s t r í a s ;  un rayador ( e l l o s  los  hac ían) :  un ta ladro  con s u  broquero y Llave; 
br.xiLs de d is t in tas   medidas ;  un gramil y mjcr6metros de difcrcntcs t i p o s .  



Gran partc de esta,herramient.a cs de uso común y l a  mayoría de los opcradores 
c,uetltan con e l l a ,  excepto La que se denomina  de precisión,  para tener  accc'so a 
C'sta, se s o l i c i t a  por medio de un v a l ?   a l  almacén. 

Durante el i n i c i o  de la  planta y cuando se  constituyó como "Talleres San 
C r i s t ó b a l " ,   e l   t a l l e r  de máquinas herramientas  se  abocó a ,  producir 
exclusivamente  pieza  'para ' e l  equipo que se   iba  a i n s t a l a r  en la   planta  de 
fundición  dc Aceros Ecatepec, como flechas;   engranes;   ca jas de engranes; 
rodi l los  con dist intos   di imctros  y longitudes,  etc.  

Para almaccnar toda esta produccijn,  se  construyó una nave jus to  a un lado del 
terreno,  sobre el que se estaba levantando l a  nave de f u n d i c i ó n .  

Por l o  tanto ,  encontramos que e l  departamento d e l   t a l l e r  de máquinas 
herramientas,  fue  establecida con una doble  finalidad. E l  t aL ler  mecánico de 
mantenimiento, se dedicaría  exclusivamente a producir y a surt ir   del  equipo y 
matrrixl  que necesitara  fundición y a las  necesidades de mantenimiento, pues 
cuando una miquina se descomponía,  eran  requeridos  para que dieran su punto de 
v i s t a ,   s i  una pieza  había quedado inserv ib le ,  tomaban l a s  medidas y l a  venían 
a ver al t a l l e r  y no dejaban de e s t a r  a l  pendiente  hasta que l a  máquina no 
fuese echada nuevamente a andar. 

E l  otro  tal ler   estaba  orientado a s a t i s f a c e r   l a  demanda que requer ía   e l  
mercado nacional,   scbre  todo, equipo de construcción, como mecanismos y 
miquinas de t r a b a j a ,  como veremos enseguida. 

La produccijn se destin6 a l  mercado externo, en par t i cu lar  a obras de 
construcción de gran  envergadura, como compuertas,  piezas y mecanismos en l a  
construcci6n de presas,  como la  de Tingambato, en e l  estado de Michoacán; l a  
de Colorines, en el estado de Guerrero; la  del Río  Mayo, en e l  estado de 
Sonora y l a  de Temasoal,  entre e l  estado de Oaxaca y Vcracruz,  entre  otros. 
Sin embargo, como veremos posteriormente,  estos dos tal leres  s iguieron de 
alguna u otra forma, trabajando  conjuntamente, ya que finalmente  estaban  para 
responder a los in tereses  de l a  empresa. 

A mancra  de ejemplo,  diremos que  en es te   ta l l e r   hac ían  l o s  pernos que llevaban 
las  compuertas de las presas y gracias a estos  tenían  movilidad,  asimismo, e l  
h e r r a j e ,  como torni l los ;   pernos ;   f lechas ;  chumaceras y engranes, que 
habilitahan l o s  volantes de l a s  compuertas. 

También atendieron Las necesidades de fundición, cuando en e l  o t r o  t a l l e r ,  por 
exceso de trabajo,  estaban  saturados  haciendo  otras  cosas,  como engranes o 

coronas. 
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En su momento s e   l l e g ó  a pensar que estos  cobraban una b o n i f i c a c i 6 n   e x t r a  por 
r e a l i z a r   e s t e   t r a b a j o ,  ya que de o t r a  manerit, se   hubiese   necesi tado  recurr ir  a 
los s e r v i c i o s  de  compafiías pr ivadas ,  como l l e g ó  a pasar con l o s  de l a  compnllia 
F a l k s ,  de la  cua l   e ra  dueño un extrabajadar  de conf ianza,  de origen  español,  o 
l a  de  "Engranes  Universales",   otra compañía que prest6  sus  servicios  Aceros 
Ecatepec. 

E s t e   t a l l e r  tambiCn producía   e l   herra je  que necesitaban las  vibradoras de mano 
o ponía su parte  en l a  construcci6n de l o s  mecanismos  de las o l l a s  
revolvedoras  de  concreto. 

Como parte  del  equipo de t r a b a j o ,   e l   t a l l e r   t e n í a   l a   s i g u i e n t e   m a q u i n a r i a :  

Y 

Un ta ladro   radia l   para  cono No. 4 ,  con radio  de g i r o  de 1.3 metros. 
Dos ta laches   ver t i ca les   conos  No. 3 y 5 ,  respectivamente. 
Dos cepi1.10~  de codo  de 14" y 8" de carrera ,   respect ivam-nte .  
Un c e p i l l o  de mesa de 3 . 5  metros de carrera .  
Nueve tornos   hor izonta les   de   d i ferentes   carreras  y medidas  de vo l teo .  
Un t o r n o   v e r t i c a l  de un metro  de c a r r e r a  y diámetro de 1 .6  metros. 
Una r e c t i f i c a d o r a  de monoblocks  de  dos  metros  de c a r r e r a ,  1/4" de vol teo.  
Una segueta  mecánica  para  hoja de 1 I' y 12". 
Dos esmeri les  de  dos piedras  de 1 y 2 h.p. ,   respectivamente.  

como accesor ios :  

Tres  grúas  puente de 10 toneladas de capacidad  cada una. 
Cuatro g- ias  puent.e de  cinco  toneladas de capacidad. 
Una grúa  puente de se i s   tone ladas  de capacidad. 
Un montacarga  de pluma (pato)  de t res   tone ladas  de capacidad. 
Un pol ipasto  montado en brazo   g i ra tor io  de una tonelada  de  capacidad. 

Hemos elaborado, a grosso modo, un plano  diagrama  de esta  nave,  señalando las 
modificaciones que sufrió a l o  largo de su e x i s t e n c i a ,  basándonos en e s t e  
diseño,  presentaremos en orden l o s  t a l l e r e s  mis importantes y reprbesentativos 
de e s t a   d i v i s i ó n .  

Tenemos e l  t a l l e r  de reparación de maquinaria  pesada, como  vemos se encontraba 
en l a  nave c e n t r a l  y fungía como e l   e j e   r e c t o r  de reparación de tdda c l a s e  d e  
maquinaria  pesada.  Sobre  este  depart,amento  giraban  varios  talleres,  cada uno 
con una especial ización,   pero  funcionando como un todo,  cuyo f i n  e r a   d e j a r  en 
perfectas  condiciones  toda máquina que pasara por a l i i ,  damos  como ejemplo, l a  
wparaciGn de una pilla  mec6nicn, 
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Desmantelaban l a  miquina hasta  que quedara s ó l o  e l  puro  mecanismo,  desmontaban 
c l  motor,   los  engranes y por l o  regular,   siemprc  había que reparar  1;t  corona. 

De ésta  sacaban una p l a n t i l l a  e inic iaban l a  reparación y construcci6n.  Los 
soldadores  reconstruían l o s  dientes ,   luego  los   mccinicos ,  con c.1 r e g u i l c t e  
esmerilabtm y l e  daban forma a l   d i e n t e ,  de t a l  manera que sc a j u s t a r a   h i c n ,  a l  
c o l o c a r l a  en l a  miquina. E l  chas is   e ra  desdrmado pieza por pieza y l o  que 
n e c e s i t a s e   a r r e g l o ,  l o  reparaban. Asimismo, las   zapatas  que l l e v ~ n  una cadena 
con pernos,  si '   h;ihía  necesidad de r e c o n s t r u i r ,  l o  hacían o rcct i f ic .ab ; ln  los  
barrenos. 

Este  equipo de o f i c i o s   p a r t i c i p a b a ,  en orden de importancia ,  en r c l a c i j n  con 
e l  motor que venía  siendo l o  mis s i g n i f i c a t i v o ,  por eso entrabm e n  cscena los 
mecánicos  desarmadores; Los mecánicos en motor d i e s e l ;   e l   t a l l c r  de  miquinas 
herramientas;  soldadura y p a i l e r í a  y e l   t a l l e r  de herrer í , l .  

Los t raba jadores  que part ic ipaban en es tas   reparac iones ,   t en ían  un grado de 
capaci tac ión muy e s p e c i a l   p a r a   r e a l i z a r   e s t e   t i p o  de o b r a s ,   s e   c r e e  que l a  
empresa los había  reclutado y selecc ionado en los d i s t i n t o s   l u g a r e s  dondr 
estuvo la  constructora  y l o s  t a l l e r e s  " E l  Aguila", en l o s  que habían  mostrado 
en condiciones  adversas,  una habil idad  extraordinaria  para  haccr  reparaciones,  
que en o t r a s   c i r c u n s t a n c i a s  se consideraría  imposible de r e a l i z a r .  

Como decíamos más a r r i b a ,  se  desarmaba totalmente  la .  mdquina y se m;Lnd;tba i t  

los  d i s t i n t o s   t a l l e r e s ,  según los  requerimientos, l o s  scrvic ios   se   hací ; tn   dc  
manera e f i c i e n t e  y hasta  de manera ingeniosa ,  como e l  de l a s   f l e c h a s  de 
transmisión  motriz,   reconstruir  los  a s i e n t o s  de l o s  ba leros  y su 
r e c t i f i c a c i 6 n .  

E l  t raba jo  de equipo r e f l e j a b a  La r e l a c i j n   s o c i a l  quc imperaba cn l o s  
trabajadores,   quienes mostraban un espiritu  dc  cordi-al idad y sal idar idad 
mutua, aunque l o s  únicos que más sufr ían ,   c ran  l o s  armadores. 

O t r a s   s e c c i o n e s   ; ~ u x i l i a r c s  d e  e s t e  equipo dt. t r , lha jo ,   cran l o s  dr cngrase ;  
t a l l e r  de g a s o l i n a ;   t a l l e r  de r e c t i f i c a c i ó n  y por illtimo, e l  de p i n t u r a ,   l a s  
máquinas,  seghn l a  marca e r a  e l  c o l o r ,  como l a  Carter  P i 1  l a r ,   a m r i ~ i o  
canar io ;  l a  In ternat iona l  McCormick, rojo cscuro;   la   Charmers ,   naranja ,   e tc .  
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A contiouaci6n  había un  '!almacén  de  planos".  Aquí  se  encontraban  todos los 
planos  para  producir  piezas para el mantenimiento y reproducción  de  las 
m,iquinas,  como  la de  colado  continuo, que  era de patente  francés.  Habían 
planos de todo  tipo y nacionalidad  italianos; alemanes;  franceses; de  Estados 
Ur,idos de Norte  AmBrica y mexicanos. 

Siguiendo  el  camino  del diagrama, nos topamos  con  los  banos de los 
trabajadores y adjunto la entrada  general. 

Sobre  la  entrada  general y las oficinas  administrativas y de  personas,  estos 
serin  tratados en otro  apartado y se  analizar&  de  manera  particular. 

Fue la  primera  secci.63  en  estrenar, a h  cuando  era  parte de la  constructora  El 
Aguila,  la  planta de  Tulpetlac;  como  anotamos  más  arriba,  estos  construian la 
estructura  del  parque Delta,  del  Seguro Social. Lo mis  probable  es  que  la 
cuadrilla  de  trabajadores  venia  de  alguna  división de l a  constructora.  Cuando 
se creó  Talleres  San  Cristóbal,  muchos  de  estos  trabajadores  se  quedaron  de 
planta.  Cinco  años después,  cuando  ya  la  empresa se  llamaba  Aceros  Ecatepec y 
se  había  Construido  la  división de  aceros, trasladaron  este  departamento al 
&rea  central  de la nave de talleres:  para  que  cumpliera  con los  requerimientos 
del  proceso  de  trabajo,  hubo  necesidad  de  contratar  una  compañía  constructora 
para que  levantara  el  techo  de  la  nave. 

Fernando  comenta: "fue todo m alande de tecnodogb, wn p t o 4  ~ ~ c o ~  
Levantanon, l e  wLomon un , t n ~ l . i ~ t u  wn cabled 9 accionado con m moha que 
penmite ai* y l e v a n t a  e~.tnuc.tluzc"'. En las  primeras  dos dkadas, se 
construyeron  enormes  compuertas  para las presas,  tal  era su magnitud, que la 
empresa  tenía  que  solicitar  un  permiso  especial  para  que  pudieran  ser 
transporta.das  por  carretera. 

Tanbién  estructuras  utilizadas  en los molinos de  cementos  "Apascolt,  asimismo, 
revolvedoras ; tanques  cisternas ; tuberia  para  "Petróleos  Mexicanos"; grúas 
viajeras;  la  etructura  de  colado  continuo;  de  las  ollas  revolvedoras  hacían  la 
olla y el chasis,  es  decir, el. canal  por  donde  se  desliza el concret.0;  los 
pernos: las  rodajas; las chumaceras, las hacían  en burdo; el  taller de 
máquinas  herramientas  les  daba el. acabado. 

Este  tipo  de  trabajo  que se lleva a  cabo  en  este  departamento, e s  de lit 
siguiente  manera:  con  la  orden  de  trabajo  llega  el  material; el primer 
trabajador  en  intervenir,  después  de  analizar  el  tipo de tra.bajo que se  va a 
c'fectuar.  es el trazador,  ejecuta los  trazos  adecuados,  utilizando 12 



siguiente  herramienta:  cinta  métrica;  escuadra  universal;  regla  metálica, que 
Llega n medir hasta dos metros; s u  rayador  (herramienta  importantísima para 
6 1 ) ;  sus puntos  de centro ;   mart i l lo  y compds. Traza di ferentes   t ipos  de 
material ,  como  puede s e r  lámina;  tubos;  ángulos;  etc. 

Una vez trazado  el   material,   entra en acción  el   cortador,   los  cortes son 
hechos con e l   oxigas  o ,  l o  que e s  l o  mismo, aceti leno con oxígeno, los cortes 
no son 100% prec isos ,  pucs se da un rango de tolerancia.  

E l  cortador   ut i l iza   e l   s iguiente  equipo y herramienta de trabajo:  s u  chispa; 
equipo da oxigas con agujas,   para  destapar  boquillas;   herramienta  auxiliar,  
como pinzas ,   mart i l los .  

El. cortador, a l  f i n a l i z a r  su jornada,  t iene  la  obligación de mantener en 
resguardo  su  equipo de oxigas,  que consta de manómetros  de precisión  para e l  
ace t i l eno  y e l  oxígeno; dos juegos de mangueras que  van a dar a las boquil las 
de los tanques de ace t i l eno  y oxígeno y stus boqui1.las de d i ferentes  medidas. 
Cada cortador  tiene su p r o p i o  equipo y es  responsable de é l .  

Cortado e l   m a t e r i a l ,  se necesita armar, e s t o   l o  hacen conjuntamente e l  armador 
y e l  soldador. 

El armador,  respondiendo a las  indicaciones  del  plano, va "presentando" l a s  
piezas;  a S U  vez, l e  va  dando instrucciones a l  soldador  para que suelde, ya 
sea de t i p o  "seccionado" o "recorrido"., 

Para el   "recorrido"  se  aplica  soldadura,  de t a l  modo que  queden cordones 
corridos. E l  de "seccionado",  es un cordón de 2 " ,  un tramo sin cordcín y luego 
otro de 2" .  

A s í  como la  escuadra es l a  herramienta  inseparable  del  armador, e l  soldador no 
puede prescindir de s u  p lanta   e léc t r i ca  marca "Lincoln"; s u  cable para e l  
manera1 por electrodos;  su c e p i l l o  de alambre  para  limpiar la cáscara de l a  
soldadura; S U  piqueta (martillo de punta) ;   mart i l lo  y su equipo de protección, 
como la  pechera,  careta,   guantes  largos y mangas de cuero. 

Por su p a r t e ,   e l  armador u t i l i z a  un juego de llaves  espatiolas, S U  mart 
su escuadra  universal. 

i l l o  y 

Armada la   es tructura ,   se   le   presentaba a l  pintor ,  quien estaba siempre cerca 
de e s t a  Area, l e  daba e l  acabado con un co lor  base  anticorrosivo ro jo  mate, 
sin b r i l l o  y s e   l e  podía  dar una  mano de co lor  aluminizado. 
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Con respecto  a l a   s e c c i ó n  de e s t r u c t u r a s   m e t á l i c a s ,  sólo contempla  dos 
moment,os de reubicación;  su reubicacijn  corresponde cuando ya cstaba 
Constituida  Aceros  Ecatepec, pasando a l   c e n t r o  de ¡a nave  de l o  que cs 
t a l l e r e s ,   e l   l u g a r  que desocupó  fueron ins ta ladas   l as   secc iones  de h e r r e r í a  y 
f o r j a ;  soldadura y p a i l e r í a .  

- Almacéo de  Maquetas 

E l  personal que tenía   acceso a este  almacén,  eran los d e l   t a l l e r  mecbnico, ya 
que eran 1.0s únicos que tenían la  l lave .  

fin e l  i n t e r i o r . d e 1  almacén había un kárdex, que indicaba e l  lugar  del rnodelo 
que se buscaba.  Contenía  cerca de 2 ,000  modelos construidas  d c  madera, 
algunos Los habían mandado a hacer y o t r o s  se habían  hecho en e l  t a l l e r  de 
c a r p i n t e r í a .  

La c l a s e  de  modelos era   para  uso mecánico, como ruedas  motrices,  a l a s  que s e  
l e s  adapta un engrane,  piezas  para  maquinaria de l o s  hornos de f u n d i c i ó n  y de 
colado  continuo,   etc .  

- Paileria y Soldadura 

Sr const i tuyó desde los i n i c i o s  de l a  planta  y se encontraba  junto a l   t a l l e r  
de máquinas herramientas,  EL t r a b a j o  que drsempecaban a q u í ,  a l  principio, se 
or ientó  a a u x i l i a r  y apoyar a l o s   t a l l e r e s  que hacian  t raba jos   para   la  
constructora  E l  Aguila.  Posteriormente, en e l  momento  en que s e   l e v a n t ó   l a  
nave  de f u n d i c i ó n ,  hacia  a l l á  expresamente   se   d i r ig i6   e l   t raba jo .  

Se e s t a b l e c i j  como un punto  de  apoyo  import.ante iic f u n d i c i j n ,  ya quc producian 
una s e r i e  de piezas que l e  eran de vi ta l   importancia ,   por  c jemplo,  producian 
l o s  a n i l l o s  re f r igerantes  de l a s  b6vedas  dc l o s  h o r n o s   e l é c t r i c o s ;   t i n a s  que 
r e c i b í a n   e l   a c e r o   l i q u i d o ;   t i n a s   p a r a   l a   c h a t a r r a  y las  c a j a s  que contienen 
LAS probetas de prueba de l   l aborator io .  

tin este  departamento, e l  obrero más sobresal iente   es   e l   soldador   gamagrsf ico ,  
es  cl t tknico   espec ia l izado  en soldaduras  complejas,   por  decir,   reparaba las 
mordazas de los   hornos   e léctr icos .*  

*NOTA: Las  mordazas  son e l   p o r t a e l e c t r o d o  de l o s  hornos   e lhctr icos  de 
f u n d i c i ó n .  su es t ruc tura   es  de cobre y c l  s i s t e m a   r e f r i c e r m t e   c i r c u l a  
pcr unos  tuhos de a.cerc inexidable. 



Los soldadores   eran  tan  buenos  para   soldar ,  que un "gringo",   quien  fue 
inv i tado  por l a  empresa a dar  un curso  de  soldadura  espccial isada,  qued6 
admirado a l  ver cómo reconstruían  las   mordazas.  

E s t o  s i g n i f i c a b a  un gran  ahorro  para  la  empresa,  no sólo porque s u  c o s t o  en c l  
mercado e r a  muy a l t o ,   s i n o  porque las   reconstruidas   duraban más. 

E s  j u s t o  reconocer l o  bien  que  trabajaban l o s  so ldadores ;   l o s   pa i l e ros ;  l o s  
ayudant.es; e l  peón y e l   ap rend iz ,   t odos  ponen s u  g ran i to   de  sa l ,  ya  sea  para  
c o r t a r ;   t r a z a r ;  armar o s o l d a r ,   e l   r e s u l t a d o  es un t r a b a j o  de equipo. Por 
ejemplo,  cuando  producían l o s  a n i l l o s   d e  l a s  bóvedas o tapas  de l o s  hornos 
e l é c t r i c o s ,  usaban un canal  de 12" y se   ro laba  con las   p rensas ,   has ta   formar  
un an i l l o   de  unos t res   metros   de  diámetro.  En la par tc   in fer ior   co locaban  una 
tapa con tubos,  que permi t ie ra   a lhededor   de   és ta ,  la c i r c u l a c i 6 n  de  agua para 
mantener una temperatura   es table .  

- Taller de Herrería y Forja 

Sigui6 l o s  mismos pasos  que p a i l e r í a  y soldadura,   in ic ia lmente   se   encontraba 
bajo un t e  jabán  anexo a l  almacén  de  refacciones y lubricantes .   Real izaban 
t r a b a j o s .   d e   h e r r e r í a  y f o r j a  en apoyo a l a s  d i f e r e n t e s   i r e a s  que l o  
so l ic i ta ran ,   sobre   todo  en la producción  de  herramienta, como rayadores;  
puntos   de   cen t ro ;   c ince les ;   e tc .  

Posteriormente lo s  reubicaron a l  área de e s t ruc tu ras   me td l i cas  y la  producción 
tomó o t ro   curso ,  en ese  momento echaron a andar  fundic.ión y h a c i a   a l l 5   g i r ó  el 
t raba jo .  

Cuatro  fraguas y un mart inete  se encontraban en e l   t a l l e r .  Una f ragua  sc 
compone de lo s  siguientes  elementos:  un yunque m a r t i l l o ;  u n a  t a j a d e r a ;   v a r i o s  
marros;   asentadores;   c inceles;   tenazas   de d i s t i n t o s  t i p o s  y u t i l i z a n  compases 
pa ra   i n t e r io re s  y e x t e r i o r e s .  E l  mar t ine t e   e s  una máquina qlue cont iene  una 
p i eza   s imi l a r  a un p is tón-mar t i l lo ,  que  en s u  i n t e r io r ,   co locado   sob re  una 
base,  hay un sua je  y sob re   e l   cua l   co locan   l a   p i ezas  que se van n tr-aha ja r ,  
dándoles  forma y acabado,  con e l   g o l p e t e o   d e l   p i s t j n .  

Para   mar t i l l a r  con e l   m a r t i n e t e ,   l a   v e l o c i d a d  se  controla  por medio de un 
peda l ,   s e   l e  va dando  forma a la pieza con e l  choque d e l   s u a j e .  Los s u a j e s  
son de  diferent.es  tamaños, l o s  hay  lwiondos;  cuadrados;  hexagonales y o t r o s  
más complejos, como e l  de la forma d e  una pieza \le uso común. 

La t a j a d e r a ,  que e s  una  herramienta para C G I - ~ H ~  e l  m a t e r i a l ,  t .amhi6n e s  muy 
socorr ida .  
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sop le t cando   l a   e s t ruc tu ra ;  e l  obre ro   l l eva  una especie   de  escafandra,   de  
aspec to   de te r iorado  y o b s o l e t a ,   e s  una capucha  de  lona, con un c r i s t a l   p a r a  
que  pueda  ver a t r a v é s   d e   é s t e ;   d u r a n t e   e l   p r o c e s o   d e l   p u l i d o ,  e l  obrero  s e  ve 
envuclto  en una nube de  polvo, .m& tarde  comentj   es te   ohrero  que s u  escafandra 
cstá   rasgada c i n s e r v i b l e  y en e f e c t o ,  a l  ve r l a   de   ce rca ,  l a  unión  entre  e l  
c r i s t a l  y l a  t e l a  e s t á  raída y t i e n e   v a r i o s   o r i f i c i o s ,   p o r  l o  t a n t o ,  podemos 
pensar   que   cs tc   p roceso   de   t raba jo   a fec taba  la  sa lud   de l   t r aba jador ,  en e l  
sent ido  dc quc e l  polvo se trasminaba,  provocando  problemas  respiratorios y ,  
con e l  t.iempo, s i l i c o s i s .  

- Taller Mecánico de  Gasolina 

En e s t e   t a l l e r   s e  l e s  daba  mantenimiento  mecánico a todos l o s  vehícu los  con 
s is tema  de  combust ión  interna  en  diesel  y gasol ina, .  como camionetas; 
t r a c t o r e s ;  palas m e c h i c a s ;  máquina ¿e p a t i o ;   e t c .  Años después,   reubicaron 
e l   t a l l e r  po r   l a s  bombas de  agua a un  costado  de l a  nave  de  fundición. 

Para   cer ra r   es te   cap í tu lo ,   p resentaremos  una l i s t a  de lo s  p r i n c i p a l e s  
productos  que  se  fabricaban  en 1.a d iv is ión   cons t rucc iones  metálicas: 

Equipos y maquinaria .para l a  i ndus t r i a   de l   cemen to ,  como hornos  de 
c a l c i n a c i ó n ;   f i l t r o s   e l e c t r o e s t á t i c o s ;   h i d r a t a d o r e s ;   e t c .  
Equipo y m a q u i n a r i a  para   e l   t ranspor te   de   mater ia les :   t ranspoi . tad0re . s   de  
banda;   a l imentadores   de   mater ia les ;   e tc .  
Equipos h id ráu l i cos   pa ra  pequeña y g ran   i r r igac ión :   compuer t a s   r ad ia l e s ;  
compuertas   desl izantes;   cabezales   de  descarga  para  bombas de  .gran 
capacidad;   e tc .  
Equipos  para la indus t r i a   s ide rú rg ica :   a r cos   pa ra  hornos e l é c t r i c o s ;  
bo tcs   para   cargar   cha tar ra ;   t inas   de   co lada :   rod i l los   compactadores  
v i b r a t o r i o s .  
Mástiles y p la t a fo rmas   pa ra   pe r fo rac iones   pe t ro l e ra s ;   t e r r e s t r e s  y 
marítimas. 
Motomezcladoras  de  concreto  con  capacidad  de  seis y ocho  yardas  cúbicas,  
e s t a c i o n a r i a s  y montadas  sobre  camijn,   t ipo  mecánicos,   h idrául icos  e 
h i d r o e s t á t i c o s .  
Grúas l i g e r a s  y pesadas :   g rúa   puente ;   g rúas   de   pór t ico ;   g rúas   por tuar ias ,  
ademiis quebradoras y secadoras .  
Equipos  para la i n d u s t r i a   a c e i t e r a ,  como blanqueadores;   tos tadores  Y 
desolventadores .  
Tanques  para  almacenamientos  de  fluidos y r e c i p i e n t e s  a presión.  
F o r m s  met i l ic , i s   s imples  y te lescopiadas   'para   co lado   de   túne les .  
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k )  Tubería de alta presión  para centraLes hidroeléctricas; estructuras 
metálicas para subestaciones: bases  para  postes de alumhraJo: semáforos y 
akbotantes: etc. 

Gran parte de esta  producción  la  suministraban baJo contrato, directamente con 
las grandes empresas consumidoras, como PEMEX, C.F.C., I . C . A . ,  etc. 

LOS OBREXOS: SOCIALIZACION Y CULTURA EN LA PRODUCCPON 

Este subcapítulo tratar&  acerca de todas las formas de creatividad obrera, 
puesta  en práctica de varias maneras y qui: se apiieaban a resoiver problemas 
técnicos, científico-tecnológicos, prácticas  de  la  producción y como en  la 
creación artesanal, para  satisfacción  propia. También, más adelante 
hablaremos de l o s  fenómenos sociales y culturales más representativos que 
componían a este grupo de trabajadores, que los asemejaba y a su vez 
distinguía d e  otros obreros siderúrgicos. Presentaremos normas de 
comportamiento de manera individual v grupal, asi como r.amhi6n de clase y 
cultura  subalterna. 

- El Obrero, como "61 Creador" 
Los trabajadores de Aceros Ecarepec, en menos de siete años crearon de la 
nada...  la empresa siderúrgica más importante de la región; en donde s ó l o  
había terrenos de cultivo, germinó la fuerza creativa del espíritu obrero. 

La trinidad (estado; capital financiero industria:;  slndicalisrnu oficial) del 
mundo industrial, sigue siendo sosteoiu6 por la fe obrera que desea encontrar 
otra vida mejor. 

Excepto la maquinaria y equipo manufacturado, todo fue hecho por los  obreros, 
aunque, si bien ellos no hicieron el. equipo manufacturado, sí lo repararon  e 
incluso le hicieron innovaciones y la mejoraron en muchos aspectos, 
revolucionando, en muchos casos, la  producción. 

No obstante de la importancia de este tema, por razones de tiempo y espacio, 
sólo daremos unos cuantos ejemplos que nos ilustren y nos dejen  bien  claro el 
ingenio e inventiva del obre ro :  para esto  utilizarenos las entrevistas y l o s  
recuerdos de un v ie20  obrera: 



"A lo4 tnaba&adone4 4e  no4 tenia pnohibido a c d a n  cháchana4 y 4obn.e todo, 
andan 6ucándola4 en l a  chatanna.  Con~ideaábamo4  impontante e l  hecho de 
6ucan  mateaial, que tande o tempnano nu4 4eaia de pan ut i l i dad  y ayuda pana 
4 a . L  de lo4 pnoblema4  que  4e  no4 pne~entaban  continuamate. A toda4 lm 
pie% que enwntnábamo4, le4 dábemo4 un ap.licaci&t, ya 4ea wmo heanonientu o 
pana nepanan m a  máquina. 

Pana empew, no4otno4 h i c im04  nue4tno4 uz~ i l l enoa .  go.é D u á n  fue uno de 40.4 
pnimeno4 en owain4e-le hacen mo  a l  w - t o  y p á c t i c o .  Lo4 wn4tauimo4, en 4u 
mayonia en do4 nivele4, haciendo la4 adaptacione4 que má4 l e   o n v i n i e n a   a l  que 
10 i b a  a unan; en el   n ive l   4yoe/~ioa 4e  acomodaba l a  nopa l impia; medicina4; 
comida; papeled  penmnalea;  etc. CZ el   n ive l   inLenion,  4e wmpantimentaba en 
do4 e4pa&a d e 4 t i n h 4  a pon un lado, l a  hennamienta de u o  omiuz; 
pon e1 otno, chácfwza, hennmienta y p i e s 4  de todo t ipo  y pon un l a d i t o ,   l a  
nopa y equipo  de taabaio. 

6I mi m o t  m i  cak¿leno  tenía Lm 4 ipkn te4   wmwt i t nen tac i ona :  &t e l  
n ive l  4upelrion tenia un e4pacio  debtinado pana w l p a  mi copa l impia en un 
p ~ ~ c h o ;  otao pana tnb tna4te4 y l a   om ida   de l  &io; otno e4pacio mí4 p a  
o l o c a n  nul4 papele4  pen4onale4, .Libnod, etc. ; pon ú l t h ,  m l u p a  dedinado a 
pmndan medicinad pana u r n 0 4  cuando 445 iamu4 pequeño4 accidenten. Claao 
que a l a  empne4a l e   w n v e n i a ,   p e d   l e  ahonahbamo4  que  pen~!i&amu4  e-l tiemp, a l  
LZ a l  4eguno o que  no4 incapacitanan. 

02 e4 n i ve l  Uqeeaion, t d a  m i  casa de hennkenta4,  4obne é,ta bota4 y 
mpa de taabaio, a un lado, m 4.linpÁ.n de  cháchanm". 

La herramienta  que  la  empresa  le  proporcionaba al trabajador, con el uso y el 
tiempo se gastaba;  extraviaba; aca.baba o simplemente se volvía  obsoleta y 
dejaba de ser  útil. 

E l  obrero  sabía  que al realizar un nuevo-trámite solicitando  se le restituyera 
s u  herramient,a, no sólo era burocrático,  sino  resultaba  en  vano,  pues al 
llevar  la  solicitud al almacén,  era  muy  difícil  que  se  la  entregaran 
inmediatamente; la  mandaban  a  otras  instancias  para  que  se  autorizara su 
compra, esto  daba  como  resultado  que el trabajador  se  quedara si.n herramienta 
por  varios  días. Por lo tanto, el  trabajador  se  veía  en  la  necesj-dad  de 
fabricar su propia  herramienta. 
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Segundo, que fuese  dúctil  a la mano y necesidades del trabajador,  es decir, 
quc cumpliera un fin fundamental; efectuar su trabajo  en el menor  tiempo 
posihle y con  el  menor  esfuerzo. 

La mayor parte  de  esta  herramienta  se  hacía  con  desechos  de  material  que había 
en el taller o con  la  "basura"  de  la  chatarra. 

Gn cste  último  lugar,  se  recuperaba  material  que  servía  para reconstruir, 
armar o suplir  piezas  que  las  máquinas  necesitan  para  seguir  teniendo  vida. 

Los siguientes  ejemplos,  nos  darán  idea  de lo  que  fueron  capaces y lo seguirán 
siendo l o s  obreros, para  resolver  las  dificultades  que  en s í ,  todo  proceso  de 
trabajo  conlleva. 

lbao a la  chatarra.,  en este  caso en particular,  a  buscar  las  cabezas  de  los 
motores diesel, para  extraerles  las  válvulas  que l o s  componen y del  que  son de 
un acero  muy  bueno. Los cortaban con soplete y utilizaban  las  patitas de 
Estas,  con las cuales  hacían  pequeños cinceles; puntos de centro; gubias 
(especie de cincel y que  se  utiliza  para  hacer  las  ranuras  en  los  bujes o 
utilizarlos  para  el  metal  babbitt o bronce). 

Para  hacer  un rayador, se servían de un  trozo  de  segueta,  le  esmerilaban los  
dientes y le  agusaban la punta,  hasta  dejarla mug finita, resultando  unos 
ragadores  excelentes. 

Ahora, si qucrían  hacer uno más vistoso, similar al de la  escuadra universal, 
los  hacían  con  harritas  de carburo, que ya se habian  utilizado o desechado; 
como el material del que  estaban  compuestos  era  muy duro, resultaban  unos 
rayadores  tan útiles, que  hasta  rayaban y cortaban el vidrio. 

La  barrita  de carburo, era  soldada  con  latón a una barra  de  soldadura 
eléctrica, el largo de esta  era al gusto  de  quien  la  fuese a utilizar. 

Llegaron, incluso, a copiar  modelos  que  aparecían en revistas  técnicas y cuya 
herramienta,  en  el  mercado  mexicano, no existían.  La  mayoría  de  estas 
herramientas  hechas  en el taller, eran de mucho  mejor  calidad que las 
manufacturadas. 

Por ejemplo,  de un catálogo  de  herramientas  inglesas,  sacaron y produjeron  un 
ángulo  con  horquillas  para fi.jar  piezas. 

Otra  herramienta  que  les  daba  buenos resultados, eran  unos angulitos que. 
usahan pira trazar el centro  de un cuñero en  una  flecha. 



Estos  Los  hacían  con  un  pedazo  de  ángulo de 3/4" 6 4 " .  Se  limaban  hasta  que 
quedara  bien  limpio; se  checaba  con la  escuadra,  hasta  que  quedara  bien 
derecho;  luego,  le  hacían  un  bisel y lo  asentaban  sobre  un  redondo. No 
recuerdan  cómo  llegó a sus  oídos el comentario,  pero  decían  que  originalmente 
esta  pieza  era de manufactura. 

El obrero, al limar  una  pieza,  ésta  va  desprendiendo  un  polvillo  metálico,  si 
le  pasan  la  mano  para quitárselo,  dejan una  ligera  capa de  grasa, al volver a 
pasar  Fuevamente  la  lima.  ésta  se  patina;  para  evitar  este  problema,  hace  uso 
de  una  escobilla o escobetilla:  la  hace  con  un  pedazo de  mecate, le 
desparpaja  la  punta y forra el resto con.~%unbre de cobre; esta  escobetilla  es 
un substituto fiel al de una  brocha comekial. 

51 material  de  desecho  se  recupera y guarda  en el casillero;  de  alguna  manera 
significa  que  se  encuentra  en  estado  latente,  presta  para  ser  usada, "la 
a p l i c a d n  que no40tm4 l e  ~!w?w4, rw lo dice un l ibno,  la exxpeniencia que LOW 

va adqLLiniendo wn e l  tsabaio e4 l a  que no4 dice &m u . t i l i m  edte matenial 
de daecho If. 

Tenemos  el  siguiente  caso: los  cables  de  acero  que  utilizan  las  grúas  para 
cargar  y  transportar  objetos  pesados,  con el uso  llegan a  trozarse,  cuando 
sucede esto, la  empresa  las  tira; los obreros  las  recuperan  y  usan  como 
"estr-obos". 

Lo mismo  hacen  con  las  balas  de los baleros,  Las  rescatan y usan  para  sellar o 
clausurar  una  tubería. 

Algunos  trabajadores de mantenimiento  iban  a  una  sección,  en  la  que  se 
maquinaban  varillas  en  redondo.  Por  las  noches  iban y Ithurtaban"  una de 
éstas,  para  luego  utilizarlas  como  birlos;  las  recortaban  a  las  medidas  que  se 
requerían  y  posteriormente,  les  hacían  una  cuerda  en  ambos  extremos, 
utilizándolas  para  sujetar  chumaceras  y  toda  aquella  pieza  que.10  requiriese. 

Encontramos  también  que  los  trabajadores,  con  distintos  materiales o 
fragmentos  de  herramientas,  pueden  construir  una  nueva,  disímil  más  cómoda y 
prtíctica, en substitución  de  otra. 

Fernando  encontró,  en la chatarra,  un  berbiquín  semidestruído, al que sólo le 
quedaba  La cabeza, es decir, el portabroca;  como  esta  parte  contiene  en  su 
mecanismo  una  matraca,  lo adaptó para  machuelar,  substituyendo al maneral 
normal.  Este  berbiquín-manera1  resultaba más eficaz  y  cómodo  que  el  maneral, 
sobre tc,q,? en  los  lugares  sn  donde  el  espacio  de  maniobra  era  muy  restrintido. 
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Acerca de este  asunto  podríamos  extendernos más, sin  t-mbargo,  esto  sería  tema 
para  un trabajo  de  investigación  más  profundo, no obstante nos detenemos a 
señalar  algunos  aspectos  e  ideas  que el  trabajador tiene, con  respecto a l a  
herramienta  que 61 produce.  El  trabajador  mantiene  archivado  en su mente, 
todo el "chacherío"  que  tiene  guardado  en s u  casillero,  cuando se  presenta un 
problema  imprevisible  y  aparentemente  irresoluble  hasta  para  los  jefes, 
recuerda  que  tiene  una  pieza  que  podría  ser  de  gran utilidad, va a su 
casillero y casi lo vacía, el  encontrarlo  le  da 1.a aplicación que d l ,  en s u  
mente, ya ha diseñado y resuelto,  llevándola a la  prictica,  en  muchas 
ocasiones, con  excelentes  resultados. 

Muchos  trabajadores, por ejemplo  los  ajustadores,  tenían s u  herramienta 
fabricada  por  ellos  mismos,  haciéndola al gusto  y con su sello  personal,  como 
Fernando, que le  gustaba  darle  una  forma a alguna  de su  herramienta,  con el 
acabado  hexagonal. 

En el trabajador,  cuando  produce  una  herramienta, se opera  un  sentimiento de 
satisfacción  muy  especial, ya que  aunque  haya  hecho una copia, de antemano 
sabe  que el resultado  es  superior al original,  porque l o  hizo  con  material 
100% de  mejor  calidad  y  dará  cumplimiento  a los requerimientos del proceso  de 
trabajo,  con un costo  muy bajo. Sobre  este contexto, Fernando  reflexiona: 
"Entne hennamienfa g obneno hay una n e l a d n  muy eltnecha y wniunta ,   la  
hennamienta 4in  e l  obnena, e4 i n ú t i l ;  e l  ohzeno, 4 i n  e l l a ,  cetli no puede hacen 
nada, m604 4e  nece4itm", intrínsicamente. 

No sólo  en  este  sentido  el  obrero  aportaba,  de  manera  significativa, un ahorro 
considerable  a  la  empresa,  sino  que  habían  otros  que  evitaban  que  erogara 
fuertes  sumas  de  dinero.  Estas  aportaciones  repercutían  en el terreno  de  la 
producción,  de  manera  eficaz,  pues huho modificaciones  tecnológicas  que 
revolucionaron el rendimiento  de las jornadas.  También  consideramos,  dentro 
de  estas  aportaciones,  aquellas  en  las  que  participaban  varios  trabajadores  y 
reparaban  maquinaria  sumamente compleja; que  había  quedado  inutilizada  por  el 
límite de vida  útil  que  toda  máquina  conlleva p que  de  momento, era imposible 
reemplazar o substituir  por otra, o en  el  último  de l o s  casos, recurrir  a  una 
compañía  especializada  en  estas  máquinas, o esperar  a l o s  técnicos 
especializados  de  la  compañía  manufacturera. 

En e l  departamento  de  laminación,  un  trabajador  inventó un aparato  que  adaptó 
a  la  cabeza de la fresadora,  para  que  le  hiciera 1a.s muescas al rodillo, que 
durante  el  proceso  de  laminación de la  varilla,  le  de el acabado  en forma de 
corruqndo.  El  aparato  estaba  compuesto  de  una  barra  con  unas  chumaceras,  en 
s u  interior  llevaba  una  pastilla  de  carburo f i j o  a un taladro  de  cuerda larga, 
unido n l a  barra.  Este  trabajo,  en l o s  inicios del taller, l o  hacían los  



esmeriladores; "4e .le4 veía  4enta&4 en 4u banquito, dun0 y d u o   m b n e   e l  
n o d i l i o ,  ha4ta  danle  Coma  a l a   a a n u a  o ' nenv io l ,  ademú4 de pabaa   a  mm~: 4a4 
iniciale4  de Aceno4 Ecatepec (/l.&.), p a a  que quedaaa impne4o en e l   ma tea ia l  
que 4e  paoduúa". 

En el taller  de  máquinas  herramientas,  tencmos  otro caso simi Lar.: "A una de 
la4  fne4adona4  4e l e  adapt3 un p la to  pana /rebajan,  de una m a n e a   e d p e ú f i c a ,  
deteminado tip de p i e p 4  metálicn4. 

¿it cienfa  oca4Gn que& indenv ib le   e l  neductoa Lewi4 d e l  mol ino  18 bid.  
Cuando l o  de~wumamn,  lo4  me&iw4  de mantenimiento 4e  pencatmon que e4 
piñ3n'quedJ  4emide4tnuido y la   wmna  había   4 ido   twnbién   a fec tada .  

Mi &.fe d e l   t a l l e n ,  p i e n  habia idu a ven e l   p S 3 n   ( d e  un diámetw  de 120/Oi8" 
on &ente4 h e l i w d a l e 4  i ,  a l   v o l v m  & i o :  'akí t iene4 &cunda' y piati&&rne 
lo4  pomenone4. 

Mientza4 t a n t o ,  la   empne~a,  que 4e  habia  entenado del pnoblema, 4e comunic2 
wn l a  ivLica mpne4a plroveedona de  e4t04  piiione4 y que  4e  enwntnaba  lo4 
&tad414 Unido4. La on tea tac i3n   l a   nec ib i enon  wmo un balde  de agua f n i c ,  
pue4 calculaban ' y e  i ban  a t a d a n  no men04 de  un ario en e n v i a d a .  

Con l a   m a p i t u d   d e l  p n o b l m  encima y wmo en otna4  oca4ionea  habían  hecho, 4e 
neunienon  lo4  &e{e4  de  vanial 4ec&ne4 a w m p a ñ d 4  de  tnabaiadone4 & 
wnf iab le4 ,   expen ienua  y capacidad en e4te   t ipo  de  4i tuacione4,   4e  pmanon 
v a n i m   h n a 4  &ccLtiendu e.¿ pnublema. 

Crtae  no4otao4  4e  enwntnaba un &oven compaiienu d e l  depuntomento de 4oldcdwu,  
quien nw4tnaba mucha w&.cnp y aeguaidad. 'Pana m í  que 4 í  4e  puede 
newn4fnLLin'. Como 4 i  { u e ~ e  un pan neto,  en e l  que e4taba en &ego nuedtna 
c a p a d a d ,  no4 ah,uunu4  a l a  ubna; 4aqué plant i l la4  de  lo4  diente4 (hembaa y 
ma&)  que habían queda& in iac to4 .  

Hice  vaaiad,  aQuna4  la4 dbeñé con m e4pe4oa rnayo.1 que e l   o a i g i n a i ,   d e   f a 1  
manena que  checana o n  l a  4o.idadm.a que 4e l e  i ba  ap.lim.&. A l  piñiir5n  ..le i e  
o locaaon m04 b i d 0 4  a  manem  de a h a ,  dunante la   aewn4tnucc i5n   de   io4  
diente4.  
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Fernando  nos cuenta o t r o  caso muy s imi lar ,   pero  que s e   r e s o l v i ó   d e   d i s t i n t a  
manera : 

*NOTA: La f l e c h a  que va  en la corona de es tos   reductores ,   ocas iona  muchos 
probl.emas  cuando s e  rompe, ya que hay que hacer  una nueva y para poder 
i n t r o d u c i r l a ,   e s   n e c e s a r i o   c a l e n t a r  la corona con l e k ,  para que pueda 
d i l a t a r s e ;   m i e n t r a s  tanto, a l a  f l e c h a  se le somete a un proceso de 
condensación  con h i e i o  s e c o ,  para que quede j u s t o  y de modo exac to  y 
.:on prec is ión .  
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Fernando, como trabajador  de  mantenimiento  mecánico,  comentó  que  en  la  sala  de 
motores  del  molino 1 8  bis,  se  encontraba  uno  grande. 

"i&rzde edtá e4e m o t m  que m he v i ~ t u ? " ,  preguntó  Edmundo  Mena. "d4Lá en l a  
A d a " ,  dijo  Fernando. Aún incrédulo,  Fdmundo  le  dijo: "&m, Q ven, . v m 4 " .  

Varios  jefes y trabajadores  fueron a verlo.  Estudiaron  el  tamaño y SU 

capacidad y llegaron a la  conclusión  de  que  no  iba a servir,  pues  no 
correspondía al tamaño y las  medidas  que  requería  la  grúa.  Fernando,  quien 

. también  había  estudiado el motor,  preguntó: "&m, ¿no 49 pod¿á n e w n t m  m 
pow?" 

El director  volteó a verlo,  lo  miró  fijamente  por unos segundos,  como  si  las 
palabras,  por s í  solas,  ya  hubiesen  resuelto  el  problema. 

"&.tú b i e n ,  t b  f e  VM a hacen cango de maeglan todo a t o ' ' .  Y se  fue. 

Desarmaron  el  motor;  se  tomaron  medidas de la  flecha  del rotor;  las  tapas  se 
recortaron,  asimismo,  la  flecha;  se  realizó  el  ajuste  de  los  baleros,  a  la 
medida  que  le  exigia  el  nuevo  motor.  Además de ajustar  algunas  piezas,  se 
logró  armar y se  echó a andar.  Cada  hora  lo  checaban,  para  ver  si  no  se 
estaba  quemando o variaba  la  temperatura.  Este  trabajo  les  llevó  menos  de  una 
semana e intervinieron  varios  trabajadores de diferentes  secciones,  como  el 
"mandrilador";  el  ajustador;  el  tornero;  los  electricistas y los  mecánicos de 
mantenimiento,  así  como los soldadores.  El  motor,  hoy  en día, sigue 
trabajando. 

Otra  historia  'singular,  se  presentó  en  el  taller  de  máquinas  herramientas, 
había  un  taladro  tipo  "galeón",  muy  viejo, de los  años 30's. De viejo  quedó 
inservible,  la  caja  había  tronado.  Cierto  día,  se  cargó  tanto  el  trabajo de 
taladrar  piezas,  que los taladros  que  habían,  no  se  daban a basto.  Fernando, 
en  unas de esas  vueltas  que dió  a  la  chatarra, entre  el  montón  de  fierros 
descubrió  una  pequeña  caja de velocidades,  que  debió  ser  de un automóvil  marca 
Ford.  Primero  ,lo  estuvo  observando,  finalmente  decidió  llevarlo al taller, 
fue a su  casillero  por  unas  llaves  españolas y regresó  para  desarmarlo  del 
resto  de  la  carrocería. La intención  de  reparar  el  taladro,  se  la  hizo  saber 
a su jefe,  éste,  escéptico,  dió su aprobación. 

Estudió  la  caja,  la  limpió y buscó  la  manera de adaptarla al taladro.  Fue por 
un  pedazo  de  ángulo de 6"xb"x+" de espesor. 
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"u4aa medida4 inp4e4a4, time que vea a n  nue4fna depwLdencia ?ecno46gcccc, 4 b  

g u x e r ,  de va u4arzdo e4fe   4b t~rna" ,  refl.exion6  durante la entrevista.  

Luego tomó l a   a l t u r a  de la   ca ja   or ig ina l  y del  taladro  sacó  la   altura de l a  
flecha.  Taladró los barrenos, la base y aquellas  partes que l o  requerían, 
para poder armarlo. Como tenía una polea  para banda  con dos pasos,  se  la 
p w o ,  haciéndole un casquil lo a l a  polea, para que lc d i e r a  e l  diimetra que l a  
f l echa  de l a   c a j a  de velocidades  necesitaba, una vez concluido, se habi l i tó .  

La primera  velocidad  trabajaba de manera normal, sólo cuando había  necesidad 
de uti l izar  las   otras  velocidades,   habia que hacerlo manualmente  con l a  
palanca. 

Este  taladro, después de 20 años de haber  sido  reparado,  sigue  trabajando; 
es to  nos  da un ejemplo de c6mo se  recuperó un taladro,  que por  su ve jez ,   era  
irreparable con piezas  originales,  pues de seguro ya estaba  descontinuado. 

E l  t ipo de trabajo que se  desarrolla en cada sección,  presenta una variedad de 
problemas técnicos y prácticos durante e l  proceso de t raba jo ,  que  van  de l o  
complejo,  hasta  aspectos  sencillos, pero que encierran una d i f i cu l tad  y pasan 
a ser  todo un re to  para e l  trabajador. 

En cierta  ocasión,  tenían que t raba jar  con f lechas de ocho metros de longitud, 
por supuesto, ningún torno podía t raba jar  una pieza de es tas  dimensiones, 
había que hacerle una cuerda cónica en l a  punta. Hubo necesidad de construir 
unas  mesas que sirvieran de  apoyo a la   f lecha,   a f ianzada con  unas chumaceras y 
a s í   s e  pudo adaptar a los tornos. 

También e l  ohrero  se  vió en l a  necesidad de crear  instrumentos, que lo 
auxiliaban  durante el t raba jo ,  si bien  originalmente  se  utilizaron  para l o s  
f ines   part iculares  de  una sección,  posteriormente  se  extendió a otros 
departamentos, en  donde se aprovechó para un s in f ín  de aplicaciones. 

E l  recubrimiento de metal  "babbitt", l e   e r a  cambiado a l a s  chumaceras, con e l  
soplete de oxigas,   este t i p o  de trabajo  creaba muchas dif icultades y elevaba 
. los  costos.  E l  principal problema, cons is t ía  en  que e l  metal  se  enfriaba 
rbpidamente. 

Idearon un método para resolver  este problema y construyeron una "mufla". 
Esta  era una caja,  sostenida  sobre una base de f i e r r o ,  con cuatro  patas en 
cada  extremo. Las paredes se recubrieron con ladri l lo   refractar io  de 24"x24" 
!- una a l tura  de 20".  En una de sus paredes, se .;.e inser t6  un t u b o  de 2$" de 



diámetro por 15" de  longitud. La salida del calor  era  un  cono de lámina, el 
cual  tenía  dos  conexiones:  en uno de ellos  circulaba  aire y por  el otro, gas; 
ambos  con sus respectivas  llaves  de paso. A l  encender el gas, el aire  avivaba 
la  llama. E l  cono  expandía  la  flama de manera  uniforme, por toda  la  recámara. 
Para  fundir el metal, se servían  de  un  crisol  asentado  sobre  un  ladrillo 
refractario,  colocado  en el centro de la  recámara. 

Para  fabricar  una  chumacera, se utilizaba  un  molde, sus extremos  eran 
parecidos  a  los  de  un  carrete,  que  daba  la  medida de hasta  dónde  tenía  que 
llegar el metal al vaciarlo. El carrete, previamente  había sido estafiado, 
para  que  al  vaciar el metal  "babbitt",  tuviese  adherencia  entre el metal y la 
chumacera, no .obstante, se ahumaba  para  que  se  desprendiera  fácilmente  cl 
metal  del  carrete, al finalizar se sellaba con cemento  refractario. 

Como no contaban con un  termómetro  para  registrar altas temperaturas, se 
valían  de  un  maderito  delgado,  que  introducían al crisol con rapidez; si al 
sacarla se prendía  instantáneamente,  consideraban  que el metal  estaba  en su 
punto  de  fusión. 

Preparado  el  molde de la  chumacera y el  metal fundido, se  tomaba el crisol al 
que se le  había  adaptado  una  abrazadera en ambos  lados,  además  tenía un  tubo  a 
modo  de asa, para  ladear el crisol,  vaciando el acero  líquido. 

Como  una  chumacera se compone  de  dos  partes,  ambas  se  producían  por separado; 
luego se armaban  y se mandaban  a  los  tornos,  para  que  les  rectificaran el 
interior;  por  Último,  el  'fveteadoll  era  hecho  a  mano, con unos  cinceles 
especiales. 

La mufla se construyó  para  hacer  las chumaceras, sin  embargo, se utilizó de 
múltiples  maneras,  fundamentalmente  para  tenplar. De  preferencia se templaban 
piñones y engranes, se calentaba  la  recámara y se  depositaban  sobre el 
ladrillo  refractario,  "hasta dos por  vez". 

Observaban  todo  el  tiempo  la  coloración  que iba tomando  la  pieza,  cuando  veían 
que se acercaba al naranjo claro, retiraban  la  pieza y la  sumer,gían  en aceite, 
(el  aceite  era  el de desecho  de los motores  de  gasolina).  Al  enfriarse  la 
pieza,  se  limpiaba  con un cepillo  de  alambre y se introducía  nuevamente  en l a  
"mufla" y consultaban  la  tabla de colores  para  templar,  según e l  tipo de acero 
y la  dureza  que  se deseaba.. . 
Con  el  primer  temple,  la  pieza  queda  muy dura, con el segundo, se espera  que 
la  pieza  adquiera  una  dureza  media. A este  procedimiento  se  le  llama 
"revenido". 
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También,  según e l   t i p o   d e   a c e r o ,   s e   d e j a b a   e n f r i a r  en a s e r r í n  o en cal. 
Tarrtbicn templaban  puntas  de  cinceles;   puntos  de  centro;  rayadores;   los 
compases; e t c . ,  cuando tempLaban es tos   ins t rumentos ,  uno de l o s  templadores 
decia:  '?que quede d e l  colon de4 a l a  de n w 4 a " .  

Hemos v i s t o  cómo l o s  waba jadores   l og ra ron   desa r ro l l a r  una tecnología,  digamos 
s i  no propia ,  s i  personal ,   l igado  a l  proceso  de  trabajo y con l a   f i n a l i d a d   d e  
e j e c u t a r  l a  faena,   de  manera e f i c a z  y de algún modo con  comodidad. S i   b i e n  es 
cierco que,  de  alguna  manera,  en e l  t rabajador   de mayor antigüedad  puede 
quedar e l   r e s a b i o   d e  un reproche: #h.í czeut ivo en hacea a490 czecf ivo 
pana m i ,  todo .!o que hice  fue pon l a  fbhica" .  También se opera un 
sent imiento  de  orgul lo  en aquel los   t raba jadores  que tuv ieron  l a  pos ib i l i dad   de  
a;llicar  todos s u s  conocimientos, en r e s o l v e r  l o s  problemas   co t id ianos   de l  
t rabajo,   as imismo,  en aquellos  que  constantemente  aprendían  cosas  nuevas. Por 
ejemplo,  Fernando  comenta  que su t r a b a j o   l e   d i ó  un conocimiento.  amplio  sobre 
una  var iedad  de  especial idades en e l  t r a b a j o ,  como e l e c t r i c i d a d ;   p a i l e r í a ;  
pLomeria; en e l  templado;   e tc . ,  y a lgo  muy s i n g u l a r  y signif icat i .vo,   computar  
mentalmente una s e r i e   d e   c á l c u l o s ,  que l e   e v i t a n   r e a l i z a r   l a r g a s   o p e r a c i o n e s ,  
s i n  pérdida y derroche  de materia!, como per  ejemplo,  cuando  compr6 material 
p a r a   c o n s t r u i r   e l   t e c h o   d e  s u  casa.   Resolver   cuest iones  tan  s imples ,  como e l  
hecho d e  r e u t i l i z a r  l o s  p a l i t o s  que  usan los, vendedores   de  e lotes ,   para  
e n s a r t a r   e s t o s  .y que luego se t i ran,  él los   recoge  y u t i l i - za ,   r eco r t ándo los  a 
la medida  que s e   r e q u i e r e .  como t a q u e t e s ,  o como hace  cuando v a  a l  t i angu i s   de  
chicharas  y d e   f i e r r o s   v i e j o s :  ''& m pue4Jilo encuentno m a  pep&icz p i e s ,  
a p e n t m e n t e  din c p l i c a d 6 n  alguna, mú4 aidá enwtentno 4u wmplenenfo y mi  
vog newnnienob  lo4  pue4to4  ha4ta encuntnaa la4 p i e s 4  qae n e c e ~ i t o  y annw una 
hemarniente, a m w 4 t o  muy ¿>a&, o om  e.! ofao &a que enwntné una hq$a de 
eqx í tdc ,   agu i  en l a  cam l e  vine a hcc-er, 4u mon.-p de madena. € 4 0  e-3 lo burno 
de R U  tncbu&~, ucalguiea pnoblema que 4e me pnaenta ,  20 puedr, c e m l v e n " .  

Pero cualquiera  que  sed l a  ac t iv idad   de l   t raba jador ,   todo  objeJo  producido 
contj-ene  fuerza  de  trabajo  socialmente  acumulado. Esta máxima s e  puede 
a p r e c i a r  d e  manera p a r t i c u l a r  cn algunos  t rabajadores .  Como creadores  que 
son,   nos  l levó a considerar  que un número apreciable  de  obreros,   ha  impreso  su 
e s fue rzo ;   hab i l idad ;   des t r eza  y e f i c a c i a   e n   e l   t r a b a j o ,   d e  manera i n d e l e b l e ,  
independiente   de   l as   ac t iv idades   de   cada  uno de   e l lo s ,   en   t oda  l a  p l a n t a  
i n d u s t r i a l .  

Por ejemplo,  Fernando  siempre  trat6  de  que s u  t , raba jo   l l evara  s u  s e l l o  o 
e t ique ta   pe r sona l ,   6 s t e  l o  reali .zaba  durante e l   t r a z a d o  o a l  acabar  l a  pieza.  

"A40n40 Gueanenu hacía lo mLWn0, a la4 p i e s 4  que p/roduc.ia 4e4 p n i a  4u4 

inicicle4 a n  ietnza de 'go lpe ' ' ' .  



A i  respecto  nos  dice:  "&4 que al inabaian o aepnoducia una pie$a,  e4tab-&?cemo4 
: n o  aelucicin muy eApeciul, wGs lip inv i4 ib l e   en tne   e l  cneadon y 4u  o&eto 
p.to&udo, dequé4 de vanio4 &o4 4e puede a e w n o c e a   l a   p i e p  que uno a l p n a  
vea  taabak6. %a e40 mi o [ i &  me agnada, po/r 4ea  cxeativo y w w t n u c t i v o ,   y a  
que (1 tpeH:az de teneri que z e a l i g n l o   d e  maneaa manual 9 que qe4ulfa  labonio4o; 
ureclmo4 de un matenial m bauto y 4 i n  { o m ,  una nueva que l e   l e a á  útil y daná 
vrda u m a  máquina". Sin embargo, consideraba que no podía  dejar  s u  s e l l o  
personai .y dejaba de s e r   c r e a t i v o  con e l   t r a b a j o  en " ser ie " ,   por  eso cuando 
t e n í a  que r e a l i z a r   e s t e   t i p o  de t r a b a j o ,  l o  ev i taba  como a l a  peste ,   buscaba 
cualquier   pretexto  a cada r a t o ,  para  despejar  l a  mente y no c a e r  en e l  s is tema 
enaJenant.e de l a  producción. 

Li h u e l l a   d e l   t r a b a j o   d e l  hombre, no s 6 l o  se   mani f ies ta   de  l a  forma  en que l o  
hemos venido  señalando;  algunos  casos  nos  hablan  de una re lac ión  productor-  
ob je to  que s e   a c e r c a  a l o s  l í m i t e s  de l o  m e t a f í s i c o ,  pues a lgunas   ac t i tudes  
resul tan  inverosimiles  y de   c .arácter   insól i to .  P o r  ejemplo, uno se  pregunta 
¿a qué s e  debe e s e   d e s a f i o  que  muestran los  trabajadores  del   departamento  de 
laminación,  durante e l  proceso de t r a b a j o ,  a l  ofrendar s u  cuerpo  s in 
protección  alguna a l a s   l a c e r a c i o n e s  que las  condiciones  de  producción 
imprimen en e l  f i s i c o  de?  trabajador? La mayoría e s t á  marcado  de d i s t i n t a s  
formas,  nadie ha escapado a l   s e c u l a r  peligro que e n c i e r r a  e l .  á r e a ,   s i n  
emhargo, algunos han mostrado  con c o r a j e  y orgul1.0  ese  cuerpo  salpicado de 
escoriac iones .  ;Por qué un e l e c t r i c i s t a  prueba s i  hay corr iente   con  sus 
dedos, a sabiendas que puede r e c i b i r  una descarga  mortal? ;Qué empuja a l  
obrero de mantenimiento de es t ruc turas   metá l i cas  a s u b i r  como una mosca a 
a l turas   cons iderables  y ponerse a reparar  una f i s u r a  o un desper fec to  en una 
columna, como s i  no pasara nada e i n c l u s o  en es tos   casos   poder   l l egar  a perder 
u n  dedo o caerse  y quedar- hospital icado  por un mes y volver  con e l  mi:mo 
ímpetu como s i  no hubiese  sucedido  nada? Hay  más casos  de di ferentes   formas,  
pero de contenido  igual ,  come e l  fundidor, que sin lentes   de   coba l to ,  que tan  
só lo  con mirar e l   c r i s o l  de  fundición,   se   daba  cuenta s i  l a  carga   es taba  
resultando conforme a l o  deseado, sin embargo, l o  que pretendemos e s   v e r  
cuáles  son l o s  mecanismos s o c i a l e s  e indiv iduales  que o r i l l a n  a l  t raba jador  a 
comportarse de e s t a  manera. 

Cada secc ión ,  como una e s t r u c t . u r a   s o c i a l ,   e n c i e r r a  formas e s p e c í f i c a s  de 
convivencia   laboral ,  a su vez:  corresponde a un eslabón  mis  amplio de una 
re lac ión  soc ia l  de producci6n. En cada una de i s t a s ,  se a s i e n t a  un t e r r i t o r i o  
en e l  que se  er igen ¡un determinado  tipo o ca tegor ía  de t r a b a j a d o r e s ,   e s   d e c i r ,  
los  obreros en cada  secc ihn,  se configuran como una c 6 l u l a  cultural y de 
producción, en l a s  que generan  sus  propias leyes  y normas in ternas .  
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E l  v i r t u a l   d o m i n i o   d e  l o s  e l e m e n t o s   t é c n i c o s ,  materiales y e n   c i e r t o   g r a d o  los  
n a t u r a l e s ,   q u e   e n c i e r r a  e l  p r o c e s o   d e   t r a b a j o ,   h a   l l e v a d o  a l  o b r e r o  a 

p o s e s i o n a r s e ,   l i b r a n d o  m i l  b a t a l l a s   c o t i d i a n a m e n t e ,   a u n q u e  d e  un modo 
m e t a f ó r i c o ;   d e l   o b j e t o   d e  s u  c r e a c i ó n .  

E l  domin io   de   l o s   med ios   de   p roducc ión   en  un t e r r i t o r i o  permeado por una 
i d e n t i d a d  g r u p a l ,  p u e d e   o p e r a r   u n a   d e s p e r s o n a l i z a c i ó n   d e l   y o ,   c n   f u n c i ó n   d e l  
g rupo y d e  esta manera   generar  un c r e a d o r   c o l e c t i v o .  

Sin  embargo,  no se nos   o lv ide   que  e l  a n v e r s o   d e  esta d i s e r t a c i ó n ,  es que e l  
p r o c e s o   d e   t r a b a j o   t a m b i é n  se p o s c s i o n a   d e l   t r a b a j a d o r ,  Est,e f a c t o r  
a m b i v a l e n t e   n d s   l l e v a  a p l a n t e a r n o s  La s i g u i e n t c   i d e a :  EL o b r e r o ,  como 
p r o d u c t o r   d i r e c t o   d e  l o s  o b j e t o s   p r o d u c i d o s  y a n t e  l a  i m p o s i b i l i d a d   d e  se r  e l  
p r o p i e t a r i o   d i r e c t o   d e   e s t o s ,   s u b o r d h a d o  a las  c o n d i c i o n e s   d e   p r o d u c c i h n ,  l o  
o r i l l a n  a u n a   f l a g e l a c i ó n   p u e s t o  por- e l   p r o c e s o   d e   t r a b a j o  y como un a c t o   d e  
i n i c i a c i ó n  o r i t o ,   d e   p a s o  a l  g r u p o   q u e   l e   p e r m i t a   p r e s e r v a r   c n  l a  memoria e l  
d e s p o j o  a l  q u e   h a n   s i d o   s o m e t i d o s .   Q u i z á s   p o r   e s t o ,  l o s  ob re ros   han  
expresado ,   t omando   en   cuen ta   o t ros   e l . emen tos   soc io -cu l tu ra l e s ,   una   e s t ruc tu ra  
i d e o l ó g i c a   q u e   s u r g e   d e l  campo d e  las  i d e a s   q u e  se  m a n i f i e s t a n   d e   m a n e r a  
s u b j e t i v a ,   e n   f o r m a s   d e   c r e a c i j n  o p roducc ión ,  a las que Les podemos llamar 
estdticas.  A cont inuaci .ón  presentaremos  brevementc este t i p o   d e  
m a n i f e s t a c i o n e s ,   q u e   p o r  s u  forma, c o n t e n i d o  y c r e a c i ó n ,  3011 un b r i c o l a g e  muy 
p a r t i c u l a r .  

- Bricolage: Roducci6n Artesanal 

La mayor p a r t e   d e   l o s   t r a b a j a d o r e s   q u e  Laboran en  l a  f á b r i c a ,   a l g u n a   v e z  
r e a l i z a r o n  ran o b j e t o   c o n s i d e r a d o  como a r t e s a n a l . *  

Como no   t odos   t en í an  l a  misma h a b i l i d a d ,  podemos c l a s i f i c a r l o s  dc l a  s i g u i e n t e  
manera : 

a) El creador: 

Este o b r e r o   a r t e s a n o ,   s i e m p r e   i n v e n t a   p i e z a s   n u e v a s  y o r i g i n a l e s ,  va a la 
vatlguardia e n   i d e a s ,   a u n q u e  sus o b r a s   s e a n   s i m p l e s  o s o f i s t i c a d a s .  

-'NOTA: A r t e s a n a l   c o n s i d e r a d o  no e n   t é m i i ~ ~ o s   c o m e r c i a l e s  v f o l k l ó r i c o s ,   s i n o  
como u n  t r a b a j a  m;ttlual que t i e r l c  iln con ten ido  rxst6tico.  



b) El artífice:  

Es un sucesor del creador  con  dotes,  habilidad  para  crear bcllos objetos, 
copia  algunos  objetos del creador, sin  embargo,  puede  mejorarlos o también 
crear los suyos, además, son  buenos  "grabadores". 

c )  E l  imitador: 

Tienen  pocas ideas para  crear  nuevos  objetos,  se  conforman  con  copiar  modelos 
hechos  por otros, los menos  hábiles  usan  moldes o plantillas  para  poder 
hacerlos  y  sólo  cortan y detallan  la  pieza  de  modelos  simples. 

Las principales  características  de  este  grupo  de  artesanos,  en  primer  orden, 
la  tipología  no  la  debemos  considerar  de  manera  vertical,  sino horizontal, ya 
que  el  carácter grupa1 y  habitual  que  hay  en  estos  trabajadores,  las 
jerarquías  son  relativas,  pues  algunos, si no son buenos artesanos, son 
excelentes  inventores en herramientas o modificaciones  tecnológicas. 

Además,  muchos de los llamados  creadores,  retoman  ideas  de los imitadores 
noveles y s ó l o  la aplican o llevan  a la práctica, por ejemplo, tenemos el caso 
de  dos obreros, uno de ellos  era un  excelente  dibujante y no sabía nada de 
trabajo  artesanal; el otro, un perfecto  artesano;  los  dos  elaboraban  ideas 
para  conjuntamente  diseñar  nuevos  productos  y  en  ocasiones  llegar a venderlos. 

El  material  para  hacer  estas  piezas,  eran  tomadas  de  la  chatarra o de los 
desperdicios  de  metal,  que  en  algunas  secciones  había. 

La herramienta  que  ocupan  para  trabajar  estos  objetos,  es  la  misma  que 
utilizan  para  trabajar  en sus respectivos  talleres. 

Estos  productos  los  hacen  en los pequeños  ratos  de  ocio o tiempos  mucrtos 
durante  la  producción. 

La mayor  parte  de  estos  objetos  artesanales,  encierran  una  dicotomía:  son 
estéticos o decorativos  y  con  aplicaciones  útiles y prácticos,  como 
encendedor;  cenicero;  destapador;  llavero;  hebilla  de  cinturón,  etc. 

E l  tipo de figuras  que  generalmente  hacían:  eran  esclavas de todo tipo; 
cadenas; llaveros  con  figuras  de  puerquitos,  pericos, guitarras, zapatos  de 
futbol, delfines,  tiburones,  robots, etc. 
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Algunos  hacían  piezas  muy  personales,  como  a  uno  que  le  gustaba  el  alpinismo, 
h i z o  un  piolet  en  miniatura; a otro  obrero  le v i  una  "lágrima"  en  metal  con  la 
imagen de la  Virgen de Guadalupe,  bellamente  tallada.  Anillos  con  figuras o 

parecidos a los de graduación  en  las  escuelas,  etc. 

- BRICOLAGE 

UM Mirada a un Artesano: 

Carlos  Acosta  trabaja en el  departamento  de  torres,  en  la  sección de 
trefilado,  su  trabajo  consiste  en  la  operación  de  una  máquina  y  que  en 
colaboración  con otro compañero,  va  marcando  los  ángulos  de  las  torres.  Una 
pi1.a de  ángulos  es  colocada  sobre  una  mesa  cercana  a  la  máquina  (estos  miden 
aproximadamente dos metros),  los  inclinan  de  tal  manera,  que  se  zafan,  de  esta 
forma y pieza  por  pieza, los van marcando;  luego  los  depositan  en  el  piso, 
hasta  que  acaban  con  todas  las  piezas;  después de sellar  unas  tres  estibas,  se 
dan  un  breve  reposo  mientras  van  por más; mientras  esperan  la  llegada de las 
estibas,  se  sientan  sobre  un  bote o sobre  uno de los  lados  de  una  caja  de 
madera. 

Carlos nació  en  el  pueblo de Nochistlán,  en  el  estado  de  Oaxaca, él es el 
cuarto  de  ocho  hermanos y de orígenes  campesinos;  su  familia  se  dedicaba al 
cultivo  de  la  tierra. 

Desde  muy  pequeño le gustaba  hacer  figuras  de  barro y madera,  como  muñecos; 
carritos;  casitas,  etc.  Cuando  estudió  la  escuela  primaria,  le  agradaba 
dibujar  con  lápices de colores y se  hacía  sus  trompos y juguetes de madera. 
Aunque 81 era  muy  retraído y timido,  circunstancia  que  le  atraía  constantes 
bromas  de su.s compañeros,  era  reconocido  por su facilidad  para  crear  objetos. 
Llegó  a la ciudad de México  a la edad de 18 años, quien  le  ayudó  a  entrar  a  la 
fábrica,  fue su cuiiado y ahora  tiene 14 años de trabajar  en  esta  empresa, 
contratado  como  peón. 

Pasaron  cuatro o cinco años  antes  de  que  se  animara  a  hacer  figuritas,  veia 
cómo sus  compañeros  las  hacían y lucían  estas  creaciones en metal,  como 
llaveros;  medallas;  anillos,  etc.;  como  se  fijaba  cómo  se  elaboraban,  un  día 
intentó  hacerlo. 

Obtuvo  buenos  resultados, no obstante,  comenzó  a  realizar  figuras  en  plano, 
como  peces;  pericos;  zapatos,  etc. Y luego,  en  "bulto";  sus  primeras  obras 
fueron:  la  figura de una  manita,  a  la  que  le  agregaba  un  reloj;  su  anillo y 
la "X" de la palma de la mano, l o s  dedos tcriian  las  arrugas  que  se  forman por 
la articulación de l a s  falanges. 
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Lucso cmpcz,< a c x p e ~ . i m l : l ~ t . a ~ ' ,  unas veccs  copiando y a%regando  de ta l les  a l o  que 
h < I c í < u l  los o t r o s  y ot.ras l o  que l e  d i c t a b a  s u  imaginación, como l o s  robots  que 
hacía y tuv icron  buena  acogida  cn la  f i b r i c a .  

Los robots  sc  caract.crizaban  por l o s  s i g u i e n t e s   d e t a l l e s :   e l   c u e r p o   e r a  l a  
s i l u e t a   d e   l a   d c  un hombre un poco  burdo,  con un t e l e v i s o r  en e l  pecho,. un 
radio e11 la espalda, rtn casco como ( s i c )   e l  d e  ut] minero  con l a  lllmpara muy 
s imi l ; t r ,  col] sus an tenas  y en Los o j o s  unos b r i l l an t e s   de   imi t ac ión .  

Hacía h e b i l l a s ,  a l a s  cuales  grababa,  por  ejemplo, con e l  ca lenda r io   az t eca ;  
a n i l l o s  con i n i c i a l e s ;   g u i t a r r i t a s ;  la f igu ra   de  Cuauhtémoc (porque l e   g u s t a b a  
La f i g u r a  y e l  penacho  de  plumas);  también  hizo  muñequitas y s i r e n a s ,  éstas 
l a s  copiaha de las r e v i s t a s  y muchas más f i g u r a s .  

L;I het.ramierlta  que u t i l i z a   p a r a   p r o d u c i r   e s t a s .   o b r a s   s o n :   l a   S e g u e t a ;  e l  
t ; l Iadro ;   c ince les   para  metal; m a r t i l l o ;   e s m e r i l ;  punzón; l i j a   p a r a   m e t a l   d e  
difcrc ,ntcs   medidas;   torni l lo   de  banco:  compás; r e g l a  y l en te s   pa ra   p ro t ege r se  
d c  l a   r ebaba .  

1:1 tiempo que  l e   ded icaba ,   e r a   de  una a dos  horas en s u  c a s a ,  las r e c o r t a b a  y 
l e s  daba  forma y aquí  CR la p l a n t a ,   l e s   d a b a   e l   a c a b a d o ;   e l   m a t e r i a l  que 
ut i l izaba  eran  pedazos  de  metal  de desperd ic io ,   encont rados   en   l a   cha tar ra  o 
arrumbados en c l  p i s a  d e l  departamento.  Sin  embargo,  las  enseiianzas  de la 
b i b l i a ,  han  inducido s u  comportamiento;   se   percató que l o  que   hac ía   e ra  un 
hurto,   ya  que l o s  pedac i to s   da   me ta l   que   u t i l i zaba   pa ra   p roduc i r   e s t a s   p i ezas ,  
no cran  de é l .  Entonces comen-& a comprar e l   m a t e r i a l  en una t l a p a l e r í a  que  
hay en Nonoalco. 

La creación  de una f i g u r a  no s iempre  es   de  orden  individual ,  en v a r i a s  
ocasiones  intercambiaha  comentarios y opiniones  con  otros   productores ,   acerca 
de cómo producir  una p ieza  más b e l l a .  

Su i n t e ré s   p inc ipa l   r ad icaba   en   co lecc iona r   e s t a s   p i ezas  y d i s f r u t a r   d e   e l l a s ,  
ya sea en s u  c a s a  o l u c i r l a s  con l o s  compañeros,  amigos y f a m i l i a r e s ,   s i n  
embargo. sus necesidades  económicas  lo  l levaron a deshaccrse  poco a poco  de 
cada una de e l l a s :  las  manitas   las   vendía   en 400 ó 500 Pesos. 

En  casa  había   pocos  a l ic ientes   para   que se dedicara  a la producción  en  serie 
de   e s t a s   p i ezas ;  en  cambio, l o s  amigos l o   a l en taban  a quc  montara un t a l l e r ;  
n o  l o  l l e v j  a cabo   por   var ios   mot ivos ,   en t re   e l los ,   ca rec ía  de la herramienta  
adc, .uada,   capi ta l  p;wa i n i c i a r   e l   p r o y e c t o  y t i empo  para   rca l i ra r lo-  d e  mirncra 
que l e  d - 1  cnga ra   u t i l i dades .  
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A pesar   de  todo,   vivía  con una i l u s i j n ,  que c o n s i s t í a  en L a  rcal izacijtl  d c  
huenas  producciones, en u n  t a l l e r  de   a r tcsania  y joyer ía  y asimismo: obtcncr 
fama con s u s  obras  y heredar les  a sus   h i jo s  l a s  mis r e p r e s e n t a t i v a s .  

- Sistemas de Identidad y Territorio 

Hemos .\.isto cómo a l o s  t r a b a j a d o r e s   s e   l e s  ha ccmpartimentado  en  departamentos 
y s ecc iones ,   su j e tos  a una d i v i s i h n   s o c i a l   d e l   t r a b a j o  que corrcsponcie a l o s  
i n t e r e s e s   d e l   c a p i t a l .  Como respuesta  a. l a  organizac ión   técn ica  d e l  t r , tbdjo,  
en l a  f á b r i c a  encoqtramos  formas  específicas  de  relacijn  social ,   generad;ls por. 
l o s  propios  obreros.   Visto en pr imera   ins tanc ia ,  como una c*spl .cs i6n  d e  
ident idad-cul tura l  y en &tima, como ttn enfrentamiento y lucha  contra c l  
c a p i t a l  en e l   imbi to   de   l a   p roducc ión ,  a h  estando  suLordinados al apara to  
técn ico  d e  l a  producción. Por l o   t a n t o ,  pensamos que eil la p1ant.n f a b r i l ,  
cada secc i6n   generó   es t ruc turas   soc ia les ,  que enlazados y ampliados  en una red 
múlt iple   de  re lación  social ,   generó un sentido  de  identidad  de  grupo y de 
c l a s e .  

S i  b i e n   e s   c i e r t o  que l a  empresa e s   e l  símbolo  de s u  ac tua l   e s t ado   de  
opresiSn:  explotación;  subordinación y subalternidad;  también l o  e s  quc 
s i g n i f i c a   p a r t e   d e  s u  patrim0ni.o  cotidiano,  en e l   c u a l   s e   c o n s t i t u y e  como un  
ntícl~eo  simbólico y material   de  su  identidad  colt :cLi + va. 

E l  pr incipal   s ímbolo d e  e s t a   i den t idad ,  se d i s t i n g u í a  dr dos maneras: 

La primera  de manera v i s u a l  y representada por e l  l o g o t i p o  d e   l a  empresa. La 
segunda, en e l  orden  de  conciencia en e l  que se   sabían  par te   fundamental  c 

i n t eg ra l   de  un g rupo ,   de l   cua l   e r a   pos ib l e   s en t i r se   o rgu l loso ,  como veremos 
enseguida: 

Una gran   par te  d e  l o s  obreros  ostentaba l a  camisola  de  trabajo,  con e l  
membrete de La empresa,  con c i e r t a   s a t i s f a c c i ó n .  En l a s  dos  primeras  décadas 
fueron l o s  mejores  pagados  de l a   r e g i ó n .  "Sen de Acec04, ena 4en digno de 
peatenecea  a una empne..;a W R  buen04 4alanio4 y pne4facione4". Además, por 
mucho tiempo  fueron  la " p u n t a  de  lanza"  del  SNTWíSRH y de l a  zona i n d u s t r i a l  
Lie Ecatepec. " .  "4enfíanw4 cun 4ati4facci3n  e4 4abea que n u e 4 f ~ a  o. .rgani~cci6n 
ena &+!enente c otna4, no4 4enfiamo4 imponfanf-en,  pncpe iu nuenfna  pe4abu 
m C 4 .  iuando no4 encon.t.tCbmo4 wn obnea04 de utna4  fábaica4 y haD*lábm04 de 
nue4t.za4 o q . a ~ i p c i o n e 4 ,  enwntnábmu4 cpe l a  nue4fna ena mucho me& t .  p n  e40 
nzuc'r04 rnodtnaban 4u a&TaciLin h c i a  n04utrio4,  igualmente  no4otn04 
? e a m o c í m 4  y w 4 p e t 6 4 m 4  a ague4404 tcc%ajaao~e4 que f en í an  buer,! 
I: r p c ~  cs,:.cidn corw IV . J  dc i c :  'Ca.s.tone:c' ~ I r  
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Su p r e s e n c i a   s o c i a l   e n   e l   m u n i c i p i o   d e   E c a t c p e c  y en e l  pueblo  da  T u l p c t  l a c ,  
era r econoc ida  y a p r e c i a d a ;   p a r t i c i p a b a n   c o n  In handa  dc gucrra c'n ilctos 
c í v i c o s  y p o l í t i c o s ;   t a m b i é n   e n   a c t i v i d a d e s   s o c i a l e s :   r e l i K i o s a s  y c ~ ~ l t u ~ . ~ ~ l c s  
con las clases s u b a l t e r n a s ,  como e l  marnt.h6n dc  Tulpet1;tc al 22rr.o dl*¡ 

C u b i l e t e   ( b a s e   e n   v i d a   e x t r a f a b r i l ) ;  l o s  t o r n e o s   d e   f u t b o l ;  en 1;1s 

movi l i zac iones   u rbanas ,  como l a  que  encahczó c l  d i r i g e n t c   m ; t g i s t c r i a l   M i s a c l  
Núfiez, a n t e s  y d e s p u d s   d e   s u   a s e s i n a t o ;   e n   r e s u m e n ,   e n   t o d o s  clqucllos aspectos 
s o c i a l e s  y c u l t u r a l e s   d e  l a  r eg ión .  

E s t a  i d e n t i d a d  no s ó l o  l a  daba l a  camisola ,   pues  algunos no I , I  usaban p o t '  ICl 

s i g u i e n t e   r a z ó n . .  . "hucho4 .!a u4aban pula andalr en l a   c a l l e .  .. 10.1 que ln 
LLAQ~CYZ pow,  ena p l t cpe  tenían má4 ' c x i t e n i o ' ,  e4 decin,  no l a   u a b a n  10.1 que 
tenían mayun edpecialidad  en e i  t / rQbQ&O. 

Yo no l a   maba  ponque 4e  veía uno ma:, en e l  4enf ido de que io g e n t e  i b u  u 
pen4az que e o  no t en ía   d ine to ,  p o t  u4an e4a t o p ,  diendo que uno twrío unu 
c a t e p l t í a   a l t a ,  4610 la4 u40 en mi ca4a paca  tnabujun o hacelr Aimpie%". 

Había l uga res   en  los  que 11s podían  d e j a r  de I l e v a r ] & ,  como en d c s f  i l e s ,  o una 
s i t u a c i j n   q u e   r e q u e r í a   q u e   h u b i e s e   u n a - i d e n t i d a d   c o l e c t i v a .  "&o di, c11 .io 
.huelga  todo.; 44ev6bcunu4 tzueatna  ccur~i4u4c'~. 
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L;t idcrltidad  se va generando  de l o  ind iv idua l  a l o  general ,   pero  siempre como 
símbolo  de un grupo en corntin, En cada sección,  l o s  obreros   tenian una 
Ident-idad como tales y en función d e  un determinado  proceso  de  trabajo 
concreto,  en o t r a s  palabras, los   obreros   se   d i s t inguían   de  otros por una s e r i e  
de  objetos que simbolizan s u  cond ic i jn   l abo ra l  y s o c i a l  al. i n t e r i o r   d e  l a  
filbrica, como puede s e r  el uso de l a  ropa de  t rabajo;   equipo y herramienta;  
comportamiento y a c t i t u d e s  y h a s t a  normas s o c i a l e s ,  como veremos  enseguida, 
con l o s  casos más r e p r e s e n t a t i v o s .  

I.a empresa, para d i f e r e n c i a r l o s  y d i s t i n g u i r l o s ,  con cl f i n  d e  t e n e r  un mejor 
cont ro l   de  s u  f u e r z a  de t r a b a j o  y mayor obtenci6n  de  plusval ía ,  l o s  
compartimentj en d i f e ren te s   s ecc iones .  A l  i n i c i o  de l a  f i h r i c a ,   i n t e n t ó  
cambiar- l a  ropa   de   t raba jo   por   secc iones ,   es ta  medida l a  impuso s ó l o  por  dos 
a.fios9 l o  Único que  mantuvo h a s t a   e l   c i e r r e ,   f u e   e l   d e   m a n t e n e r   e l   c o l o r   d e l  
casco, p a r a   d i s t i n g u i r  l o s  pr inc ipa les   depar tamentos :   to r res  ( a z u l ) ;  t a l l e r e s  
(anaranjado) ;   fundic ión   (gr i s ) ;   l aminac ión   (verde) ;   mantenimiento   (amar i l lo ) ;  
tráfico, maniobras y l impieza   ( ro jo) ;   , j e fes ,   superv isores ,   ingenieros ,  
d i r ec t ivos .   i nv i t ados   (b l anco)  . 
D i s t i n t o  de e s t a  forma d e   i d e n t i f i c z c i ó n ,  l o s  obreros  han  logrado  dis t inguirse  
e n t r e  s í ,  a trav¿!s de símbolos más de   orden   cu l tura l  y s o c i a l ,  que t é c n i c o ,  
como veremos a cont lnuaci6n,  con  algunos  cuantos casas. 

- kos solda$ores y pdiLgLc2, normalmente st' l e s  veía   l l evar   pu i . s tas   sus  
mangas,  pecheras p po la inas  de cuero;  l o s  cort,adores o pa i le ros ,   s iempre  
l levaban colsanda del  pantal&? su chispa p sobre e l   c a s c o ,  s u s  l en tes   de  
cobal to .  Además u n a  carcasa  con e lec t rodos  y usaban un crayón,   par t ic ipaban 
sindicalmente,   pero no ocupahan  cargos  importantes,  cuando mucho la  c a r t e r a  
de   t raba jo  y c o n f l i c t o s .  TambiCn s e   d i s t i n g u í a n  por  ag regdr   c i e r to  desordel1 
en La f i l a ,  que st' hací<L e n  t'1 carne$Jr, SI' apcirraban Ics  lug,ti-r'; J- a! 1.1cga;. 
! o s  demis. no e r r )  r a r o  ;.scuchar- "yc :4!egi.irmn de ;mi:eniLr y A , J ~ & , ~ u z c " .  



Eran  buenos  para  el dominó y ellos' mismos l o s  hacían; el respaldo  era  de 
lámina d e  .Lccro Inaxidable: l a  cara  interna  era  una  placa  blanca  tomada  de 
un aislante elktrico llamado  "celorón",  que  recortaban  y  pegaban  a  la 
medida de la  placa de acero.  Posteriormente,  a  la  cara  interna,  con  una 
broca  le  hacían los hoyos, pieza  por pieza, llevando  la  numeración  del 
dominó:  en  estos hoyos que hacían,  les  colocaban la  cabeza de un clavito. 

- Herreros x forjadores.  Fernando  comenta  que  una  característica  que  destaca 
de o t r o s  compaíicros a los herreros y forjadores,  es  que ''@UUL pow y 40n 
4~unamente fueate4 y 4on wmpacablea a .io4 aolea04,  cpiene4 también tnabajan 
en condicione4 y tempenat.mu4 extnema4 y 4e wmpoatan i p d ;  4e acaloaan en 

mnven4uuone4 nápidcunente; 4on nudo4 en 4u  .t.zato y hada en L m  
mamb.Lea4; 4u.4 a c t i t d a  40n  de  e4te mudo". Finalmente,  desapareció  este 
taller. 

_"""" "" """ 

- Los  de  ma_ntenimiento_,  se  distinguían  ante  los demás, por andar mugrosos. 
"Ya ven  cabnone4, pon- no e4turtia/rtt, les  gritaba  el  ingeniero del Olmo, en 
son de  broma,  cuando  los veía negros,  sucios y el  sudor  escurriendo por la 
cara. A l  término  de la  jornada, de  manera  ineluctable,  se  bañaban.  Por  la 
planta  se  les  veía  pasar  con su perico de 12", colgado de la  cintura, 
sostenido  por el cinturón. 

- Los electricistas,  se  distinguían  por  andar  más  limpios,  no  andaban  tan 
mugrosos.  Alrededor de su cintura, portaban  su  cinturón de  seguridad y la 
carcass con sus pinzas;  desarmadores; su cuchilla;  su probador de  corriente 
y una  cinta  métrica.  Llevaban  puestos  sus  guantes  de  protección,  ajustados 
y de  piel suave; su casco  de  fibra  de  vidrio,  de  color  amarillo;  sus  botas 
eran  distintas al común de los obreros,  eran  "dial6ctricas"  y  sin  casquillo 
y se  les  veía  usar  unas gomitas, que  eran  abrasivas,  para  pulir los 
contactos.  Como  grupo,  eran  buenos  tomadores,  les  gustaba  mucho  la  cerveza 
y "jalaban  parejo". Les gustaba  convivir y varias  veces se  iban  con  los  del 
taller de máquinas  herramientas y con los  mecánicos  de  mantenirni-ento. 
Cuando  era  la  hora de  salida, se  les  veía  hacerse  una seña  particular,  que 
indicaba o preguntaba  si  había  deseos  por  ir a tomar.  Alzaban  el  brazo y 
1evant.aban el dedo  índice,  como  preguntando ";no4 tmumn34 una?" 

"" "" """"- 

Vimos  que los electricistas  también  hacían  trabajos  artesanales, sólo que a 
diferencia  del  común  de  los  trabajadores,  estos  usaban  el  material  con  el 
que  trabajaban,  por  ejemplo, con el  alambre de  cobre  hacían  perritos.  Les 
gustaba  el  futbol y de ese  departamento  surgió  un  secretario  general y otros 
ocuparon  puestos  importantes. 
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- Los mecánicos-a~uptadores,   se  destacaban por s e r  muy ordenados,   tenian muy 
b ien   c l a s i f i cada  s u  herramienta.   Yinutos  antes  dc quc f i n a l i z a r a  La 
jornada,  guardaban la herramienta en e l   l u g a r  que le   cor respondía ,  con esa 
paciencia  y orden ,   lo   cua l   hac ía   parecer  que  nunca les   preocupaba  e l   t icmpo.  

En l a   pa r t e   p l ana ,   pos t e r io r   de l   t o rn i l l o   de   banco ,  a l l i  dejaban s u  c i g a r r o  
encendido;  abajo,  las c o l i l l a s  se veían regadas p o r  e l   p i s o .  A 13s 
c a j e t i l l a s   d e   c i g a r r o s ,   d e   l a   e n v o l t u r a  les abr ian  una sola lengua d e  l o s  
dobleces ,   para   proteger   los   c igarr i l los   del   polvo y l a  g r a s a ,  o corno hacia  
Antonio  Sánchez, q u e  l e   q u i t a b a   e l   c e l o f i n  y 1.0 colocaba a l   r e v é s  y de l a  
p a r t e   i n f e r i o r ,   l e   h a c i a  UF. pequeiio agujero ,  por donde iba  sacando los  
c i g a r r i l l o s   p a r a   e v i t a r   e n s u c i a r  l a  boqui l la .  Ademis, sobre l a  cabeza  del  
t o r n o ,   c o l o c a b a n   l a   c a j e t i l l a  d e  c igar ros  y l a   de   c , e r i l l o s .  

- Lo_s_m_ecbnicos_d_e_tofres, se   d i s t inguían   de   o t ras   d iv is iones ,   porque  por  las 
pecul ia r idades  d e l  tabajo,   lograban  conservar  l impia y en buen estado s u  
ropa de  trabajo,   por  supuesto que e n t r e  las  propias   secciones sc  d i s t i n g u í a n  
unos t raba jadores   de   o t ros ,  por ejempl.c, l o s  cortadores  de ingu lo  usaban s u  
pechera  de  cuero. 

Cada s e c c i j n  ha  generado una e s p e c i f i c a   e s t r u c t u r a   s o c i a l ,  aunque l o s  que 
t rabajaban en equipo,  muestran mis soc iab i l idad  que aquellos  que s ó l o  t raba jan  
a n t e  una máquina. 

Estos  grupos, como vimos más a r r i b a ,  han  creado una ident idad  propia ,  que s e  
t e j e  y amplía  hasta  consolidarse como un grupo  que  pertenece a una c l a s e .  

Los obreros ,   por   la   fuerza  de  la   costumbre y su presencia   viva,  como fuerza  
fundamental  de l a  producción, van obteniendo  conquis tas   laborales   (s indicales)  
y s o c i a l e s .  Por l o  t a n t o ,  l o s  grupos contenidos en la  f á b r i c a ,  van 
construyendo,  de forma simbólica,  s u s  t e r r i t o r i o s ,  como veremos  enseguida: 

E l  t e r r i t o r i o   s e   g e n e r a b a  de  forma indiv idua l  y s e   e x t e n d í a   h a s t a   l l e g a r  a una 
forma  grnf r ica .  

De ,tianera individual ,   se   manifestaba  por  aquel espacio  en e l  que se  
desempefiaba e l   t r a b a j a d o r :  en l a  máquina o el. campo de  operación,  nadie podía 
t ene r   i nge renc ia   ( s a lvo  i a  p a t r o n a l ) ,  s6Lc con e 1  previo  consentirnientu de1  
, 1 1 1 ~ '  co:~ti!~uamrntt t r a h a j k t b a  a i l i .  podj ,  S;"" p~sl \>:~: ,  
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El casillero era mucho más  que  un territorio, era  el imbito intimo t' 

individual, en el que no hay cabida para  otros. 

Los casilleros guardan dos aspectos básicos, que  están  en relacijn con s u  
diseño: cada casillero, por lo general, consta de dos niveles. En cl nivel 
superior, se guardan l o s  objetos más  personales del trabajador y procura {I~IC  

estén ordenados; la ropa de calle; documentos; enseres  para el aseo personttl; 
imágenes religiosas o de mujeres, etc. 

Un obrero, tenía en su casillero el póster de una mujer, " l a  imagen del   p64te4 
ena e4 de una mu&en de mpecto maduno, d e   b e . l l e p   4 i n @ m ,  un no4tno 

afnact ivo ,  4 i n  cae4 m 10 v d p z ,  e l  cual me dedpentaha un. ' e m 6 n . 1 ~ ~ 0 '  muy 
a p e c i a l ,   a t h  hoy l a  necLLeadL,". 

En el nivel inferior, hay un desorden "ordenado", este espacio lo ocupan para 
guardar un sinfín de chácharas, de  las cuales se  lleva  un registro mental a 
grosso modo. 

Resumiendo, podemos decir que al casillero se le consideraba, de una manera 
tácita, un espacio propio y particular, al que había que  respetar. "%n mucha 

&tad que hubieae,  4e l e   l l egaba  a  pedin penmi40 pana fomm a . ¿ p ,  4 i  habia 
nece4idad". 

En los autobuses del servicio de transporte, que proporcionaba la empresa, 
existía este sentimiento  de  territorialidad. 

Viajar continuamente en determinada ruta e ir ocupando siempre el mismo 
asiento, se operaba  un  sentimiento de territorio similar a l o s  casos 
anteriores, en el que de manera convencional y tácita, se respctaba. 

El  propio autobús era un territorio  para  todo el grupo. En ocasiones, l o s  
operadores de l o s  autobuses dejaban subir a obreros de otras fáhricas, los 
trabajadores de Aceros  Ecatepec  no se oponían, siempre y cuando no ocuparan 
sus lugares y no molestaran.  Esta defensa de su territorio, se operaba hasta 
con sus propios compañeros, por  ejemplo, lcs  que continuamente viajab;tn a 
Pachuca, protestaron ante el comité, porque los fines de semana abordahan el 
cami6n compaiieros acompañados de  sus familiares, cuando estos subían y veían 
ocupados sus asientos, decían "ehona hay m u d w 4  iqv i ta&d,  a&n& && 9 quién 
404 i n v i t S " .  
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Los t e r r ' i tn r , ins  d c  t i y  c o l e c t i v o ,  como secciGn,  son l o s  s iguientes :  

Los obreros  consideran como a su t e r r i t o r i o ,  determinada  sección, donde s e  
desF1azan con r e l a t i v a   l i b e r t a d ,  que las   condic iones   del   proceso  de   t raba jo  
permiten y que con t e s ó n   e l l o s  se l o  han ganadc. 

E l  comtxior s i n d i c a l  era o t r o  t e r r i t o r i o ,  pues s e   v e í a  con extrañeza y desdén 
s i  un t raba jador  d c  confianza o a jeno  a l o s  o b r e r o s ,   s e   e n c o n t r a b a   a h í ;   e s t e  
comportamiento, se daba  de i g u a l  manera en e l   l o c a l   s i n d i c a l .  

La e s c u e l a   e r a   o t r c   t e r r i t o r i o ,  a l  igual  que e l   e s p a c i o  donde comían, 
desayunaban o se sentabap. Pero  e l  más z 'exciusivo"  era e l  de los bafios, s e  
ve ía  con desagrado que d e  otro departamento  fueran a bañarse o a rondar  por 
ese lugar .   S i  en o t r a  áreir no t e c í a n  agua y querían  bañarse,   tenían que pedir  
permiso a i  del-egado de su departamento. Era tan defendido  este   espacio ,  que 
algunos  obreros le   contes taban  a o t r o s  "exigele o lo mpne5a que .¿e4 p o n p  
op¿a". 

Los t e r r i t o r i o s  d e  t i p o   c o l e c t i v o ,  como obreros de esta  empresa,  son los 
s i g u i e n t e s :  

La s u p e r f i c i e   i n t e r n a  de toda La planta  de  producción,   es   para ellos un 
t e r r i t o r i o ,  en menor medida l a s   á r e a s   a d m i n i s t r a t i v a s  y empresar ia les .  No 
obstante ,  en l a   h u e l g a ,   e l   t e r r i t o r i o  se e x t i e n d e   a l   p e r i m e t r o  que circunda a 
l a  f á b r i c a .  

T A S  canchas  deportivas,  en ¡as que en determinados d í 2 s  juegan, son  en SU 

momento un t e r r i t o r i o ,  pues durante ios t o r n e o s   i n t e r i o r e s ,  no e r a   b i e n   v i s t o  
v e r   l l e g a r  a extraiios y sobre todo,  a empleados  de  .confianza c g e n t e   a j e n a  a 
l a  f á b r i c a .  

Las cant inas  o tenda jones ,   e ran   o t ra   espec ie  de t e r r i t o r i o ,  que se  compartían 
con obreros de o t r a s   f á b r i c a s ,  con quienes   había   c ier ta   famil iar idad;  cuando 
l legaban  grupos  extraños ,   se   les   veía   con  recelo .  

Tulpet lac   e ra   e l   lugar  más apropiado,  buscaban una t ienda  que vendiera  cerveza 
y se pudiese j u g a r  a l  dominó o a l  c u b i l e t e ;  compraban sardinas   en la tadas ;  
c h i l i t o s  en vinagre;  quesos y galI.etas  saladas.  Durante e l  juego,   t rataban 
prob1.ema.s o a s p e c t o s   d e l   t r a b a j o ,  como entre  mantenimiento  mecánico y 
e l e c t r i c i d a d ,  en los que había un sentido  de  cooperación mutua,  porque 
generalment,e se l e s   r e q u e r í a  a. l o s  dos para  resolver-  algún  desperfecto: t.1 
t l . n h a j o  6::: comím para ambo:< dey.art,<m+lnros 



Cuando sc "picaban", se  iban  hasta la glorieta  de  Peralvillo,  rumbo  a  la  Villa 
y llegaban  a una cantina  llamada  "Mi  Despacho". 

Es preciso  destacar  que  los  lugares  que  visitaban  para  beber y pasar el rato, 
ejercían un influjo  muy  especial,  que se reflejaba en las  actitudes del grupo: 
"CZ TuLpetlac e4utchabm &ica aanchena, ya que e4 LLLBD/L 4e pne4taba puna 
e4ucch.an.la". En cambio, en " X i  Despacho", er, l a  rockola  el-egían  música de 
diferentes géneros, en  los que  destacaban  la  tropical y los boleros. 

El mismo  pueblo y el  municipio,  eran un territorio  en  el  que se desplazaban 
con  facilidad y la  seguridad  que  les  da  la  experiencia de compartir un espacio 
y un lugar al compartirlo  con  otras  culturas  suba.lternas. 

Cada  grupo  genera su propio  código  de  identidad y comunicación, el apodo es 
uno  de  estos  elementos. 

Los grupos  obreros  correspondientes  a cada sección, se  interaccionaban y 
afianzaban su posición ante el  mismo grupo, de  varias formas. Una de éstas 
era -a través de los apodos o "alias". 

En el  apodo  intervienen  varios  aspectos de orden  social: el apodo es  parte de 
la estructura del lenguaje obrero, en  determinado  grupo. Su creación  es  parte 
de un rito y es un prerrequisito  para  integrarse  socialmente en una  relación 
de igual  a igual, a  determinada  comunidad;  a los que  ingresaban  como  nuevos  a 
una sección, se les  apodaba  Inmediatamente. 

Para los obreros, el apodo  era fundamental, como  una forma de comunicaciónt de 
identidad  grupa1 y de  distinción. 

En cada  sección, los obreros se "bautizaban" y así se reconocian  durante  toda 
la  jornada. En este caso, el. apodo  estaba  intimamente  ligado  con  la vida, 
únicamente  laboral. Sólo en  este  ámbito  cobraba  relevancia,  en cuanto que el 
obrero  trabajaba  como equipo, al salir  a  la  calle o en  el  ámbito extrafabril, 
asumía  nuevamente su identidad  civil. 

Para los obreros, en su seccijn y como grupo, el  apodo  es  un  término  que 
implica  mayor confianza, buena amistad, convivencia  más  estrecha, es sentirse 
parte  del grupo, el que  empieza  a  llevarse  por  encima de todos, se  le  llama 
con  mayor  énfasis  por su apodo. hasta  que  se  integre  nuevamente. " & w  pata  
hacedo ~ L ~ R Q Z  a l  ne2i.l". 
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Aquel  que  no  es  parte del grupo, no  tiene  la  facultad  para  llamar a alguien 
por su apodo.  Por eso, muchos  obreros,  cuando  llegahan  a  otra sección, 
omitían  hablarle  a  cualquiera  de  ese  grupo  por su apodo. Los jefes, si 
quieren  tener un acercamiento y comunicación  con los obreros,  tienen que 
participar  de  igual  manera. 

Muchos  jefes  llamaban  a sus trabajadores por el apodo  e  incluso ellos mismos 
tenían su propio apodo, sobre todo, s i  los obreros, de manera  distinta  entre 
ellos,  sentían  desprecio por estos. 

Los apodos  tenían un sentido y una  razón  de ser así y estaban  íntimamente 
ligados  con  la  personalidad y la  relación  social  de  éste  con sus compañeros. 

Además,  como  peculiaridad,  la mayor parte  de los apodos eran, en  sentido 
literal,  antropomorfas. 

Por ejemplo, "había un mucha&  que tenía .¿o4 diente4  4aLdito4 - un  compañero 
comentaba - ¡Mina! e4e t iene  .¿o4 diente4  4atido4, de a/r&i.¿a. A4í Le p w h 4  
' l a  alldiL4a ' . ' I  

Consideramos  que  el uso de  los  nombres del reino animal, era debido, en parte, 
a los orígenes  rurales de varios  de  estos  obreros, en los  que  aún  persistia 
una relación  cercana  con  la  naturaleza,  además  de  manera  subjetiva,  nomhrarse 
por  el  nombre  de un animal significaba  como grupo, que  todos  eran iguales, 
como sucede  con los  animales  en  un  medio  natural. 

Para  finalizar,  diremos  que  hay mis confianza y acercamiento  entre l o s  
obreros, por  la  razón  que  expuso  un  propio  obrero: "&4 44man a adwen pon 
4u apodo, da má4 wn{iang que 4lomani0, p a  de&, .&íon Huntado". 

- Las Prohibiciones 
Las prohibiciones  son  un  factor  social  que se  da en el campo  de  la  producción 
y simboliza la  lucha  entre  dos  clases  antagónicas y la  imposición de una  sobre 
otra. 
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Las prohibiciones  también  significan  la  cohesión e identidad d e  un grupo, quc 
como tal, genera  un  frente  contra  todo  aquello  que  altere su c6digo s o c i a l ,  
esta  condición  la  encontramos  entre los obreros. 

- No estaba  permitido  desayunar en la fábrica, más  sin  en cambio, lo  hacían 
diariamente. 

- Para  acudir al baño, estaban  obligados  a  avisarle  a su jefe, sin embargo, 
casi  nunca  lo  hacían  y  si  lo  llegaban  a  hacer,  ocupaban el tiempo  para  hacer 
otras cosas, por  ejemplo, ir a  ver  a  un  compañero con el  que  hay  urgencia de 
tratar  algún  asunto. En otras  ocasiones,  se  aprovechaba el permiso  para 
descansar  y  dormitar  sobre  la  taza del baño,  a  fin  de  matar el tiempo, 
recuperar fuerzas, o descansar  de  la  cruda  agobiante  de  la  borrachera  del 
día  anterior. 

- Estaba  prohibido  estar  fuera  de  su  lugar  de  trabajo,  situación  que se 
presentaba  constantemente; los obreros  burlahan la vigilancia del jefe,  de 
tal modo, que en varias  odasiones se les  veía  en  el  comedor  sindical, 
bebiendo un refresco con toda  tranquilidad o simplemente  charlando 
animadamente  con  las  muchachas  que  atienden  el  comedor. 

Muchos  trabajadores  se  pasaban  de  la  media  hora  permitida  para  tomar  sus 
alimentos.  Esta  situación se daba  en  respuesta al jefe,  quien  tambikn  luego 
no respetaba,  si  había  mucho  trabajo,  la  hora  fijada  para  comer y estaba 
encima de ellos  apremiándolos.  Otros  se  pasaban  del  tiempo,  porque  en  el 
comedor  se  hacían  las  aglomeraciones,'quizás un  tanto  voluntarias  y  por  el 
poco  espacio  que  disponía el local. 

- Escuchar  la  radio  estaba  prohibido,  sin  embargo,  cuando  aparecieron  en el 
mercado  los  radios  portátiles  (pequeños  y  de  pilas) , se introducían  y 
escuchaban  durante  la  producción. 

- Leer  durante  el  trabajo,  es  otra  prohibición  que ha  sido  pasada por alto, en 
particular,  las  distintas  generaciones  de  ayudantes,  quienes  junto al 
operador  simulan  que lo ayudan, mientras  sacan  sigilosamente su "Kalimán", 
la  "Hermelinda Linda", las  "Novelas  Vaqueras", l o s  libros  policíacos, l o s  
"Casos de Alarma'' y todos  aquellos t í t u l o s  qua  estuviesen de moda. 
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- No estaba permitido el h u r t o  de la   chatarra o pasear en esa nave y era 
público que varios l o  hacían  furtivamente. 

- Las palabras  obscenas,  verbales o escritas,   estaban  prohibidas, ;   Cstas  se 
veían e s c r i t a s  en los muros de los baños o en algún otro  lugar de la   planta.  
'También, era una manera común  de expresarse  entre los trabajadores,  fenómeno 
que result,aba  hasta "normal" para l o s   j e f e s .  

- Estaba prohibido repartir propaganda a l  i n t e r i o r  de la fábrica, t a l  
prohibición  obviamente  desaparecía en situaciones de confl icto  laboral  0 

s indica l .  

- También se  prohibía  l legar con e l  pelo sin cor tar  y mal vest idos ,   s in  
embargo, muchos llegaban a propósito con e l  pelo  largo y en varias 
ocasiones, con las botas  pintadas, una de un co lor  y l a   o t r a ,   d i s t i n t a .  Y 
o t r o s ,  a las  camisolas,   les  arrancaban  las mangas. 

- Hacer negocios era otra  prohibición, muy socorrida por los  obreros, ya  que 
había un amplio mercado subalterno, donde se Vendían dulces ;   c igarros ;  Alka 
Sel tzer ;   bebidas   a lcohbl icas ,   inc luido el pulque (aunque varios  lo  hacían 
más para acompaiiar sus alimentos).  

Para i l u s t r a r  mejor e s t e  punto, tenemos e1  caso de la   caseta  de bombas de 
agua, que realmente era un "verdadera" mercado subalterno.  Esta  caseta  se 
carac ter iza  por estar en una especie de subterráneo, en e l  que  en su 
in ter ior ,   se  h a b í a  instalado una pequeña "gran tienda". En esta  t ienda  se 
podían encontrar  varios  productos  enlatados,  tales como sardinas ;   chi les ;  
cerveza y otros  productos,  tales como pan; dulces;  bebidas  alcohólicas y 
o t ros   a r t í cu los  de consumo cotidiano en los obreros. La afluencia de 
compradores e r a   t a l ,  que la empresa no tardó en darse  cuenta,  cerrando e l  
lugar,   sin embargo. e l  mercado subterráneo  continuó  hasta  el   f inal de l a  
fábr ica .  

- Por últ-imo,  estaba  prohibido  al-terar o a f e c t a r   e l  proceso  productivo. Los 
ohreros, en respuesra a la opresión  efectuada por  e l   capi ta l   apl icada por La 
admlnistraci6nS  je fes  o supervisores,   l legaron, en algunas  ocasiones, a 
sabotcar La producción de d i s t i n t a  fo rma,  por ejemplo, La descompostura de 
una miquina; la producción de una pieza que no conl leva   las   carac ter í s t i cas  
rcqueridas:  observar un problema técnico y dejarlo  seguir   hasta que se 
agud ice  &<S: o simplemente, e l  "tortuguismol'. 
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- Ambitos y Sistemas de Integración  Social 

En e s t e  apartado veremos cómo l o s  tt,abajadores van te j i endo ,  durante l a  
jornada de t r a b a j o ,  una red s o c i a l .  Sobre e l   p a r t i c u l a r ,   l e  daremos énfasis  a 
aquellos Lugares c instancias en l o s  que  hay  una  mayor interacción V 

comunicación soc ia l   ent re  los obreros. 

Para fundamentar. e s t e  fenómeno, tomamos  como punto  de partida,   la   cotidianidad 
de un obrero  del  taller  mecánico, en  una jornada común y corriente.  

El primcr accrcamiento  social ,  se da en e l  camión, aunque sólo se a jus ta  a l a  
costumbre de saludar: un comentario  informal; s i   a l g o  importante  ocurrió e l  
día  , interior y si uno de los presentes  participó,   se  pone a plat icar   acerca  de 
estos  acontecimientos. La plática  se  adereza con los  sucesos  del  día 
anter ior ,  en e l  caso de  que hayan ido a tomar l a  copa, comentan l o  s iguiente:  
"he 5iento  mal p o n  .(a muda." "Sí, e4 que t ~ m a n w 4  mucho, de no4 pa46 l a  
rncmc". "Tú ;&nu t e  4iente4??" "39ul". ";b'i4te a [dano?  4e fue h u t a  el 
gunno". "Y [ d a n o ,  4e p m o  a4 blrinco". "Si, l a  ,ze@". Por lo general ,  en l a  
mayoría, e l   f r í o  matutino los obliga a acurrucarse y arre l lanarse  en su 
asiento.  viendo cómo s e   r e c o r r e   e l  camino. 

Llegaban a l a   f i b r i c a ;  a l  ba jar   de l  camión algunos  se  detenían a comprar, en 
l o s  puestos de comida, tacos de bistec  guisado,  de salchicha,   arroz con Leche, 
& t o l e ,  tamales, una "polla",  un jugo,   fr icangas.  

Estando a f u e r a ,   e l  tiempo empuja h a c i a   e l   i n t e r i o r  de l a  f á b r i c a   s i  no se 
quiere  perder e l   s a l a r i o  de ese d í a ,  p o r  eso l a s  compras son rápidas y muchas 
de ellas  se  introducen; en el camino hay saludos y comentarios, pero sólo por 
formulismo: después de checar,  se dirigen a sus  respectivas  secciones y puede 
surgir una p l 6 t i c a  durante e l   t r a y e c t o ,  pero  es  breve y sólo para  reafirmar  la 
relación que  puede haber con algún compañero. 

Para los que Llegaron tarde,   la   s i tuación  se  torna embarazosa y con t a l  de n i  
perder su s a l a r i o  de e s e   d í a ,   s e  comportan de t a l  manera, que  en o t ras  
circunstancias no lo harían. 

En un principio,  la  puerta de accesa a l a   f i b r i c a   t e n í a  una malla,  a través de 
é S t a  se podía v e r  h a c i a   e l   i n t e r i o r ,  l o s  que se quedahdn afuera  ¡hmban a 
Í L L ~ Ú I I  compafiero, no s i n  antes   t ra tar  de persuadir a l   p o l i c í a  o v i c i l a n t e :  
"Oye, dame chance de entaan, tenp un t4abajo ungenfe que hacen", e l   p o l i c í a  
nunca cedía,  entonces se l e   d e c í a   a l  compaiiero a l  que s e   l e  podía hablar: 
"Oye, diLe (L.! a e [ e  que agui e4toy".  
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Cuando e l   j e f e   r e c i b í a   l a   n o t i f i c a c i ó n   d e 1   o b r e r o  que  había  llevado e l  recado, 
se   expresaba   as í :  "&te cabdn  ga l i e96  fartde", s i  e r a  un trabajador  cumplido 
y se   l e   requer ía ,   enviaba  una t a r j e t a   s o b r e   l a  que  formulaba una so l ic i tud   de  
pase  para  fulano,  diciendo l o  s i g u i e n t e :  " A l  sefior  fulano  de t a l ,  con número 
t a l ,  puede pasar  por  necesidades  de  trabajo. ( A b a j o ) ,  f i rma  de l   j e fe" .  

Esta manera de   ceder ,   por   par te   de l   j e fe  y la   empresa,   es td  en l a   l ó g i c a   d e l  
cap i ta l   de   explo tac ión  y obtenci jn   de  plusval ía  y s e  corlfirma  con e l  
comentario  que  hizo uno de   l o s   j e f e s :  "Cada que Lai-tun u ~ t e d e 4 ,  l a  m;)ae4a 
pieade mucho dinem.  I' 

Con e l  permiso   para   en t ra r ,   e l   t raba jador   se   sen t ia   a l iv iado ,  por una doble 
r a s h ,  no  perdía  s u  s a l a r i o  y s u  p r i m  dc. antigiiedad  mensual. En cambio, los 
que no podían  pasar,  expresaban lo s i g u i c n t e :  "Pinche mae4tn0, no me  de.$ 
paam, rw me di3 chance" y v a r i o s  l o  s e n t í a n  porque "YQ peadi mi me4 de 
pnemio 11.  

Como decíamos líneas a r r i b a ,  a l a  ernprcs.1 no l e  convenía   dejar   de  explotar  y 
perder  l a  p l u s v a l í a  que l e   d e j a  cada t raba jador ,   por  eso modificó e l   h o r a r i o ,  
l a  en t r ada   s e r í a  a las s i e t e  de l a  mañana, e l  que l l egase   t a rde ,   pe rd ía  
automáticamente s u  prima de  antigüedad,  pero  podia  entrar  inmediatamente o 
h a s t a  las ocho  de l a  mañana y c u b r i r  s u  jornada  normalmente. Los t raba jadores  
s e  encaminaban  después  de  checar, a sus r e spec t ivas   s ecc iones  y a l o s  lugares  
donde  tendrían  que  cambiarse  de  ropa, en e l   c a s o  d e l  t a l l e r  de  máquinas- 
herramientas ,  l o s  cas i l l e ros   s e   encon t raban   j u s to  a t rás ,  a l ineados   cerca   de  
las m k q u i n a s  y á r e a s  donde s e  desempefia e l   t r a b a j a d o r .  

En aquel  tiempo,  Fernando fumaba c i g a r r a s  marca "Casinos" y t a n t o   l o s  
c i g a r r o s ,  como l o s   c e r i l l o s ,  l o s  dejaba  en e l   c a b e z a l   d e l   t o r n o .   E s t o   d i ó  
or igen  a que a uno de sus compaiieros,  quien  siempre  llegaba  con 6 1  de  gorrón, 
pidiendo un c i g a r r o ,   l e   a p o d a r a  uno de les j e f e s ,   e l   " c a s i n i t o s " ,  pues  siempre 
l legaba ' r u n  c a a i n i t o  ;4í?" Para s u  desgracia,  cuando  cambió  de  marca  de 
c igar ros ,   s iempre   l l egaba  un ingenjero  de  origen  español,  "oiga, ;no t i e n e  
ci9a~za04 de  canita?", Fernando,  quien  tenia  sohre e l  cabezal  sus 'tDelicados", 
s e   l o s  o f r e c í a  y e l   i n g e n i e r o ,  negando,  decía: ";No! ,no! oiga, de io4  o t m 4  
de 10-1 que t i e n e  ahi gmdadu4", señalando s u  cajón,  Fernando no t e n i a   o t r o  
remedio, más que  sacar  sus  "Raleigh" y o f r e c e r l e  uno. 

Los c a s i l l e r o s  que estaban l o  mis cercano  posible a sus máquinas,  con e l   f i n  
de f ac i l i t a r   man iobras ,  como e l  de  sacar  herramienta o cambiarse  de  ropa y a 
l a  re:. furtivamente  desavlrnar,  servían d e  a leuna manera como un muro. ~ U C  

demarcaba t.1 t e r r i tLI r io  de l a  sección o e l  taller donde sc  encontrahan. 



En e s t a   á r e a ,   e l   t r a b a j a d o r ,  cuando l l egaba ,   de jaba  su mochiLl y dcs;tyuno e n  

e l  banco O l a  cabeza de  su torno y mientras s e  i b a  mudando d e  rapt, gu;lr.d;th;l. 
ordenaba SUS cosas  y desayunaba  rápidamente.  Fernando  tenía  su parrilia 
e l é c t r i c a  y l a  conectaba  junto a l a   c a j a   d e l   t o r n o ,  s i  había  necesidad d e  
ca lentar   a lgo ,   sacaba  su s a r t e n c i t o  que había  encontrado en l a  chatarra .  

S i  no había  adquirido en l o s  puestos  de comida  su arroz con l c c h c  o a t o l e ,  sc 

preparaba un t é  de  hierbas  (de  hojas de naranjo ,  d r  l i m c i n ,  de cclncla! , o se  
preparaba un c a f é  de grano,  cuando aún e l  ”Nescafé” no l o  había dcsplnzado. 

M i e n t r a s   s e   v e s t í a ,   l e  daba una mordida a su pan,  tamal o t o r t a  d e  tamal y u n  
sorbo a su bebi’da. 

El desayuno,  por sus c a r a c t e r í s t i c a s  en l a s  q u e  se  Il.ev;;ba a cabo. s e  r e a l i z a  
de una manera un tanto   individual ,   s i   acaso  se   comparte  con el compaticro  mis 
cercano y con quien  se puede desprender una conversaci jo   s imple ,   sobre  asuntos 
f a m i l i a r e s  o de l a   c o l o n i a .  

E l  desayuno es taba   prohib ido ,   pero   la  pasaban p o r  a l t o  por  varias  r i lzones,  
e s t a   r e g l a ,  que con f recuenc ia  usaban l o s  j e fes   para   in t imidar  a los 
t r a b a j a d o r e s ,   e r a  una f a l a c i a ,  pues bien  sabían que por l o  menos se necesi tan 
15 minutos  para  organizar e l   t r a b a j o ,   i n c l u s o   e l l o s  mismos pasaban a s o l i c i t a r  
un poco de c a f é  o t é .  Por otro   l ado ,   e l   desayuno,   para   los   t rah ;~ , jadorcs ,  c r r l  
una costumbre que había  que e j e c u t a r  como parte de su vida  cotidi;tnii .  

Fernando,  después  de  desayunar, l o  primero que hacía  era  huscar una escoba v 
l i m p i a r .   e l   e s p a c i o  que circunda SU área  de t r a h a j o  y l a  nxíquina. “Me gwtu 
i n i c ia4  mi taabaio en un lugan limpio”. 

A l  terminar de l i m p i a r ,   s e   d i r i g í a  a su  j e f e  o l o  espcraba  hasta que pasara y 

s e   r e f i e r e  a 61  de e s t a  manera: “Can104 ten ia  una noma muy Donitu pana 
taabaiaa, mientma no4ot404 tomábm4 e2 d e ~ ~ y u n o  y no4 cambiúbamu4 de  nopa, 
é4 apnovechaba e4 fe   e lpac io   de  tiempo paca  pnepacun y aepaefiz. e4 icubaiu.  

A cada tnabajadu~ l e  entcepaba un bo4queg’o, cLi4eñado u maneca de plano,  de l  
tnabajc;  que  4e t en ia  que 14evac a cabo,  con4idecando  la4  nece4i.dade4 de 
p n o d u c c i h ,   l a  mayocia entendiamo4 de gué IC f,:afuba Le o c d m  de tncbo jo ,   lo 
a d m 4  a é1 cuando el tnabajo  iba  adgui?iendo un gcado de diLi.cu4fud !i / u  
elabuaaci6n del  ptoducto negueaíc mayor, pr,eci4i6n”. 
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articulan muchas veces  varios  departamentos,  se  genera una social ización y un 
con tac to  amplio entre los trabajadores.  

En momentos COIVIO éste  se  habla  acerca  del motivo  por e l   cua l   es taba   ah í  en 
relaciCn con c i  t r a b a j o ,  luego y s i  hay tiempo,  tratan  otros  asuntos, como e l  

invi.t6 8tIL.Iuno?", "RO, pue4 no, a mi no me ha invi.tado", "pue4 yo t e  i n v i t o  ' I ,  

a s í  continuaban, hasta que e l  tiempo l o s  apremiaba a continuar con sus 
labores. 

de ";C;IRL' e4kf rfU {CmLbAk?", "tu fU&dJ, ¿e4f& f/rQbQaWZdo?", "oye, ¿gG! t e  

Dt1rant.e e1 tiempo para  comer,  se da  una  mayar interacción  socia l   entre   los  
trabajadores,  aunque hablar) poco de r e l i g i ó n ;  de p o l í t i c a ,  escuetamente, por 
f a l t a  de informaciány sólo tratan de desentrañar qud futuro  les   espera,  cuando 
hay cambios en l a  presidencia de la   repúbl ica ,  pues quien ocupa e l  poder es un 
asunto que no deja d e  preocuparles. 

Por i o  general ,  son temas t r i v i a l e s  de l o  que sucede afuera y dentro de l a  
f á b r i c a ,  que van-desde un partido de f u t b o l ,   h a s t a   l a   f i e s t a  que  va a haber en 
e l  pueblo de fulano, o sobre act ividades   fest ivas  y c í v i c a s  en l a s  que e l l o s  
participan. 

Como parte de e s t e  campo en e l  que se afirman las   re lac iones   soc ia les   entre  
obreros, presentamos a continuación el c_g~~d_cmr-~in_$~d$~. 

Despu6s de comer, disminuye el ritmo de la faena,  sin embargo, sigue  siendo 
fuer te  y constante, de t a l  manera  que cerca de qae f in.al ice  la   jornada,  hay 
necesidad de fumarse un cigarrit .0 o acercarse con algún compañero a ver cómo 
t raba ja  y a p l a t i c a r  sobre l o  que va a hacer- por l a  tarde,  considerando  la 
posibilidad de ir a tomar una cerveza,  sobre todo si es  viernes. 

En e l   t raba jador ,   a l   t e rminar   l a   jo rnada ,   se  opera un relajamiento  gradual que 
va do l a  ducha en  e1 baño,  hasta que se   s ienta  en e l  camión. En los baños se 
dinamiza la   interacción social  de los  obreros, generado en p a r t i c u l a r ,  por un 
elemento catal izador:  La broma. 

La  broma es una manifestación  especifica en e l  comportamiento s o c i a l  de l o s  
trabajadores,  además juega un pawl   re levante ,  en cuanto que funciona como 
catal izador   socia l .  

Las bromas  pueden rea l izar las   entrz  dos trabajadores o todo un grupo. 



Este fenómeno, en  el  comportamiento de los trabajadores,  se  da  de  manera 
gradual y está  en  una  relación  directa a la  confianza  que  hay  entre los 
practicantes.  Puede  "romper  el  hielo"  que  hay  entre dos  trabajadores  que  se 
conocen y que  aún  no  se  han  atrevido a  acercarse más estrechamente.  También 
puede  involucrar a otros  que  estaban al margen de  la relación.  Sin  embargo, 
tiene  sus  límites,  ya  que  puede  causar  el  disgusto  entre  dos  personas o más, 
que  practicaban  las  bromas y se  llevaban  muy  bien. 

Se puede  apreciar  en  la  investigación de campo, que  es  extraño  ver a  un  joven 
hacerle  una  broma  "pesada" a un compañero  de  más  edad. Es más  factible  ver  a 
una  persona mayor,  hacerle  bromas  a un joven y  de alguna  manera,  acercarlo al 
grupo de trabajadores  con  antigüedad y jerarquía  laboral,  aunque  siempre 
manteniendo  esa  brecha y  distancia  que  dan  las  generaciones  obreras. 

Puesto  que la broma  se  practica  en  condiciones de  "tú  a tú", es decir,  de 
igualdad y se  lleva a cabo  entre  trabajadores  que  son de  la  misma  generación, 
o pertenecen a la  misma  sección. 

Desde  este  punto de  vista,  podemos  afirmar  que  la  broma  interacciona ., 
sólidamente  a un grupo  que  siente,  de  manera  particular, su pertenencia  a 
éste,  tal  que  les  permite  mantener  derechos  y  obligaciones  en  igualdad  de 
circunstancias y tener  una  relación  correspondiente. 

La  broma  puede  ser  mordaz,  pero  no  rebasa  el  ámbito laboral, ni lesiona 
moralmente  a los individuos  que  la  practidan. 

Fernando se bañaba  poco  en  la fábrica, un  doctor le habia  recomendado  que 
mejor lo hiciera  en  su casa, ya que al terminar  la  jornada de  trabajo,  aún su 
cuerpo  estaba  muy  caliente  por  las  condiciones  en  las  que  trabajaba y por  usar 
solventes,  aceites y estar  en  lugares  calientes,  causando  reacciones  que 
serian  perjudiciales  para  su  salud. 

Saliendo de la fábrica, podríamos  destacar dos  formas  de  interacción  social, 
que  si  bien  en  su  forma  orgánica  parece  ser  similar,  en  cuanto a  contenido,  es 
otro. 
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- Comedor Sindical 

61 comedor s ind ica l  <era o t r o  campo en e l  quc s e .  daha uni l  import.tntc 
i n t e racc i jn   soc i a l   en t r e  l a s  obreros .  

En el t u r n o  d iu rno ,  daba comienzo e l  s e r v i c i o  a l a s  l o : . 3 0  d c  l a  m;ttj;tn;l  y 

terminaba A I d s  12:i\O de l a  t a rde .  En e l   t u rno  mixto,  l a  hora  del servicio e s  
de s i c t e  dc l a  mafiana a l a s  ocho  de l a  noche y e l  menú consist?  en c l  m i s m o  

que dieran  por l a  mañana. En el t u r n o  n o c t u r n o ,  no había   se rv ic io  d c  comedor. 

Los obreros  a l  l l e g a r  . a t  comedor, s i  ya h,lhían  ot.ros  compaceros, t c n í a n  que 
formarse.  Sohre e l  mostrador- se encontr , toan  las   charolas ,   sohrc Ids cuales 
c01oc;rrí;ln l o s  p l a t o s  con e l  menú del d í a  v l a s  cucharas .  

El o b r e r o ,  a lo larca  del   mostrqdor SI’ va desplazando, a l a  v r z  quc lo s  
ayudantes  de  la  cocina  colocan  indistinrampnte l a  sopa y los f r i . jo les ,  s ó l o  
preguntan quC. guisado van a querer .  

Cocinaban  siempre d o s  g u i s a d a s   d i s t l n r o s ,  uno de c;trne de r e s  y e l  o t r o  de 
carne  de  puerco y sli lo podían  pedir 1x13 de   c s tos .  Los preparaban d r  d i s t i n t a  
forma y se  ccirazter iznban por t ener  1111 ~ l t ~  contenido en picantc  y los t rozos  
d e  carnr? eran minúsculos. 

Las despacha,doras; sobre l a s  c h a r o l a s ,  cncllnan unas cuantas  tort ill;^^, poncrl 
un vaso de p l á s t i c o  J l e s  hacen  entrega  dc una jarra d e  p l i s t ~ c a  que cont iene 
ague1 de sahLt1- de f rutas .  Si alguno quicrc  un r e f r e s c o ,  6ste  t i c n r  un c o s t o  
adicional. 

E l  t r aba jador ,   cha ro la  en mano, busca con l a  mirada un  lugar   en t re  las mesas y 
una cara  conocida c x n  q u i &  acompafiar l a  comida. Se s i e n t a n  sobre unas  bancas 
al rededor   de  las  mesas rec tangulares ,  que  se  encuentran  alineadas :I l o  l a r g o  
d e l  l o c a l .  Se come de   p r i s a ,  pues ha t ranscur r ido  e l  tiempo: cn formarse; e n  
l o  que  despachan y desplazarse  a l  drea de trabajo; habia momentos en que c l  
comedor no e ra   su f i c i en te   pa ra   da r l e   s e rv i c io  a todos lo s  que  llegaban 21 comer 
y ten ían  que regresar  pron to  a sus respec t ivas  áreas di. t r a b a j o ,  por l o  t a n t o ,  
todas   es tas   c i rcuns tanc ias  l o s  obligaban comer l o  mds pronto posibl t . .  Sin 
cmbareo, d u r a n t e  l a  comida,  el comedor e s t i  envuelto en un b u l l i c i o   s i n g u l a r  
en e l  que ¡a c.onversación es dlsp-rsa  y t’ragmentaJa y e s  dis t in t ,a  a l a  que sc 

genera  a l a  nora de l a  comlda en a l e u n a  secci6n.  
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No obs tan te ,  con e s t a   i n t e racc ión   s e   c r ean   dos   a spec tos  de t i p o   s o c i a l ,  que  no 
dejan  de  ser   re levantes:  i r  a l  comedor s i n d i c a l  ayuda a l o s  obreros  a conoccr 
compañeros  de o t r a s   á r e a s  y secc iones ;  con e l  paso del  t iempo,  se  crean  lazos 
de  amistad e iden t idad   co lec t iva .  Esta fami l ia r idad  que s e   d a ,  cs importante 
para   aquel los ,   que  por   c inrcunstancias   sujetas  a las   necesidades  organizat ivas  
del  personal y de  la  producción, la empresa Ins t ras ladaba  a otra   ; i rea  o 
departamento, e l  hecho  de s e r  ya  conocidos,  disminuye e l  rechazo  por un 
determinado  grupo  de  trabajadores, o f a c i l i t a  s u  incorporación a u n  nuevo 
grupo. 

En horas  pico., 10:30-11:00 d e   l a  niafiana, se   ve í a   a t i bo r rado   e l  comedor 
s i n d i c a l ,  sin embargo, e r a  más dehido a las   l imi tac iones   de   espac io  propiiks 
del  comedor, que a una numerosa asist .encin,   pues no más de un  30% de  obreros ,  
co t id ianamente   as i s t ía .  

Los que más Lo hacían,  eran  aquellos  obreros  jbvenes que  aún no habían  logrado 
i n t e g r a r s e  a un grupo,  también  aquellos  que  por  alguna  circunstancia 
mis te r iosa ,  no habían  llevado  comida. En algunos  casos,  c,omo aquel los  que 
eran un t an to   i nd iv idua l i s t a s ,   qu izás   dcb ido  a las   condiciones  técnicas  y 
s o c i a l e s  de  producción,  por  ejemplo,  cuenta u n  v ie jo   obrero  que  algunos 
t r aba jadores   de   l a   d iv i s ión  de t o r r e s  y que en par t icu lar   t raba jaban  s o l o s  
a n t e  una  máquina, como l a s   t o r n i l l a d o r a s ,   e r a n  medio t a c i t u r n o s  e 
int rospect ivos,   es t0 .s   generalmente  iban a la   hora   de   l a  comida a l  comedor 
s i n d i c a l .  

A manera  de  resumen, podemos agregar  que en e l  comedor se  podían  ver  obreros 
de   d i s t i n t a s   s ecc iones  y divisiones  de  producción,  de  alguna manera 
interactuando  socialmente.  Además, e s t e   e s p y i o  tambifn  simbolizaba un 
t e r r i t o r i o  más de lo s  obreros ,   pues   se   l es   ve ía  con rece lo  a aquel  que l legara  
a l l í  y no fuese   s ind ica l izado .  Por úl t imo,  en el tu rno   noc turno ,   l a  
a s i s t e n c i a   e r a  menor. 

J u n t o   a l  comedor s i n d i c a l ,  hay o t ro   e spac io  en e1 que se   l l eva  a cabo una 
i n t e r e s a n t e   a c t i v i d a d   s o c i a l  y c u l t u r a l :  La escuela .  

- La Escuela 

La escue la   e ra   o t ro   ámbi to   de   g ran   ac t iv idad   soc ia l  y c u l t u r a l .  Un decre to  
gubernamental  expedido en l a  l ey   federa l   de l   t raba jo ,   expresaba  que  todas  las 
empresas  deberían i n s t r u i r  y c a p a c i t a r  a s u s  t raba jadores .  

Esta ley s e  a p l i c 6  a mediados  de l o s  ~ O ' S ,  en l a  empresa  Aceros  Ecatepec. 
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La cmpresa I C  h i z o   l l e g a r   e s t a  nueva d ispos ic ión  aL s i n d i c a t o  y é s t e ,  R s u  
v e z ,  a l o s  t raba jadores  en una asamblea  general; se l e s  d a r í a  u n a  hora 
(durante  la jo rnada   de   t raba jo) ,   para   as i s t i r  a l a s   c l a s e s ,  e l  loca l   se   ub icó  
jun ta  a 1  comedor s i n d i c a l .  

Comenzaron con primero.  segundo y tercer   grado,   nadie   había   imaginado  e l  
i n t e r é s  que d e s p e r t a r í a  en l o s  t r aba jadores   e s t a  nueva s i t u a c i ó n ,  la demanda 
para a s i s t i r  a c l a s e   f u e   t a l ,  que tuvieron que organizar  a l o s   t r a b a j a d o r e s  en 
grupos y en d is t in t .os   horar ios :  De 8 : O O  a 9 : O O  de  la  mañana: de 9:OO a 1O:OO 
dc la mañana y d e  1O:OO a 11:OO de l a  maiiana. 

C a d a  curso,  para  cursar un grado,  duraba un semestre;   venían  supervisores   de 
l a   S c r r c t a r í a  de  Educación Pljb1ic;i y apl icaban l o s  exámenes. 

Como la  mayor p a r t e  de l o s  a s i s r e n t e s  pasó sus exámenes, se  cont,inuó  con 
c u a r t o ,  q u i n t o  y sexto  grado.  Sin  embargo,  aquellos  que  se  iban  quedando 
rezagados o n o  obtenían  buenas  cal i f icaciones,  no s e   l e s  admitía despuis .  

Este mecanismo en I ; ¡  organizacijn  académica,  d u r 6  ce rca   de   t r e s  allos,  I.uego, 
como h a h í a  menos t rabnjadorps   as i s t iendo a Los pr imeros   g rados ,   se   ins ta la ror  
10s cursos dc  secundaria,  tuvo  tambidn muy buena acogida,  a t a l   g r a d o ,  que se 
pens5 e n  poner La p r e p a r a t a r i a .  

Aunque eran  cursos   intensivos,  l o s  crabajadores  respondieron  de  'manera 
e x c e l e n t e ,   l a  mayoría  sacaba  buenas  calificaci-ones. Los grupos  estabar 
formados  de 1 j  a 20 obreros .  

La mayoría  de sus in t eg ran te s   s e   ca rac t e r i zaban   po r   s e r   ob re ros   de  mayor edac 
(habían  pocos j6vent-s a s i s t i e n d o  a e s t o s ) ,   e r a n   d e   o r i g e n   r u r a l  y mucho: 
habían  iniciado  \" tos   cursos ,   s in   saber  Leer n i  e s c r i b i r .  

Una huena p a r t e  de l o s  que a s i s t í a n ,   v e n í a n  de  departamentos d e  l o s  que  la: 
p e c u l i a r i d a d e s   d e l   t r a b a ~ j o  daban  l a  pos ib i l idad  de a s i s t i r ,  s i n  a f e c t a ]  
gravemente  la  producci6n, como d e   t a l l e r e s  y to r res :   de   fundic ión   iban  mu: 
pocos, porque ahÁ no l o  permit ía  n i  l a  empresa, n i  e l   t r a h a j o ;  a veces   de  die ,  
obreros ,  s ó l o  l e s  daban  la  oportunidad a uno o d o s  máximo, ace rca   de l   i n t e r ;  
de lo s  t rabajadores   por  l a  e s c u e l a ,  un obrero  vecuerda: "fudu4 .feniun much 
voluntad pana apnenden, a pemn de que much04 enan gente adulta, n, 
paecimnwnte mchacho4". 
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La empresa rnostr6 mucho in terés  y ,  digamos,  hasta  cierto  orgullo porque se 
estaban  preparando; cada que pasaba un grupo de obreros a otro  grado,  les 
hacían un convivio en e l  comedor; l a  empresa, a la   vez,   invitaba a 
funcionarios de otras empresas y l e s  mostraba cómo sus  obreros  se superaban 
continuamente. 

Para los que sal ían de sexto,   el   convivio  era como  una pequeiia f i e s t a .  La 
empresa no cabía de gusto cuando uno  de estos  obreros  part.icip6 en un concurso 
interregional de educación  para adultos,  en  donde participaban  trabajadores de 
empresas y de sectores  populares.  Este  obrero ganó e l  primer  lugar.  Tanto 
para la  empresa, como para los  obreros,  fue motivo de orgul lo   es te  hecho. 

Hubo otros  obreros que habían  ingresado a l a   f á b r i c a ,  con poca instrucción 
primaria y salieron no sólo bien en la  primaria,   sino también en los  cursos 
que daba la  empresa. Por ejemplo,  había un oaxaqueiio que ingresó a l a   f á b r i c a  
como peón, no sabía  leer  n i  escr ibir ,   cursó  la   pr imaria  y secundaria y más 
tarde,  aún después de casado,   se   inscr ibió  en la  vocacional y la terminó; 
cuando cerró  la   f i ibrica,   se  lamentó e l  hecho de  que no pudiese  seguir 
estudiando. 

De l o  a n t e r i o r ,  podemos pensar que la  escuela  era un ámbito de suma 
importancia  para los trabajadores.  

S i  bien la escuela  era un lugar,  en e l  que aprender la  instrucción  primaria y 
secundaria,  correspondía a tener un ascenso  social y l abora l ,  con mejores 
posibilidades de subir a otros  puestos y obtener un mejor sa lar io .  Así como 
también,  ingresar como clase  subalterna a la industria y a l a  gran  ciudad. 

Lo fundamental de e s t a   c i r c u n s t a n c i a ,   e s  que l a  escuela  fungía como un 
catal izador de in teracc ion   soc ia l ,  la participación  múltiple de obreros de 
dis t intas   secc iones  y divisiones e incluso de confianza, como secre tar ias  
(algunas  concluyeron su secundaria a l l í ) ,  originaba, por un lado, romper l a s  
barreras   invis ibles  que la empresa había  impuesto a través de l a   o r g a n i z a c i h  
de l   t raba jo ,  por o t ro ,  un acercamiento a l  conocimiento humano y a la   vez ,  de 
conocerse como obreros  el  los mismos. ' 'Tmbih m4 i h 4  dando cuenta Cj ,  
pemábanw4". 

Los cursos,  sobre  aspectos  t.écnicos, también s e  daban en es te   lugar ;   d i s t in to  
del  objetivo de la  escuela  primaria,  los  cursos  estaban  orientados 
preferentemente  para  aquellos  trabajadores que a l a  empresa le   interesaba que 
se capacitaran, por ejemplo, los' de mantenimiento;  laminaci6n;  artesanias; 
e t c .  Aunque los  cursos, como Único requis i to ,   e ra  que aquel los   so l i c i tantes  
ya hubiesen  cursado La primaria. 
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Los cursos   e ran   d iversos ,  como ! a  e 
herr ;mient , ls ;  p a i l e r í a ;  e t c . ,  a r s t o s  
t raba jadores ,  c n t r c  l o s  que  Jestacahan 
e!(.ctricos de  d i s t i n t a s  6reas.  

El tínico inconveniente,   era q u e  algunos cursos  durahatl poco tiempo, d o s  
semanas a l o  m is ,  por l o  t a n t o ,  muchos d c  e s t o s  s6lo  ran int roductol ' ics  a u n  
tema o S A L O  se veían aspec tos  muy genera les .  

Para f i n a l i z a r ,  podemos agregar  que v d r i o s  t raba jadores  que llegaron a t o m a r  
es tos  cursos y sa l i e ron   b i en   p repa rados ,   l og ra ron   ~s t ah iecc r se  en o t r a s  
f i b r i c a s  o hacer  t r a b a j o s  p o r  su c u e n t a .  muchos an tes   dc  que  c e r r a r a  l a  
fábrica, a l   e n c o n t r a r  que s u  s a l a r i o  cada  vez  estaba muy r e s t r i n g i d o .  

- Grupo Social Volitivo 

Por. Lo genera:, la fsrmaci6n de e s t o s  grupos S<' da de manera cspont incw,  st' 

puede o r i g i n a r  en un t a l l e r   d u r a n t e   l a  jornada o configurarsc  a la hora dc I ; !  
s a l i d a .  el grupo e s t á  a b i e r t o  a todo  aquel compaiiero i n d i s t i n t o  d e  cu,llquier 
t a l l e r  o secchón, p o d r í a  pensarse que s 6 l o  es  para d i v c r t i r s c .  c'n p a r t t x  e s  
a s í ,  s i n  embargo. e s  un ca ta l izador   impor tan te  d c  convivencia   rntrc  l o s  

obreros  que rompen con La bar rera   generac iona l :   j e r i rquica  d e l  t r a b a j o :  
s i n d i c a l ;  e t c . ,  y que l o s  acerca a un es tado de ident idad de c lase  y que ! o  
asumen como t a l .  Para i l u s t r a r  mejor rs te   punto,   pondrmos como ejemplo c l  
d í a  en que f u i  i n v i t a d o ,  de manera un t a n t o   e s p o n t i n e a , , a l  terminar un p a r t i d o  
de   fu tho l .  
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Al e n t r a r ,  nos quedamos unos minutos  frente a 1  mstr ; tdol- ,  para  vt'r c6mo estcth;r 
l a  s i tuac i6n  y q u i  mesa se  desozupaba, p a r a  p o d e r  i r  a senttirnos, y.c que l a  
pulquería  estaba  repleta de obreros y gente  del  barrio  charlando animosamentl.. 

De l a  pared que e s t e  j u n t o  a1   mostrador ,   cuelgan  t res   ca lendarios ;  dos de 
el los  tienen l a  fo tograf ía  de una mujer  de-snuda; e l  o t r o ,   e s   e l   p a i s a j l a  d e  u n  
bosque y u n  lago y que fue  obsequiado por los "B;\ños TuIpct1;ic". 

A un lado y en contra  esquina  está,   sobre una r e p i s a ,  1.a imagen de l a  Virgen 
de  Guadalupc,  bajo  ésta hay una c a j a  pequeíía de madera, con tlna hendidura en 
la  tapa y sobre uno de sus lados   f ronta les ,  una inscr ipci6n  sol ic i t i rndo a y u d ; ~  
e c o n h i c a ;  de e s t a  misma repisa   cuelgan  dos   t i ras  de t a r j e t a s   p o s t a l e s .  una es  
de QuerPtaro y l a  o t r a  de Nuevo Laredo. 

Los curados de  pulque  son  de mel6n y j i tomate,   tambiin hay cerveza marca 
"Corona" y " V i c t o r i a ;  Pedro  pide un curado  de  meljn y Vic tor  y yo  una 
V i c t o r i a # '  y nos dirigimos a una mesa que se acaba de desocupar.  Pedro  llcva 
puestos unos pantalones  de pana marca "Sergio  Valente" ,  de c o l o r  negro; S U  

playera  del  equipo y c a l z a   z a p a t o s   t e n i s   d e l   p a í s ,  do c o r t e  moderno. V i c t o r ,  
en cambio,  l leva  puestos unos pantalones de m e z c l i l l a ,  la  playera  del  equipo y 
unos zapatos de p ie l   co lor   negro .  Su edad es cercana ir los 30 años,  ambos son 
casados y cuentan,   cada  famil ia ,  con dos h i j o s :  uno vive en el  D i s t r i t o  
Federa l ,  en la  colonia  popular  Casas Alemán y e l   o t r o ,  en la  unidad 
habi tac ional   " Jard ines  de San Gabrie l " ,  en e l  estado de  México. 

Pasamos entre  las mesas y a medio camino  nos  saluda un grupo de obreros ,   es tán 
sentados y bebiendo  pulque  alrededor de una mesa, var ios   de   e l los   l l evan  
puestos  sombreros;  nos  invitan a pasar a sentarnos,   Victor  se  excusa y nos 
vamos a la  mesa que sigue  desocupada. , 

Pedro me cuenta ,  con b r i l l o  en los o j a s  que i r r a d i a n   p i c a r d í a ,  que c i e r t a  
o c a s i j n  que vinieron a tomarse unos pulques,   decidieron  enviarle una cubeta de 
pulque a un grupo  de  obreros de A l t o s  Hornos,  estos en agradecimiento,   les  
enviaron una b o t e l l a   d e   l i c o r .  

Nos reíamos  abiertamente. ya que sabíamos que es ta   idea  que surgi6  de Pedro, 
había  sido  premeditada. Más nos d i ó  r i s a ,   s i g u i 6  contando que despuhs 
quis ieron  repet ir   la   ar t imai ia  con unos compafieros de la  fAbrica.  esperando que 
les   rec iprocaran con algo;   les   enviaron una cubeta de  pulque y nada.  luego 
o t r a  y nada, s j l o  daban las g r a c i a s  e intercambiaban  saludos y uno que ~ t r o  
comentario y a s í  sc quedaron  esperando una ansiada  botel la  de l i c o r .  
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fiahlaran ,I, l?' amistad >1ue h a h i a n  for jado  a t rav6s  de  ocho d o s :  habían 
; ; \ ~ . : t l , i o  a v; ir ias  f i C s t a s  y las parrandas se d a b a n  cantinuamentc:  peleas 
:~ent!.c< bcrrachos furrot] muchas, mt. ensen<iro:l Las h u e l l a s  d e  e s t a s   t r i f - u l c a s ,  
c0rt;rd,1.s cn !os brazos y e n  el  pecho. l a  m i s  grave  fue un piquete  en e l  
pulmSn. quz l e  d e j S  internado v u  e1 Seguro  Social .  En par te ,   por   esc   ev i ta ron  
i r  ;I !;I c 3 i o n i a  d ?  " L I  Loma", ya  que e¡ problema n o  e s  l l e g a r ,  s ino  a. l a  
sa  I i d < L ,  porque hay mucho "mo? o r o l o " ,  e s  d e c i r ,   a d i c t o s  a l a  marihuana: Los 
ccwpriicros que :sí se  animaron a i r ,  es porque son d e l  :-umbo y l a  colonia  y ya 
S T  conocen e n t r e  todos  isituaciSn que se di5 a l  f i n a l i z a r  e 1  par t ido   de  
fu tba i  ) .  

Victor ,  por s u  p a r t e .  me enseñ; o t r a s  hei - idas quc ha rec ib ido  a l o  largo  de s u  
cxis t .encLa:  cs o r i g i n a r i o   d e l  b a r r i o  de  'Tepito:  opina  que no f a l t a   l u g a r  en 
donde  no h,~y.l " h r o n c c ~ " .  S i n  embargo, l o s  d o s  me dicen que s u  c a r á c t e r  n o  e s  
ag1.esivt3, s j l o  e s   adap tab le  a L n ~ c d i o  y l a s   c i r c u n s t a n c i a s ,  y a  que, como 
cjcmplo, cuando  Victor   vis l ta  a Pedro, e n  casa  de i s t r  su comportamientc  es lo 
I d s  carrectamcnte  posible,   dejando buena  impresión a los lugares a donde  han 
ido. Vic tor ,  que a p r c c i a  a Pedro y e n  prueba de  su amis t ad ,   l e   r ega ló  un 
r c l o j  marca "Cit izen".  Pedr:e, cuando tenía  carro,   siempre  andaban  juntos con 
la consahida  companía  de muje res .  Pocas  veces van a ¡as pulquerías,   depende 
en qu6 nive l  se e n c u e n t r e   e l  "bolsillo"; pref ie ren  i r  a lugares  donde  haya 
"chupe"  y "putas" .  

Saltamos d e  u n  tema a o t r o ;  u n a  c r í t i c a  a un compafiero que es   abusivo con l o s  
compaficros  de  nuevc ingreso ;  me cuest ionan como e s t u d i a n t e  y según e l l o s ,  m i  
re las i& pasa jera  con los  obreros ;  también hablamos  acerca  del   trabajo,  
hrevementc me responde Víct.ol. q u e  6 1  t r a b a j a  s61o I , ,  q u e  c r e e  que corresponde 
a su salario. 

Tres  rondas  de  la misma bebida,  han pasada  por  nuestra mesa, en l a   c u a r t a  v 
Ú l t i m a ,  nos  deterlenos a escuchar  e1 problema  que a t r a v i e s a  La fami l ia  de 
Victor  con uno d e  sus hermanas. 

&I hermano,  quien  tiene 26 aiios. e s t i  prrsc. erl e l   r e c l u s o r i o   n o r t e :   e s t 5  
acusada d e  un  crimen q u e  no c a m e t ~ 6 ;  se  armó una t r i f u l c a  en e l   b a r r i o ,  con el 
resu l tado  de un muerto; s u  hermano,  quien  andaba  cerca  del  lugar  de l o s  hechos 
y que  andaba  tomado, s e  q u e d j  dormido en e t   lugar   de  l o s  hechos,  cuando llegó 
1 , ~  j u d i c i a l ;   l o  tomaron p r e s o ,   l e  d i e r o n  su "tehuacanazo". le apl izaron  toques 
I.¡éct.r,iccs >- l o  obligaron a f i rmar  una confes i jn   p reesc r i t a :   angus t i ado ,  nos 
pregunta V i  ct  al ' :  "¿Qué l e y  hay en Méxi -o ,  que e l  vexdudem uc4pabte anda 
Cibce.3, en e4 banxio y La po l i c ía  daben qui& e5, lo4 j u d i c i a l e n  no4 p i d e n  
dinenu paca que l o  cpae5en y duteno pana que pueda .da:& m i  nermano". 



Salimos,  después  de  haber  pagado, a la   avenida ,  Pedro t e n í a  que i r  a su casa  
r6pid;tmentr y r c e r e s a r  a l  t c r c c r   t u r n o ;  Victor. en l o  que pasaba su cami6n y 
con menos pr isa ,  me comentj l o  s i g u i e n t e ,  con respecta  a l  problema  de s u  
hermano: "ío que má4  me duele,  e4 que 4 i  l o  declman  wlpable,  me l o  van a 
conventin en un mon4tnw, pue4 l a  ve3 que lo fu i  a ven, me di& que 4 i  

l e  echaban m 4  wiito4 en l a  cáncel, pon un urimen que no comet$, cuando 
4ali.ena iba a toman nepne~a l ia  con uuvzto abnJn,  p o l i ú a  o +i.icial  4e l e  
panaza en,hente g ahona 4L,  entonce~  4enía un bandoleno, ponque 4 i  .¿o vuelven 
a apnnaz,  que 4ea pon a l p " .  Con l a  voz  quebrada,  recuerda que é l  no 
acostumbra  Llorar,   pero  ese  día,  a1 s a l i r   d e l   r e c l u s o r i o ,  no s e  pudo contener.  

En las  reuniones en las  que p a r t i c i p a  un grupo s o c i a l   v o l i t i v o ,   s e  
c a r a c t e r i z a ,  en p a r t e ,  porque  generalmentc  conversan de var ios  temas, aunque 
principalmente cl toque  de d i s t i n c i ó n ,  e s  h a c e r   r e í r  y d i v e r t i r   a l   g r u p o ,   b a j o  
cualquier pre texto .  ya sea  a t r a v e s  de una broma, una anécdota, un c h i s t e  o un 
coml*nt,ario jocoso.  

Por cjempto,  presentaremos un c h i s t e  que fue  contado en  una de e s t a s  
reuniones, en a l u s i j n  a un comentario que c r i t i c a b a  a los compaÍieros, que 
cuando  ocupan c a r t e r a s   s i n d i c a l e s ,  cambia su comportamiento y s e  vuelven muy 
"es t i rados"  y c a s i  ya no intercambian  palabras con e l l o s  y se dan mucho 
" taco"  . 
'%ta ena  una  muchacha que 4e  había u z 4 d  tne4 vece4  y Recibe una cuanfa 
pnzopo4iciJn de mafnimowio.  '¿€Atonce4 qué?' - .le p n e p t a   e l  muchacho - ' ihb4 

anne&~ntamo4?' &l4a  naponde: ' S i ,  ,geno me 4aca4 de blanco' .  A l o  cual él 
neelponde: 'Pew ;&no?, 4 i  ya t e  ca4a4te  tne4  vece4, ¿a pow ene4 
v iqgnc i fa? '  ' ;Cla/ro!'. d ice   e l la ,  '4410 4imdo puna'. 'hb t e  .Lo uteo' ,  
ne4ponde é l .  ' h h a ' ,   d i c e   e l l a ,  'mi pnimen ma&zimonio Cue con un 4oidado y 
4610 me daba ,ma la   " .~etapaa&a".  ' '~.%-!o pon afn.m?' ,   pnqwtta e-! muchacho. 
' S í ' ,  d ice   e l la ,  'ipm adelm-te, nada! & mi 4e@ matnimonio, me m é  u n  
un licwtciado 9 ya t e  imaginaá.4 ''pw~n lenpu" y pueg a pow con puna lengua 
i.ba a deian  de 4en v i q e n .  Y la tencena  ve3, me m é  con un ob.zeno'. '¿Qué, 
a poco ena manidn, o no podia?' 'Lo que p 4 a ' ,  ne4ponde e l l a ,   ' e 4   w e  
ne4ultJ como aquello4 obne,zo4 que paorneten mucho cuaruío e d á n  a h & ,  peno 
cuando e4tán  anniba ;puna4 pnwne4~!' '  

L;c convcrsaci6n que se daba en estos  grupos de t i p o  v o l i t i v o ,  también estaha 
matizada  por una s e r i e  de a n i c d o t a s ,  que r e f l e j a b a n  los aspectos   cot idianos   de  
los t .rabnjadorrs y que por l a   f a m i l i a r i d a d  que encerraban   i s tas ,   e ran  
celebradas  con r e g o c i j o ,  adem6s de  informar las s i tuac iones  de tipo l abora l  y 
sac i a l  quc prevalec ía  en o t r a s   s e c c i o n e s .  
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La s iguien te   anécdota  me la  contó  Fernando,  expljcando q u e  e s t a s  
conversaciones  eran  recurrentes  en sus reuniones,  como una fcrma  de s o c i a l i z a r  
l o s  aspec tos  más s o b r e s a l i e n t e s  y co t id ianos  de  su v ida   l abora l ,   e ra  unrl  
manera  de  comprender e l   en to rno   de  s í  mismos y la  capacidad  de  ingenio  para 
r e b e l a r s e  a un s i s t ema   de l  que pocas  veces  estaban d e  acuerdo. 

- Una Anécdota 

"HaDia m e lec tn i c id ta ,   gca teuuzo ,   de  edad avanyrda, a l e w e  y &&machew,  
4e l levaba wn todo4 h 4  taaba&ado,te4,  a t a l   F a d o ,  que en oca4Uv~e4  le4 
llegaba  a  newadaa a l a  nunn6. 

Ciento dia, que e l  pcatecano  e l taba  aea l ipndo  un Cnabaio, pa46 dmto a h l  un 
wmpañeao,  é4te. a l  v a ~ h  padaa, que IC &$la: tu- ta- fa- ta- tc .  El wmparieao, 
en fae  m bnoma y en 4wi0, le di&o: '&&a no t e   l a  p ~ o ' .  Y 4e f u e  a queim 
wn e4 l icenc iado   de   ne iawne4  labozale4  - 'Oiga  licenciado, m wmpañew me 
m a t 6   l a   n u h e ' .  

'¿Qui& fue?' Pue4, e l   p c a t e c a n o  ' . ' A  ven, tk ' , diciéndole  a un emplea& 
adnuhbtnat ivo  . ' Taáeme al   y lcafecano ' . 
Al pow nato - 'Oiga, ¿no 4ate  *e  e4tá  mal O que acaba de hacen?' '¿Qué 
m4a,  licencia&?',  pnegunta  e4  pca-tecano. ' Pue4 WLLC l e  mentd l a   m a h e  a 
fdcuz~' 'iYooo* no l i cenc iado ,  yo no h i c e   t a l  &l Lcenciado,  ' A  vea, 
t n a i p  a f h o ' .  A l  l legan, h4 eqCaenti,. ' S í ,  61 me l a  m e n t i , ' .  U 
Licenciado: ' & h  fue?' 'A4i,   ta-tu-ta-ta-tal .  

E l  pmt~uutu - ';Ya ve &m no 4e l a  menté?, mn e1 chiJ4irio l e  qui4e de& 
;quihbvle, 4&a aCmca'. " 

Cualquier   día   de la semana, e r a  bueno para una reunión d e  es t .e   t ipo,  no 
obs tan te  la huena disposici6n  de l a  mayoría, los d í a s  en que  de manera 
i n v a r i a b l e  se reunían,   eran l o s  viernes  o e l  sibada,,  que no se  dejahan  pasar 
po r  ningún  motivo,  pues  era e l  d í a  de raya. "&l 4á6ad0, aunque 4ea wn 
d e t a 4 ,  voy  a  trlabaiaa". 

Este  tipo  de  grupos,  congrega a t raba jadores  que' en su  mayoría,  corresponden a 
una  misma generacihn:  l levan un considerable  tiempo en la. f i b r i c a .  Su 
p a r t i c i p a c i j n   e s t á   c e n t r a d a  por  una serie dc i n t e r e s e s   p a r t i c u l a r e s ,  sobre  1~ 
que e x i s t e  u n a  uniformidad  de  ideas d, orden labora!, p o l í t i c o  y 
s o c i o c u l t u r a ) .  



En los grupos p o l í t i c o s ,  l a s  rcuniones son cot1 miras a Las c"lcccioncs 
s ind ica les ,   p ropio  d c  l a  efervescencia  que $c genera el1 todos los 
departamentos  de l a  f Q b r i c a .  Por l o  genera l ,  son obreros  de un mismo t a l l e r  y 
p u d e   i n t e g r a r s e  s6Lo aquel  que  comparta s u  misma l í n e a   p o l í t i c a .  El obje t ivo  
radicaba en e s t u d i a r ,   a n a l i z a r  y promocionar a l   c a n d i d a t o  con miis 
pos ib i l idadrs  c idsneo,  de La p l a n i l l a  que conl leve  la  misma tinca idco16gicct 
de  es te   grupo.  

Las reuniones  se   l levaban a cabo los días  martes,   jueves y s ihados ,  R f i n  de 
cohesionar y f o r t a l e c e r  la  l í n e a   p o l í t i c a   d e  l o s  asociados.  En C L  caso dl- 
Fernando,  cuando se   r eun ían ,  s e  unificaban l o s  c r i t e r i o s   p o l í t i c o s  y IlcgithiItI 
a un acucrdo genera l .  En La asamhlea g e n e r a l ,  sc sentabatt a l  frclitr y d c l  
lado  izquierdo, s u  o rador   p r inc ipa l   e r a  Jos6 Ohando, quien  traticba los asuntos  
que ya se habían  t ra tado y anal izado en sus reuni.unes; el r e s t o  dc I ~ r s  

compañrros,  reforzaba ! o s  argumentos  de t a l  modo, quc formara un  muro 
c o n t e s t a t a r i o  y de empuje  para  que  sucumbiera e l  o t ro   g rupo   po l í t i co .  

También, se generaban  otro  t ipo d e  reuniones,  que cn s u  apar ienc ia ,   podr ían  
c l a s i f i c a r s e   d e n t r o   d e   l o s   d e l   g r u p o   v o l i t i v o ,   s i n  embargo, e l  t rasfondo ret11 
era  e l  de ganar adeptos ,   sobre  todo promovido por l a   p l a n i l l a   o f i c i a l  que 
dest inaba  recursos  econ6micos  para   es te   t ipo  de  eventos  y l l e v a r  nuev;\ qcntc it 

s u  r e d i l ,  en par t icu lar ,   se   hac ían   para  j a l a r  t rabajadores   j jvencs.  

Difercntes  a l o s   a n t e r i o r e s ,  hahian otros  grupos  andlogos,  que se   in te resaban  
mis por  s u  c u l t u r a .  Acerca  de  cstos  grupos, con in te reses   de   o rden   cu l tura l ,  
proyectaremos cjmo se  reunía  un  grupo d e  obreros  que  gustaban  de !a música. 

Este  ejemplo  iniciar;  como una breve   h i s tor ia  de vida  de un i n t e r p r e t e  
musical ,  en e l  que a trav6s d e  h s t a ,  podrA indicarnos c6mo f u r  que s c  i n t c g r 6  
a un grupo  social   análogo. 

Raúl O. Salas ,  v i v i 6  s u  juventud  bajo l a  in f luenc ia  d e l  movimiento  juvenil  de 
l o s  ~ O ' S ,  en algunas  partes  llamado  "Hippic" y L a  de  la milsic;i represetlt;\tiv;t 
de r s t c   p e r í o d o ,   e l  "Rock & R o l l "  y l a   i deo log ía  que predomin6 en esc  entonces 
en 1;t juventud  de  los  centros  urbanos.  
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No obst .antr ,  61  s i g u i 6  con sus amigos,   in terpretando  es tas   canciones y con l o s  
quc a s i s t í a  conrinuamentc R l a s  f i e s t a s .   S i n  embargo, el idioma i n g l i s   l o  
encontt-6 d i f i c i l  para  ;lprender y pronunciar y dec id ió   de j a r  en paz es te   género  
d I- c ;I n c i on c S . 

Rrctlerda  que en esa epoca,  no tenia   ambiciones;  se conformaba  con l o  q u e  la 
v i d a  l e  daba; en cambio, hoy a s p i r a  a t e n e r  un  mejor  sistema  de  vida,   enrre 
e s t o ,  ~m ingrcso  econ6mico que I r  permita  brindarles  mejores  condiciones d e  
vida a ,su familia.  

Dc n i ñ o  se había  formado un c a r á c t e r  con responsabilidad,  hecho que l e  ayudj 
en s u  adolescencia,  pues  tuvo  que  asumir l a  responsabi l idad   fami l ia r  a 
rcmprana  edad,  pues s u  p a d r e   f a l l e c i ó  a l  poco tiempo  de  haber  entrado a la 
f i b r l c a .  

Continuando su i n t e r é s  por la música se  modificó y s e   i n t e r e s ó  por l a  "balada 
tmnintic.a",  inducido  por l a  r a d i o  y las  f i e s t a s   d e l   b a r r i o .  A d i f e r e n c i a   d e l  
rock, quc L o  aprendi6 con sus amigos,  la  "balada" l a  estudió  por  sí  solo; e l  
mot ivo   pr inc ipa i ,  e s  que se casó y el hogar l o  absorbif  d e  tal   manera,   que l o s  
amigos  pasaron a segundo  plano. E l  se c o n s i d e r a   l í r i c o  y su  iinica preparac i fn  
musical ha s ido  la que  se  encuentra  en los puestos  de  periódicos y r e v i s t a s  
musica j e s .  

Su esposa l o  conminaba a que  ensayara y aprendiera  nuevas  canciones,  ella se 
~ R S  se lecc ionaba ,   e l ig iendo,   por  l o  g e n e r a l ,  tenlas amorosos. 

En l a   f shr ica ,   c rab6   amis tad  con un compañero d e  su misma edad  y que t r a b a j a b a  
en e1  mismo departamento; un día de   t an tos ,   durante  una p l á t i c a ,   r e s u l t 6  que 
l o s  dos tt.nían af in idades  por l o s  mismos gineros  musicales y como sab ían   t oca r  
la g u i t a r r a ,  empezaron a errs,tyar en casa d c  e s t e  compaiiero. 

La madre de ? s t ?  campahero. l o s  apremiaba  para que formaran un buen due to ,  s i n  
c m h r g o ,  se  desviarcw p o r  e l  camino d e l   a l c o h c l ,  empezando a f a l t a r  a s u s  
casas  y en ocasiones, a l   t r a h n j c  y cont inuaron con una  vida d i s i p a d a .  

Este compaficro t ,en ía  un hermano,  quien d i l . i g í a  un q u p o  music.al y a l a   v e z ,   s e  
dedicaba a L a  ccmposici6n; no pud ie ron   i n t eg ra r se   a l   g rupo .  ya que s u  tiempo 
cr;: 1imit::do S c r a n  i ncms tan tc s .   C i r cuns t anc ia  que en su manento, por l a  
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esperanza de entrar a l  grupo, los mantuvo por un tiempo unidos. Sin embargo, 
reflexion6  acerca de  su sitaación y decidió  dejar  de ver  a su amigo, en 
cambio, és t?  cada vez mds, se sumergía en el  alcoholismo,  hasta que l o  
despidieron de la   fábr ica  por  f a l t i s t a  y l o  Último que supo de é l ,  e s  que 
terminó recluido en un hospi ta l ,  padeciendo e l  "deliriums  tremens". 

En la fábrica,   adquirió fama  de  buen cantante y empezaron a   invi tar lo  a 

algunas f i e s t a s  para que cantara. 

Hace cuatro o cinco aiios, empezó a a s i s t i r  a u n a  casa donde se  reunía un 
g r u p o ,  básicamente formado por trabajadores  del  departamento de t o r r e s ,  pero 
con caracter ís t icas   pecul iares  (Grupo S o c i a l  Análogo). 

La mayoría eran trabajadores de edad avanzada, con varios años de t raba jar  en 
Aceros Ecatepec y aunque algunos  eran de otras  secciones,   se   conocían muy 
bien; o t r o  aspecto, z s  que todos los que a s i s t í a n ,  eran sumamente aficionados 
a la música y cantaban o tocaban  algún  instrumento,  es  decir,  cada uno de los 
presentes  tenía una r e l a c i j n  muy estrecha con La música, o había un lazo 
a fec t ivo  importante con e l   a n f i t r i ó n .  

El a n f i t r i ó n   e s   e l  srdor Fernando, t r a b a j ó  en Aceros Ecatepec y fue e l  maestro 
de Raúl en esa.sección:  don Fernando se  enter6 que Raúl cantaba, porque uno de 
sus h i j o s ,  quien laboraba como trabajador de confianza en l a  fábrica, en e l  
departamento de control  de cal idad,   lo  había escuchado cantar en una excursión 
a   l a  que habían as i s t ido .  

A don Fernando l e  gusta mucho cantar ,   s in  embargo, no toca ningún instrumento; 
las  reuniones  se  celebran  cada 15 ó 20 días  y siempre en viernes o sábado. 

Como  don Fernando es e l  a n f i t r i j n ,   s e l e c c i o n a  a los  inv i tados ,   e l   requis i to  
principal  es que sean  músicos o viejos  conocidos, no obstante,  cuida e l  
comportamiento de los a s i s t e n t e s ;   e s t o   e s  de suma importancia, s i  nata que no 
hay respeto en su casa ,  no los  vuelve a i n v i t a r ,  asimismo, aquellos que 
c r i t i c a n  o rechazan, de alguna  manera, e l   e s t i l o  y las  canciones de cada uno 
de los miembros del grupo. La importancia y e l  sentido de la   reuni jn ,   es  que 
se  aprecie y dis f rute  l a  música que s e   t o c a   a l l í  y e l  esfuerzo que r e a l i z a  
cada cantante. 

En estas  reuniones  todos  cooperan con a lgo ,  para  preparar La batana y l a  
botel la  de licor. Uno de e l l o s   e s   e l   e s p e c i a l i s t a  en preparar  sabrosas y 
jugosas  botanas. 
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La reuni&n  es   in ic iada por  u n a  charla  amena, los  temas que trat<cn s b v l  

d i s t i n t o s  y t r i v i a l e s ,  como d e l   f u t b o l ;  a n é d o t a s  de l a   v i d a   d i a r i a ,   e t c . ,  y 
temas s u e l t o s   s o b r e   e l   t r a b a j o   y   c a s i  nada sobre cuestiones  intimas y 
personales.  

Generalmente da inic io   e l   maestro   Estrada,   exobrero y hoy traba jador  de 
confianza.   es  un señcr entrado en edad,  considerado muy buen g u i t a r r i s t a  y que 
p a r t i c i p j  en un concursa en l a  XEW. E l  macsero  Estrada  toca das o t r e s  piezas 
y t e  da e l  paso a l   s i g u i e r , t e  que e s t á  a S I J  lado, s i  & t e  no t iene  inimos o aún 
no l e   l l e g a  la i n s p i r a c i j n ,   s e  l a  pasa a l  que sigue. 

Los obreros que s iempre   as i s ten ,  por Lo menos son t r e s :  Don S i l v i a n o ,  su 
carta   fuert .e  es  l a  canción  norteiia y t o c a   e l  ba jo  s e x t o ;  hay o t r o  que t o c a   e l  
acorde& muy bien y o t r o  más, e l  requinto. 

Raúl  siempre  canta  canciones  rancheras o baladas  modernas, no recuerda L J S  
autores  de  las   canciones,  ya que a é1 l o  que l e   i n t e r e s a ,   e s  el contenido que 
encierran.  Por ejemplo, a l a  última reunifn a la que a s i s t i ; ,   c a n t 6   d e l  
género  ranchero "Que t e  Vaya Bonito": " A v ,  Amigo" y  dos  baladas, "Mi Viejo" 
(dedicada a don Fernando) y en la  última  tanda,  "Página  Blanca". 

Hoy en d í a ,   e l   c a n t a n t e  que más le   gusta ,   dentro   del   género  ranchero,   es  
Vicente  Ferndndez; como compositor, Juan Gabriel :   dentro de l a  balada, Camilo 
Cesto y como compositor, Mznuel Alejandro. 

Totio d i c e  que, "e4 cantante debe  .¿devue + men4aje m 4 u  cancione4 y que Q 

tnavh4 de é4ta4 4e dé LULO cuenta de 4~ vida". 

Sobre  mljsica  folklórica,   le   gustan  los  "Cholos Andinos": "Los Kalchakis" y l a  
música  instrumental. 

Va poco a  espectáculos donde aparecen sus cantantes   pre fer idos ,   só lo  h a  ido  a 
v e r   y   o i r   c a n t a r  a Vicente  Ferndndez, a la Fer ia  de Texcoco. 

Por t e l e v i s i ó n ,   l e  gusta ver a Roberto Carlos ,  pa que muchas canciones  hablan 
de traiciones:   Roberto  Carlos ne t r a t a  esos temas. 



Cuando compra d i s c o s ,  compra de  todo:  Sones  jarochos y j a l i s c i e n s e s :   d e   l o s  
"So l i t a r io s" ;   de  Cha-cha-chá: Rock & Roll; de Antonio  Bribiesca y pasos 
dobles,  tocados  por una banda,  ya  que l e   g u s t a  mucho la f ies ta   b r i tva .  

No l e   g u s t a   l a   m k i c a   " d i s c o " ,  n i  e l  rock  moderno, l e   gus t a   ba i l a r   r i tmos  
t r anqu i los   pa ra   t ene r  a la  mujer  cerca.  

No l e   l l a m a   l a   a t e n c i ó n   e l   t e a t r o ,  n i  e l   c i n e  en e s p e c i a l ,  sin embargo, s í  e l  
r a d i o ,  s u  es tación  prefer ida  es   radio  "Joya".  . . 
P a r a   f i n a l i z a r ,  mencionaremos lo   pecul ia r   de  l o s  lugares   que   v i s i taban:  
independiente a l   t i p o   d e   g r u p o  que se   formara,  los lugares   que  f recuentaban 
eran l o s  s igu ien tes :  

E l  "cocol i so" ,   e ra  un tendajón  que  se  encontraba en e l  pueblo  de  Tulpetlac, en 
e1 t r a spa t io   hab ían  unos bancos  de  madera, con una  m e s i t a   a l   c e n t r o ,  cn ést ,a 
se ponían a jugar e l   cub i l e t e   mien t r a s   beb ían  sus espumantes  cervezas 
"Victor ia"  o "Corona, en l o  que  llegaba  la  botana  de  queso y cacahuat.es,  para 
a b r i r   e l   a p e t i t o  y cont inuar  con las   sardinas   enj i tomatadas  con  cebol la  y 
ch i l e   p i cado ,   sob re   ga l l e t a s  saladas. 

Cuando cambiaban  de luga r ,   s e   i ban  a una c a s a ,  que clandestinamente  vendía 
cerveza,  l e  llamaban  "Las Gneras", e r a  una  c a s a   e s t i l o  rural ,  con s u  portón  de 
madera y en e l  i n t e r i o r  se veían l o s  aparejos  de  labranza.  

A veces  iban a casa  de "Don Cum",  quien  vivía  cerca  de la  i g l e s i a  y se 
dedicaba a la venta  d e  pulque.  Fueron a o t r o s   l u g a r e s ,  como a "La Alberca", 
"La Casa  Vieja", etc.  

También se  presentaban  ocasiones en que  algún  compañero  invitaba a unos 
cuantos  a escuchar  música a s u  casa,   ahí   se   cooperaban y compraban una b o t e l l a  
d e   l i c o r  o cervezas  y las   bo tanas ;  . l o -   c h i s t o s o ,  comenta un v i e jo   ob re ro ,  
' ' i n i u á h w ~  wn &ica d Ú 4 i u l  de UR álbcon del  Seleccione4 del  Readm ' Q  

Dige4t  I/ or&me no4 íbarn04 0&4pndo,  l a  mhica iba cambian& de tono, corn 
w n  ' L u i 4  A.¿uznáJ', m h l e n i t o ,  'Pbze$ h a d o ' ,  e f c . ,  ha4ta t e e m  c a d i  
bailando ' I .  

Cuando los   t raba jadores ,   después   de  rayar, dec id ían  ir a d i v e r t i r s e ,  se 
desplazaban a es tas   t res   zonas   de   d ivers ión:  

Unos s e  quedaban a d i v e r t i r s e  en cant inas  y pulquer ías  del pueblo d, 
Tulpe t lac ,  o en l a s   d i f e r e n t e s   c a n t i w s  r) bares  que  hay a l o  lar-co d e 1  
corredor   indus t r ia l ,   de l   munic ip io  d e  Ecatcpes. 
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Otros sc iban d l a  zona r o j a  de  Pachuca o a Zumpango, donde se   encontraba   o t ra  
zcnrl dc roIeranc1a o tambiEn a trlguna zona r o j a  de  por esos rumbos de l   es tado  
de  bfdxico. 

Las razones por las cual~-s  lo:; obreros   pre fer ían   es tos   lugares ,  era  debido, en 
p a r t e ,  por- L a  r c i a t i v a   c e r c m í a  con sus  casas y porque tarnbiCn e s t a  zona 
simbolizaba e l  i m b i t o   s o c i a l  y c u l t u r a l   d e l   c u a l  son parte  y comparten  con 
o t r a s  cul turas  v cm Las cuales  van creando u n a  red subal terna de identidad. 

Otros m6s venían a l  Dist r i to   Federa l  y huscaban bares y c a b a r e t s   d e l  rumbo de 
p o r  La Vil  L a  o zona n o r t e   d e l   D i s t r i t o   F e d e r a l ,  pues R O  olvidemos que en 
Indios Verdes  hny una base de autobuses, que corren  por todas l a s   c o l o n i a s  y 
p u e h l  os de donde e l l o s  viven. A veces  se  internaban en l o  profundo  de la 
ciudad e iban a barr ios   obreros ,  o colonias  populares,  como S a n t a   J u l i a ,  en 
donde había :m lugar que vendía de todo:  pulque;  cerveza;  ] . icor y habia 
I, cnlcils", I . llamado " E l  Refuego  de l o s  Osos". 

Algunos, como los de mantenimiento,  iban R "Mi Despacho", una cant ina  en la 
que siempre  encontraban una mujer a l a  que l e  llamaban la  "Novia de  Aceros", 
en cuanto los  v e í a   l l e g a r ,   s e  i b a  con e l l o s ;  "m~e una 'buena chica'," comenta 
un obrero:  "uumCIc) 4e nod pu4aiKln .La c o p 4 ,  no4 cuidaba y pnotegúz, u o  4i, 
m& no4 aetLZábmw4, no4 coopenhbanw4 g l e  deiábam4 una buena p o p h a " .  

- Deportes en la Fábrica 

ti1 deporte ,   es  una a c t i v i d a d   s o c i a l ,  a la que por mucho tiempo s e   l e  ha 
considerada  superficialmente,  una actividad  al- ienante y reductora   del  
i n t e l e c t o   d e l  hombre y de las masas. Sin embargo, l o  observado  durante la  
i n v c s t i g a c i j n  de  campo, desmit i f i có   e1   concepto  que s e   t e n í a ,  con respec to  a 
est.a ac t iv idad:  logramos encontrar  que e l  dept.rte es un e lemento  socia l izador ,  
integrador   grupal ,  c l  c.ual  revalida a La cul tura  e i d e n t i f i c a  a los grupos 
s o c i a l e s ,  medio  por e l  cual   reafirma sus va lores  de c l a s e ,  además s imbol iza  
s i s t e m a s   t r a d i c i o n a l e s  de  comportamiento s o c i a l .  

E l  deporte,  pensamos, puede s e r  un r e f l e j o  de l a  h i s t o r i a  de l a  humanidad. 
incluso como una espec ie  de s o h r e v i v e n c i n   h i s t j r i c a ,  de  i'pocasJ..emotas, en que 
c l  hombre v i v í a  en bandas  y,grupos n6rn;Ldas. Consideramos que '61 deporte   es  un 
r i t o ,  en e l  que S r  s imbol izan   ant iguas   pr&ct icas   soc ia les ,  como puede s e r  La 
caza: e l  c o n f l i c t a , :   e l   t e r - r i t o r i a  y refuerza la identidad de un grupo. 
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Con respecto  a l a   c a z a ,  podemos d e c i r  que l o s  deportes ,  en l o s  que par t i c ipan  
dos grupos, puede verse  como l a  pugna e n t r e   l a   p r e s a  y e l  cazador, en un 
sent ido ;\mhivaIcntc, e l   cazador  puede terminar  s iendo  la   presa.   Por  e jemplo,  
en e l  futhol, ambos equipos   contr incantes  pueden jugar  cualquiera  de  esos  dos 
r o l e s ,  on funcijn de sus habi l idades  y det.erminantes de grupo.  Durante c l  
juego,   se  d,a tu1 a c o s o  e n t r e  ambos c o n t r i n c a n t e s ,  como e l  que s e   c e l e b r a  en 
a lgunas   regiones   del   p laneta ,   para   dar le   caza a un animal.  Sin  embargo, no 
olvidemos que en ipocas  remotas, alguna  vez  también  fuimos  las  presas y para 
sobrevivir ,   tuvimos que d iseñar  una s e r i e  de  habil idades y medios  para  dominar 
a o t r a s   e s p e c i e s   d e l   r e i n o  animal. 

Por Lo t a n t o ,  en l o s   d e p o r t e s ,  t a l  parece  que se cumple s imbj l icamente   este  
frn6meno de comportamiento s o c i a l .  

E l  c o n f l i c t o   e s   o t r a   m a n i f e s t a c i ó n   s o c i a l ,  que eo  forma  de ritual s e   p r e s e n t a  
durante  la   práctica  deport . iva.   Durante el juego,  se s imbol iza   l a  pugna e n t r e  
dos  grupos antag jn icos  y en e l  que,   por  lo  general ,   habrá un ganador y por 
rndc,  dominador ( s e r   e l  campejn reval ida  esta   posic ión  de   jerarquía ,  en un 
i m b i t o   s o c i a l  y c u l t u r a l ) ,  de un grupo  contrario.  De igual  manera, vemos cómo 
estos  dos  grupos  antagjnicos,   defienden su t e r r i t o r i o ,   p r e f i e r e n   s i e m p r e   e s t a r  
acosando en e l   t e r r i t o r i o   d e l   o t r o ;   l l e g a r  a l a   p o r t e r í a  o anotar  un t a n t o ,   e s  
como a r r r b a t a r l e s   a l g o   d e l   t . e r r i t o r i o   d c l   ' o t r o  y por lo tanto ,   mostrar  
superioridad como grupo. 

Las   pr incipales   act ividades   deport ivas '  que pract icaban los t raba jadores ,   e ra  
e l  f u t b k . 1 ,  e l   b e i s b o l  y en menor proporci6n,  e l  basketbol  y eventualmente, e l  
v o l i b o l ,  a pesar  de  contar en e l   i n t e r i o r  de la  f á b r i c a ,  con una cancha  de 
basketbol ,  que a su vez ,  sc u t i l i z a  como d e   v o l i b o l .  

En 1984, e l  torneo  interno  estaba  Constituido  por  ocho  equipos  de  fut.bo1 y 
seis  de beisbol .   Trataremos más e l  de la p r á c t i c a   d e   f u t b o l ,  ya que p a r t i c i p é  
en E l ,  como jugador   act ivo.  

Hago e l  serialamient.o, que g r a c i a s  a que p a r t i c i p é  en e l  torneo  interno,   tuve 
un mayor acercamiento y reconocimiento como estudiante,   incluyendo la simpítía 
por par te  de aquel los  que gustan  de  este  deporte y s e   i n t e g r a n  a un grupo a 
t.ravi.s de e s t a   a c t i v i d a d .  

En e s t e  t ipo  de   torneos ,  no aceptan a ninguna  persona que no sea   t raba jador  de 
l a  f i b r i c a .  en mi caso  fue  'una e x c e p c i j n  que s e  t u r n ó  y fue  aprobada  por  los 
delegados de  cada  equipo y sobre   todo ,   grac ias   a l   pres idente   de  la mesa, a 
quien can antelaci6n  había  presentado m i  so l i c i tud ,   ava lado   por  e 1  delegado 
d e l  e q u i p o  "Los Cafieros" . 
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Es necesario  sefialar  que en e l   t o r n e o  de f u t b o l ,   s i  hacemos una r c v i s i 6 n  de 
quienes  participan en raz6n  de La edad y la   pertenencia a u n a  w v c  o 
departamento,  encontramos que una gran  partc de los obreros  j6vt>nes, toma 
parte r n  es te   torneo ;   ademis ,  nos  pcrcatamos que los   equipos   part ic ipantes  
provienen  de  departamentos en donde e l  t r a b a j o ,   r e l a t i v a m e n t e  no e s  t a l  

pesado,   es   decir ,  donde el d e s g a s t e   f í s i c o   e s  de o t r a   í n d o l c ,  como los 
t raba jadores  de mantenimiento; l o s  de t a l l e r e s  de nlAquinas-herritmicnt;ls: 
meclinicos  de g a s o l i n a ;   e t c . ,   q u i e n e s  se diferencian  del   proceso  dc   t raba jo  de 
la  nave  de aceración,   por  eso no descubrimos un equipo de c o l a d o  continuo o 

f u n d i c i i r n ,  o por l o  menos,  de laminación; aunque s í  jugadores   j jvenes  y unos 
cuantos más af i c ionados  a es te   depor te  de e s t a s  Qreas,  integrando  otros 
equipos. 

En cambio, s í  notamos que var ios   t raba jadores  de edad un tilnto  avitnz;lda, como 
de 40 años en adelante,   quienes  provenían de e s t a s  i r e a s  de l a  nave  de 
aceración,   part ic ipaban en los encuentros  de,beisbol ,   ademis de contar  en sus 
f i l a s ,  con compañeros  de l a  misma edad,  provenientes de o t r a s   s e c c i o n e s ,  
engrosando  sus f i l a s .  

Por lo t a n t o ,  podemos d e c i r  que el proceso y las   condic iones   de   t raba jo ,  
también , determinan,  de  alguna  manera,  las  prlicticas  deportivas 
s o c i o c u l t u r a l e s ,  que como en e s t e   c a s o ,   t i e n e n  que ver  con e l   t i p o  de 
e j e r c i c i o  que s e   l l e v e  a cabo. 

Como decíamos más a t r á s ,   e l   d e p o r t e  es un f u e r t e   c a t a l i z a d o r   s o c i a l ,  los 
siguientes  hechos que observé,  nos pueden reafirmar  nuestra argumentaciirn y 
mostrar   o t ros   e lementos   soc ia l izantes ,  que caracter izaban a Los traba jadores  
de  Aceros  Ecatepec. 

Empezaremos por e l   d í a  de m i  debut como jugador  del  equipo “Los Cañeros”, 
digamos que f o e  c o n   e l   “ p i a   d e r e c h o ” ;  nos  enfrentamos  contra “La 991°, equipo 
considerado  de los más f u e r t e s .  Durant.e e l  encuentro,  había un buen número de 
espectadores  alrededor de La cancha ;   e l   encuentro   lo  ganamos tres  tant .os 
contra  uno, f u i  f e l i c i t a d o  por mis compañeros y por algunos obreros de edad 
avanzada,  quienes  habían  visto  el   juego y que me habían  estado  impulsando 
durante el t ranscurso  de   éste .  Tres jugadores   j6vrnes   del   otro   equipo,  se 
acercar,w a f e l i c i t a r m e ,  subrayando la jugada  del  gol que l e s  había ;knotado, 
intercambiamos  alabanzas y comentarios sobre ambos equipos y ,  e l  esfuerzo que 
realizamos;   mientras  tanto,   otro  obrero ya había  sacado L a  Farrafa  dc 
aguardiente y combinindola con Circa-Cola, se distr ibuy;   entre   todos .  Cerci1 de 
media hora   dur6   nues t ra   p l i t i ca ,  en l o  que st‘ terminaba l a  bebid;)  y rlos 

mudibamos de ropa. poco a poco se  fue  reduciendo e 1  grupo, unos se ftlcrall 
hacia l a  calzada a tomar SU camihn, otr,.s st’ f ue ron  con das L- t r e s  comp;lfieros 
que t ienen  carro  y o t r o s  mis  tamarsn ? I  t-umhL\ de1  pueblo  de Tulpcr lc l ( : .  
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A l  qurd;1rmc s a l o ,  e n f i l 6  h a c i a  La ca lzada ,  mis adr lantc   cncontrP a l o s  
jrrq;~. lor ' t -s d e l  o t r o  equipo.  quienes habían e s t a d o  hacirndo  lo  mismo que 
n o s o r r o s ,  s 6 l o  que con "Caguamas": estahan  también por  desperdigarse  y , ~ l g u n o s  
cuant.lTs diser taban  acerca d e l  lugar  a donde podr ian cont inuar  tomándose una 
c e r v ~ - z ~ ~ .  batre e l l c s  est i tha Pedro,  músico a l  que  habían  estado  entrevistando, 
no:; saludamos  mientras los dem,is decidían i r  a la colonia #'La Loma". P c d r o  le 
i l i , jo  <I I I I I O  dc s u s  amigos, II1;Imado V i c t o r ,  que nos i n v i t a r a  unas  copas, f s t e  
;tcr.cdiJ d c  hucna  gana y terminamos en una pulquería .  

El  dcportc  t a m b i 6 n  organiza a los  obreros ,  ya sea  para   poder   inscr ibirse  en e l  
t<>rtrco,  comprar  unifornres, p.teal- < i r b i t r a j e s  o has t a   pa ra   p rac t i ca r lo ,  como 
cqui po. 

l k d a  tquipo  se  organiza  internamente,  para poder   es tar  en e l  to rneo ,   t ener  un 
n i v c l  aceptab le ,   compet i t ivo  y representar  dignamente 2 sus r e s p e c t i v a s  
secciones.  Nombt-,ln un delegado  para  que  asista a l a s  reuniones y r e p r e s e n t e  
a l  e q u i p o ,  tambil:n puede f u n g i r  como tesl'rero y has ta  como entrenador .  
Cencralmentz,  eligen a un  compañero d e  edad  avanzada y que   gus ta   de l   fu tbol  o 
que se  l e  aprecit. d e  s r r  ut1 buen  conlpttñero y que vele  por l o s  i n t e r e s e s   d e l  
grupa 

Tados.  d e  alguna man,~ra~ cooperan para s o s t e n e r  el  equipo:  cooperan para La 
ccnlpra de unif.rmes, para 1~3s a r b i t r a j e s  y o t ros   gas tos   sccundar ios .  Por 
I-jcmplo, en una  oc;tsi6n que t e n í m o s  un encuentro,   sa l imos  de la f b b r i c a  en e l  
carro de  don Pedro, rumho G I L  pueblo  de Tulpe t  Lac., 1 legamos a 1  z6calo y nos 

detuvimos a comprar I n  c a l ,  cn una casa de deportes  inflamos e l  bal6n y por 
Gltimo, p;ts;unos ;I comprar dos Coca-Colas f ami l i a r r s ,   pa ra   p repa ra r  Las 
"cubas",   ese d í a  s e  hahian comprado dcs l i t r o s  d e  alcohol de  caiia. Ademis, 
cuando  Ilcgamos?  otros  compañeros  ayudaron a p i n t a r  la cancha. 

E l  desarrol lo   urbano no s61o ha devorado a l  pueblo, s e  ha extendido hasta l o s  

confines  del  est.tdo d, México: t o s  campos de f u t b o l  son un bocado  suculento 
p r ; t  l a  zspcculnc iSn   inmobi l ia r ia ,  <I t a l  q-acio, que las c a s a s ,  en e s t e  
depor t ivc ,  sc  inclinan  ominosas. 
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E l  equipo que le  corrcsponde  pintar la cancha de futbol ,  l e  presenta un vale a 
La scfiora, cstos sacan los rnseres y después de haber  pintado el terreno de 
juego, l o s  vuclven ;I guardar. 

Hay una mesa d i r e c t i v a ,  formada por los  propios  delegados de equipos, un 
prcsidenttx, un tesorero y un vocal;  todas los viernes  se reúnen a evaluar la 
j,>,r.nada dt- csa seman;t. a c a s t i g a r  a los in f rac tores  de las  reglas  del  torneo y 
traban  cualquier  asunto  relacionado con e l  torneo, además se dan los horarios 
y c l  orden de la pr6xima jornada. En todos hay  buena d i s p o s i c i h ,  en c i e r t a  
ocasi6n quc me encontraba en esta   junta  de delegados,  había un problema con e l  
horario de dos equipos, c l  presidente rápidamente tom6 dos papel i tos ,  anot6  en 
e l l o s  e l  h o r d r i o  y el campo, los envolvi6 y a r r o j ó   a l   a i r e ,  cayeron  sobre l a  
mesa, cada delegado tomó e l  suyo,  lo  desenvuelve y l ee  en voz a l t a ;  el 
presidcntc ;Inuta y solucionado e l  problema; lo mismo para aquellos que l e s  
corresponde pintar  la  cancha, no  ponen objeciones. 

Si hien la rivalidad  es  inherente al deporte,   éste se da entre los 
trabajadores,  como l a  competencia  entre dos partes de  una gran f a m i l i a ;   e l  
siguiente ejemplo  considero que revalida  nuestro argumento: Cabe destacar que 
;I difercucia de l o  que sucede comúnmente  en un encuentro  deportivo, m i  
cxperiencia de haber jugado futbol  por más de diez  aaos y nunca haber v i s t o  
algo  semejante. sa lvo  de niño, cuando jugaba en la c a l l e  con los  amigos,  es 
que cada equipo,  sintiGndose  rival de1 otro ,   se  ponen a entrenar y a ca lentar  
por s í  solos e n  cada portería de ambos lados de l a  cancha, en cambio,  aquí Los 
dos equipos  fstuvimos  calentando y haciendo t i r o s  a g o l ,  a manera de práctica 
en l a  misma por ter ía ,  con ambos balones J nuestros  porteros, pasándonos e l  
btilAn, dando opc,i&n a que todos pudiésemos hacer un t i r o  a la   porter ía ,   eso  
s í ,  sin de jar  de hacer  comentarios y bromas  que mantuviesen e l  buen humor que 
prcvalecía  previo a un encuentro; a l  i n i c i o   d e l   j u e g o ,   e l   á r b i t r o  echaba el 
c l á s i c o  volado y se  escogía cancha o saque, s i n  mayores problemas. 

El deporte,  sobre todo e l  llamado de masas, como e l   f u t h o l ,   c o l e c t i v i z a  e 
integra de manera g loba l ,  a una comunidad; en el caso de estos  obreros,  una 
f ina l  de f u t h o l  era  la   noticia d e  La semana y causaba gran espectación, 
conforme se acercaba  el   encuentre  definit ivo por e l  primer y segundo lugar de1 
campeonato, a d m á s ,  se generaba en e l  encuentro un ambiente semifestivo y 
r i t u a l ,  resurgiendo arcaicos  sentimientos de colectividad:  la f i n a l   s u c c d i j  de 
l a  siguiente manera: 

Aún no d a h a n  las   cuatro de la tarde y ya un considerable número de 
cspectadorrs  se h a b í a  situado  alrededor de la cancha,  destacándose los  
simpatizantes,  tanto de un equipo. como  'de ot.ro: la mayoría estaba a favor d e l  
cquipo de "Tor,r.cs", por  ser considerado e l  más d s h i l ,  además. por  s e r  l a  
rcvc.laci5n ,ie <'se campeonato. 
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Cuando f a l t aban   pocos   minu tos   pa ra  qua  concluyera e l  e n c u e n t r o ,  la milyoría s c  

encontraba a c a l o r a d a  y e x c i t a d a ,   i n v a d í a n  1.a cancha par e l  l a d o  d e  i a b  hirnd,ts,  

s a b r e  todo cuando La jugada  se t r a s l a d a b a  <11 o t r o  Lado d e  l a  canch,t, par,( 
poder   ver  mejor y por l o  a d e n t r a d o  d e  los espect,adores en e l  jut-go. El 
a b a n d e r a d o   q u e   a u x i l i a b a  a l  A r b i t r o   c e o t r a l   p o r  l a s  bandas ,  d c  ; t s p ~ t o  h u r n i l d c  
y c a l v o ,  era  l a  comid i1 . l a   de l   j uego ,  pucs a 1  c o r r e r  sobre l i t  band<t, t e n í a  que 
p e d i r  permiso p a r a   p o d e r   d c s p l a z a r s c  a l o  Largo dc é s t a ,   o c ; ~ s i & n  quc 
aprovechaban  l o s  t r a b a j a d o r e s  para a g r a c i a r  La acasi&rl, "hú9m4e a 4 0  u4 
pel&": para  alburcar: "Úbam4e, que ahí de4 viene e4 pc¿&"; p;~r;t hurl;lrsr ,it- 

l a  a u t o r i d a d ,  que e n  ese  m m e n t o  l a  r e p r c s c n t a b a  el i r b i t . r o ,  " l e j l o ~ ,  
iex$¿4elo, 4 e  e&á metiendo al cumpo!"; cuando e 1 < . q u i p  con 1.1 qu\. 
s i m p a t i z a b a   t e n í a  una ap rox imac i&n ,  alguno d e c í a  "du4e m 4u 10 de mayo", 
"hnbitao c i e g o ,  no v i 4 t e  da mano", o l a  a p o t e o s i s  de l a  misma c o m u n i d a d ,  
' ' i p l !  i p L !  vu a cae0 p a g u e  la muyonío manda". 
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Rumbo a La parada d e l  camijn. u n  t rab ; l j , tdor  de  mis d e  40 ahos ,  cotnentahik qur 
cuando joven.  también  jugaba en e l  torneo interno; varias   vcces  se  dcsat;lh;in 
las  "broncas" durant.e e l  juego,   s in  embargo, no había  revanchismos  dentro de 
La fdbr ica  o en otro  lado,  s ó l o  era   par te  de l a  pasión que despertaba C.ild,L 

encuentro en los  jugadores. 

Otro trabajador  comentó, más tarde ,  cuando tocanlos e l  asunto de los unif-ormes, 
que había una contradicc iSn en la   entrega d e  v s t o s ,  ya que a los equipos q11c 
part ic ipan en e l  torneo  interno y que todos son traba jadores  de l a  f i b r i c . 1 ,  no 
se l e s  entrega  nada, en cambio a los equipos que part ic ipan en rl  torneo 
sabatino de esa  zona y en los que se  admiten  jugadores de afuer;!,  s í  les  d a n  
e l  uniforme  completo,  argumenta que quizás  debido a q u k -  l o s  cquipos d c  I ; I  
sabatina  sólo son c u a t r o ,   l a   s e l e c c i ó n  de futbol  de l a  empresa tamhiCn rec ibe  
uniformes. 

La act ividad  deport iva ,  como elemento  jntegrador, no s j l o  s e   p e r c i b c  cn l a  
cancha,   s ino también en e l   t r a b a j o   d u r a n t e  l a  jornada y e s  quc c l  deport.e e s  
una válvula de escape y evasi6n a l  sometimiento  al ienante  del   proccso 
productivo. 

La comunicación  obrera también s e  puede aprec iar  ;I traves  del   vínculo d e l  
deporte :   cerca   del   re lo j   chccador  hay una pared que se usa como rspac io  
exclusivo de los obreros,   para  informarse  entre s í ,  se ven pegados  mcmorandos; 
c i rcu lares ;   recados ;   av isos ;   notas  y entre   todo   es to ,  una crónica  deportiva 
que aparece  semanalmente, hacemos la   t ranscr ipc ión   in tegra  de 6 s t a :  

"1NFOR)UCKON DEPORTIVA" 
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A 1  m i n u t o  2 k ,  una mano c e n t r o  d e l  i r e a  cometida por  e l  defensa  Yanuel Garc ia,  
,IC l o s  Catdcros. Coht-n l a  pena mixima (La T o r r e ) ,  pero  afortunadamente  la 
buena coiocaci6n  de  Candelario Horalcs, l o g r a  detener  y escupc,  vuelve a 
t;tpat., vuclvc d remat.ar y vuelve a t a p a r  Morales y ahí  tcrmina ese tremendo 
c a s t i g o  s i n  Lograr  nada. 

A l  minuto 36 ,  anuta La T o r r e  un  formidabie   servicio que rec ibe  y que é1 supo 
aprovechar  movicndo l o s  car tones  1-1.  

A l  minuto 3 X ,  ;Imon?zstación a Victor Chdvez,  por  hacer  reclamaciones a l  sefior 
i í rh i t ro .  Al rninut.0 30, disparir  desde mcdia cancha  por La Torre,   pero no logró 
nada, a l   f i n a l i z a r   c l   p r i m e r  tiempo quedaban 1-1. A l  i n i c io   de l   s egundo  
t iempo,   s iguieron l a s  emociones, cuando a l  minuto 43 hace una  buena l legada  
L a l o  Morales de Los Cañcrl7s. Minuto 50 ,  t i r o  i nd i r ec to   po r   pa r t e   de  Los 
C,tñcros,  era  nfortunadamente  tapa u n  gran  héroe  Ernesto  Cortez. A l  minuto 60, 
un  gran  golazo d e  Los G a l  Los por La T o r r e ,   f i l t r á n d o s e  por l o s  defensas   de Los 
Cafieros y e l  marcador se  ponía 2-1 ~ Los Carieros, sin una  esperanza ya de poder 
lograr más, seguían luchando con muchas más ganas,  cuando Lleq6 l o  
cmocionnnt.t,  al.  minuto 7 5  Moisés  Sánchez  recibe un cen t ro  por  e l  extremo 
izquierda.   Antes d c  c s t a  .jugada, ya P L  marcador lo aseguraban Los G a l l o s  por 
c l  d e f i n i t i v o .   E s t c   s e r v i c i o  de  Fernando  Garcia se Lo envía. p o r  e l  extremo 
d c r t x h o  h;tci;! Yoisc:s Sinchcz,  h a c i a   e l   i z q u i e r d o  y aprovechando,  anota e l   g o l  
del cmpatt’, p o n i & n d a s c  1-1 c a r t 6 n  2-2 .  A l  mi1rut.o 7 8 ,  u n  t i r o  d e  esquina 
cchrado par p a r t e  d e  Los C a f i e r c > : ; ,  l l e g a  e l  balL;n bien  controladl. a la  cabeza 
de Lalo  Hcrnlcs v z n  u n  rt‘mate d e  espec t icu lo   anota  cl 3-2. Toda l a  
t-spectacii;n s r  quedi; sorprendida d e s p u E s  de  que i.ban perdiendo,  remontaron s u  
In,lrc;~dor  con  est.^ t r i u n f o .  Lograron el t e r cp r   l uga r  d c l  t o rneo   de   l i ga ,  
despuEs d e  que st.pamcs q u i &  scrli e l  canpebn.  
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Alineaci ones "Caiíer.os": 
Valencia; 5 )  F. Baraja 
An6ric.a; 9 )  M. Sinchez; 

I )  C. Morales; 2 )  Manuel Garcia; j) J .  Reyes; 4 )  F.  
, S ;  6 )  A .  Arias: 7 )  V. Chávez ( F .  Garcia 4 0 ' ) ;  8 )  M .  

I O )  S. Morales; 1 1 )  P. Reyes (Nacho 6 0 ' ) .  

"Gallos@': 1 )  Coss; 2 )  A .  LÓpcz; 3 )  U. Garcia;  4 )  P .  Morales; 5 )  F .  Hernández; 
6 )  J .  L. Garcia;  7 )  E. Cortez; 8 )  J .  Jiménez-L. Valencia 40 ' ;  9 )  E. Rico; 10) 
J .  Pércz ;  1 1 )  P .  Cortcz. 

Vicente  se llama e l   c r o n i s t a  y l a s   r e l a t a  por  varias  razones;  las  escribe en 
su casa y sirve como pasatiempo, pero l o  hace porque de esa manera, piensa 
que informa los demss  con respecto a l o  que sucede en cada  encuentro, a 61 
le   gusta e l  f u t b o l  y considera que le   es  de interds a los aficionados que 
gustan de este  deporte. 

No obs tante ,   e l  f i n  ú l t i m o  de las  crónicas,   es   despertar en l o s  equipos 
participantes cl sentido de u n i d a d ,  de manera par t i cu lar ,  en aquellos que  van 
en los  últimcs  lugares y con l a  moral b a j a ,  empiezan a surg i r  problemas 
internos;  hacer mención del equipo y los  jugadores que tuvieron un mejor 
desempeño durante el   juego,   considera,  puede ser  un magnífico  estimulante y 
evit.a la desintegración o separaci6n de los participantes en e l  torneo  interno 
de f u t b o l .  

Un trabajador que forma parte de l a  mesa directiva  del   torneo,  nos o f r e c i ó   l a  
siguiente  información,  consideramos que estos  datos nos darán más luz  acerca 
del  torneo y de la   participación de los  trabajadores:  

En los  años 1965-1968,  habian  torneos  departamentales, por cuestiones de 
organización  se  fueron  diluyendo  hasta  desaparecer y surgir  en e l  ' 7 5 ,  pero a 
nivel  de veteranos; para ver Los encuentros,   asist ían muchos trahajadores,  
porque por sus caracter ís t icas ,   resul taban  divert idos ,  a su vez despertaron 
in terés  en e l   r e s t o  de l o s  trabajadores,  quienes  decidieron  organizar un buen 
torneo. Los equipos, t a l  parece que guardan una r e l a c i ó n   d i a l i c t i c a  con SU 

instancia y l a   r e l a c i j n   s o c i a l  de la  que  emanan; en cada torneo  se forman y 
reaparecen nuevos equipos,  estos  ref  lejan cómo va su r e l a c i j n  con e 1  j e f e  o 
protector  del  equipo, por ejemplo, l o s  "Julianes" ,  nombre d e l   j e f e  de la 
secc i jn  1 0 5 ,  reaparecieron con e l  nombre de l a  "Máquina I O 5 " ,  a "Torres"  les 
llamaban los  "Marqueses", ya  que Hárquez e r a   e l   a p e l l i d o  de  uno  de los j e fes  
de es te  departamento. 
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Para  la  mesa  directiva, el objetivo  primordial  es  que  se  cubra  todo  un  año  de 
actividades  deportivas,  dividido en:  torneo  de  liga  de  marzo a septiembre; 
torneo  relámpago  de  aniversario,  el 26 de agosto y  el  torneo  de  copa  en 
noviembre-diciembre.  Este año, con la reducción  de  equipos,  es  probable  que 
no jueguen el torneo de copa. 

La disminución de equipos  se debe, particularmente,  a  que los muchachos  más 
jóvenes se han  marchado a buscar  mejores  empleos. 

Además,  la  empresa no muestra  ningún  interés en fomentar  ninguna  actividad 
deportiva, sólo en caso  de  una  lesión  durante el juego,  es  considerado  como 
accidente  de  trabajo.  Sin  embargo,  hay  jefes  que  gustan del deporte  y  les  dan 
facilidades  a sus trabajadores  para  que  puedan  asistir,  incluso  van  ellos 
también;  esto ha servido  para  que  haya  una bllena relacih dé.  trabajo. 

Para  algunos  trabajadores  que  tienen  buenas  aptitudes  para el futbol, les  ha 
ayudado  para  escalar  puestos  en la fábrica,  han  sido  requeridos por  equipos 
que  tradicionalmente  son fuertes; estos  acceden  a  cambio  de un mejor  puesto, 
por ejemplo,  la  "Máquina 105" y "Mantenimiento"  han  reclutado  buenos 
jugadores,  quienes  originalmente  estaban  en  otras  secciones  y  equipos, pero 
con bajos  sueldos,  estas  secciones  pueden ofrecer, por ejemplo,  la  categoría 
de ayudante  de  tornero,  puesto  que  es  mucho  mejor  remunerado  que un operador 
de  torres.  Mantenimiento  hacía 10 mismo, promovía  a  sus  jugadores  con  bajos 
salarios,' a electricistas de tercera,  con un sueldo  superior  que al de  otra 
área. 

Finalmente,  el futbol les  sirvió  a  muchos  jugadores  y  representantes  de 
equipos  para  ampliar su red  social;  algunos  que se habían  iniciado  en  otras 
secciones y que  por las características del trabajo,  los  habían  alejado de sus 
antiguos  compañeros,  con la práctica  del  deporte  los  volvieron  a  reencontrar. 

El beisbol ocupa el segundo  puesto  en el gusto  de los trabajadores,  pero  sólo 
se practicó  de  manera  organizada,  durante el tiempo  que  duraron los dos  únicos 
campos de beisbol, uno a un lado del Seguro  Social y el otro, atrás  de la 
fábrica  y  que  fue  hasta 1985. La mancha  urbana  se  tragó el que  estaba  atrás 
de la  fábrica  y  como  habían  pocos  equipos,  les  bastó  con el del  Seguro Social; 
sin embargo, los  juegos  eran  irregulares, ya que  habían  ocasiones  en  que 
entraban  a  jugar  jugadores  no  registrados,  como  a  veces  sucedía. No obstante, 
las  prácticas  sociales y socialización  entre  los  trabajadores,  es  similar  a 
las del futbol, con  la  diferencia de que los participantes  son  de  edad 
avanzada  y  la  mayoría se conocen más a  fondo  y  muestran aún más  la  confianza 
que  priva  entre  todos  ellos.  Extrañamente,  el  basketbol. y el  volibol se 
practicaban  poco, a pesar  de  existir  una  cancha  de  ambas  en  el  interior  de la 
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- Religión  en La F6brica 

fc.n&nt--na <I, l i t  r c l i s i f n ,  \-S un a spec to   soc i a l  p c u l t u r a l   d e  suma 
import;trl<.i;t, <I t,ravi-s de l  c u a l ,  Los t raba jadores   a f ianzaban  s u  r e l a c i h  
soc i . i l ,  conto veremos enseguida: 

EL grueso de los t r aba jadores   p rac t i ca   l a   r rL ig i6n   ca tó1  ica en d o s  v e r t i e n t e s ,  
en reInci5n con l o s  i-ríqenes  da l o s  t .rabajadores y s u  uh icac i fn   geográf ica .  

Los p r i m e r o s  y e11 mr'ttor proporción,  son a q u e l l o s  que  practican 1 . 1  r e l i g i 5 n  
&t&lic; l  desde una pe r spec t iva   u rban imda ,   e s   dec i r ,   aque l lo s  4uL- s e  han 
zs tab lec ido  en La ciudad como segunda  generacifn y s u  p r i c t i c a   r e l i g i o s a  es a 
nive l  d e  b a r r i o ,  Ligados a L a  j e r a r q u í a   e c l e s i á s t i c a   p o p u l a r  d e  l a   b a s í l i c a   d e  
CUad;l I l tp ' .  

En cambio, en l o s  o t r o s ,  l a  p r á c t i c a   r e l i g i o s a  ;S más t rad ic iona l ,   permrada  
por l a  i g l e s i a  urbana y e l   s i n c r e t i s n o   c a t f l i c o  rura l ,  l igada  a Las j e r a r q u í a s  
c c l c s i A s t i c a s  d e  I;r  rcgi j r t  a l a  que  pertenecen, por ejemplo, l o s  t r a b a j a d o r e s  
provenientes  de l  Bajío,  lo cst;in con l a  i g l e s i a  de C r i s t o  Rey d e l ,   c e r r o   d e l  
Cuhi I c t e .  

Est;t ambivalencia 1,1 vcremos  con mss d e t a l l e  más ade lan te .  Por 13 pronto ,  
nosotros  encontrarnos que e s t a  d i f e r e n c i a  no e s   n o t o r i a  en e l   i n t e r i o r  d e  l a  
f ' íb r ica ,  la  prl ic . t ica   re l igiosa c s  más homoghea y uniforme,  aunque  también se 

l l e g a  a di ferenc iar ,   porque   cada   secc i jn  asume s u  prop ia   p rác t i ca  como grupo Y 
se   ar t icula   f :c i lmznte ,   cuando se r e a l i z a  d e  manera gcnera i izada ,  como e l  d í a  
12 d e  diciembre.  r n  conmzmoraci6n d e  l a  Virgen  de  Guadalupe. 

En v a r i a s  s,xciont-s, hay d i f e r e n t e s   t i p o s  d e  r e p i s a s  que enmarcan !eso s í ,  en 
t o d a s ) .  vírgenes en Las q u ~  predomina l a  virgen de GuadaLupe; las p r á c t i c a s  9 
r i t o s  se presentan como un  h á b i t o   c o t i d i a n o   d i c t a d o ,  en a p a r i e n c i a ,  pol. La 
omnipotencia  de l a  i g l e s i a   s e c u l a r .   S i n  embargo, t a l  parcce  que es una norma 
v costuntbrc popular ,  con s i g n i f i c a d o s  mis profundos. 

168 



o s t e n t a c i j n ,  con f l o r e r o s  que c o n t i e n e n   f l o r e s ,  como g l a d i o l a s  o c l a v e l e s  
h lancos ,  o s e n c i l l ; t s ,  como l a  "nube" o ,  como en o t r a s   r e p i s a s ,  un faqui to  para 
que iJ.umine l a  i m a % e n .  

La imagen r c l i g i o s a   e s ,   p i r a  e l  t raba jador .  e l  manto p r o t e c t o r   c o n t r a   e l  
i r reso luble   des t ino   dc  la improbe jornada  de  trabajo. 

Por eso, es  común que a l  a t r a v c s a r  e l  umbral de la   entrada de l a  f á b r i c a ,   s e  
encolniende ante  l a  imagen pr inc ipa l  de l a  c a p i l l a  y a la  s a l i d a   h a c e r  lo 
mismo, pero en forma  de agradecimiento, por  haber   sa l ido   i l eso   por  ese día.  

E s t e   s e n t i m i e n t o   r e l i g i o s o ,   s e   e x t i e n d e   h a s t a   e l   c a s i l l e r o  o en o b j e t o s  
personales que l l eva   pues to ,  como e l  de una cadena  de l a  cual   cuelga un C r i s t o  
o La Virgcn de Cuadalupe,  porque si  e s t a  última e s   l a  madre, e l  primero  es e l  
padre y creador. 

Sin  embargo, c s t a   p r i c t i c a   r e l i g i o s a  no e s  monol í t i ca ,  ya  que por 10 genera? ,  
escapa a l  control   dc la i g l e s i a   o f i c i a l  e. inst i tucional .   S in   embargo,  en e s t e  
mismo orden,   e l   obrero ha sido  presa  de l a  t r a s c u l t u r i z a c i ó n   d e  l a  r e l i g i ó n ,  
l a s   s e c t a s   r e l . i g i o s a s   p r o t e s t a n t e s ,  en algunos  casos ,  han ido  haciendo a un 
lado la r e l i g i o s i d a d   a n t e r i o r .  No o b s t a n t e ,  t a l  re l ig ios idad  popular  que 
portan los  obreros ,  ha r e s i s t i d o  sus embates y l a  ha rechazado. 

La siguiente  an8cdota nos  podrá i lustrar  nuestrc  an i l i s i s :  Fernando t e n í a  un 
compuiero apodado el "Pá jaro" .   S iempre  se   le   veía   animoso y de buen humor, s i  
no andaba s i lbando,   se   aczrcaba  a algún compaiiero y l e  h a c í a  una broma 
grac iosa ,   drs tac indose  por ser  "mal hablado", sin l l e g a r  a ser   " lépero".  

De l a  noche a la  mafiana, cambió  de c a r á c t e r ;  lo notaron  raro p a u s t e r o ,  
Fernando l e   p r e g u n t j  s i  estaba  enfermo o s i  t e n í a   a l g i n  problema familiar. E l  
"Pá jaro"   le   respondi6  que no,  que se   encontraba muy b i e n ,  sobrr todo  gracias  a 
Rodolfo  (que  era  evangelista)  y que por é l  había   encontrado  e l  camino ... "el 
CQmjno que 40 iba a 44evm  04 hii~lr". 
Coma en c l  departamento  había un compañero c a t e q u i s t a ,   a l   e s c u c h a r  la 
c a n v e r s a c i h ,   s e   a c e r c j  y s r  puso a p l a t i c a r  con e l   f l P Q j a r o " ,   s e   e n f r a s c a r o n  
cn una polimica en l a  que e l   "Pá jaro"   t e rminó   apabul lado ,  por los argumentos 
d e l   c a t e q u i s t a ,  a l  grado que s e   s i n t i 6   o f e n d i d o  y ,  como último  recurso  para 
s a l i r   d e l   a t o l l a d e r o ,   r e s p o n d i ó :  "Cum &&o Diad: e l  que me quielta 4e9&t 
;bien!, A i  no, que 4e Aawe Q 4a d i n p d u " .  
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- La Nueva Generación de Obreros, en Aceros Ekatepec 

Para dar cierre a este capítulo, consideramos necesario  presentar a la 
simiente obrera, que se regeneraba ya en  una  tercera generacijn y que Ye no 
haber sido por  la huelga, en  una década más, hubiéramos  encontrado d otra 
clase de obreros siderúrgicos. 

De todos los obreros que  laboraban en Aceros Ecatcpec, una  fracc.ión 
minoritaria estaba constituida por  jóvenes o h r e r o s  que  oscilaban en edades de 
16 a 20 años. Su extraccijn social es rretamente urbana y la  mayor  parte  de 
estos, son hijos de obreros. 

En Aceros Ecatepec, estos jbvenes obreros los ubicamos en tres categorías: 
los  eventuales, aprendices y ayudantes. 

La empresa y el sindicato colocan a estos obreros, según su catcqoría, en 
puestos que implican menos riesgos, a fin de que preparen y capaciten a nuevos 
obreros, en aquellas áreas que requieren una fuerza de trabajo con mayor 
capacitación técnica. Las áreas en donde envían a estos jóvenes obreros, son 
talleres, mantenimiento, torres y aquellas donde haya miquinas-herramientas y 
en otras, donde puedan aprender un buen oficio, como soldadura y pailería. 

A continuación presentaremos las respuestas que estos jóvenes nos  dieron, en 
relación a s u  condición laboral y social. 

Un aprendiz del tailer de laminacijn, que tiene dos años de trabaJar en  la 
fábrica, su horario es de ocho de la ma-dzna a dos de  la  tarde y tiene el 
salario más bajo de todo el taller y estudia  por  la  tarde en el colegio de 
bachilleres. 

La categoría de aprendiz es  una  conquista  sindical.  Este  joven obrero, logró 
entrar a la fábrica, gracias a l a  intermediación de su padre, quien  trabaja en 
el molino 18. 

Conoce el funcionamiento de gran  parte de las máquinas que  hay  en  ese  taller. 
sin embarco, está conciente de  que  hay  trabajos  que  aim no puede  desempedar. 
Su función laboral dentro del taller, es  la  de aprender, no está obligado a 
realizar ningún trabajo: las actividades que  realiza  las cunsidera voluntarias 
y puede obtener una ganancia extra, s i  realiza t u n  trabaje  por  comisi6n. Es 
calmz de realizar varios trabajas, es mis, puede  desempeíiar  muy  hien e l  puesto 
d e  aydante, pero s61o podrá hacerlo hasta que sc recorra e1 cscalafh. 
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Ahora tomemos e l   c a s o   d e  o t r o  jovcn o b r e r o ,  que se encuentra en e l  t a l l c r  de 
laminación y que  para poder haber l l c ~ a d o  a q u í ,  C S ~ U V O  r n  o t r a s  sk'ccioncs, 
como en e l  t a l l e r  de  máquinas-hrrramicntns,  luego  lo mandaron e s t e  tal l c r ,  
p e r o  como ayudante  de  soldador y ahora e s t i  como ayudante  de  esmerilador. 

A l  i n i c i a r  s u  t r a b a j o ,   s e   c a l z a  s u  pechera y guantes de  citt'nasa. 1 leva put-sta 
una m a s c a r i l l a ,  a la  que l e  tuvo que poner ,  en l o s  o r i f i c i o s   p a r a   r e s p i r a r ,  
pape l   s an i t a r io ,  como f i l t r o ;  tambi6n l l e v a  puesta una care ta  de mica 
t ransparente .  Además, durante  e l  proceso de esmerilarJ se co1oc;t una p l a c ; ~  d e  
limina  que  se  amolda a s u  muslo y l e   l l ega   has t a  l a  rodi l l i l  y que l e   e v i t a  que 
e l  chorro  de ch i spas  l e  queme La pierna.  

En l o s  tres  puestos  que ha t en ido ,   l a s   pa r t i cu la r idades   de l   t r aba jo   r epe rcu ten  
en s u  s a l u d :  en t a l l e r e s ,  el ru ido;  como soldador ,  la  I U Z  incandescentr  d e  
los  cátodos  de  soldar;  de  esmeri lador ,   e l   polvo que se  desprende  de  las  
piezas .  Además, es víctima  de l o s  elementos  contaminantes d r  l as   secc iones  
que  circundan a é s t a ,  como la  que t ienen a un lado,  que se dedica a esmcri l a r  
los  " b i l l e t s 1 '  y que durante   la   jornada  baña,   de  manera impcrceptiblc,   toda e l  
área de un polvo muy f i n o ,  motivo pur e l   c u a l ,   d u r a n t e  e l  d í a  l e  C ~ U S R  

resequedad en La gargant.a. 

Este  joven  obrero  t iene 18 años,   reci6n  termin6 l a  secundaria y piensa  seguir  
es tudiando y terminar  La car rera   de   ingeniero  en combustijn  de  motores. 

Su f u t u r o  en la f á b r i c a  l o  ve i n c i e r t o ,  s u  padre, que t i e n e  20 años d e  
t r a b a j a r  a q u í ,  no ha sa l ido   de   doblador   de   var i l la .  

Sus   ac t iv idades   co t id ianas   fuera  d e  l a   f á b r i c a ,  son l a s   s i g u i e n t e s :  Por l a s  
t a r d e s   s e  pone a ver  la t . e lzv is i6n ,  l e  gustan l o s  documentales. Por- 1 ; ~  noc,he, 
sa le  a i tco tor rear t '  con sus amigos o v i s i t a  a s u  novia. No toma, n i  fuma y l o s  
domingos, va a j u g a r   a l   f u t b o l .  La casa que hab i t a   l a   f ami l i a ,  e s  de  
au tocons t rucc i fn ;   t i ene   dos  hermanos m i s ,  uno de el los  trabaja d e  dependiente 
en una t l a p a l e r í a  y e l   o t r o ,  es desempleado,  busca  trabajo. 

Coopera con l o s  gastos  de l a  c a s a ,  da cinco mil pesos szmanales.  el r e s t o  d e  
s u  s a l a r i o   l o  usa  para  comprar  ropa, z a p a t o s  o en divers ic t ies ,  como i r  a l  
c ine ,   pero  no a ver   pel ículas   mexicanns,  l a  t í l t ima  pelícuIa buena  que v i & ,   f u e  
l a  de  "Vierncs 13".  p c l í c u t a  dr- h o r r o r .  d ?  dudosa c a l i d ~ d ,  quc m a n e j a  el 
e s t i l o  gore (escenas sanguino1 ien tas  ) .  
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- Even tua le s  

O y c , t r  Franco ,  n a c i S  m ? I  pueblo  d e  Tulp>tlac,  t i e n e  21 años d e   e d a d ,   v i v e  can 
N U S  p a d r r s  y hermanoc ,   c inco  mujeres p dos hombres. Dos hermanas son o b r e r a s ,  
u n a  trah,lS;t en u n a  f i i h r i ca ,   donde   p roducen   bandas   pa ra   au tomóvi l e s ;  la o t r a ,  
trcLixlja cn c l  t d l ¡ c r   d e  una fbb r i c : a ,  como c o s t u r e r a   d e  rapa d e  e x p o r t a c i ó n .  

E l  i r lg reso  econjmico d e  l a  f am i l i a ,  se  i n c r e m e n t a   g r a c i a s  a l  a r r e n d a m i e n t o   d e  
unos cuartas r n  prop iedad .  Este hecho I C  ha   l l evado  a c o n s i d e r a r   q u e  no 
t i enen   n inguna   neccs idad   inmedia ta   por  t rahn jar ,  s i n  embargo, a él l e  a g r a d a  
c l  t r ; l h a j o  v l o  hace porquc  tamhi&n ir, g u s t a  andar  con   d ine ro  y c o o p e r a r  para 
c l  "chi vo"  , es d c c i r ,  l a  cnmid, l ,  aunque SLI p a d r c  r e a l j z ' t  l a  mayor a p o r t , i c i 6 n ,  
adcrn6s de que Lo anden  mandando a cada r a t o  en 911 c a s a ,   p r e f i e r e  que Lo hagan 
t'n a l g ~ í n  t r a b a j o .  



La panadería, llamada "NOVA", estaba en Coacalco y entraba a l a s  ocho  de l a  
m a h n a  v s a l í a  a las cuatro de la  tarde. Un vecino y amigo, lo recomendó ante 
e l  dueño, c l  t.r;lhnjo no lo  consideraba  pesado, sólo cuando limpiaba e l  
refrigerador,  por l o  f r í o ,  por l o  tanto ,   l as  enfermedades más comunes eral1 los 
resfriados.  

E l  encargado de esta  panadería,  quien estaba  celoso de 6 1  y su amigo, porque 
se l1ev;Ihan muy bien con las despachadoras, buscó l a  manera para deshacerse de 
e l l o s ,  los trasladó a otra  sucursal por La V i l l a  y como ahí   s j lo  necesitaban a 
un trabajador,  61 tuvo que dec l inar ,  pues su amigo tenía más antigüedad. 

Con las  amigos y conocidos  del  barrio,  mientras  encontraba  empleo,  hacía 
trabajos de a lbañi ler ía  y para que l o  ocuparan,  hacía l o  siguiente:  como  hay 
setiores que de o f i c i o  andan en e l  medio de a l b a ñ i l e r í a ,  continuamente van a 
buscarlo  para que r e a l i c e  algunos t r a b a j o s ,  que a su vez,   estos  necesitan 
quien los  ayude. Estos  "maestros"  albañiles, son los  que cobran; a sus 
ayudantes l e s  pagan a su consideracifn. 

Los maestros a l b a ñ i l e s ,  comúnmente se  encuentran en las  pulquerías,   hacia  ahí  
se dir igía   Oscar ,   les   chi f laba con un e s t i l o   p e c u l i a r  y conocido por la 
mayoría,  salían y como de algún modo ya sabían a qué i b a ,  le informaban s i  
había  trabajo.  O en varias ocasiones,  iban a su casa a s o l i c i t a r  que l e s  
fuera a ayudar. 

E l  trabajo de albaii i l  e s  pesado y se  corren muchos r iesgos ,  como los que a 
continuación mencionamos: ca ídas   del  andamio, alteraciones  graves en la   p ie l  
por e l   e fec to   de l  cemento, como perforaciones profundas en los dedos de Las 
manos, que son molestos y dolorosos,  asimismo, en los dedos de l o s   p i e s ,   s i  
estos no van bien  protegidos. Además, e l   t r a b a j o  rudo, que representa  cargar 
botes  tras  botes . de a r e n a ,   c a l ,  cemento,  hacer  la  mezcla y limpiar 
desperdicios.  

Buscaba trabajo en l a s   f á b r i c a s  de los alrededores, fue a Altos Hornos, por 
recomendaci6n de un amigo,  -pero l o  rechazaron porque e l  que l o  recomendó, era 
de 1 2  p l a n i l l a  opositora. 

Ut1 d í a ,  que se encaminaba a la  CELANESE-MEXICANA, a l  pasar por l a  BOTEMEX, s e  
percat6 que ..han entregando so l i c i tudes  de traba jo ,   los   contratos  eran de 
28 d í a s  c : :  :.. m < > ,  d u r ó  ocho meses, l o  despidieron en diciembre s i n  aguinaldo, 
pago de vacaciones,   l iquidación,   etc .  Sjlo una carta de recomendación y l a  
promesa que s i  había nucvamcnte t r a b a j o ,  61 s e r í a  uno de los primeros en 
entrar.  
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En  la BOTEMEX, entró a trabajar  como  alimentador  de  máquina. A l  salir  de ahí, 
trabajó  en  una  vulcanizadora,  el  trabajo  era  pesado y "bien  matado",  entraba  a 
las  ocho  de  la  mañana y salía a las  nueve de la  noche,  trabajaba l o s  domingos 
y sólo descansaba un día a la  semana. 

No  duró mucho, unos amigos  le  dijeron  que  en  Altos  Hornos  estaban  dando  becas 
para  estudiar  en  la CONALEP: l o s  trámites l o s  realizó en una  oficina en ciudad 
Netzahualcóyotl,  pero l o  asingaron a la CONALEP de  ciudad  Azteca. 

Solicitó  estudiar  electricidad o soldadura,  pero  estaban  ya  saturados y sólo 
quedaba  carpintería. "Y ni modo, hay que entaade  a 10 que deal'. 

Por 1.a beca,  le  daban el sueldo  mínimo, a cambio de hacer  trabajos et] la 
construcción de la  escuela,  por  ejemplo,  hacían  los  escritorios,  mesas, 
puertas y todo  aquel  servicio  de  carpintería  que  se  requería. El considera 
que si estos  trabajos  los  hubiesen  mandado a  hacer  con  un  particular,  los 
gastos  hubiesen  sido  muy  altos. 

Iban  sólo  por  la  mañana y trabajaban  en un salón-taller  pequeño y le  chocaba 
el penetrante y molesto  olor a thinner. 

Una vez terminado  el  curso, es decir,  la  construcción,  logró  entrar  a Aceros 
Ecatepec. 

Su  cuñado,  quien  trabajaba  en  galvanizado,  lo  acompaiió y recomendó  ante  un 
funcionario del  comité  (el  tesorero);  por  colocarlo  en  la fábrica, le 
ofrecieron un "pomo" y una  comida, & t e  accedió,  pero  quería  que  la  comida 
fuera  de  "barbacoan'. 

A los 15 días de  haber  entrado, le  entregó  el  "pomo", un "Viejo  Vergel",  la 
comida  no  alcanzó a  dirsela,  porque  lo-  despidieron.  Sólo  duró  tres  meses, 
entró al departamento de mantenimiento  mecánico, con la  categoría  de  peón, 
cubriendo  la  vacante de un  trabajador  que  había  salido  de  vacaciones. Su 
actividad  principal,  era  el  de  engrasador  de  máquinas. Las únicas  máquinas 
que  implicaban  cierto  peligro  eran  las  grúas,  por  la  altura.  Le  gustaba  esa 
seccijn y su trabajo,  en  particular  el  ambiente  que  prevalecía,  pues  encontró 
y se  hizo  de  varios  amigos  que  conocían  a su papá. 

Con  los  amigos  que  había  hecho, al salir  iban a tomarse  una  cervecita a algún 
bar de por  ahí cerca, o iban a ver los encuentros de  futbol  del  torneo  interno 
o de  la  selección  de  la  fábrica. 
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De Los t r a b a j o s  que ha ten ido ,  e l  que mis l e  ha gustado, ha s i d o   e l  de Aceros 
Ecatepec,  porque.. . "a iú  tuve  mucha^ ami904". 

Ahora t r a b a j a  en la f á b r i c a  " E l  Aguilall, en la cual producen a r t í c u l o s  de uso 
e l f c t r i c o ,  como c l a v i j a s ,   c o n t a c t o s  y o t r o s   a d i t i m e n t o s   c l e c t r i c o s  de 
plás t i co .  

;Cómo e n t r j ?  Andaba, como  en otras ocas iones ,  buscando t r a b a j o ,  unos amigos 
le dieron el t i p  de que a l l í   h a b í a ;  tuvo quc ir hasta  Tizayuca. Dc l a  
empresa,  estado de  HidaLgo, lugar donde se encontraba el s i n d i c a t o   t i t u l a r .  

Se present6  ante un l i c e n c i a d o ,   a l  que l e  hizo  entrega de toda La 
documentación que s o l i c i t a b a n .  

Lo entrevistaron  conjuntamente  can un grupo  de s o l i c i t a n t e s  y l es  dieron una 
s e r i e  de recomendaciones. 

Les  recumends que no f a l t a r a n  al t r a b a j o ,  que l a   f i b r i c a ,  como era  nueva, por 
e l  momento  no tendrían  prestaciones ,  pero que con cl tiempo. l e s  darían  para 
los   pasa jes  y una despensa mensual y que por  lo   pronto,  s6lo  h a b í a   s c r v i c i o  de 
comedor y agua. 

Le dieron e l  puesto de operador de miqwina,  pero antes  d e  p o n e r l o   a l   f r e n t e ,  
l e  dieron un curso a l  vapor  de un sjlo d í a ,   a 1   s i g u i e n t e  ya estaba t r a b ; ~ j ; ~ n d o .  

Se s i e n t e  a gusto ,  aunque  todos  ganan el sueldo mínimo,  porque est.: como 
operador y no hay quien l e   e s t é  dic.iendo cosas  y rnandnndo y cada  quien  maneja 
y e s  responsable de su máquina. 
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Lo que ,nás l e  g u s t a ,  ~ t s  i r  iic excurs i& a. los balnear ios ,  ya conoce  vari.os  del 
csP:iJo de '.torcl.ns. 

Asistc a la i g l e s i a ,  pero no cree en Dios ;  va poco a f i e s t a s  y as í  como t i e n e  
amigos. t m b i é u  algunos  encmigos. 

Ha t c n i d o  p l e i t o s  con e t r o s  suc!lachos  de su edad, en a t r a s   c o l o n i a s ,  s i n  
cmb;~rgo, 6 1  no p a r t i c i p a  en alguna "banda".. . 
Los jo-lenea abreros  t a m b l d n  t ienen que pasar por un r i t o  de i n i c i a c i ó n ,   p a r a  
incsrporarsc  a .la c o s u n i h d  d s  un grupo obrero ,  de una sección  dtterminada. 

., 

En algunos t a l i r r e s .  como e l  de  gasolina y d i e s e l ,  s e  acostumbra a "baut izar"  
a l o s  r ec i in  ingresados;  se l e s  unta a c e i t e  en l o s   g e n i t a l e s ,  se l e  echa 
t l l c r ra ,  SF' monran todos encima de ir, lo medio  desnudan. e t c .  Por l o  g e n e r a l ,  
e s t a s  nuevos j jvenes   obreros !   se   in tegran  al grupo y a sus  normas,  luego 
esperan con ans ia  l a  oportunidad de repet.ir e s t e   r i t o  de iniciaci6n con los  
f u t u r o s  nuevos  compañeros. 

Conto pudimos a p r e c i a r  en nues t ra ,   inves t igac i6n ,  Los j j venes   obreros  no s e  
desarrollan por s í  solos ,  en e l l o s  r e c a e   l a  transrrisi.ón cultural y l abora l   de  
las \)tras   generacicnes ,  de  hecho  cada joven  obrero  t iene,   digamos,  un t u t o r .  

Esre t u t o r  est6  representado por un obrero de c a t e g o r i a   a l t a  o que t i e n e  un 
puesto   preferencial  y s t a t u s ,  en l a  sccri6n a l a  que llegj este   joven  obrero.  

Los "maestros",  son a q u e l l o s  obrercs que t ienen l a  máxima c a t e g o r í a ;  su 
conocimiento sobre e l  t raba jo   es   ampl io  e inobjet .able :  s u  papel en la 
praducci&,  es  muy importante, en C'i recae  una gran  parte  de la 
responsabilidad  del r a l l e r ;  es respetada,  t a n t o  por l o s  j e f e s ,  como p o r  los 
obreros d c  menor categoría.  

En el  macstrc, r e c a e  una buena parte de 1;i responsabi l idad ,   para   t ransmit i r  y 
educar << l a s  ouevas  gencraciones dr obreres con su conocimiento,   acerca de la 
vida y d e l   t r a b a j o .  Por l o  can to .  el maestra , pos l o  general ,   muestra 
sensibil idad  para  saber quién s a  a ser un buen obrero y alumno y asume la  
"paternidad" de algiin joven  obrero. DC igual  manera, los  obreros  de menos 
n i v c l ,  se muestrac  atentos a f i n  d c  que el m e s t r c  se i n t e r e s e  por c l l o s .  



P;lrcl i l u s t r a r  Lo d i c h o  mis a r r i b a ,  un v i e j o   o b r e r o  nos comenth c6mo ailn 
recordaba a s u  primer  maestro y l o  importante que fue  para k l  haber  recibido 

E l  "maestrou'  Rivas, a s í  l e  llamaba e s t c   o b r e r o ,   l e   h a b í a  tomado a f e c t o ,  porque 
éstc   s iempre  mostraba  intcr is ,   dedicaci jn  y capacidad  para  realizar los  
tr;tba,jos que l e  encomendaban; l a  p r o t e c c i j n  de este   "maestro"   era   t .a l , .  que 
hasta  le   daba  para sus camiones. E l  maestro  Rivas  se  mostraba  paciente a l  
ensefiarle  todos los  aspectos  de  opcración técnica,  no a s í  con o t r o s  
compafieros. 

Como enseiia un "maestro" a un aprendiz ,  damos un ejemplo,  sobre el t r a z o  de un 
t a l a d r o .  

"Pana hacen un f a l a h i t o  de 1/16" de d.iámetno de una p i e p ,   4 e  Irequiene y 
tiene4 que hacen lo 4i9uiente: pnepana una bnoca, un blroquew y un uno de 
j / 4 " .  A l a   p i e g   l e  pone4 un punt i to   a l  centno. Bueno ;ya e4tá!, aholra vano4 
al  taladno. 

;Co-luca4te e l  o n u  ;IR e l  bnoqueno? iAb! Col6calo en el  taladno y aguta .La 
bnoca. 

Pana evitan que l a  bnoca 4e nompa, en cam de que l a   p i e 9  4e llegue a movm, 
tnae una bnida y un t o m i l l o  de  media. Pon la bnida de a t a  f o m .  h e t e   l a  
6,zida g apnieta; p n o w a  que en e l  e4pacio que queda huew en e l  p la to ,  no lo 
vaga4 a talaclran. 

F i i a   l a  pie%, a,t%ja el plato y coloca l a  bmca en e l  punto que o l r ipkahen te  
había4 mancado. &ha G an& e l  taladno y ve ba&anch l a  bnoca, 4uavemente 
paaa que é4ta no 4e vaya a Ironpen o haga un agua'eno muy @ande. Ya t a l d a 4 t a  
la   p i e@,  ahona, quita t u  bnida y l impiale la4 a,5penem". 

Los abreros mss v i e j o s ,  cuando  logran  colocar a s u s   h i j o s  en algún puesta en 
l a  f i b r i c a ,   l o  primero que hacen e s  "presentar los"  a n t e  e l  j c f e  o maestro de 
l a  secci6n donde van a t r a b a j a r  y s imbj l icamentc  l o s  dejan en "enrargo", con 
e 1  f i n  de que les presten más atenc i5n .  

El padre  procura  reproducir en su h i j a  l a s  normas y d i s c i p l i n a s   l a b o r a l e s ,  
continuamcntc lo da consej3s  para que cumpla l o  mejor con su t r a b a j o  y r v i t z  
tencr.  l o  menas posible,   problemas.  "&&ale  9ana4, no de4cuide4 f u  tna6aio". 
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- Ahorros y Prestaciones Económicas 

Este  apartado  describirá  los  mecanismos  que l o s  trabajadores  han  implementado 
para  instrumentar el ahorro  colectivo y la  manera  en  que  se  recurre  a  ot.ras 
formas  para  obtener  un  préstamo  e  incrementar,  mediante  estas formas, SU 
salario.  Además,  es  una forma simbólica  de  interaccijn  social  entre  grupos 
que  corresponden  a cada sección. 

El  primer  sistema de reserva económica, instrumentado por el sindicato, e s  el 
de un fondo  de ahorro, con las siguientes  modalidades: 

'\ 

La empresa,  a los  trabajadores de planta,  les  descuenta  semanalmente  un 10% 
del total de su salario, para  que  abonen  en  el  fondo de ahorros.  Asimismo,  la 
compañía  depositaba en el fondo de  ahorro  de  cada  trabajador, el 26% de las 
sumas por  ellos  ahorrada. 

El  fondo  de  ahorros se entrega al trabajador anualmente, en el mes de 
diciembre,  antes  del  período  vacacional o en el momento  que  el  trabajador  se 
separase  de  sus  servicios  para  la  compañía. 

En otro orden, la empresa  le  giraba al sindicato  la  cantidad  de 200 mil  pesos 
semanalmente,  para  que  cubriera  las  solicitudes  de  préstamo:  esta  prestacijn 
se  negociaba  cada  dos  años. El préstamo  que  se  le  proporciona al trabajador, 
está  en  relación con los ingresos  que  lleve su fondo  de  ahorro  y  su  relación 
con el comité  sindical.  De  la  cantidad  prestada,  ésta  era  descontada  de  la 
fecha  en  que  se  recibi6 el présXarno, al tiempo  que  faltara  para  que  finalizara 
el año; en  este  sentido, l o s  intereses  eran  descontados del fondo de ahorro. 
La eppresa  también  realizaba  préstamos  sin  rédito alguno y una  suma 
considerable,  sin  embargo, sólo podían  hacer  una  solicitud  de  préstamo al año. 
Eran  tantas  las  solicitudes de préstamo,  que  hasta  tres años tardaban  en 
conseguir  uno  nuevo. 

E l  progresivo  deterioro del salario y la  pérdida  gradual del poder  adquisitivo 
del trabajador,  impulsó  a  estos  a  buscar formas, que  de  algún modo, les 
permitía  contar  con  un  ingreso  extraordinario:  como  veremos enseguida, las 
cajas de ahorros cumplían, de  alguna manera, esta  función. En varias 
secciones o áreas  departamentales,  existían  estas  cajas  de  ahorros o caja por 
cooperativa:  los socios, por  10  general., correspondían  la  mayoría a una  misma 
seccijn o departamento. Las cajas de ahorros  estaban  formadas  por 10 6 1 j 
socios. El tesorero  era  elegido  por  todos l o s  socios y se e s c o c í a  al que 



sabía m i s  de "cuentas",  pero dependiendo  de l a  organizaci6n  de c,ada ca ja  de 
& ~ i l o r r o s :  t.! rec;orcro podía  hacerse acompafiar o a u x i l i a r  por u n  s e c r e t a r i o  y un 
sup len :  e .  Alaunos socias participaban e:? o t r a s  "ca jast '  para  incrementar s u  
posibiliJad 3c préstnnw. En cada prfs tams,  l o s  descuentos   entre   soc ios   e ra   de  
entt-c t a l  2% y p] ,;?;, pa1.a l o s  que 1 1 0  lo eran ,  los  i n t e r e s e s   e r a n   e n t r e   e l  356 y 
cl 5%;. Por. 1 ; r s  a r a c t e r í s t i c a s  de estas ca jas  de ahorros ,  e l  dinero se 
reproducia pocc en c l  banco: l a  maycría abr ía  una cuenta de a h o r r o s   c o r r i e n t e ,  
e r ~  m i s  bien  e fecto  de l a  c w c u l a c i ó n  de dinero y de l o s  reditos  obtenidos por. 
l o s  mismos prestarnos. 

L.a cantidad que t e n i a  que a p c r t a r   c a d a   s o c i o ,   s e   d e c i d í a  en común, asimismo, 
Los r6di tos  por préstanos y corresfmdia a l a  organización de cada "ca ja" .  

Aqucllos  trabajadores que  no saldaban sus deudas,  se .Les desacreditaba 
socialmcntr y s i  e l  t r s o c e r u   t e n i a   c i e r t a   i n f l u e n c i a  con e l  comité ,   gest ionaba 
antc   e l los   para  que se Le descontara al deudor  de sus ahorros anuales .  
S o l i c i t a r  un préstamo a una 'Iczja" no e r a  tan fác i l  cuando no s e   e r a  socio, 
había que r e c u r r i r  ;I alguno de e l l o s  para que s e   l e  recomendara. 

El f i n  prgc t i co  tie e s t e  t i p o  de a h o r r o ,   e r a   p a r a   e 1   t r a b a j a d o r ,   e l   p o d e r  
adquirir una módica suma de  dinero en s i tuac iones  de emergencia, o de 
necesidad  inmediata de efect ,uar  un gasto  imprevisto en el momento que l o  
requir iesen .  sin tanto  papeleo y t rámi tes   burocrgt i cos :  adem& de s e r  una 
forma a l t e r n a t i v a  de e v i t a r   p e d i r l e ,  como s i  fuera  un f a v o r ,  a l a  empresa o a l  
comité. 

Este  s istema de ahor ros :  tuvo una I'epercusión  en l a  f á b r i c a  y a n i v e l  
s in , i i ca l .  pues en l o s  íiltimos afios, se  p r o h i b i j   e s t e   s i s t e m a   d e  ahorros, 
'$ue,g, argumentaba e l  cornit&, de {urnenfa e.( Lucm g La wwLa''. 

S i n  embargo. es tas   s iguieron  f unzionanao  subrepticiamente. Ahora veamos cómo 
se formó una "caja" p en qué se usaba  este  dinero y a l a  vez,  qué pensaba e l  
s e c r e t a r i o   g e n e r a l  con respecto  a l  des t ino  que t e n í a   e s t e   d i n e r o .  

La formacijn de l a  s i z u i e n t e   " c a j a "  empez6 en e l  &-ea de t a l l e r e s ,  por 
i n i c i a t i v a  de un tornero de e s e   ' t a l l e r .  La propuesta se expuso  durante u n a  
asamblea  departamental? como algunos  aceptaron,   se form6 La sociedad y s e  
e l i g i 6   t e s o r e r o :  como Alvino  hahia  sido  el  3 2  l a   i d e a .   s e   c l . i g i &  a é s t e ;  con 
e l  t i empo fueron -:anthiando: en una l i b r e t a  de  "raya",   se anotó e l  nombre d e l  
a h o r r a d o r ,   e l  número d e  soc io  y l a   aporcac i jn   acordada ,  10 pesos semanaies  en 
ese  entonces.  



Las normas  que  regían a  la "caja" y a  sus  socios, no fueron  escritas,  pero sí 
acordadas  en  una  asamblea  departamental:  la  primera regla,  consistió en  que 
en l o s  dos  primeros  meses,  no  se  iba a realizar  ningún  préstamo,  con el fin de 
incrementar  los  ingresos de la  caja y así  contar  con un fondo  de  ahorro 
suficiente  para  cubrir los  préstamos.  Todo  préstamo  estaba  sujeto a un  limite 
proporcional  a lo acumulado  por  el  ahorrador;  si  el  préstamo no era  cubierto 
en  menos  de  una  semana,  se  le  cobrarían  intereses  del 2% semanal. Por último, 
los  intereses  acumulados  en  la  caja  de  ahorros a lo largo  del  año, se 
repartirían  equitativamente  entre l o s  socios. 

La caja  de  ahorros  representaba  ser  una  válvula de escape  que  aliviaba  las 
presiones  económicas de mediados de semana. 

El  dinero  solicitado  en  préstamo,  era  utilizado  para  cubrir los gastos 
imprevistos,  que  no  habían  sido  contemplados  dentro  del  presupuesto  semanal. 
El  día  miércoles,  empezaban a calar l o s  filos  de un  bolsillo  vacío,  incluso 
para gastos  que  deberían de  haber  estado  contemplados,  como  el de los  pasajes 
del camión; una  cervesa;  útiles  escolares, o que de momento  necesitaba uno de 
los miembros de  familia, etc. 

Los pristamos  solicitados al sindicato,  tenían otro destino,  eran  ocupados 
principalmente  cuando  los  hijos  iniciaban  el  ciclo  escolar o cuando  la  familia 
iba  a salir de  vacaciones, 

También  solicitaban  préstamos al sindicato, o a  la  empresa,  cuando  reciben su 
aguinaldo,  con  el  fin de  abultar  sus  ingresos  e  invertirlos en  un  asunto  que 
requiera de un  fuerte  desembolso,  como el de  la  compra de un terreno  que  salió 
de oportunidad;  echar la loza  del  cuarto  que  quedó  inconcluso; un 
refrigerador, etc. 

La crisis de los 8 0 ' s  afect6  gravemente  el  poder  adquisitivo  de  los 
trabajadores; el salario  se  escurría  como  el  agua  apresada  en  la  mano;  duraba 
tan  poco,  que  el día  sábado,  era  esperado  con anhelo. Por tal  motivo,  no  era 
extraño  encontrar  que un buen  número  de  trabajadores  estaban  ahogados de 
deudas,  a  tal  grado,  que el día  de  "raya" , recibía  la mitad de lo que 
originalmente  era  su  salario  normal. Los descuentos más corrientes  en el 
salario,  eran los siguientes:  Infonavit,  Fonacot,  préstamo  de  la  empresa, 
préstamo  del  sindicato,  préstamo  para  la  compra de juguetes  (vales sólo para 
el mercado  Hidalgo) y los  descuentos  del 1% para  sindicato  local y 5% mensual 
para  el  nacional.  Además,  tenía  otros  adeudos  fuera  de  la  empresa,  como  con 
el ahonero,  pero  esa  es  parte de  otra historia. 
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CROOUIS-PLANO DE LA FABRICA ACEROS ECATEPEC 

I ) . -  CONSTRUCCIONES  METALICAS 

2 )  .- NAVE  DE CHATARRA 

3 )  .- HORNO ELECTRICO 

4) . -  LINGOTEADO Y COLAW 

5 )  .- LABORATORIO 

6 )  .- COLADO CONTINUO 

7)*- PREPARACION  DE  MATERIAL  LAMINABLE 

8)" MOLINO 18 

9).- MOLINO 12 

1 O ) .  - ENDEREZADO 

1 1 ) . - TORClClO Y ACABADO 

1 2 ) .  - ALMACEN VARILLA 

13).- ENDEREZADO DE VARILLA 

14).- TREFILADO 

15)"  TORNILLERIA 

16). - TORRES 

17).  - ARTESANIA 

18).- GALVANIZADORA 

19) .- TALLER  DE TEMPLADO 

20).-  TRAFICO DE GRUAS 

211.-  TALLER  MECANICO  DE  GASOLINA 

22) .- TALLER  ELECTRICO 

23).  - TALLER  DE MANTENIMIENTO 

24) .  - GASOLINERIA 

25).- SISTEMA DE ENFRIAMIENTO 

26).- BOMBAS 

27)" SALA  DE  MAQUINAS 

28)" ENFRIADORA 

29)" TALLER MECANICO DE ILUMINACION 



. 2  

A ).- E S T A C I O N A M I E N T O   O B R E R O S  

A - 1 ) "   E S T A C I O N A M I E N T O   E M P L E A D O S   D E   C O N F I A N Z A  

A - 2 j . -   E S T A C I O N A M I E N T O   P A R A   B I C I C L E T A S  

B ).- COMEDOR  EMPLEADOS  DE   CONFIANZA 

B - 1 ) "  COMEDOR  OBREROS 

C ).- O F I C I N A S   A D M I N I S T R A T I V A S  

C -  1 ) . - OFICINAS  DE  LA  DIVISION CONSTRUCCIONES METALICAS 

C - 2 ) . -   O F I C I N A S   D E   L A   D I V I S I O N   A C E R O S  

C - 3 ) . -   O F I C I N A S   D E   L A   D I V I S I O N   T O R R E S  

D ).- D I R E C C I O N   G E N E R A L  

E ).- E N F E R M E R I A  

G ).- S U B E S T A C I O N   E L E C T R I C A  

H ).- B A S U R E R O   I N D U S T R I A L  

J ).- C A P I L L A   D E   L A   V I R G E N   D E   G U A D A L U P E  

K ).- A L M A C E N   G E N E R A L  

K-'V).-  A L M A C E N   D E   T A L L E R E S  

K - 2 ) . -  A L M A C E N  DE M A Q U I N A R I A  

K - 3 ) . -   A L M A C E N  

K - 4 ) . -  A L M A C E N   D E   B I L L E T S  

K - 5 ) "  A L M A C E N  DE M A N T E N I M I E N T O  

K - 6 ) . -  A L M A C E N   D E   A C E I T E S  

K-7).- A L M A C E N   D E   A N G U L O S  DE T O R R E S  

K - 8 ) "  A L M A C E N  D E  M A T E R I A L   P A R A   T O R R E S  

K - 9 ) "  A L M A C E N   D E L   C A M P O   D E   P R U E B A S  

L ).- TANQUE DE AGUA (POZO P R O F U N D O )  

L - 1 ) "  T A N Q U E  D E  A L M A C E N A M I E N T O   D E   A G U A  

L - 2 ) "   T A N Q U E   D E   A L M A C E N A M I E N T O   D E   A G U A  

M ).- C A M P O   D E   P R U E B A S  

W.C .  - B A Ñ O S  Y S A N I T A R I O S  
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La o l l a  de  fundicidn se dlrlJe al area  de 
colado  continuo. 

in op?rador de Colado  Contlnuo 
lbsorva que el proceso se l!e- 
,e d Cdba sln contrat!empo. 





Panoramlca del 
Area de laminacidn 



Obre ro  del t a l l e r   d e   l a m i n a c i d n   t r a b a j a n d o  
una   p ieza   con  el c e p l l l o .  



Fres is ta   de l   t a l le r  de l a m ~ n a c ~ b n ,  ‘GrabaJan 
do con su fresadora  universal .  - 

Trabajadores  del  Taller de  Laminaci6n 



Cuadri:ia  de  mantenimiento 



Panordmicd  de una secc15n  de l a  Dlvisi5n  Torres 

La maquína  que  nos  muestra la imagen,  opera  en  dos  for 
mas: Del lado  donde los obreros  ven  hacía la cdmara - 
opera  como  cortadora  de  angulo,  del  lado  donde  vemoi  a 
los obreros  de  espalda  funclona  como  punzonadora. 



Operadores  de l a  Oivlsl6n Torres 

Un soldador Garnagrdfico de la  Divisi6n Torres 





La contaminaci6n  por  emisidn  de  polvos 
y humos fue un  problema  cotidiano  e -- 
irresoluble que afectaba  gravemente l a  
sahud  de  los  obreros. 



En e s t a   g r d f i c a  como podemos observar,  encontramos  re- 
rninescencias  campesinas  entre los obreros. 

En S u s  r a t o s   l i b r e s  y f u r i t i v a m e n t e  sembraban  una v a r i e  
dad  de  granos  ta les como malz,  habas, f r i j o l ,   e t c .  - 





a )  Un pri1nt.r grupo, formado por t .rabajadoros mayores  de 40 aiios, con mis de 
20 arios de antigüedad 1ablTr;tndo en l a  fdbr ica .  

h )  Un segundo grupo,   constituido  por  trabajadores con menos de 40 arios de 

c )  I:n t e r c e r  grupo, conformado por t raba jadores  mayores de 1 %  anos y con 
edad y no mds d e  2 0  a6os de antigiied;td en e s t a  empresa. 

menos de 10 atios de antigüedad en l a  f i b r i c a .  

De cstos t r e s   t i p o s   d e   t r a b a j a d o r e s ,  daremos sus p r i n c i p a l c s   c a r a c t e r í s t i c a s ,  
qllc las c,onfiguran cano talcs, en la medida en que cada uno de est,os se 
dis t ingue  v ;+ L a  v c z ,  se i d c n t i f i c a  con l o s   o t r o s ,  entr? l o s  cuales  forman 
p.\r tc de un qrupc de obrcros de i n d u s t r i a ,  en el que la c u l t u r a  y las 
condic iones   mater ia les ,  Ia  producci6n los  homologa, no obstante ,  l a  d i s p e r s i j n  
qu' sufren r n  e l   i m b i t c  urbano. 

Estos  Logran formar una red . ~ l t e r n a  de c l a s e   e s t r u c t u r a d a ,  en un espacio  mayor 
d, r e l a c i o n e s   s o c i a l e s  d e  producci jn .  
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1 .  

2 .  

3 .  

Los inmigrantes   rura les ,  empezaron n habi tar   lugares   intermedics .  <'n l o s  
que e l  desa r ra igo   ru ra l  y c u l t u r a l  no fuese, t an   b ru t a l ,  e s  d r c i r ,  un 
espacio cn e l  cual  les permit iera  nlantertcr una corre lac i6n  con el. p a b a d o .  
Los pueblos  que  circundan  Ecatepec,  fueron una bucnn a l t e r n a t i v a ,  

Los inmigrantcs  urhanos,  encontraron como una buena o p c i h  para v i v i r ,  cn 
re lac i5n  con sus asp i rac iones  y ascensd soc ia l ,   ;~quz l los   l uga res  cCrcrtnns 
a la  ciudad  de HExico, como Ecateprc,  cn el que las  condicioncr; 
e c o n h i c a s ,   p o l í t i c a s  y s o c i a l e s ,  p e r m i t í m  qur sc l l e v a r a n  .I r fcctz .  C S ~ O S  

proyectos. 

En e s t a  parte  de l a  zona conurh,tda, e ?  estC.rdo d e  Mexico sent6 unit 
i n f r a e s t r u c t u r a  que ayud6 aL c r e c i m i e n t o   i n d u s t r i a l ,  a su vez, gcnerci t.1 

crecimiento  de la poblac i jn ;  ambos f e n h e n o s  se const i tuycrnn como 
ciudades  industr ia les .   Este   viene a scr  un rasga quc c n r a c t c r i z a  ;I e s t ; !  

r e g i j n ,   d i s t i n t a  a o t r o s ,  como Neza o C h a l c o ,  ciudades a las cualcs  se  I C > ;  
ubica corno ciudades  "dormitar ias" ,  en l a s  que sus habi tan tes  est in  m i s  

or ien tados  al s e c t o r   t e r c i a r i o .  

E s t ?  factor   es t ruct .uraL que  observarnos en Ecacepcc, permiti6  que los 
traba j adores   t ipo  " A " ,  lograran adaptarse  a e s t a s  nuevas  circunst,lnci;ls. 



Su familia se acerca más a la de tipo nuclear y su red de rqlaciones sociales 
está firmemente interrelacionada con  las culturas subalternas. 

Los inmigrantes rurales, cuentan con un  pasado obrero industrial más cercano a 
una nueva vida urbana, lo cual ha permitido su incnrporacijn por varios 
factores, entre  los  que destacan un pasado  laboral integrado a la industria: 
l o s  medios de comunicación: el modelo de educación  que hoy impera en los 
sectores rurales; o bien, la influencia de parientes trascultarizados al 
sistema de vida  urbano. 

Los inmigrantes del Distrito Federal, fueron empujados por las fuerzas 
internas del capitalismo wbano. A su vez, atraídos por l a s  vnntajas que 
proporcionaba  una zona como ésta; un  polo  de desarrollo econjmico muy 
importante, a tan sólo 15 minutos de La ciudad de México. 

"_"""" El obrero tipo V I ' ,  es netamente urbano; tercera generación y con lazos 
consanguíneos con los obreros tipo "A" y l lB' l ,  es decir, culturalmente es 
producto de "A" y llBlt, no obstante, que este tipo "C" se constituye 
dialécticamente como un obrero distinto de  su fuente original. 

Varios  pertenecen a las familias constituidas por "A"  o "B"; han contraído 
matrimonio; viven  en una unidad habitacional, vecindad, o generalmente siguen 
siendo parte de una familia extensa, aunque con relativa independencia. 

Su existencia se encuentra firmemente arraigada en  la  ciudad y su vida 
laboral, a la industria.  Aunque algunos aspiran a ejercer una carrera 
profesional o mejorar su nivel de vida, como yendo a trabajar a Estados  Unidos 
de  Norteamérica. 

El habitat, espacio donde el conglomerado humano se asienta, contiene de 
manera intrínseca a la vivienda, expresirjn física de la estructura familiar. 
La vivienda es  un factor importante en la  vida del trabajador, pues a partir 
de ésta, se constituye y opera una simbiosis dentro de espacios colectivos mis 
amplios. 

El valle de Néxico se sitúa a 2,200 metros de  aLtitud  sobre e l  nivel del mar, 
la zona noroeste, que nos ocupó en nuestra investigación, gran  parte  de  Psta 
correspondió a un territorio lacustre y salubre, vigilado por innamovibles 
cerros y montañas. En este territorio, han crecido ciudades industriales, las 
cuales han devorado pueblos fundados en  la colonia, incluso desde el p e r i o d o  
prehispinico, como Chiconaut la, Tcxcoco, Cuaut it lin, Acolman , e t c  . En mencs 
de una centuria. e1 nicho zcol6cico fue alterado compLctamcnte: 10s  lagcs 
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Aceros E c a t e p r c ,  \,st6  situad<? en l o s  Linderos  que  circundan a l  pueblo d e  
T u l p t L t  l a r ,  es t a  empresa c s  un cslab6n d e l  c o r r e d o r   i n d u s t r i a l ,  que se ext iende  
i t  l o  l a rgo  y que 11 eva  ap;lrejadn un desarrollo urbano.  ‘Iulpct  lac,  c s  uno mds 
d t  los pueblos  que se encuentran a LF l a r g o  de  esta   zona,  como Santa  C l a r a ;  
I%-.,~icpec; ChiconautIa, e t c .  L a  mayor p a r t e  d e  es tos   pueblos ,  han perdida s u s  
c ,~ r ; t c t c r . i s t i ca s   c \ r ig i tmle? ,  si.10 sus i g l e s i a s  se yerguen, corno la  ssamenta  de 
un anima 1 I’rr c x t i n c i j n .  

Algunas casas  conservan a h  su v i c j o  c s r i  l o  r u r a l ,  aunque las  nuevas i n i c i a n ,  
bajo r s t e  pa t r sn  luna  pieza y cocincl)3  poster iormente cambian por  un e s t i l o  
urb:>no, m s a  d e  dos  plilntas .y cons t ru idas  con m a t e r i a l   i n d u s t r i a l .  
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paraje  cercano H e s t e  pueblo, se l e  apnreci ;  la  V i r g e n ,   l e   d i j o  que no s e  
preocupara, que regresara  a s u  c a s a ,  que su t í o  ya se encontraba  bien. .  . y 

.dicen que a s í   f u e .  En e s t e   l u g a r ,  s e  construy5 una c a p i l l a  con gran  af luencia  
de f e l l g r e s c s .  Salvo por estos   dos   acontecimientos ,   Tulpet lac ,   hace   a lgunos 
años, e r a  un pueblo t í p i c o   d e l   e s t a d o  de México,  dedicado a l a   a g r i c u l t u r a  de 
r iego y temporal y a l a  cría de animales ,  como ganado vacuno;  aves 
comest ib les ;  conrjos; bovinos;   marranos,   incluso,   algunos  de sus habi tantes  
vivían de La caza y pesca. 

Algunos ter renos  que circundan la  f á b r i c a ,  son u t i l i z a d o s  aún para la 
a g r i c u l t u r a  y pueden verse  los  c a n a l e s ,  que en &pocas  pasadas,  se  usaban  para 
e l  r i e g o ,   s i n  embargo,  ahora son menos y se  encuentran como un hal lazgo 
ext raordinar io  y de manera a i s l a d a ,  pues  cuando no e s  época  de  siembra, 
parecen un s o l a r  abandonado. 

E l  aiio en que la  empr'sa cerró   sus   puertas  a l o s   t r a b a j a d o r e s ,  u n  amplio 
ter reno  de c u l t i v o ,  que se  tncuent.ra a espaldas de ésta ,  fue  invadido por 
paraca id is tas ,   quienes  en su  mayoría,  venían  del  pueblo de T u l p e t l a c ;  l a  
carenc ia  dc vivienda y l a  especulac i fn   inmobi l iar ia ,   ent raron  en escena ,  pues 
r~ poco  de haber  invadido  este  lugar,   entre  casas  Construidas de desechos 
i n d u s t r i a l e s  y cart ,Sn,  se er ig ieron  unas  de concreto  y de  dos p lantas .  

Pero veamos ahora las   casi ls   de  dos  obreros de  Aceros  Ecatepec en e s t a   z o n a ,   e s  
d e c i r ,   e l  pueblo de Tulpet lac  y una co lonia  muy cercana?  que nació e n t r e  
f l i b r i c a s ,  como "LI Cnrtonera",  "La  Ronson" y "Aceros  Ecatepec";   estos 
trabajadores  corresponden:  uno a l   t i p o  "A" y e l   o t r o  a l  l'B1l. 

Antes  de  dar  comienzo, e s  n e c e s a r i o   s e a a l a r  que l a   i n s t r u c c i ó n   d e l   d e s a r r o l l o  
del conocimiento; l a  a p l i c a c i ó n   d e l   t r a b a j o   t é c n i c o  y la s o c i a l i z a c i j n   d e l  
saber ,  qne adquiere e l  t r a b a j a d o r ,  es apl i cada  en su   v ida   ex t ra labora l ,  ya sea  
para   a r reg lar  e1 c a r r o ;   l a   l i c u a d o r a ;   l a  bomba de a g u a ,   e t c . ,  y 
fundamentalm~~nte, en l a   c o n s t r u c c i j n  de su vivienda,   por   e jemplo,   entre   otros  
casos  veremos mds adelante ;   durante  una breve   p lá t i ca  en la f á b r i c a :  un obrero 
me coment; que había  comprado un t e r r e n i t o  rumbo a San C r i s t j b a l   E c a t e p e c  .y 
hahía  logrado  Jevantar  dos  cuartos y construyó  las   ventanas y puer tas ,  las 
sold6 y arm&, de   pr inc ip io   s in  sahcr tho, ya que no ten ía   o t ra   opc ión ;   s310  
contnb,l con 10,000 pes~\s y mandarlas a h a c e r ,  l e  sal ía  en 30,000 pesos ;  La 
primer- ventana I C  s a l i j  mal, pero Las demás de manera exce lente  y a su EuSto, 
qr;tci;\s n qur en la  fAbrica unos amigos l e  habían  ensefiado a so ldar .  

- 
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hermanos fue s e c r e t a r i o  qcner.ll de es ta   secc ión ,   para  que entrar.L sin much;ts 
d i f i c u l t a d e s  a Aceros Ecatepec, con 21 años de  l c l h ~ > r c t r  a q o i ,  h.( li>qr-;ldo 
consol idarsc .  Reci6n ingresado n La f s b r i c a ,   h u s c s  dbndc v i v i r  y con los 
pesos que h a b í a  logrado  reunir en su anterlor cm&dcl\, adquir is  un p r r d r o  cn l a  
zona que aún corresponde a l  pueblo  de  Tulpetlaz. Can l a  ayuda de 1;1 f a m i 1 i c L ,  
l o g r j  e d i f i c a r  una casa dc. d o s  p l a n t a s ,  que aún conserva las  d i f c r c n t c s  
modificaciones que ha sufr ido a l o   l a r g o  de estos  años. 

En e s t a   f a m i l i a  1ograrnL)s aprec iar  L a  funcijn que j u e q < t n ,  c o m  fuerza i f z  
t r a h a j o   a l   s e r v i c i o   d e l   g r a n   c a p i t a l ,  d e  d i f e r e n t e  manera. En e s t a  f w i l i a  
todos  trabajan,   incluida La e s p o s a ;   e l  h i j o  mayor m o n t j  un t a l  Ier d c  torno y 
l e  maquila a las empresas que hay en esta  regibn y rcquiercn scrvit - ios  (it. e s t e  
t i p o :  I C  sigue una hermana,  quien trabaja en una f i lbr ica  y e s  m d r e  so1ter.L; 
e l  s iguiente  miembro de 1:. f a m i l i a ?  P S  hombre y t r a b a j a  e11 u n a  empresa, C ~ I I K I  

c.apt.tdor de d a t o s :   e l   s i g u i e n t e ,   t i e n e  18 aiios y ha traba jado en di ferent ,cs  
f á b r i c a s  y es quien más ha vivido la  p o l í t i c a  de eventualidad, que han puesto 
en p r á c t i c a   l a  mayoría  de las empresas;  continira la h i j a  menor,  quien  est,udia 
en la  secundaria y en la  que r e w e  tod.1 La responsabilidad y las labores  de l a  
casi:. 

De e s t a   f a m i l i a ,  veamos dos   casos ,  que dentro de una nueva modalidad, vcnden 
de d i f e r e n t e  forma su fuerza de t r a h t ,  o a l  gran c a p i w l  y que a la v e r ,  nos 
sugiere  pensar cómo hay  zonas  urbanas  integradas con una  mayor fuerza a la 
i n d u s t r i a l i z a c i ó n ,  que como  en este caso y ejemplo, hablaremos d e  u n  t a l l e r ,  
en e l  que l a   e x p l o t a c i b n   t i e n e   o t r a   c a r a  y sus c a r a c t e r í s t i c a s  son 
completamente  otras a 1  de un t a l l e r  de una f á b r i c a .  

Antes  de  consolidarse coma tornero ,  Pepe ( a s í   l e  llaman en s u  casa ) ,   tuvo  
var ias   empleos ;   e l  miis importante fue el que l o  Formó como un buen tornero. 
Era un taller clandestino,   ubicado en E c a t e p e c :   e l   s a l a r i o   e r a   s u p e r i o r  que a l  
dl-  una f á b r i c a ,  pero  s in   prestaciones ,  n i  seguridad  social  y l abora l .  Como 
eran pocos t raba jadores  l o s  que ya se  habían  afianzado en sus puestos,  rccién 
que ingress  l o  f renaron,  para que no d i e r a   p i e  a una explotación mayor, s in  
embargo, a 61 l o  que l e  importaba,  era el d i n e r o .  

Un norteiio,  que l l egó  a t r a b a j a r  en e s t e   t a l l e r  por  unos meses, l e  enseñó  todo 
l o  r e f e r e n t e  e l l  torno  (motivo por el cual   considera que los  nor t c6as  son mis 
"ab ier tos" ,  que l o s  d e l  centro  y sur  de la repúbl ica ) .  a l  Ampliar sus 

conocimientos. su  producci6n  aumentó, s i t u a c i s n  que J i b  como resultado,   dos 
efectos: ei   primero,  la duelia Le compr6 un torno nuev<>, con e l  que doh1ab;l 1 ; ~  
producci6n de  dos t raba jadores :  e l  segundo, I C  c r e j   f r i c c i a r l c s  con s u s  

compan\-ros. 



La mala al imentaci5n;   e l  poco descanso  durante  la j o r n a d a ;  ¡a  JeSvCladit y 
posteriormente, l a  costumbre  de v i s i t a r ,  con l o s  amigos, las lonch\.rí;ts  par;\ 
e s t a r  con l a s  meseras;  jugar a l  d o m i n j  y a L a  barkt~ja o i r  <I v i s i t a r  121 z o n i t  
raja d e  Pachuca, I C  a f e c t 6   f í s i c a  y mcntalmentc; lrr p i q m l . n t ; ~ c i 6 n  d e  l i t  pi\ . t  I C  
cambij a un amar i l lo  anhmico y l e  brotaron manchas cn cl cuerpo,  ;tdcn;ís d c  
causar le  un  acc idente   de   t ráns i to ,  c;tsi f a t a l .  

Estuvo en un "tris" dr perder  l a  vida ,  hecho  que  modific; su exis tenc ic t :  q u d &  
invdlido  dc sus dos  piernas,  ahL3r-a usa zapdtos  ortopddicos y e l  iluxi I i o  de  un 
par d c  muletas y una s i l l a  de  ruedas.  Durante C S t c  tiempo, en 1.1 t i t l lc , .  n3 
todo era trahajtr y d i v e r s i & ,   e l  tiempo l i b r e  l o  dedic;tha a los cs t l td ios ,  
e s t aba   i n sc r i to  en t-1 pol i t icn ico ,   es tudiando para i n g e n i e r o   i n d u s t r i a l .  K1 
accidente  t runc6 sus e s t u d i o s .  pe ro  no su  afdn p o r  c l  tr;tb;tjo; se  asoc i6  con 
un comp;ldcra, ahora ingeniero: dieron ;I pnrtcs  iStl;ih,s 1.1 c.lpit'rl par.i InkTnrar 

un t a l l e r ;   e l   g a r a j e  d e  La c a s a   s i r v i 6  para e s t e   f i n ;  s u  socio  aport;t  lnatk-rial 
para maquilar y dl efec túa  e l  t r a b a j c  y van LI partt 's   iqualcs.  E l  trah;tjk> 
d e s a r r o l l a d o ,  en terminos d c  producci6n, ,-\ < I  l t ;unent~'   productivo, no obs tan te  
l a  explotaci6n que e s to   imp l i ca ,  E l  se  s ~ ~ n t e  con mis Iihcrt.td y Irlenos 
a fec tado  cn s u  salud y en salari ,) ,  que ~ t t  una f 4 h r i c a .  



e. j cmplo ,  echa a andar cl torno a mayor velocidad,   aparentemente  es tá  
tr-,tb;lJ;tndu r i p i d o ,  stn embargol e1 desbaste  del   metal  es mínimo: e l  
supervisor ,  s i  e s  ingeniero ,  no s e  d a  cuenta y s i  es un ant iguo  t rabajador   de 
base, aunque l o  sepa,  en p a r t e  no puede  hacer nada, m i e n t r a s   e l   t r a b a j a d o r  
cumpla  con s u  "stock" d e  producción. 

Como podemos v e r .  s i  b i e n  e s  c i e r t o  que hay u n a  re?a t iva  autonomía  para e l  
t r a b a j o ,  1 ; ~  ganarlcia para e l  c a y l t n l  e s  supe r io r ;   e l  ser  obre ro  p patrón  de s u  
p r o p i c   t a l l e r ,  l o  exime de  toda seguridad o p re s t ac iones   soc i a l e s ,  como e l  
Seguro S o c i : ~ l ,  Fonacot , Infonavi t  ~ i-tc. Además de  toda  seguridad  laboral ,  
como l a  s i n d i c a l  y gremial y por O t r a  l ado ,  e l  c a p i t a l  no deja   de imponer s u s  
propi , t s  condiciones 

S u  hcrnlano menor', CII i a m h i o ,  no h,i logrado   es tab lecerse  en ninguna  compahía, 
en todas ha padec ido  el s i s t ema   de   even tua l idad   l abo ra l ,   t a l e s  como 
" P o l y o i e s " ,  "Ruta 100" y en la  "General  Electric"  (penúltimo ernpl-eo), hzn  s ido 
las mis s i g n b f i c a t  ivas. 

Par.1 i n g r e s a r  a la Genera l   E lec t r ic ,   p resent6  su s o l i c i t u d ,   l e   h i c i e r o n  un 
e x m e n  de  matemdtlcas y uno mbs acerca d e l  o f i c i o  que s o l i c i t a b a ,   f u e   a c e p t a d o  
y para poder   en t ra r  a t r a b a j a r ,  1.e s o l i c i t a r o n  su c a r t i l l a   l i b e r a d a ,   a c t a   d e  
nacimiento,  documentos  de  estudios y comprobante de l   domic i l io  donde v ive  y 
por iiltimo, un  examen médicc. 

El c o n t r a t o   i n t e r i n o   e r a  d e  2h días ,  renovado a l  vencer e l  ant&ioor; como al 
año de  trabajar  coutinuawente,   se  hace  merecedor  de una base;  a l o s  11 meses 
l e   d i e r o n  de ba ja ,  R l : ~  vez quc a s u s  compañeros,  quienes  tenían e l  mismo 
período,  l o s  que sumaron un t o t a l  de 400 t raba jadores .  

&hora ingresó  a una f d b r i c a  d e  EnndiciSn  de  a luminio,   es te   t rabajo  conl leva 
muchos r iesgos  en l a   s a l u d ,  pues t i e n e  que t o m r  barras  de aluminio a una 
temperatura  de bOO"C, s ó l o  protegido  por   dos  guantes ,  uno en  cada mano. 

En esta   empresa,   l levan -1 mismo sistema  de  c,ontratar:i&l,  aunque l a  modalidad 
es o t r a  l o s  con t ra t a s   du ran   s e i s  meses ,  pero  con el f i n  de  que no c r e a  
ant igüedad,  n i  derechos  s indic; i les  y l a b o r a l e s ,  por  10 t an to ,   cons ide ra  que  
pL>r al-gún tiempo va a corltinu;tr con trabajos transitorias. 

Ciuno decíamos m i s  a r r i h a ,   e l  pueb1.o de  Tulpetlac ha sido  devorado por l a  
mancha urhana que Ye cs t i ende   has t a  los confines   de esa r e g i b ,  no o b s t a n t e ,  
la tenencia de 1k: t ierra  sigue s iendo uno d e  l o s  principales   problemas que 
v i v e  este  poblado: el más agudo,  es e 1  de l a  colonia  "La Loma". que  carece  de 
todos l o s  s e r v i c i o s  ?iihlicos J s z  a:;errt6 sobre  terrcn.-,s comuna.lcs. 



Otras c o l o n i a s  h , l n  brotado entre los  i n t e r s t i c i o s  que  han dejado  las  fBbricas,  
como e l  de l a  colon.i;l Jajalpa.  Esta  colonia  se  estableció a un kilómetro de 
Aceros Ec;\tepec, cn direcci6n de San CristJbal   Ecatcpec;   hacia  el   sur  le  
c,i<brr;l e l  paso un fraccionamiento de c lase  media; h a c i a   e l   r e s t o  de los  puntos 
c ; lrdinalcs,  11. rodt-an fAbricas y llanos  principalmentc,  enfrente "La 
Cartoncra", a la cual st' l e  ven sus  es t ibas  formadas por pacas de bagazo 
caiia,  dcsde lcl <izotcd dc la casa de un obrero de Aceros Ecatepec y del  cual 
continuaciJn vamos a hablar:  

Esta  colonia, t'n su  mayor parte,   est;   habitada por obreros que laboran en 1 

de 
a 

as 
fábricas  cercanas. La colonia  es nueva, no t iene más de 2 0  años de haberse 
fundado. Son  de autocnnstrucci6n y varias de Pstas aún  no  han sido  acabadas, 
muchas de e l l a s  son de una planta y las fachadas se ven desnudas, con s6lo e l  
color gris iceo  del   Ladri l lo  de arena. 

El obrero t i p o  I'BI',  quicn [ne i n v i t 6  a conocer s u  casa ,  que forma parte de e s t a  
colonia ,   t iene  apenas I O  años de v i v i r  a l l í .  

Naci6 en e l   D i s t r i t o   F e d e r a l ,  en  una de las colonias que están a l   f i n a l  de la 
avenida Eduardo Molina, it la altura  del  "puente negro". Era un niño cuando 
empczS a t r a b a j a r ,  su primer empleo fue en un tal ler   electromecánico,  a la 
cd<id de ocho años. 

A los  12 uios ,  f u r  carpintcro,  rodeado de personas  adultas,  quienes todo e l  
tiempo ¡e hablaban de cuestiones  sexuales y l e  enseñaban rev is tas  
pornogrsficas,  desinhibicron  su  precocidad, motivo por e l   c u a l ,  tuvo  amoríos 
como  con 10 mujeres  casadas;  dice que gracias a que su  esposa  es "también 
cabrona",  lo ha sabido  retener y responsabilizarse  ante La familia.  

Es f r e s i s t a  Pn e 1  t a l l e r  de laminacijn y lleva  trabajando 15 años en La 
f á b r i c a ,  tiempo que le  ayudj a cursar  la  primaria y la  secundaria,   ahora  está 
tomando un curso de e l e c t r i c i d a d ,  por correspondencia. 

E s t e  ahrero es de complexi6n fuerte v de estatura media a l t a ,  su tez   es  de 
co10r morcnL) cLaro y sus m e j i l l a s  san rosiscas,  como las  de un muñeco, a l  
hablar, s c  expresa cono el ac tor  llamado "Resortes". Su padre t raba jó  en 
Acr-ros Ewtt'pcc .v p o r  l o  quc habla,  deducimos qlue se  dedica a vagabundear por  
tcdv t.1 p a í s ,  inc.luyzndo Brl ice,   trabajando  aquí  y a l l ; .  Tiene t res  h i j o s ,   e l  
ma>-er t i ene  nuc'vz afios, l e  sigue o t r o  nirio de cuatro y por últirno, una n i k i  de 
j - . -  O S  an3s. 
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Arriba de e s t e   p i s o ,  está construycndo  otros dos  c u a r t o s ,  a Los que s ó l o  l e s  
f a l t a   e l   t e c h o ;   p i e n s a   p r 0 n t . o   c o n c l u i r l o s ,  s6Lo que antes   necesi ta   renovar  su 
pcrrtliso para   cons t ru i r ,  pues no le  gusta  dar  mordida, n i  e s t i  a c o ~ t ~ m h ~ ' i t d o  :I 

hacer lo .  

Bajamos a comer a l a  c o c i n a ,  Csta e s  de tamaño mediano, t icnc su cstufit  de 
gas ;  un t r a s t e r o  de lámina: un refrigerador  grande;  l a  mesa del comedor cs  de 
formica, rodeada por  s e i s   s i l l a s  de es t ruc tura  m c t i l i c a ,  con respaldo y hast, 
de forro  de vinyl .  

E l  menú que se s i r v i 6 ,  en un p la to  hondo, c o n s i s t i 6  en itrroz rojo, mole 
poblano con una pieza de pollo (s61o  a m í  me pusieron  cubiertos) ,  pozolt. 
e s t i l o   J a l i s c o ,  con sus  ingredientes y tostadas ,   f inalmente ,  como p o s t r e ,  f 1 . t n  

"nitpo t i  tano" . 
La fami l ia  n o  escatima en l a  comida,  sin  embargo, e s t a  vez e l  pozolt. y c l  
f lan,   correspondían a que e r a   e l  cumpleaños de  su h i j o   c l  mayor, ocasiones  que 
como é s t a s ,  hacen una comida e s p e c i a l ,  FCI-O no de f i e s t a .  

Luego me mostr6 las  piezas   a r tesanales  que ha real izado en r lcero ,  como u n  
juego  de  delfines,   usados como p o r t a   r e t r a t o s ;   d o s   a r d i l l a s ,  q u r  hacen juega 
con un c e n i c e r o ;  un t i b u r j n  "mart i l lo " ;  un e l e f a n t e ;   l a  mano de un homhrc, ,]UP 
está  haciendo la  V t l  de l a   v i c t o r i a  y en l a  muñeca, l l e v a  un r e l o j ;  una mano 
de mujer;  una p i s t o l i t a ,   e t c .  

Además, ha necho una i n f i n i d i t d  de u t e n s i l i o s  dt- uso en l a  cocina, c,mo 
v o l t e a d o r e s ;   t r i n c h e  para carne ;   t r i turador  de nueces  thechc de manera 
i n g e n i o s a ) ,   e t c .  E l  mater ia l  que u t i l i z a ,  son desperdic ios   cncontr ,~dos cn I ; I  
c h a t a r r a ,  o pedacería dc. Limina de acero ;  para l o s  mangos de l as  cuch'tras que 
h a c e ,   u t i l i z a  un aisLad<>t-, que colscan en l o s  motores e l6c t r i co . s .  ,%in 
embargo, no los ha vuel to  a hacer por dos  ra:ones: 
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D í a >  ctnrt*s a l a  cz lebrac i6n  d e  L a  f e s t i - l i d a d  religiosa a "Cr is to  Rey", se 
r e a l i m n  l o s  preparativos f i n a l e s ,   t o d o s  los p a r t i c i p a n t e s  han  dado su cuota  
parcl cubrir los castos del v i a j e :  con e1 d i n e r o  qul. aportan,   cubren lo s  gas tos  
de t ransportaci \ ;n ,  hospfdajz y dos  playeras;  t r e s  días an te s ,   da  comienzo e l  
tnarath, pira c o n c l u i r  cn domingo, d i a  d e  La f i e s t a  grande.  

Eran ¡ a s  ocho de 1.1 n,><*hr. cuando l legué y j u s t o  en ese momento es taba  
tc.rmin,lndo l a  nisa   nocturna.   Antes  d e  que l o s  f e l i g r e s e s  se d isgregaran ,  una 
nc11j;l tom6 e l  micrjt'ono y d i r i g i é n d o s e  a Los presentes ,  empez6 a d i c t a r   r e g l a s  
d c  m o r a l  cr i s t i ; ln ; l ;  varios d c  los  p r r s e n t e s ,  llevahan un cuaderno de  notas y 
sobre e s t o s  e s c r i b í a n  l o  q u e  consideraban  importante ,  por ejemplo,  la monja 
prc.guntaba c u i l e s  eran Los d í a s  obligatorios  para a s i s t i r  a misa,  de l o s  
p r r sen te s ,   d i e ron   va r i a s   f echas ,   has t a   que   f i na lmen t r   l a  monja ac laraba  que 
errin t I T S  : 

- E l  d í a  1 2  d e  d i c i m b r e  
- 25 y 31 de  diciembre, y 
- l c  d~ enero 
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En el centro  de  la   playera ,   tenia   es tampada la f i g u r a  de  un hombre, di. p e r f i l ,  
de  cuerpo  entero,  sombreado con rayas n l o s  lados,  simbolizando una f igura  
a t l i t i c a ,   c o r r i e n d o  como una s a e t a .  

A l  fondo y en segundo  plano,  pero  de  signo  omnipotcntc y por  encima d e l  
cor redor ,  1a f igura   de  un C r i s t o  con t ú n i c a ,  dando 1.; " b e n d i c i h "  y en c o l o r  
ro jo .  

La misa  de  despedida d i 5  i n i c io ;   dos   s ace rdo te s   l a   o f i c i a ron ,  uno d e  e l l o s .  
exclusivamente d i ó  e l  sermón, el cual  t ra t6  dos  temas  principales:  el marat& 
y s u  f i n a l i d a d ,  y las e l e c c i o n e s   p o l í t i c a s ,  que  estaban en puerta  en el es tado  
de  México. 

Con respecto a l  primer pun to ,  mencionb  que e l   mara t jn  no era un asunto 
púb l i co ,   e s   dec i r ,  que no se   hacía   para   ganar   aplausos o reconocimientos  de 
n a d i r ,  s j l o  de "Dios"  y para  ganar s u  "santo  re ino y l a   g l o r i a   d e l  Sciior". 

Acerca  de las e l e c c i o n e s ,   d i j o  que  todos l o s  ciudadanos  debían  hacer  uso de 
s u s  derechos y e l e g i r  a mejores  gobernantes y el iminar  a todos  ttqucllos 
po l í t i cos   co r rup tos  y d e  l o s  cuales  todos  sabíamos  qui6nes eriIIls 

P a r a   f i n a l i z a r ,  p i d i j  que  todos  rezaran, para que l o s  saccrdotes  c;tdd d í a  
fuespn mis santos .  La misa  fuc acompaiiada con cantos   re l ig i i Jsos  d e  los 
f e l i g r e s e s  y con e l  ac,ompaiiamiento de 1111 Jrrano. Despuis dtx 1i4 misa, 
r c c o g i e r w  sus cOsas, q u e  S,. habían  quedado en t-1 a t r i o  y 1.0s dis t r ibuycron  en 
los  dos camiones  urbanos  que se contrataron  para   es tc   evento.  
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Es importante  señalar que desde que iniciii e l  maratjn y hasta  que terminó, cn 
todas l a s  alisas las s;lcrrdotes  expresaban,  preferentemente  durante el serrnjn, 
una fr;isc d e  t i p o   s i n a r q u i s t a :  “%)o/( Q i 2 - 5  ,.WR la P ~ ‘ a t ~ i a “ .  

F i n a l i z E  l a  misa y dc e n t r e   e l  grupo surgieron varios fotAgrafos ,  l a  mayor 
parte de Los p r c s c n t e s   s o l i c i t a b a  que se l e s  tomara una fot.0 con e l   s a c e r d o t e ,  
quien  condcscendi en te ,  aceptaba. 
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Luega se   d i r ig ieron  r$pidament,e a comprar un c a f é ,  a un pequeño res taurante  
que h a y  junto  a l  estacionamiento y a comer l a s   t o r t a s  que algunos  habían 
11 evado. 

A los pocos  minutos los l lamaron para que abordaran un camión y empezara e l  
marat&,, e l  sistema e s  e l   s i g u i e n t e :  

Anres de p a r t i r  se les   hace   entrega de números adher ib les  con ca lor ,   pero  como 
no h;thí ; t  manera de p e g a r l o s   a s í ,  se l e s  dieron unos seguros y l o s  f i j a r o n  a l  
shor t "  

La at?torcha  es dc l a t j n ,  t i e n e  un depósi to  y un o r i f i c i o  por el que s e   l e  pone 
p e t r 6 l e o ,   t i c n e  su mechero y e l  mango e s  de fierro, c u b i e r t o  con una c i n t a  de 
p i i s t i c o  de color negro. 

En i n t e r i o r  de la  i g l e s i a  se enciende l a  antorcha y e l  número uno sale con 
e1La y corre  rumbo a l  estacionamiento y l e   h a c e   e n t r e g a   a l  número dos ,   hste  
b a j a ,  a toda  velocidad, l a  cues ta  y a unos 100 metros  de  distancia,  ya l o  e s t á  
esperando e l  número t r e s ?  quien  recibe la antorcha y s e  la entrega a l  número 
cuatro ;  a s í  hasta  completar los 83 corredores .  

Hacemos  una observaci jn  en e l   s e n t i d o  d e  que,  mientras  encendían la antorcha,  
uno de los autobuses, lleno dt- corredores ,   ba ja  la cuesta  p los  va sembrando 
por e l  camino.  Asimismo, e l  autobus  vacío va a recoger  a los que ya corr ieron  
y entregaron l a  antorcha. Por o t r o   l a d o ,  a l a  vanguardia,  antes  de que 
empiece e l   m a r a t j n ,  va un c a r r o  con un foco   in termi tente  en e l  techo y en su 
interior e s t i n  los abanderados,  abriendo paso y vigi lando que no se   presente  
algún percance. 

En otras   pa labras ,   para   ser  más e x p l í c i t o s ,  el número uno, a l  entregar  la  
antorcha a l  número dos ,  se det iene  y espera a l  camisn v a c í o ,  que v i e n e   a t r á s  a 

"medio vuelo";  sube al camijn y se s i e n t a  a esperar  su turno ,   mientras   tanto ,  
el número dc\s hace  entrega a l  níimero t r e s ,  en l o  que e l  número tres c o r r e  y 
hace  entreqt  a l  número cuatro ,  e l  autobus ya recogi6  a l  número d o s ,  a s í  hasta  
l l e g a r  a l  nirmero 8 3 .  El camih, a l  dar a lcance  a l  número 83 ,  lo rebasa unos 
cuantos  mctros y d e j a   b a j a r  a l  n h e r o  u n o ,  aquí los camiones se juntan.   pero 
cl que va Lleno  acelera a todo  lo que da y mis a l l á  d e j a  a l  nlimero dos y a s í  
se  va .   has ta   de jar  a todos los corredores.  

Hacemos l a  o b s e r v a z i h ,  que t a n t o   e l  número uno, corno e l  número 8 3 ,  son los 
que corren mis; al hacer  el cambio,  ninguno d e j a  de c o r r e r ,  e s  d e c i r ,  en l o  
que Llzg:a e l  nirmero uno y en l o  que e l  cami6n S? a l e j a ,  para   de jar  a l  número 
d o s ,  l a  antcrcha siempre e s t ;  avanzanda. 
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A l  hablar  del  camicin, e l  s o l  rad ian te  y la f r e scu ra   de  la mañana l o s  sa1ud;Ln; 
en l o  que l lega  La antorcha ,  st- t an tea  a l  t e r r e n o ,  e n  p a r t i c u l a r   l a  h a j a d a  d ~ . l  
c e r r o ,  q u e  e s t á  empedrada; e n  alguna's  partes  del  c e r r o ,  se  ven apiñadas  unas 
chozas  de donde salen  mujeres con niiios en brazos .y acompathdas d e  Jtt-os dl. 
rostros   maci lentos .  

Más a l l á ,  a la izquierda y derecha,   se  ven los c o t r c d o r e s ,  unos 100 metros los 
separan;  a l o  le jos   intercambian  saludos o alguna Scdi1 que  indique que no e s t ;  
solo. 

Raudo y ve loz ,  e l  corredor  viene con l a  nnt.orcha, se preparan y conforme s e  vil 

acercando,  se empieza a t ro ta r   de   t a l   manera ,  que e l  que va a r e c i b i r  la 
antorcha,  empareja l a  velocidad  del  que  viene c,orriends; st' intercambia l a  
antorcha e imprime  toda s u  velocidad el que reci6n l a  ha rec ib ido .  El que In 

ac-aba  de entregar ,   espera   t ranqui lamente a que pase e l  camicin; subir- e s  
tambi6n  peligroso, e l  autobus no frena  por  complcto,  hay  que  suhir a l  "vueio"; 
los enfrenones,  para d i s m i n u i r  La velocidad,  ocasionan q u e  se t r a s t a b i l l e  o se 
de un  t rasp i ;  en e l  e s t r i b o .   S u f r i r  u n a  lastimadura a1 caer  y pegar en un 
borde d e l  pavimento; o t r o s  accidentes   se   presentaron,   por   c jemplo,  un muchacho 
a1 caer   se   rcsbal \ i  y s u f r i j  una revolcada y unos cuantos raspones. Un sciior 
a l  s u b i r  a1 camicin, d i ó  un t r a s p i h  en e l   e s t r i b o  y con el  f i l o ,  s e  perfor6  una 
vena; e l  médico  que los acompañaha l o  a tendi6  y no fue  de muchas 
consecuencias. Hcis t a r d e ,  unos  corrr .dores  necesitaron la  intervencicin  del  
mddico, no obs tan te  s i n  l a  gravedad  de un acc idente  f ~ t a l .  

~a g r i p a  fue e l  padecimiento mis  com611. c ~ u s x d o  pot- los cambios dl. t.empcratura 
y correr todo e l  d í a  a p l e n o  sol. 

216 



Uno de estos   grupos  está  compuesto  por sei iores,   jóvenes y ni i ios ,   entre   los  que 
hap l a z o s   f a m i l i a r e s ,  de parentesco o de amistad; l a  unidad se mantiene il 

t r a v 6 s   d e l   v i a j e ;   b a j a n  a c o r r e r  en c i  mismo orden; comen juntos ;  SI' sicntikn 
en bola cn los  lugares  desocupados; bromean con los  nir ios y e n t r e   e l l o s :  
ademis,  mantienen una buena r e l a c i f n  con e l   r e s t o  de   los   corredores ,   sobre  
todo con los   veteranos .  

Por c i e r t o ,   l o s   v e t e r a n o s ,  con l o s  derechos qur l e s   c o n f i e r e   e l  tiempo y l a  
responsabilidad sobre e l  grupo,  sostienen e l  Animo y le   inyectan  vigor a l a  
empresa  de l l e v a r  a buen término  este  proyecto;  para  integrar a l o s  nuevos 
maratonistas ,  a algunos se l es   baut iza  con una  broma o espec ie   de   r i to  de 
inic iac ión,   para   ser   aceptados   por   e l  grupo mayor. 

Los j j v e n e s ,  como grupo, se comportan  de una manera e s p c c i a l ,  san 31- carActer 
a c c e s i b l e ;  de t r a t o  f á c i l ;  todo l o  celebrar1 con j o v j a l i d a d ;  bromean; hacen 
c h i s t e s ;  comparten y siempre  están  mostrando  enjundia en sus acc ioncs :  el 
é x i t o   d e l  marat6n se centra  en e l l o s .  

Entre los maratonistas ,  hay un cuerpo  de  vigi lancia formado por un s w c r d o t c  
de l a   i g l e s i a  de Tulpet lac .   és te  a s u   v e z ,   e l i g i ó  a unos s e i s  para qu\. 
v i g i l a r a n   e l  orden o tomaran decis iones  que ayuden a l  grupo, ademiis e l   d o c t o r  
y e l   c h o f e r .  Todo este   cuerpo de seguridad porta, en e l  hombro, un  gafe te  que 
d i c e  "orden". 

De entre  este  grupo,   destacaban  dos  personas:  

Un obrero  de  Aceros  Ecatepec,  t ipo "B",  que e s   o r i g i n a r i o   d e l  pueblo  dc 
Tulpet lac  p que mantenía  relaciones de parentesco y vecindad  con los  
corredores ,   és te   se   mostraba   f l ex ib le  y part ic ipaba en l a s  bromas o en l o s  
comentarios,  no sin mostrar,  cuando e r a   n e c e s a r i o ,  su autoridad. 

El o t r o  era  un comerciante,  tambi6n d e l  pueblo,  bastante  prepotente: sc 
a l e j a b a   d e l  grupo y $610 Le interesaba  dar  Ardenes y destacar  de esa manercl; 
no l e  importaba e l  grupo, sjlo i e   i n t e r e s a b a  quedar  bien con e l   s a c e r d o t e  y 
l a s  a u t o r i d a d e s   e c l e s i á s t i c a s ,  como lo   demostr j   durante   e l   marat jn .  

Cada c i c l o ,   e n t r e   b a j a r / c o r r e r / s u b i r ,  dura  aproximadamente 20 minutos, 
proporcionalmente a l  tiempo, el t rayec to  se  t o rna  tortuoso;  no sizmprt- hay 
modo dc sentarse  .y e l   currpo  c-mpieza a desgastarse  progresivamente  después de 
dos d í a s :  un descanso  de  cinco  minutos c s  como un vaso con ;Igua en un 
d ~ ~ s i e r t o .  



H a s t a  e l  momento: e l  i t i n e r a r i o  h a b í a   s i d o  el s iguiente :  



En S I ]  cllso) ,  la f < l t i e a .   e i  hambre, la  s e d ,  hahian  hecho f á c i l  presa  del   grupo,  
;tdcm6s a g u a r l t ; ~ ~ -  una hura  de  misa, pueden asegurar que se  produjeron  efectos 
primarios en e l  subconsciente .  

IIespuEs d e  la   misa ,  v;rrios s e   d i r i g i e r o n  a l  baiio; s e   r e f r e s c a r o n  l a  mayor 
parte d e l  cucrpo,  como l a  cara, l a  cabeza y e l   torso .   Entraron  a l  comedor d e l  
seminario ,  l o s  5erninarist;ts  esperaban con curiosidad,   s in  embargo,  no s e  
r ~ c c ~ x a r o n  <I conversar .   sa lvo uno de ellos que saludó a un obrero  de  Aceros 
Ecatepec y que había s i d o   e l   a c ó l i t o  de l a   i g l e s i a  de  ciudad  Azteca. E l  grupo 
tampoco hizo e l  menor i n t e n t o  por acercrwse a e l l c s ,  cada  quien  se  sentía a 
guste con su papel. Los seminar i s tas   l l evaron  a l a  mesa un platón  rebozante 
de huevos revuel tos  con j i tomate  y s a l s a  de c h i c h a r o s ,   e s t i l o   " r a n c h e r o " ,  un  
qr~isado dt, atún con papas y t é  de canela .  Con e l  hambre y a p e t i t a  que cargaba 
c.1 grupo, c l  comentario que extern6  un corredor ,   enca jó  muy b ien .  "&to 
pn.:ece que fue  hedw p.: &9ele4". 

Los seminar i s tas  no ten ían  nada  e n  e s p e c i a l  como grupo: ves t ían  con  pantalón 
de m e z c l i l l a  o po lyes ter ,   camisa  de algod6n y zapatos   t en is :  l o  Único que los 
dist inguía   de   cualquier   persona,   era  s u  cara  de beatos :  l a  mayoría  eran 
j6venes de entre  16 y 20 años.  Ideológicamente, sí  se d is t inguían  d e l  común 
dc Los mort.alcs, como se pudls v e r i f i c a r  en l a   p i z a r r a   e s t u d i a n t i l ;   t o d o s  l o s  
~ r t i c u l o s  que se encontr-;lban  pcgados a 6 s t a .  c r a n   t e x t c s   r e f i r i é n d o s e .  en su 
tot.nLi.dad, en alabar los asuntos e c l e s i á s t i c o s ,   F o r   e j e m p l o ,  uno de e l l o s   e r a  
1111 ensayo que tocaba e l  t,ema de  masonismo: l o  juzgaba  acremente y l e  auguraba 
1111 f r i i c a s o   t o t a l ,   h a b l a b a  de Don Benit.3 Juárcz  y con sarcasmo l e  llamaba 
"Bomhzrito  .Iu,irez" y por otro  lado.   reca1c;Iha l a  j e rarquía  de l a  i g l e s i a  como 
ins t i tuc i -ón   universa l .  

Los distr ibuyeron en dos  cuart .os  vacíos:  uno de cl los  t e n í a   l a   v e n t a n a  sin 
c r i s t i l l  y e l  f r í o  no se hizo e s p e r a r ,   s i n   e m b a r g o ,   e l   c a n s a n c i o   s a l i j  
t r iunfante  por esa noche. 

C o n  ut1 " g /  ed ,hona, mudrachu4", l o s   d e s p e r t 6   e l   s a c e r d o t e  a l a s   c u a t r o   d e   l a  
m;tdrugada; s i n  chistar. los  muchachcs  pasaron a l a v a r s e   l a   c a r a  j .  pasaron a l  
corncdor: ~ t n ~ l s  t o r t a s  de queso de puerz.o. con snhor a ranciG, queso  amarillo 
(<l i le jo)  y c h i l e ,  l e s  esperaba con una t a z a  de c a f é ,  no sin antes  bendecir  e l  
s a c c r d o t z  desa,vuno, que por el saber  qu17 t e n i a ,  IC hacia mucha f a l t a . ,  
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A los  responsables de es te  marat,&, como a l  s x e r d o t e ,  Les impor ta poco 
inc identcs  como es tos ;   s i t uac iones  cotno l a  narra i la  mis a r r i b a ,  st’ pueden 
r e p e t i r   d e  d i s t i n t a  i n d o l e ,  por  e j m p l o ,  l o s  c o r r e d o r e s  acostumbran. cn l o  que 
1leg.l l a  antorcha,  i r  al baño; se  i n re rnnn  e n t r c  l a s  mi lpas o los  matorrales ,  
s i  l l e g a  a d i s t r a e r s e  un momento y pasa l a  antorcha  de 1 a l - g ~  y c l  camiGn, que 
vien? atra‘s, no los   ve ,   ah í  se qued6;  asimismo, s i  s u f r e  un acc idente .  q u e ’ p a r  
alguna raz l in  no se  l o g r e  v e r ,  por  ejemplo, unrl ca ida  en u n  hoyo. 

f h  A t l d n .  e l  grupo tom6 la c d r r e t ~ r a  l i b r e  y cnt r6  a 1  estado d e  HidaIx \ \ ,  sv 
pas5 por Huichapan, Jonacapa, Go londr ina  y mediodia  l l z g a r o n  a Ixmiquilpan. 

. .  
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Los  cor r tdo r t , s  <1*vr:nz,In. no quiercn v e r  l a   m i s e r i a ,  un grado mis q u e   l a   d e  
c i l o s .  pero  la rt',ll i d a J  e s  d u r a ,   c r u e l ,   n e c i a  y no s e   p u e d e   d e j a r   d e  ver a e s e  
n i h o  h a r a p i e n t o  y d e s c ~ ~ l z o  a r r i a r  a l o s  b o r r e g o s ,   e n t r e  ese  campo pedregoso  y 
. ~ g r ~ : , t r .  d o n d e  los pastos son tan escasos y s e c o s ,  que se confunden con l a s  
I-\icdr;ls. 

Los pob lados ,  a d i f c r e n c i n  d e  c s t o s   r a n c h o s ,  se ven   f an ta sma les ;  l a s  calles 
s o l i t a r i a s  y p o l v o r i e n t a s :  l a  s a b i a   d e  los á r b n l e s   p a r e c e  que s e  a l i m e n t a   d e  
1 ; 1  t i e r r a ,  pues cn l u g a r  d e  m o s t r a r  ho,]as verdes, s e   v e n   b l a n c o s  y 
amdril l e n t o s :  las ~ s a s  de   adobe  o t a b i q u e  se to rnan   somhr ios .  como una imasen 
ru l f j . ana .  

En cambio, l o s  a t a r d e c e r e s   d i e n i f i c a n  a la r e g i & n ,  so:., d e   u n a   m j r b i d a   b e l l e z a :  
l o s  campos t,iiien d r  r o w - p ú r p u r a  en e l  momento pn que  las montañas   dan   acogida  
cn su cima a l  s o l :  en r s o  las ' I Y C S  remontan e l  vue io  en parvadas  simétricas, 
P I T  husc<t d e  c n h i  J O ,  nuyendo d e  la  noch?. 

Los m a r a t o n i s t a s  Llegan n ActoDan c m  s u  a lgarab ía  c a r a c t e r í s t i c a   p r o p i a ,  les 
d i c r o n  tina bora par,{ descansar:  i nmed ia t amen te   l l enan  e l  ÚnPco baño   p t íb l ica  
de l   pueb lo .  
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A las cuatro  de la madrugada s a l i e r o n  rumbo a Tizayuca,   lugar a l  que l l egaron  
a l a s  nucve  de l a  mafiana, desayunaron  barbacoa, consomé y café.  No obstante  
de l   cansanc io  y lo   del ic ioso  del   desayuno,   part ieron  inmediatamente ,  pues 
es taba  programado i l e g a r  a Tulpet lac  a las 12 d e l  día.  

Después de avanzar unos cuantos  ki lómetros,   se   detuvieron  para  cambiarse,   se  
cambiaron  de playera ,   sacaron su s h o r t   r o j o  y ca lce tas   l impias  y var ios   fueron 
a1 baño y s iguieron con e l  mismo s i s tema:   correr  y c o r r e r ,   s i n   f l a q u e a r .  

Conf'orme se acomete e l  camino, e l  medio ambiente y e l   e s p a c i o   s e  empieza a 
metamorfosear; l a s  casas  de empiezan a ver más numerosas;  algunos  pueblos aún 
se  dist inguen de o t r o s ,  sólo por la  d i s t a n c i a  que media entre  las cúpulas  de 
l a s  i g l e s i a s  que sobresa len   entre  las c a s a s ;   e l   e s p a c i o   s e   r e s t r i n g e  y la  
aglomeración  empieza a se r  la tónica.   Fraccionamientos,   pueblos y c o l o n i a s ;  
l a  mancha urbana los  VA devorando  poco a poco.  Antes  de l l e g a r  a San 
C r i s t j b a l ,  un grupo  de  "brigadistas  voluntarios" ,  con  banda c i v i l ,  banderas y 
s i lba tos ,   movi l izaron  e l  t r á f i c o  y custodiaron a l o s  maratonistas .  

La a n t e s a l a  a T u l p e t l a c   e r a  l a  vía  Morelos y se hizo un a l t o  a la  altura de la 
fábrica Ronson, S . A .  E l  climax de1 maratón da i n i c i o  en e s t e  momento; e l  
cansancio ,  los golpes ,  las incomodidades, las penas,  pasan a segundo término; 
son un recuerdo  vago. La emoc.ión e s  un tón ico  que embriaga y saca fuerzas  de 
f laqueza ;   e l   e s tado   de   in imo  es   ine fab le .  

Los a l inean  en f i l a s  de  cuatro  y por e s t a t u r a s ;  a l  f r e n t e  va e l   a d o l e s c e n t e  de 
15 a ñ o s ,  aún s o s t c n j  endo la antorcha con f i rmeza,  como s i  d i e r a  comienzo e l  
maratón;  se  avanza con una f o r t a l e z a  y g r a c i a ,  como a t l e t a s  que van a una 
f i e s t a   o l í m p i c a ;  como un e j é r c i t o  que viene  de l a  última cruzada. 

Aún sobre l a  v í a  Morelos, los transeúntes,   algunos  miran  intrigados;   otros 
aplauden y f e s t e j a n  con r e g o c i j o   e l  paso  de los maratonistas ;  de un carro  
o f r e c e n   n a r a n j a s ;  una señora que e s t á   s o b r e   l a   a c e r a ,  también d a  e l  mismo 
f r u t o ;  e l  s o l  en e l  c e n i t ,   i l u m i n a  los r o s t r o s   s o n r i e n t e s .  

Pasan  por e l  Seguro S o c i a l  y f r e n t e   a l   l o c a l   s i n d i c a l  de Aceros  Ecatepec ,  
doblan en la  avenida  México y s e   e n f i l a n   h a c i a  la i g l e s i a .  Los t u l p e t l e ñ o s   s e  
agolpan en l a s  banquetas,  bañan c o n f e t i  a l o s  corredores  Q U ~  t ienen  puesta l a  
mirada en l a  i g l e s i a ;   o t r o s   h a b i t a n t e s  del.  pueblo  se asoman por l a s  ventanas o 
b a j o  l a   c o r n i s a  de su casa escudrilian a l  contingente  de  cort .edores,   para  ver a 
q u i é n  conocen; cuando ven a un familiar o conocido, l e  aplauden  con ah ínco ,  en 
p a r t i c u l a r ,   l a s   m u j e r e s  y nibs son l o s  mis   entus ias tas .  
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A medio  camino s e   l e s  empare jan a las   mara tonis tas ,   cont ingente  d e  puras 
mujeres   que  osci lan  entre  l o s  13 y 20 años;  v a n  ves t idas   de   f a lda  y blusa 
color  blanco,  también tobi.LLeras y t en i s   b l ancos ,  un moco negro  prendido en el 
hombro, s e   d i s t i n g u e  en seiial  de  duelo por  los  d i funtos  y sucesos  del  pasado 
19 de  septiembre  de 1985. Vienen de la  bas í l ica   de   Guadalupe ,   ba jo   e l  mismo 
sistema  de  relevos,   porque no se  n o s  o lv ide  que en Tulpet lac  l a  Vjrgrn  de 
Guadalupe h i z o  su   qu in t a   apa r l c i jn ,  cuando  Juan Diego i b a  por  un  sacerdote  
para que l e  d i e r a  l o s  santos  sacramentos a s u  t i o  Bernardino, q u i e n  agonizaba; 
en e l  camino. l a  virgen  se l e  npareci6 r~ Juan  Diego y l e  d i j o  que regresara  a 
s u  casa,  que su- t í o  ya se encontraba  bien; y dicen que as í  fue.  

A l  l i e g a r  a la  i g l e s i a ,  l a  f i la rnónica   popular   tocó   la  marcha  de  Zacatecas y 
continuó  con  otras  de  corte  popular y t r a d i c i o n a l .  L.a i g l e s i a   e s t a b a  de 
f i e s t a ,  un a r r e g l o  hecho con moños d c  r ega lo   de   co lo r   ro j a s ,  amarillas y 
v i o l e t a s ,  formaban un a rco  que t e n í a  una leyenda: ";Viva Cristo Rey?". Una 
mesa reves t ida   de  un mantel  blanco y s o b r e   e l   c u a l  hay f lo re ros   de   l a tón  con 
crisantemos  blancos y c i r i o s ,   s e   c o l o c ó  en e l   p a t i o  a modo de u n  a l ta r  
improvisado. Los maratonistas  se  ordenan a l  c e n t r o  y l o s  " f i e l e s "   a l r ededor  
se  aglomeran; e l  pueblo está i t tento,  la banda h a  dejado de  t o c a r  en e l  kiosko. 
Ia misa da i n i c i a  con un cánt ico  a "Cr is to  Rey" y en l a  que en determinadas 
e s t r o f a s ,  lanzaban a pleno pulm6n un "iViva!" 

Son cinco l o s  sacerdotes   que  of ic ian l a  misa; una  monja d i r i g e  a l  coro, que Le 
hace  segunda a l o s  cánt icos   de l o s  f e l i g r e s e s .  E l  sermón fue  muy largo, duró 
más de una hora. Comenz6 ref i r iCndose a l  a c t o  que habian  hecho l o s  
mara tonis tas  a la f e   i nquebran tab le  que  mostró  cada uno de e l l o s  y l a  voluntad 
d e  "Dios", en e s t e   pun to   s e  l lev6  corno 30 minutos,  luego  dió un  giro 
Fmpugnando a l  estado  mexicano: ";Cj,, e4 que 4 i e n a h  l a  mayonia mexicano4 
u z t d l i u 4  y nue-Jfno 4entiniento  {mdamentalmmte a j l t i m o ,  40 , m & n w  que 
nuedtna4 v o l m t ~ d e 4 ,  c3mu e4 po4ib le  p e  n u a t n u  wn4titituu6n 4ea ( s i c )  afea?" 
I' cont inuó:  "~CSmu e4 que no d4denw4  nue4tnv4  denedxm como ciudadano4 y 
no velmw4 pon 404 i d e n e ~ e h  de D i o 4  y de l a  i91e4ia?" En tono de  rcgaiio, 
cont inuó  diciendo q u e  'l.. .pma e 4 t m  wn Dio4 y l a   i d e d i a   c a t d l i a ,  no ena 
4 4 i c i e n t e  con a 4 i ~ t i / c  a mi4a o a  acto.4 o m  lo4 que necl igmon  lo4 
manaioni4ta4, 4ino en uzda a c t o   d e   l a  vida, en ed deponte; en La eAcuela; en 
l a  cada; en l a  ca l le ;  cn l a   o f i c i n a ;  en l a  / á h i m ,  e t c . ,  io&4 debeniun 
compntan4e como m buen ul i4 t iano 9 defenden a i a  i g l e d i a  c u f S l i c n  y no 
dejan4e m@an pon ofna4 ne.ii.g~ione4, efc . "  
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A l  f i n a l i z a r   l a  misa, pasaron a l o s  autobuses a recoger  s u s  c o s a s ,   a l   b a j a r  
l o s  pa r t i c ipan te s ,   s e   desp id i e ron ;  u n o s  se   fueron a sus casas  y o t r o s   s e  
quedaron a compartir con sus f a m i l i a r e s  y pa r t i c ipa r   de l   ambien te   f e s t ivo .  

La explanada que rodea a l   k iosko ,   e s t aba   concur r ida  d e  gent r  que comprab,t en 
lo s   pues tos   exp reso   pa ra   e s t a   ocas ih .  AI rodea r   e l   k iosko ,  a mano izquierda ,  
encontramos un  puesto  de  f r i tangas,  en e l  que  venden t o r t a s  de papa con s a l s a  
verde y lechuga  encima;  sopes  de f r i j o l e s  con lechuga y queso espolvoreado; 
tacos   re l lenos   de  papa  sancochados en s a l s a   r o j a ,  con  queso  espolvoreado y 
lechuga; pambazos re l lenos   de  papa con chor izo ,  con lechuga y queso o crema; 
en es te   pues to   se   a r remol inaban   var ias   fami l ias .  A un Lado, había  un puesto 
que  vendía  pozole e s t i l o   J a l i s c o ,   l o   s e r v í a n  en p l a t o s  hondos  de bar ro ,  con 
sus ingredien tes  a un lado ,  en p l a t o s  de p l á s t i c o ,  como e l  orfgano;  limones; 
t o s t a d a s ,   e t c . ;   p a r a   l a   s e d ,  agua  de  piña y re f rescos .  

Le s igue un puesto  de  hot-cakes, a l o s  que l e s  ponen leche  condensada  Kestlé, 
mie l ,  mermelada  de f r e sa ,   p iña  o durazno. En una mesa-banco, vemos a \Jfl señor 
vendiendo  "alegrías",   producto  hecho  de  cereal  de  amaranto con miel ;  
palanguetas  de  cacahuate y de pepita  de  calabaza.  A un  lado  hay un tendidr,  de 
gorros  y sombreros  de  papel,  de  diferentes  tamaños y d i seños   carnavalescos ,  
como para  bruja  de  forma  c6nica y forrados con papel   metál ico,   de   colores  y 
una red  de  plást ico a manera  de v i s e r a  redonda y a l   c e n t r o  una e s t r e l l a  de  
papel,   salpicada  de  diamantina;  gorros  -"fra.nceses"  de  color negro;  sombreros 
e s t i l o   " t exano" ,  que l l evan  en l a  copa  leyendas  simpdtic.as, como: W e  urge 
novia con lana", W e  saludas a t u  herranall, "Solicito  novia presumida", 
"Solicito  novia  de 15 años", e t c .  

Más a l l á  hay- un  c a r r i t o ,  con s u  c a j a   d e   c r i s t a l ,  que vende ,rlgodo,nt~.: de iiztícttr 
co lor   rosa .  Le s igue un p u e s t o ,  que es  un juego a l  azahar :  unit " r u l e t a  
numerada": l a s  premios son espe jos ,   l l ave ros  L'II l o s  q11t- c u e l g a  u n  ha l6n  dc  
f u t b o l  o una p i s t o l i t a  rlc fulminantes ,  C ~ C .  EL premio may\\r es una 
calculadora  de hol s i  110. 
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Continirn un puesto qu.c vende tostadas  de  pata  de  puerco,  combinadas  con 
Lechuga y queso, O t ro   ca r r i t o   de   v i t r i na   con t i ene   pa lomi ta s   azuca radas ,  
pintadas de rosa y n a t u r a l e s  con s a l .  tin tendido  t iene  payasos  de  plást ico  en 
minintura;   hay  c intas  para la   cabeza  decoradas con diamantina,   t ienen 
r e g u i l e t e s  Cn diadema,  que se prenden en la caheza y gi ran  con e l   v i e n t o .  

tin ca r r i t o   de   pa l e t a s   t ambién  vende  congeladas  de  sabores. Una b i c i - c l e t a  con 
v i t i . i n a ,  vendc papa:; f r i t a s  y f r i t . u r a s  de  maiz,  a los  que l e s  ponen salsa 
hecha. con ch i l e   g iqu ín  y lim6n. Una b i c i c l e t a  d e  ca   j6n ,   t i ene  un hloque d e  
% i e i o  y vende  '!raspados"  de  sabores  de  jarabe  de  fruta, como tamarindo, 
gu'iyaba., limón, etc.  Un pequeso  puesto  vende  frascos con Jabón d i lu ido   pa ra  
hacer pompas de  jAbbn, La mi.seo m o s  pescados de p l g s t i c o ,  que con t i enen   l o  
mismo . 

Hay otro  puesto más de  sombreros,  que además vende c o n f e t i ;  huevos r e l l enos   de  
h a r i n a ;   a n t i f a c e s ,   e t c .  A un l a d i t o ,  un señor  con su hijo venden  bol-sitas  que 
cont ienen   p i s taches .   Cerca   de l   por ta l ,  una señora   hace   to r t . i l l as   de   har ina   en  
un comal,  puesto  sohre un anafre .   Sobre una  b i c i c l e t a   d e   c a j a ,  hay un bote  
que  contiene  nieve  de  limón: no muy l e j o s  hay o t r o  que vende n ieve   de   f resa .  
En l a  explanada.  donde se  encuentran las canchas de v o l i b o l  y hasketbol ,   hay 
una f e r i a  y más puestos  d e  comida y juegos,   de   es tos   anotamos  los   s iguientes:  

En una mesa-banco agujereado,  hay coni tos   de  har ina d e  t r i g o ,   r e l l e n o s   d e  
cajet ,a>  espolvoreados con dulce  dc "chochitos"  de  colores.  Hay un tendido  de 
b o l s a s  de mano para  mujeres,   hechas  de  tela  acolchonada. A un l ado ,  una 
anciana  vende  dulces  comerciales y p e p i t a s  de  calabaza  saladas.  Hay un juego 
d e  una t i n a  que cont iene  agua,   sohre  Bsta   c i rculan unos  peces  de  plástico  que 
l levan  en l a  cabeza un gancho, a l  jugador   le  dan una "manita"  de  plástico  con 
un gancho; e l  juego   cons is te  en apresar  un pez y b a j o   é s t e   l l e v a  UI: número que 
corresponde a un premio.  Cerca hay urs puesto  que  vende  plátanos fritos con 
crema y l e s  ponen mermelada d e  f r e s a  o "choco k r i s p i s " .  

Otro juego es e l  de una pared  de  madera  tapizada  de  globos  inflados  de a i re ,  
al.  jugador l e  dan unos  dardos y e l  cuaL t i e n e  que hacer  estallar un globo por 
t i r o ,   p a r a  poder recibir un premio. Le s igue  un puesto  de  guantes y gorros, 
hechos  de  estambre y de   f ab r i cac ión   ca se ra .  Cerca  hay un puesto  de  panes d e  
"pueblo". Un tendajdn d e  l h i n a  vende tacos  fritos, pambazos,   pozole,   etc.  
Hay juegos  electromecinicos,  como " s i l l a s   v o l a d o r a s " ;  un "cohete";   "carros 
chocones"; un t r en   "gusano" ;   t i ro  a l  blanco; un puesto,  que e s  un s e r p e n t a r i o ;  
un c a r r u s e l ,  que r ime  f iguras   de   ga l los :   per ros :   changos ;   caba l los ;   camel los ,  
e t c  = 
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Hay  más juegos, como e l  de a r o s ,   f u t b o l i t o s ,   e t c . ,  y otros más que se   repi ten,  
como e l  de los globos o peces,  asimismo,  los  puestos de comida. 

La gente,  alrededor  del  kiosko,  se  desplazaba con parsimonia y a i r e   f e s t i v o ;  
grupos de j6venes ven pasar con ansia a l a s  menuditas  muchachas, saboreando un 
helado de crema y con el   pelo  salpicado de c o n f e t i ;  los jóvenes, bromeando 
entre s í ,  aparentan  pelear  para  llamar la   atención y de alguna inanera, 
contener e l  h r í o  que f luye en sus venas. 

Grupos famil iares   le  dan vuelta a l  kiosko,  intercambiando  saludos con 
frecuencia y deteniéndose, a r a t o s ,  en algún  puesto. 

Los niños, como por imán, son atraídos por los puestos de objetos de fantas ía  
y dulces,  mientras  saborean luna "congelada" o paleta de agua de f rutas .  En 
favor de la   d ivers ión ,  los niños, como  en avispero,  se apiñan en l o s  juegos de 
azahar, en  donde los  premios son a t rac t ivos .  

En una de las  tiendas de e n f r m t e ,  hay un grupo de jóvenes tomando cerveza, 
como s i  estuvieran  esperando que alguien  los saque del   tedio  y de l  bochorno 
del mediodía. Son jóvenes no mayores de 20 años,  llevan  puestos  sus  tenis 
"Nike" o " A l l  Star";   pantal6n de mezc l i l la ,   cor te  de "tubo" y ajustados;  
camisa o playera, como  uno  de e l l o s  que l l e v a  puesta una playera de la fábr ica  
donde t r a b a j a ,  "Alcan A l u m i n i o ,  S . A . "  y un peinado de cor te  moderno. 

En e l  p a t i o  de La i g l e s i a ,  hay un grupo de danzantes l o s  "Moros" y l o s  
"Cristianos";  unos vestidos de charros y otros con atuendos o r i e n t a l e s ,  
bailando a 1  compás  de l a  música de banda, que emerge de un magnetófono y se 
mezcla con l a  música de l a  banda del  kiosko. Los "Cristianos"  visten de 
pantalón, con botonaduras de p la ta ;  camisa y zapatos, todo  de color  negro; 
llevan  puesto un sombrero de charro  aterciopelado y con arabescos y adornos 
formados con l e n t e j u e l a ;  una capa de terc iopelo   les   cae  de los hombros hasta 
l a   c i n t u r a ,   l a s   c u a l e s  ti.enen f iguras   re l ig iosas  hechas con lente jue las .  En 
l a s  manos portan una espada y c r u c i f i j o  de madera, pintadas de color  metálico;  
los Woros",  que supuestamente visten ropa a l a  usanza del  medio or iente ,  
l levan  gorros  turcos, con plumas y sus capas de terciopelo  aderezadas de 
espejos y l e n t e j u e l a ,  caen de l o s  hombros hasta   las   rodi l las :   las   f iguras  en 
l a s  capas son representaciones  alusivas  al   señor  del mal y de la   oscuridad;  
como signos  astrológicos.  dragones y murciélagos. La danza c s  la 
representación de la  guerra de los moros contra  los  espafioles y e l   t r i u n f o   d e l  
crist ianismo sobre las huestes  paganas, en otras   palabras ,   la  l u c h a  del  bien 
contra e l  mal: e l  t r i u n f o  del cr is t ianismo  sobre   e l  demonio. Lor; integrantes 
de  ambos grupos de danzantes son nilios y adultos que  van de s i e t e  a 70 años. 
El grupo r+p danzantes es Inixro, predominan las  mujeres y se caracterizan por 
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ser hab i t an te s   de l   pueb lo ,   en t r e  l o s  que se  distinguen  obreros d e  Las f;ihric,ls 
que  circundan a l a  r e e i 6 n .  Como complcmeuto. S<- hace I:¡ mcnc.i&rt que c l  
maestro que rnontj est% danza, es d e  San . l u a n  Teotihu;icdn; se  sahr cst,L o b r < t  dl, 
memoria y por t rad ic i6n   ora l ;   g ran   par te  d e  s u  vida sc h;l dcdic;rdo a 

t r ansmi t i r   e s t a   danza  en todo e l   e s t a d o  d e  México. 1.:I montaje d r  ?st;* d a n z a  
La ;idapta a las pecul iar idades de  cada  pueblo,  incluso l leqíni iosc  a 
r e p r e s e n t a r  a caba l lo .  

Lieg6 l a  noche y con e l l a  e l  f i n  de e s t a  festividad 
nuevo a i  t r a b a j o .  

En Chiconautla  tuvimos  contacto con t res  obreros t,ipo "A". Veamos ahora e l  
caso de un problema en e ?  que irleervino una buena parte  del   puehlo,   todo 
s u s c i t a d o  p o r  algunos g"'pos de  poder p la i e l c s i a .  

Chiconautla e r a  un cenr.ro  ceremonial.  durante e l  imperio  azt .eca,  muy 
importante ,  en este   poblado  vivía  un Tla toanl .  La conquis ta ,  a sangre y 
fuego,  impuso sus  dogmas c r i s t i a n a s  y construy6 una g ran   i g l e s i a   sob re   e l  
centro  ceremonial  prehispQnico:  conversos  por l a  t 'uerzn,  los  lugaredos han 
generado un s incret ismo  re l igi .oso,  que ,,un perdura  hasta  nuestros d í a s .  L a  
i n s t i t u c i 6 n  e c l e s i á s t i c a ,  preocupada  en  mantener  In  rectoría  del   ejercicio de 
l a  r e l i g i ó n ,  ha afec tado ,  d e  alguna manera, l a s  formas  t radi .c ionales ,   cow l a s  
f i e s t a s   r e l i g i o s a s  por b a r r i o s  y sistema  de  cargos. 

En Chiconaut la ,  uno de l o s  barr ios   ant iguos  conserva una c a p i l l a  que cn e s t o s  
úl t imos años fue  remozada.  Esta  capilla  guarda una leyenda: Cada año pasaban 
por e l  pueblo una peregritlaci6n  de  indios i'scrr:ums", cargando en andas it un 
"santo";  en c i e r t a   ocas ión  l o s  sorprendió una tormenta,   se  fueron a guarecer  
de  éSta en la c a p i l l a ;   a l  poco tiempo escampó y decidieron  cont inuar  con s u  
camino,  avanzaron,  pero el   "santo"  cobr6 un peso  inusci tado,  a t a l  grado que 
tuvieron que r e t rocede r ;   a l   hace r lo   s e   pe rca t a ron  que e l   " san to"   se   to rnabs  
más l i v i a n o ,  hecho  que se consideró como-un milagro y s e   d e c i d i ó   d e j a r l o  en l a  
capi l la ,   para   que   pos te r iormente ,   por   ó rdenes   "super iores" ,   se   l e   t ras ladara  a 
La i g l e s i a .  

Cada atio se   ce lebraba   es te   acontec imiento ,  con l a  modalidad  de  que la f i e s t a  
grande  era  en l a  i e l e s i a  y no en l a  c a p i l l a .  Los hab i t an te s   de l   ba r r io  d e  la 
c a p i l l a ,   d u r a n t e  mucho tiempo,  gestionaron  ante l a  i g l e s i a  que s e   l e s  
devolviera  s u  " san to"?   s in  embargo,  6st.e seguia en resguardo d e  1 ; ~  i g l e s i a  
principal.   Este  i l l t imo af i r  hubo cambios en l a  i g l e s i a  y designaron a un  nuevo 
sacerdote :  1s pet ic ión   de l   bar r io   de  l a  L - ~ y ; i l L c t  v o l v i 6  a r e s u r g i r  y el 
sacerdort-  acccdiS. Se Ilcvaroti e 1  "santa"  a ¡.a parroquia y rc' .a l i - .  d r ~ r o ~ l  u;l.d 

g r a n  t i e s ~ n :  e l  d i ,  C I I  q u e  eradi~;i~n,~l.r.tt~r~, :IC cc:rhratw est<' I I W ~ C .  
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conmocionó a l  pueblo entero, el cual tuvo, como resul.tante, dos grupos 
antagónicos, en los  que  exacerbaron los  ánimos. 

Un grupo influyente del pueblo afiliado a l  PRI, gestionó ante las autoridades 
competentes, se regresara el "santo" a l a  iglesia. Est.e grupo había t ~ n i d n  
agrias discusiones con  el sacerdote y como vieron  que  hste no daba un  paso 
atrás ante su demanda, giraron un oficio a Antropologia e Historia.  De CStii 

institución  mandaron un oficio dirigido a la parroquia, en  el que señaldhan 
que  estaba  prohibido  que l o s  santos que corresponden a una iglesia, no ptrcdcn 
ser  transferidos a otra, etc. E l  "santo" se  encuentra nuevamente en la 
iglesia, sin embargo, el problema sigue latente, ya que  tiene  un trasfondo 
econjmico y politico. 

Por comentarios de uno de los  protagonistas de este  conf1ict.o y la observación 
de un vecino del pueblo, en el que ambos son obreros de Aceros Ecatepec, se 
deduce que  puede haber intereses económicos. Tenemos por caso que el grupo 
que solicitó que  el santo se regresara a la iglesia, está compuesto por  unas 
cuantas familias que viven y controlan el área comercial que  se encuentra en 
la calle principal del pueblo y que desemboca en la  iglesia.  Este grupo de 
afiliación Priísta, se sostiene, en parte, de las  entradas econbmicas que 
reditúan las fiestas, misas y actos cívicos que  hay R lo largo del año. Con 
el cambio del santo, resintieron las  bajas  en las ventas, sobre todo en l a  
época en que se celebraba su fiesta a l  santo y se cambió a l a  capilla. 

En cambio, el otro grupo controla los  puestos comerciales que están instalados 
frente a l a  capilla, durante el tiempo que estuvo el santo aquí, mejoraron 
mucho las  ventas. 

- La Familia 

La mujer juega  un papel fundamental en la reproduccibn de la f u e r z a  de 
trabajo, desafortunadamente no tuve  oportunidad  de explorar esta temiitic.,i, sin 
embargo, hubo oportunidad de observar algunos aspectos acerca del 
comportamiento de la'mujer en relación con  la familia. 

En ella recae la educación de los  hijos, la economía y organizaci6n del hogar; 
enfrenta los  problemas cotidianos de l a  casa, etc. 

Ahora veamos cómo una madre, correspondiente al grupo d e  obreres tipo "Bl', 
alimenta y educa a su hijo recién nacido. 
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iis e l  .ncs di. II+?O: e l  b e b i  t c n í a  c inco  meses de  haber  nacido; e l  d i a  de ayer 
c '  r ~ n ~ a  fit:hr-:!, SLI madre l o g r 6  disminui r la  J base de un baño  de  agua f r e s c a ,  

p : ' ~ r , ~ ~ r ~ ~  , ',I . ~ p u a  t i h i a  y sumergen t n  c I l a  a1 bebé,  dejan  que por  s í  s o l a   s e  
vaya  cnf  riando y IC dieron un rnejoral i to ,   amanxi6 mucho me j o r .  La señora 
s n h ~  l , a r i , ~ s  r e c v k a s  castras. e n  ca.so .le emergencia, por  ejemplo,  cuando no 
t i e r r e n  para comprar suero p r t p a r a  uno casero,  es L a  combinación  de un r e f r e s c o  
"Sidral" y uno d e  "Agua Minera2 de Tehu,tcSn". P a r a  l a  diar rea   de l   bebé ,   hace  
e l   s i q u i c n t e  cocimierrr;o: pone a h e r v i r  una taza de arrcz con su f i c i en te   agua ;  
al. cmcnzar  a h e r v i r ,  l e  ba ja  la €lama a l a  Is tufa;  se deja   bas tan te   t i empo,  
a 1  gra.jt,, A P  q u e  c a s i  se  deshaga   e l   a r roz ;  se cuela  y se l e  da e l   c a l d i l l o ,   e n  
s u s t . i t u c i 6 n  d v  l a  lec'nc, durante  l a  h o r a  d e  l o s  a i imentos .  

(11 mes cntpez6 it dar l e  probadas  da f r u t a  y a l o s  dos meses  pequeñas  probaditas 
cic carnr b a t i d a .  Ahora. con cinco  meses .   ie  Ran dado a t o l e  y e l   o t r o   d í a ,   e n  
cxsa d e  un,+ vecina,  ds ta  l e  d i 6  queso COI? c h i l e  y no l e   h i z o   d a ñ o ;   e l l a  está 
orqul iosa  de s u  bebé, p u e s  hasta la fecha no se ?e  ha  enfermado. 

La sefiora t i a u c   c a r n c t   d e   l a  Conasupo: l e  corresponde i r  t r e s   v e c e s  por semana 
y cn c a d a  d í a  l e  hacen  entrega d e  cua t ro   l i t ro s   de   l eche ;   s6 lo   t i ene   dos   h i jo s  
y uno que lle.6 dos  x i o s  después. Por  ?a mañana l e  da sopi tas   de   l eche   con  
pan o s u  mamila, an tes   de  que duerma s u  s i e s t a .  A l  mediodía, l e  d a  s o p i t a s   d e  
f r i j o l  con t o r t i l l a  o p u r é  de  higado de g0l. lo;  puré d e  zanahoria;   puré  de 
calabaza o papa y en algunas  ocasiones,  sopa de  pasta;  además su  biberón  con 
Lcc,ho. un poqu i to  azucarada. E l  bebé, a l   d í a ,  se toma tres biberones d e  leche  
y se le complementan s i e t e  onzas d e  agua,  para  que no se   e s t r iña .   P rocura  
bañarlo  t.odos l o s  d í a s  a l a  !lora que hace más c a l o r ,  s i  e l  tiempo l o   p e r m i t e ,  
p r o  s i  no ,  cada tercer'  d í a .  

No duerme  con e l l o s  en I s  cama, a los 20 d í a s  de  haber  nacidc, se l e  pasó a s u  
cuna, eso s i ,  bien  abr igado,  como " t a q u i t o " ,  pues luego  se   destapa a media 
nochc. El n iho  casi no l l o r a .  In sehora, por l a  mañana cambia a l  bebé de 
ropa y e s t á  a l  yendientz  para  que en cuanto  or ine o defeque, lo cambie 
inmediatnmentc, para e v i t a r l e   i r r i t a c i o n e s  y escor iac iones  en la p i e l .  

La señora  siempre I C  <.stá h a b l a n d o  a l  niño ,  l o  l l e v a  a l a  t i enda  o a l  mercado; 
l e  p l a t i c a  l o  que ve cn l a  c a l l e ;   l e  comenta  sucesos  familiares o a lgún 
acontecimiento sohrcsal b e n t ? ;  l a  comunicacijn  madre-hijo  es  constante,  tamhi6n 
l e  pcnc música  de  la  radio o l e  prende el t e l ev i so r ,   sob re   t odo  las 
caricaturas. que 12 llaman mucho L a  a tenc i6n .  
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Como cl1,t  t c j c .  Le hace   sue t e rc i to s :   zapa t i t o s :   go r ra s ;   chambr i t a s  y cobj jas 
t e j i d a s ,  d c  estambre o h i i o .  Diariamente  lo  proteqe  contra l o s  malos 
espíritus: por L a  sl,tfiana y por  la noche lo  bendice  persignándolo.  Además, 
l l cva  atci, jo a l  cuc.lLo,  con un h i l o  de c o l o r   r o j o ,  un " o j o  de  venado'!  que lo 
cu ida  contrr i   e l  "mal  de ojo! ' .  

Por l a  c r ~ í ~ i z , l  s ~ t u a c i 6 n  económica que a t r a v i e s a n ,  aún n o  han pensado en 
b , l u t i z a r l o .  hdcrnis. como han  cambiado  a lgunas  reglas   re l igiosas ,  e l  bebé será 
"conf'irm;ldo" has t , \  que e f e c t ú e  s u  primera  comunión, e n  s e n t i d o   d i s t i n t o  a l  
primrr h i j o .  que fue  "confirmado" a l o s  dos años de  edad. E l  niño  fue 
req ic t rado  cn 1 , 1  delegaci6n  de  es ta   demarcación  pol í t ica ,  en las o f i c i n a s   d e l  
rceistro c i v i i  d c  e s t a   i n s t i t u c i ó n .  Al l l e v a r   a l  be,b& a l  r e g i s t r o ,  d a n  los 
d,it\\s d r  l o s  a h u e l o s  y d e  l o s  padres J c u i n t o s   h i j o s   t i e n e n :  en e l   a c t a  ponen 
1 ; ~  l lu<~l lc t   d ig i t , a l   de l  dedo pulgar de  l a  mano derecha  del  behé.  Pagaron un 
i m p o r t c  d e  4 ,120  pesos y piden una  "mordida", s i  no l l e v a n   t e s t i g o s .  A l  
f i n a l i z a r  e l  rccistro, le  anexan a l   a c t a   l a   c a r t i l l a  de  racunación. 

<tiando ,11 nifio I C  lagrimea cL o j o ,  consideran que t i e n e  un " a i r e "  , d e l   j a r d í n  
cortan una ramita  de  hierba  "ruda" y s e  l o  pasan, por encima d e l   o j o   a f e c t a d o ,  
v a r i a s  V C C ~ S  y luego  se  lo  colocan en l a  o r e j a ,   e n t r e   e l  l 6hu lo  s u p e r i o r  y l a  
cabeza o l o  ponen debajo d e  la almohada. 

I<rl esta s r i i o r a  hdsicamentz  rccae t o d a  l a  responsahi l idad J- aducaci6n en e l  
desarrollo d e l  b e h i .  

Ahora pasemos A n a r r a r  d o s  pensamientos   diferentes ,   acerca  de un mismo tema, 
I'ntre d o s  tr,ih;ljadores  que  representan a l  t i p o  " A "  y "B". 
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Ahora l e  quedan un  joven y una s e c o r i t a  que e s t i n  por termin;tl. 1 ; ~  sccurldaria, 
considera  muy d i f í c i l  que l c s  pueda o f r e c e r  una carrera profes iona l :  v i v i r  cr? 
un pueblo  ofrece muchas desventa jas  con respecto a l o s  qui' v i v e n  ( \ n  1.1 c i u d ; l d .  
por ejemplo, para que  vayan a e s t u d i a r  a l  D i s t r i t o  Fcdcral ,  t e n d r h  q r i r  darles 
por  l o  menos 500 pesos a cada uno todos l o s  días y 6 1  gana por dí,i 1 .()O0 
pesos,  s i  contara  s ó l o  con s u  salario, no ic a l c a n z a r í a  pat-a sos tener  a !  r c s c o  
de la  f a m i l i a .  

Su pr inc ipa l   d i lema en e s t e  momento es que s u  h i j a ,  quien t i c n c  1 5  ;tilos. e s t i  
empeñada  en e s t u d i a r  l a  c a r r e r a  de tu r i smo .  No qu ie re   da r l e  una cduc'tci6n 
"costosil", ya que t i e n e  e l  temor  de  que  vaya a s a l i r  como una de s u s  sobrin,ts,  
que s e  r e c i b i 6  de  l icenciada en adminis t racibn d e  emprcsas y sabiendo e 1  
idioma inglés "de nuda l e  4 ¿ ~ v i 6 ,  puzcpe 'u.?a 4e l a  pa4u cu,zgmdi, ilzamaw~"'. 
Con s u  h i j o  no est5  tan  preocupado,  pues i s t e  piensa e s t u d i a r  en cl roLt%r$l: 
mi1ita . r .  

E l  o t r o  oh re rc   t i po  "B", vive  en  ciudad Azteca y t i ene   cua t ro  h i j o s .  Slr h i j a  
l a  mayor abandonó l o s  es tudios  en sec re t a r i a   con tab je ,   pa ra   en t r a r  a t r ; lbafar  
en una fábr ica   de   l avadoras ;  l l eva  un aCo en e l  puesto y continuamente t r a b a j a  
tiempo ex t r a .   r eg resa  ya t a r d e  a su casa y ya s e   l e   q u i e r e  c a s a r .  ho se  opone 
a que s u  hiJa se   case  o que  t r a b a j e  en La f zh r i ca ,  en Lo que no e s t i  Jc 
acuerdo  es que no se prepare  profesionalmente,  p o r  l a  menos q?le terminc una 
c a r r e r a   c o r t a  que le   permi ta   contar  con un mejor  empleo, pues como éI I C  dice  
a SU h i j a . .  . "e.¿! trtaba&~ cm4a  y de4pa4tu, nu .tienp.re va4 u pudec tazabuiaa 
tiempv exfaa. &má4, e l  diu que 4e a 4 e ,  wm e l  "rtatunul", va  a hucert .io 
que dip e4 maRidL, y 4tLLiaiL4 no quieaa que taabuje, perto d i  u n  niñ.04 e l l a  
.¿ucgr> t i m e  que 404tene,z -¿u cma, 4u ;&'u 4eaía  muy pemda,  por- p-10 l e  pido 
que er,tudie". 

- Consumo y Sistemas de Ahorro 
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A l o  largo de  es ta   avenida hay, e n t r e   o t r o s ,  l o s  si5uierltes  comercios.  
i n s t i t u c i o n e s  y se rv ic ios :   sucu r sa l e s  como Bananlcs: Banco 1ntcrrucion;kl: 
Ballcomer: una in f in idad  d e  restauratires-bar:   cant  in, ls:   cetl tros  nocturnas 
llaman la a t e n c i j n .  como cl FlamiaEo Palace: e l  P i p i r í n :  E l  C;xzador: LA V i e ~ ~ i :  
La !lesa d e l  Capitán. Dos unidades médicas, una dl11 Seguro  SoziaL y otr‘d d e l  
ISSSTE, en menos de 1 0  kil6metros;  g a s o l i n e r í a s :  vías   t ronc, l les   de 
f e r r o c a r r i l :  l í n e a s  de  autobuses  locales y f ‘oráncos;   servicio  públ ico,  como 
c o r r e o s :   t e l b s r a f o s :   t a l l e r e s  a l  s e r v i c i o  d e  l a   i n d u s t r i a .  c.omo ttr1it-rt.s 1.11 

tr;tbaJos de t o r n o  y f resa :   e lec t romecin icos  y s c r v i c i o  a t r a i l e r s  y camiones 
de  carga en gene ra l ,   e t c .  

A d e d s ,  o t r o s  s e rv i c ios   l i gados  a l a s  c o l o n i a s  ohrerits:  dos  qrandes cL’ntr<’s 

comerciales;  mueblerías:  baños; un mercado, e t c . .  y- un  mjdulo  de  v i g i l a n c i a .  

En cambio. l o s  s e r v i c i o s  en una co lon ia   p ro l e t a r i a  son o t r o s .   S i  es una 
ciudad  zrande, como ciudad  Azteca y colonias  aledafias, cn las qt1c se as icn tan  
una variedad d e  c u l t u r a s   s u b a l t e r n a s ,  hay Otro  t ipo d e  s c r v i c i o s .  por  cjt-niplo. 
hay un gran  centro  comercial  llamado Plaza Arilqón, con tcJdos los s c r v i c i o s  
comerciales para e l  consumo popular,  ubicado en 1.1 avenida   cen t ra l .  U I I A  rc,i 
de  comercios  se  extiendo a l o  largo d e  est.<  avenida y d e  las  prjnt . ipales  
a r t e r i a s  de  ciudad  Azteca:  panaderías;  mueblerías con s e r v i c i o  Fonacot: 
re facc ionar ias  de automSri l e s :  ccrra j e r í a s :  s e r v i c i o  y refdccioncs d c  m u c h  tcs 
clectrodomdsticos:   vinaterías:   mercado: z a p a t e r í a s :  s a l o n e s  dc  h c l  t e l a :  
peluquerías:   uademias d e  ensefianza s e c r e t a r i a l  y comercial:  escue1;ls d e  
k a r a t e :  d e  danza: a e r o b i c s ,   e t c .  
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S\\t:rc, , ' s tos  s e r v i c i o s  comerciales hablaremos de uno d e  e l l o s ,  una t ienda de 
,:th*r!~cltc's. 
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De l a   o r i l l a   d e l  mostrador y sostenido por és te   has ta   l a  pared del  lado 
derecho, hay un mueble adaptado en dos n ive les ,  hecho con ménsulas y tablas 
horizontales,  en los  que se  colocaron  diversos  productos, como c a j a s  que 
contienen "Maizena"; obleas de chocolate;  veladoras de papel y veladoras en 
vaso de c r i s t a l ;   " F r u t s i " ,   e t c .  Sobre la  pared de l  lado  derecho  horizontal a 
ésta,   sostenida por unas cuantas ménsulas y por encima de l a  cabeza,  se 
alinean  diversos  productos, como t o a l l a s   s a n i t a r i a s ;  papel s a n i t a r i o ;  
s e r v i l l e t a s ,   e t c .  De ese mismo lado,  pero  abajo, ,hay dos mesas de madera 
pegadas,  sobre l a s  que hay unas cuantas legumbres. de l a s  que sobraron a l  
pesar ;   bote l las  de salsa  picante,   para  ponerle a los cueritos de cerdo 
encurtidos, que se  encuentran en un bote l lón ;   ch i les  curados en vinagre;  pacas 
de  huevo y otros  objetos .   Ba jo   es ta  mesa se  alinean un montón y variedad de 
marcas de re f rescos ,  como "Jarritas"; "Coca-Cola"; "Darri l i to" ;  "Seven-Up"; 
"Tehuacán"; "Aga": "Mirinda", e t c .  

En l a  pared del  lado  izquierdo, donde hace  esquina, hay recargados  dos  bultos 
de azúcar y uno de arroz,  sobre uno de los   bul tos  hay una t i n a  pequeña que 
contiene  jicamas  peladas,  atravesadas con un p a l i t o  de madera, l as   cua les   se  
untan de s a l s a  de chile   piquín con limón. 

tin l a  pared del  fondo de la t ienda,  hay un exhibidor de madera  que contiene 
c a j e t i l l a s  de cigarros de d i ferentes  marcas, como "Marlborol';  Wontana"; 
"Delicados";  "Alas":  "Raleigh" y c a j e t i l l a s  de cer i l los .   Junto a los 
c o s t a l e s ,  hay una h i e l e r a ,  la  cual contiene  refrescos de d i ferentes  marcas. 

Ahora bien, en l a   p a r t e   e x t e r i o r  de la  t ienda,  hag  una  mesa  que contiene 
montones de manzanas, j i tomates,   cebollas,   papas,   naranjas,   c i lantro y del  
techo  cuelga un gancho que sostiene una penca de plátanos. 

De l a s   s e i s  de la  tarde a l a s  nueve de l a  noche,  observé l o  siguiente:  

Las ventas son variadas,  pero  corresponden a la   hora ,  el sexo y l a  edad  de los 
consumidores. Los niños  llegan a comprar chic les ;   chocolates ;  un re f resco ;  
una jicama  enchilada o un pan de dulce;  algunos  traen  órdenes de su mamá.. . 
"dcce m i  mamá que 4 i  pox favon le muele e4t04  iitomate4 en l a  Lill(QdOna". 
"Vengo pon e l  nefae4w que mi mamá ya dei6 p u g & " ,  etc .  

Los hombrrs,  jóvenes y sefiorcs, pasan a comprar c igarros ,  de preferencia 
sueltos:  los  Marlboro a 70 pesos  cada uno y Montana. Las ntuchachas compran 
p a s t z l i t o s  industriales o un cuerito  encurtido,  o %-art por e l  pan de l a  
merienda. Las seiloras son l a s  que hacen compras en mayor cant idad,   lo  que más 
compran  son huevos, k i l o s  y medios es l o  que  más s o l i c i t a n ;  también atros 
productos, como teleras:   azúcar:   canela:   naranjas:  un pan  Bimbo blanco:  queso; 
a r r o z :  chocolate:  harina de arroz ;  c.hi1.es encur t idos , , e tc .  
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Nuestro  comerciante, que casi no se  dedica  a  despachar, no se  sabe  bien los 
p r e c i o s ;  a veces  cobra  de más o de  menos, pero las cantidades son  mínimas, no 
obs tante ,  l o s  consumidores, por l o  genera l ,  ya van predispuestos  a comprar a l  
prec io  que sea ,   excepto los  muchachos, que antes  de tomar un productc, 
preguntan  cuánto  vale. 

Llegaron unos albañiles  a   comprar,   preguntaron  por  el   precio  de la  papa y como 
buenos  excampesinos,  se  dieron  cuenta que l a  papa. no estaba muy buena,  sin 
embargo,  despuCs  de reflexionar,   decidieron  comprarl ; i ,  pues i b a  a   s e r  para 
preparar su cena;   eso sit l e  recomendaron a l  comerciante que para  el  dia de 
mañana t r a j e r a  mejor  papa; además compraron un racimo d c  plá tanos ;   se  tomaron 
una Coca-Co1.a y un r e f r e s c o   R a r r i l i t o  y un cuarta  de chiles "giieros'L. 

La venta de los productos e s  continua, aunqut. pwas  veces se  amontonaron los  
consumidores,  cada cinco 6 10 minutos  l lega un comprador. La t ienda también 
proporciona  servic io   postal ,   l legaron  a   deposi tar  una car ta   para  C Z  
extranjero:  l legaron  también  a  recoger  correspondencia,   había  sobres  remiti-dos 
por bancos ,   dos   tar je tas   postales ,  una de e l las   venia   de l   Canadi ,  1.0 remit ía  
m a  familia que había  ido 11 vacacionar al CanadB. La o t r a   e r a  de una 
traba jadora  que radica  en Tljnana y mandaba salados  a un familiar. Esta 
t ienda no f í a ,  sin embargo, e n t r e   c l i e n t e  y vendedor se  quedan a deber  algunas 
f racc iones  de d jnero ,  como 20 6 30 pesos. 

E s t a   t i e n d a   u t i l i z a   e l   s i s t e m a  de  "pincho"  para  vender o t r o s  productos, por 
ejemplo, la leche l a  venden  siempre y cmndo compren pan. 

Este  obrero comenta que con l a  tienda no l e s  va mal., sus hi jos   es tán  sanos  y 
todos  estudian,  l o s  v i s t e  y calza.  Sin  embargo, g1 quis j .era  juntar más dinero 
y  asegurar e l   f u t u r o   p a r a  sa familia. Tiene c l  optimismo  de i r  a t r a b a j a r  a 
Estados  Unidos,  sobre  todo  porque  piensa que l a  huelga va a  tener nlal f i n ;  
t i e n e  u n  hermano y un primo que radican a l l á ;  un pariente  que estuvo 
t r a b a j a n d e   a l l á ,  en cuatro  meses regres6  c,on cuatro  millones  de  pesos; 61 
q u i s i e r a   h a c e r   l o  mismo,  cender l a  casa e i r s e  a radicar  a la  ciudad  de 
Guadalajara, en donde t i e n e  una hermana p ahora que l a   v i s i t 6   s e  d i 6  cuentd 
que l a  vida  es  más barata ,  aunque ya empieza a encarecerse ;  v i v i r  a l l &  e s  mis 
a t r a c t i v o .  

- Las Mujeres mAn y "R" y e€ Ahorro Familiar 
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del  hogar.  Las  mujeres  de  estos  obreros contribuyen, en gran medida, i~ 

sostener l a  economía  del hogar, a través  de  actividades que pueden  ser 
comerciables o simplemente  para  satisfacer  necesidades de la familia. IJn 
sistema  de  ahorro,  muy  frecuente  en  las  familias  obreras,  es e l  de la  críil de 
animales,  sobre  todo en  aquellas  casas  particulares de autoconstruccijn y que 
cuentan  con un pequeño  espacio;  esta  actividad la  vimos  cn l a  San Felipe  de 
Jesús; en  Tulpetlac;  Chiconautla; en  ciudad  Azteca. Las aves domésticas, como 
gallinas;  pollos;  gallos;  guajol-otes;  palomas;  patos,  son los  más  comunrs para 
su crianza;  además no es  difícil  encontrar  pequeños  corrales en  el  traspatio 
de  una  casa o en  los  espacios  abiertos del interior o exterior de una  casa. 
La crianza  de  marranos  es  otra  actividad  frecuente  en  las casas obreras, la 
alimentación, en  gran  parte,  es  de  desperdicios de alimentos y sémola. En l o s  
Últimos  tiempos,  varios  obreros  optaron  por  criar conejos, que  resultan  menos 
complicados  para  alimentar y de matar, además es  más  higiénica  su  limpieza .Y 
se  comercializa todo, hasta los orines, exceptuando  el excremento; varios 
obreros, por lo que  comentaban  cuando  hablaban  acerca  de  este tema, mostraban 
SU conocimiento y experiencia  para la crianza y también  cómo  matarlos y la 
manera de aprovechar  todo el cuerpo del animal. Por  ejemplo,  me  sorprendí6  el 
comentario  de  cómo  se  despelleja a un borrego; ya muerto el borrego, se le 
mete un  palo por la pezuña, por ese  orificio se sopla y la  piel se va 
inflando,  hasta  que  logran  despellejarlos  completamente. 

La alimentación  de los animales recae, prácticamente, en  la mujer:  el  hombre 
realiza  las  faenas  "duras",  como  hacer el cerco o el corral, o las  jaulas  para 
los conejos;  cargar los bultos  de l o s  alimentos; Limpiar,  etc. La crianza  de 
10s animales  tiene  una  doble  finalidad;  en  primer  lugar  es  un  sistcma de 
ahorro en  períodos  críticos  económicos,  pueden  llegar A venderse y aliviar la 
crisis en ese  momento.  Segundo,  es  la  crianza  de  un  animal sano, que a 1  comer 
dará  mejor  sabor a l a  comida; se utilizan  para  festejar  algún  acontecimiento 
importante,  como  un  cumpleaños;  una  fiesta de 1 5  años; una boda, 0 la  cena  de 
navidad o año  nuevo. 

Otra  actividad  importante  que  realiza  la mujer, e s  l a  producción  de  objetos 
para  el  uso familiar o artesanales para  su  comercializacijn,  también  trabajos 
y servicios  indirectos.  Varias  mujeres les  tejen suéteres; chalecos; gorras: 
bufandas,  etc., a los miembros  de l a  familia:  realizan  trabajos  de  costura y 
hacen  cortinas:  mantcles:  colchas:  ropa  para los nillos.  etc. 
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m u j e r e s  y ayudan, en gran  medida, a l a  economia de l   hoga r ,   e s  e l  d e   p r e s t a r  
servici.c.s para  lavar  ropa y planchado  en l a  casa ;   i nyec ta r ;   cose r   ropa ;  
i n c l u s o  hasta  maquiiar  ropa para empresas t e x t i l e s .  

Los hombres también  contribuyen. en gran medida, a a l l v i a r   e l   p r o g r e s i v o  
deecr ioro  de SI! s a l a r i o ,   s o b r e  todo en l a  d6cada de los  ~ O ‘ S ,  rea l izando 
; ~ c t i v i d a d e s  secundarias   de  t rabajo u obras en eL hogar.  Acostumbrados a 
reso lver  problerims coa pocos  recursos, lips t raba jadores  también a p l i c a n  esta 
expcriencin en sus c.asas; r e c i c l a r  o b ~ e t o s  i ndus t r i - a l c s ,   e s  u71a cons tan te ;  un 
o b r e m  que acos~umbraba Ü i r s e  caminando? d e  La f i b r i c a   h a s t a  s u  casa de 
(%icoriat i t la ,  durantz  l a  hue lga ,  -1pruvechaha l a  l a r g a   t r a v e s í a  para i r  
chachareando en ci C ~ I R ~ ~ I O ;  i b a  r-ecogieficio codo aque l lo  que en un f u t u r o  
C C T L : ~ ~ O  podr ía  serle & L i L ;  e l  te230 ,d? su casa es t aba   l l eno   de   e s tos   obJe tos ,  
et! st: maporla, desechos i n d u s t r ~ i a l e , ;  I) como c2srie2s; t u e r c a s ;   p o l i n e s ;   v a r i l l a ;  
f i e r r o s ,   r t c .  

Ccn o t m s   o b r e r o s ,  vi hacer  l o  mismo; l a  cal ie  para e l l o s  es un espac io   l l eno  
de  J b j e t o s  ú t i l e s  y aprovcchables. For osa i.az&!, var ios   t rabaja .dores  son 
as iduos  visieanres d e  los  t i a n g u i s  d e  ”cixicharris” y herramientas  
d c s c o n t i n u a d a s ;  de una p i e z a  qc:: cmpran y JUC aparentennntr  no t i e n e n  un uso, 
m i s  t a r d e  encuentr?.ti cl complemento y arman una EUCBA herramienta ,  ahorrandose 
un;: cant idad cor rs ider , ib le  d e  ditters. Por ejemplo, recoger  en e l  sue lo  l o s  
p n l i t ~ s  que s e   u t i l i z a ; ;  j $ ’ a r : \ .  >i::,arias ;.as eLotes hervidos, son muy 6t.iles para 
convzrtir!os en tnquete .7 ,  co!i I- t lentaja  que 3 1  u t i l i z a r l o s ,  se r e c o r t a n  a l a  
I W r ! ?  d a  que se desea.  aderi!ds “&!!.fo m3 t e  m4+2 m .toryefe .!a f ~ a p a & ~ i a ,  
p . ’ ;  O meno.s IO0 ;xm;4; cqo.o.ad 70 9 ve cb z - f o  t e  ?-it& ohmzaando“. 

iii clempc libre t asb idn  l o  ocrkpari p a r a   r e a l i z a r   d i f e r e n t e s   t i p o s  d e  o b r a s ,  yi 
sea para La casa c prestzndo un s e r v i c i o   p a r t i c d a r ;  la plomería; l a  mecánic: 
de autos;  electrndom6st icos;  la a lba i i iker fa :  ]In e b s n i s t e r i a ;  l a  so ldadura ,  sor 
p a r t e  be e s t a   v e r s a t i l i d a d  en los oficios. 

Para. s e r  más e x p l i c i t o s ,  pondremos corno ejemplo de nues t ro  tema en c u e s t i 6 n :  
el uso J l a  a p l i c a c i j n ,   a c e r c a  d e  10 t r a t a d o  mAs a r r i b a ,  eu l a  vida de nues t r t  
estimado y respe tadc  Fernando. Para cont inuar  abro un p a r k n t e s i s ,  con e l  f i r  
de s e ñ a l a r  que l a  mayor p a r t r  d e  l o s  obreros ,  Iran adqui r ido  s u s  hiene! 
s u n t u a r i o s ,  como ~n televisor-: r e f r i g e r a d o r ;  cama;  comcdor;  recámara,  etc., i 

traves d e  un s is tema d c  c.ornpra llamado e n  “abonos”, e s  decir ,  en pago: 
mensuales y bajo las condiciones tie compra-venta  que impone e l  comerciante c 

l a  casa comercial. E s t e  sistema,  de  alguna  manera,  considero se h; 
modernizado  bajo e l  sistema  de compra a tr2.vb.s de  Fonacot e instrumentado el 

l a  mayor p a r t e  d t  l a s  muebler ías ,  Comprar en "abonos", rompe COR e l   p a t r ó n  df 
consumo d e  la clasr  hesem6nica: es dec.ir,  conr ienc  UO s i c n i f i c a d o   c u l t u r a l  
socla!  d i s t i n t o  a l  3c La clase &,minaore, en cetatlto a 311 i 6 s i c a  d e l  consume 
(-1 <i i i3TT,‘”  

. .  
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En  el caso  de  nuestro  informante,  gran parte  de  sus  bienes  suntuarios  fueron 
adquiridos  en abonos,  a pesar de que  estos  se  incrementan  en su precio 
original  hasta un 100%. Consideramos  que  esta  forma  de  consumo  se  debe  a  tres 
factores: 

El primero,  es  económico y tiene  que  ver  con  la  carrera  salarios-precios,  es 
decir, el  salario  del obrero,  conforme va  pasando  el tiempo, se  va 
deteriorando  cada  vez más; si  éste  trata  de  ahorrar  y  esperar  a  juntar  la suma 
deseada, nunca  va a  adquirir  los  productos  que  necesita. 

El segundo,  es  ideológico,  los  obreros  no  dejan  de ser,  de  algún  modo, una 
clase  "privilegiada",  sobre  otras  culturas  subalternas,  en  muchas  ocasiones 
están  en m e j o r  posicijn  que  otros  para  adquirir  algunos  suntuarios  y  que de 
alguna  manera les confiere  cierto  status  ante  la  sociedad. 

El tercero e s  tambi6n de orden  ideológico, pero  de  manera  externa. Los 
obreros,  inmersos en  una  sociedad de consumo,  no  están  exentos del  bombardeo 
publicitario del gran capital, ellos  son  el  objeto y fin de  ese  aparato 
publicitario y muchos  sucumben  ante  ellos. 

Aunque  luego  se  dan  cuenta del  error,  como le  sucedió al hijo de nuestro 
informante,  compró un  juego de  comedor en  una  mueblería del  rumbo  de su 
colonia; l o s  muebles,  a  primera  vista,  se  veían  bonitos,  pero  la  calidad  era 
pésima y no  le  duraron más de un año, lo peor de todo,  es  que é1 hace  trabajos 
de  carpintería y sabe  que  hacer un comedor  igual en  presentación y 100 veces 
mejor  en  calidad y duración, al principio  se  sentía  orgulloso  de su comedor y 
lo hacía  patente  ante los vecinos y visitas.  De  esta  manera fue  adquiriendo 
SUS bienes  Fernando.. . "& e4 h n i o  4640  una f a m i l i a  contaba con LA 

f e l e v h o n ,  en e44 tiqw la iaiw d i v e n 4 b n u  a .¿a~ que tenian po4ibLLi~lnde4 
pnáct ica4 n t h  hiion, ena i.q a ven e l   t e 4 e v u o n  de m i  vecino, en padidan i o 4  

'%uent04 de CadLinlLco" o Ur a l   d e p z t i v o   d e   l a  daapjn." Fernando  prefería 
mandar a  sus  hijos  con  esta  familia  a  ver el televisor  y  pagar 10 centavos por 
muchacho,  que  llevarlos al deportivo, pues  en  camiones,  tortas y  refrescos,  le 
salía  más  caro. 

Un  trabajador de Aceros  Ecatepec,  en sus  ratos  libres,  se  dedicaba  a la 
promoción y venta de  aparatos  electrodomésticos y de  línea blanca. Un,día, 
por casualidad, se  encontraron  en  la  calle de su  cuadra, este  compañero  le 
insistió  para  que  adquiriera un televisor. Le  costó  cinco  mil  pesos,  sólo  dió 
el  enganche y las  mensualidades  tenía  que  ir  a  pagarlas  a  la  mueblería  que  se 
encontraba  en A n i l l o  de  Circunvalación.  Cuando  menos  se  dió cuenta,  ya  había 
cubierto  el  adeudo. .. "4e va uno uco4tconb~~ando a4 wnpzomi~o de p a p " .  Haber 
adquirido ,.L televisor.  representó  para  la familia, un  reconocimiento  social Y 
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subió s u  s t a t u s   e n   e l   b a r r i o ,  y a  que a sus vecinos los  inv i taba  a v e r l a  s i n  
cos to   a lguno ;   e s t e   p re s t ig io  sc extendió  hasta   sus   hi jos  con s u s  anIiKuitos. 

La segun.da compra fue una estufa  de  gas col1 sus dos  tanques,  "Una m&ma 
de4penti., m i  e4p4a  4e encuntnaba u m¿ 4ad0, 4entada .406.2e I n  or,i44a de i o  
cama; i .¿o~~aba m silencio, I n  C U ~ G  e4taba inundada de hmo que b a o t ~ b ~ ,  rsmu 
dLimenea de Cpábcica, de l a  e4t4 .a  de petn64eo. he k i , p  4 e n t i q  nul  9 e4a midma 
kmde pa4é a cenna,z e4 con tmfo" .  E l  cambio f u e   t a l ,  que has ta  sus h i j o s  ; 1 1  
n o t a r l o ,  coment.aban que l a   c a s a  ..." o4ia a caau de ;~ic114". 

E l  s i g u i e n t e   a r t í c u l o   f u e  un  r ad ia   de   p i l a s  marca " A d m i r a l " ,  e s t a  marca fue   d r  
s u  preferenci.a, en una rev is ta   de l   "Reader ' s  Di.gest", l o  descubri6 y gust6 
e s t e  modelo. 

Contrar io  a la  idea  burguesa  de  que e l  obre ro  es desp i l f a r r ador ,   l a s   fo rmas  d e  
consumo y ac t iv idades  que r e a l i z a   p a r a   a l i v i a r   l a  economía f a m i l i a r ,  echa.n por 
t i e r r a   t odos  l o s  zrgumentos, como veremos  enseguida, e l  obrero sc vale  de su 
ingenio  para   hacer   arreglos  y construcciones con  pocos  insumos p mucha 
imaginación. 

Recién  llegados a La colonia  Sdn Fe l ipe   de   Jesús ,  la .  colonia   carecía   de  todos 
l o s  s e r v i c i o s ;  s i n  e l   suminis t ro   de   luz ,   tuv ieron  que j a l a r   c o r r i e n t e  
e l é c t r i c a   d e l  alumbrado  de la   avenida  más ce rcana ;   u t i l i zaban  l o s  famosos 
! 'd iab l i tos" .   pero   t ra ían  un s610 polo;  para  obtener l a  t i e r r a ,   h a c í a n  un 
agu;/ero  de  unos j0 centímetros  de  profundidad e igua l   de   d iámet ro ,   sobrc   e l  
que  depositaban  carbón y alambre  de  cobre  gruesa,  amarrado  Csta a un f i e m o  
f i j o  a la t i e r r a ,  de  ahi  sacaban e l  otro alambre que correspondia a i  o t r o  
polo,  cuando  llegaba a ba jar  la c o r r i e n t e .  s ó l o  l e  ponían un poco de  agua. 

Otro sistema de   ahor ro ,   e r a   e l  de u t l l i za r   e l   " casca jo"   de  las cons t ruc toras ,  
por l a  cal le   pasaban  camiones  mater ia l is tas  y a e s t o s   l e s  compraba e l  
m a t e r i a l ;  con l a  ayuda  de  sus h i j o s  separaha e l   t a b i q u e ,   l a   t i e r r a  y l a  arena.  
Con los tabiques  adoquinó, a manera  de  sendero, e l   p a t i o ,  que en ese  entonces 
l o s  Lodazales  llegaban a situaciones  extremas. 

También construyó una l e t r i n a ,  con sus  accesorios  completos.  Construyó un 
horno  para  hornear  comida en acontecimientos  importantes y para quemar la 
basu ra ;   l a   cen iza   l a   e spa rc í a  en e l   p a t i o  para que  con l a   t i e r r a  se  
"amacis,>ra". 
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sistema  de  alarma  que avisaba  cuando el tinaco ya estaba  lleno de agua  y  habia 
que  apagar  la  bomba. E l  sistema de alarma, en  apariencia,  es  sencillo;  colocó 
un  timbre al flotador,  que al subir el agua  a  cierto  nivel, el timbre  sonaba  y 
evitaba  que  se  tirara el agua  como  anteriormente lo hacía,  cuando  se  les 
olvidaba  el  tiempo  en  que  habían  puesto  la  bomba.  Este  mismo hijo  diseñó un 
restirador  que  se  desdoblaba y  adaptaba  a  las  condiciones  de  espacio de su 
pequeño  cuarto:  era sólo una  tabla de un  metro  cuadrado, fija en  uno de sus 
lados a la  pared  con  bisagras,  para  convertirse en  restirador, sólo se  alzaba 
y colocaba  un  palo  en  forma de  trabe,  entre  la  orilla  del  piso y la  pared. 

Su esposa  ayudaba  considerablemente  y  contribuía  a  la  economía del hogar, CORO 
veremos  enseguida: 

Fernando  fabricó  unas  "conejeras" y unos  "gallineros",  en  ellos SU esposa crió 
más de 30 conejos,  asimismo,  tuvieron  más  de 30 aves  entre  pollos;  gallinas; 
gallos y guajolotes.  Parte  de  estos  animales  se  utilizaban  para  complementar 
la  dieta  familiar,  en  particular,  en  períodos de  crisis  económica O 

celebraciones  importantes.  Aún  recuerda,  con  nostalgia,  cuando  su esposa,  que 
ya falleció,  horneaba  el  conejo  en  adobo. 

Por  otro  lado,  edificó  para  la casa, la  mesa;  las  sillas y otros  muebles. 
Para  construirlos  compraba  madera  de  segunda o saldos  en  las  madererías,  como 
empaques,  polines,  pedacería, etc. También  edificó  una  pileta;  contrataban 
una  pipa de  agua  y le  pagaban  porque  se los llenara;  parte  del  agua  que  usaban 
la  reciclaban  para  regar  el  patio y las  plantas. 

Su esposa,  antes  de  contraerse  en  matrimonio  con  Fernando,  trabajó  en  una 
fábrica  textil,  donde  se  especializaban en hacer  camisas; la  fábrica  estaba  en 
las  calles  de  Palma y el  salario  que  percibía  era  superior  al  de  su  futuro 
esposo.  Unos  días  antes de la  boda,  recibieron  uno  de l o s  primeros golpes que 
sufrirían a lo largo  de su vida  matrimonial,  les  robaron  todas  sus 
pertenencias y ahorros. "&¿ que pa@ 404 p a t 0 4  /roto4 e4 & de .!a &da, Cue 
e l  ~ ~ J Z / L C U Z O  de mi 4uegna". 

Al  principio  convinieron en que  ella  siguiera  trahajando e  iniciar  su  vida 
matrimonial  con lo indispensable,  como  una  cama;  trastes;  una  estufa  de 
petróleo;  una  pequeña  mesa  con  dos  sillas;  poco a poco  fueron  incrementando 
sus muebles. 

A l  mejorar su salario, consideraron  que ya no era  necesario que ella 
trabajara,  sin  embargo,  empezó  a  gestarse un  problema  con la llegada de lo 
hijos, el salario  era  insuficiente  para  sostener a toda la  familia.. . '!en e4e 
entonce4,  involuntar,iamente,  4in me& wnnecuencia4,  4e tenim Q 404 h i i 0 4  

muy 4 e@do 'I. 
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Por- inter-mediación  de un conocido de ellos ) que t raba jaba en una fzibrica de 
I . o ~ ; I ,  les  mandabar1 r o p i  para maquilar. T L - ~ A  l a  familia  ayudaba,  de  alguna 
manera, cn l o s  quehaceres del  hogar o en maquilar ropa, para mz j o r a r  la  
economía de la casa. Su m u j c r  tatxbikn l e s   h a c í a  La ropa a s u s   h i j o s .  

- Ocio, Tiempo Libre J Fiestas 

El t e l e v i s o r   e s  el opio Jc? l o s  o b r z r o s .  Las   fami l ias   obreras  ocupan parte   de  
su tic-mpo y ocio en v e r   t e l e v i s a r .  No hay una familia obrera  que no tenga 
t e l c v i s o r  y re l ig iosamente  la vean  por la t a r d e ,  en p a r t i c u l a r ,  a p a r t i r  de 
l a s  s i e t e  de l a  noche, hora en qcz 18 mayor parte  de l a  fami l ia   se   encuentra  
rcunida. y 1;1s act . ividadt: :   cotidi- inas han disminuido. Las t e l e n o v e l a s ;  las  
pel ículas   mtxicnnas ;  10s programas  nortea.mericanos y el  not ic iero   noc turno ,  
son d e l  aqr<tdo  de   estas   famil ias ,  no ohstante ,  pueden v a r i a r   l o s   g u s t o s  y l a  
pre fcrrnc in  de l o s  tcl.e.iy-c?,iJores. 

He v i s t o  a jóvenes ,  h i j o s  d e  obreros, retomar  act i tudes   de  los  personajes  de 
la t . e l c v i s t 6 n ;  bajo e s t c  ;+Spe,ctop la publici-dad  subliminal   logra  hacer  mella 
en e l  suhconscicute  dc los obr.cros, a s i  tambikn e l  consumo en l a  mujer. No 
obstante  c l  rceon1i.r los patwnes  de  comportamiento  presentados  por la c l a s e  
hegernSnic;l, son totn;ldos c a s i  siempre a guasa o chacota ,  más que como un 
p r i n c i p i o  a s c s ~ u i r .  

FI tiempo 1 i hre ('S ocupado por e l  t raba jador  en va! i a s  ac t iv idades ,  como  hemos 
v i s t o  a l o  i a r q s  dc  nucscra exposic ión;   ahora  vamos a presentar  una ac t iv idad 
de t i p o   s o c i a l   p r x t i c a d n   F o r   l o s   j ó v e n e s ,   h i j o s  de   t raba jadores  de una 
c o l o n i a ,  O mejor   dicho,  m i d a 3  hahi tac ional  cbrera. 
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La idea  surgiS de un muchacho que vive  en 1~ colonia,   se   acaba.de  graduar  de 
ing:cnicro y p r a c t i c a b a   e l   p e n t a t l j n .  E l  grupo e s t á  compuesto por  alrededor  de 
100 muchachos,  entre  j6vcnes y nifios  de ambos. sexos. E l  requis i to   para   poder  
e n t r a r ,  es  s31o tener  entusiasmo  para  hacer  deporte y dar  una cooperación 
simb3Lica  para comprar material   deportivo.  Iniciaron con pocas  act ividades de 
t i p o  social, como p a r t i c i p a r  cn l a   f i e s t a  de l a  colonia  "Popular" y programas 
deport ivos .  

Sin embargo, Las a c t i v i d a d e s   d e   t i p o   s o c i a l ,   s e   t i e n e   p l a n e a d o   a m p l i a r l a s  como 
un curso dc  matemáticas y mayor par t i c ipac ión  en la comunidad. EL uniforme de 
"Los Comandos" es e l  s i g u i e n t e :   t o d o   e l  grupo  debe l l evar   panta lón  o pants  de 
c o l o r  ~ z u l  oscuro:  playera  blanca, para los muchachos varones y playera  negra 
para l o s  nif ios :   las   n iñas   l levan  plavera   b lanca y l a s  muchachas playera  de 
c o l o r   a m a r i l l o .  

h manera en que se  integran los  j6venes a l  grupo,   es   importante   senalar lo ,  
unos l legan por inv i tac ión  de alguno de sus  amigos,  vecinos o p a r i e n t e s :  como 
l legan acompafiados, i n t e g r a r s e  a l  grupo e s  más s e n c i l l o .  

Otros ,  que t a m b i d n  quieren  entrar  a l  grupo y l l egan  solos, se  acercan  primero 
a c i e r t a   d i s t a n c i a ,  como un animal que no est&  seguro  de  acercarse a o t r a  
mimada: e l  much.lcho o muchacha,  poco a. poco se va acercando,  cada  vez más; 
puede s e r ,  como luego  ocurre, que s e  ponga a h a c e r   e j e r c i c i o s   p o r  s í  solo ;  
corren f rente  a e l l o s  o p r a c t i c a n   e j e r c i c i o s   s i e m p r e  más c e r c a ;  los 
i , n s t r u c t o r c s ,  por reg la ,  a l  v e r l o s  los inv i tan  a que s e   i n t e g r e n .  

Ahora presentamos l o s   a s p e c t o s  que predominaban y continúan en e l  grupo  de 
"Los  Comandos", con base en l a  exper ienc ia  y p a r t i c i p a c i ó n   d e   t r e s  de sus 
in tegrar l tes ,  en particular, con dos  de e l l a s  que son  hermanas. 

Lourdes y E l v i a   r e c i b i e r o n  una i n v i t a c i ó n   v e r b a l ,  por parte  de un amigo  de 
E L v i n ,  e l  j de mayo de 1984: s e   p r e s e n t a r o n ;  i b a n  ves t idas  con zapatos   t en is ,  
p laye ra  y un pantalón  t ' lo j i to .  A l  l l e s a r   v i e r o n  que e l  grupo s e  componía, 
c a s i  en s u  totalidad,  de  hombres; s&lo había  cuatro  mujeres y por e s t a  razón 
guardaron  distancia  discretamente.  S u  amigo las conmin6 a que s e   i n t e g r a r a n :  
a s í  l o  hicier-en 1- s t  colocaron con e l  r e s t a  de las  mujeres,   paralelamente a 
los  hombres. que no perdieron  ocasión  para  "vaci larlas" .  A1 d í a   s i g u i e n t e ,  
una de l a s  muchachas que h<tbía prac t i cado  e l  rnar.ttSn, tom6 e l  mando cam0 
i n s t r u c t a r a  Cit,L SrupO. Sin enlbargo, a l a  s i ~ u i e n t e  Semana, s o l i c i t a r o n   d e l  
g r u p o  . IC hi.nlbl'es ut1 instructor. Lleg.arcn nue\-as muchachas !- e l  grupo c r e c i j ;  
c l  ins t r l l c tor  tl'atc*b.t d e  m i l n t e n e r  c i e r t a   d i s t a n c i a  c a ]  e l  grupo j, hombl-es, 
q t ~ ~ ~  mcstr.:5clrl az t i tudzs  m,lchist,ls. 
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Ellas, por s u  lado,  guardaban un comportamiento  discreto y reservado.  Por  lo 
t a n t o ,   l a  comunicación e n t r e  ambos sexos  era  nula,  l a  re lación  se   supedi taba a 
l a   p r i c t i c a  de l o s  e j e r c i c i o s ,  e n  p a r t i c u l a r ,  cuando  hacían l a s  "p i r imiJcs" .  

La s i tuac ión   cont inuó  a s í  por un mes, no obs tan te ,  en e s t e  tiempo 
t ranscurr ido,   e l   grupo  aumentó,  en p a r t i c u l a r  por pa r t e   de   l o s  niiios. El 
problema p r i n c i p a l   e s  que  aún no se   def inían  c laramente  quiénes  eran l o s  
i n s t ruc to res .   S in  embargo, se  organizaron y se cons t i t uye ron   de   l a   s igu ien tc  
manera:  cuatro  grupos,  dos  de  "mayores" y dos d e  niiios, d e  ambos sexos. La 
nueva organización empezó a c o n s o l i d a r s e ,   d u r a n t e   e l   c i e r r e  de  c lausura  de  la  
escuela  de la colonia  "Popular",  a l a  que  fueron  invitados por  los  maestros  de 
e s t a  escuela y los  cuales  conocían a dos   de   los   ins t ruc tores .  

P a r t i c i p a r  en es t e   ac to ,   despe r tó  en Lourdes y Elv ia ,  un sentimiento  de 
s impat ía  y so l idar idad  con l o s  compañeros del  grupo,  para que  todo s a l i e r a  
bien e l  d í a  de l a  c lausura .  No obs tan te   de   que   e l las  se sentían  subestimadas 
por l o s  muchachos,  pues e l los   s iempre  hacían  a larde  de s u  f u c r z a   f í s i c a  y 
siempre  trataban  de  impresionarlas.  La prác t i ca   de   l o s   e j e rc i c ios   co t id i anos  
son acompañados  por  canciones a las quc l e s  llamamos  motivación  condicional y 
que inyectan a l  grupo una se r i e   de  valores  y estímulos  de  orden  ideológico, en 
re lac ión  a la  configuración  del  grupo y l a   p r á c t i c a  de l o s  e j e r c i c i o s .  Por 
e j emplo ,   l a   s igu ien te   e s t ro fa :  

"Yo 409 o m a n d o  y 409 el meaun, cuando me dicen que voy Q peadea, l e  e& lo4 
ki lo4  y 4 a l p  a vencen". 

Asimismo, retoman o t ras   canc iones  o poemas, como e l  "No Desis tas"   de Rudyard 
Kipling,  adaptándolos a l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  y pecul iar idades  del   grupo.  

El 18 de  agosto  se   celebra e l   a n i v e r s a r i o   d e   l a   c o l o n i a   " P o p u l a r ' t ,   e n t r e   l a s  
a c t i v i d a d e s  que  hay,   es   e l   de   los   eventos   deport ivos en las que hubo 
competencias; "Los Comandos" par t ic iparon  en l a s   c d r r e r a s   d e   r e s i s t e n c i a  y 
velocidad,  además dieron una exhibición  de  pentat lón.  A pesar  dc que e s t o s  
eventos  dieron  comienzo a l a s   s e i s  y media d e  l a  mañana y terminaron  hasta l a s  
cuat ro   de  la t a r d e ,  no obs t an te   e l   cansanc io  que  cargaban  cnclma,  decidieron 
f e s t e j a r  cl cumpleaños  de uno de l o s  i n s t r u c t o r e s ;   d u r a n t e  la f i e s t a ,   e l   h i e l o  
guc aljn imperaba  entre las mujeres y hombres, s e  rompió.  Entre l o s  muchachos 
empezaron a reconocerse  por.+podos, las mujeres, s i  bien  sabían cómo se  decían 
r n t r e   e l l o s ,  no l o s  nombrabnn e n t r e   e s t o s ,  s ó l o  cuando c l l a s   e s t aban   so l a s  y 
hablaban   rc f i r iéndose  a sus compafieros. No podemos p r e c i s a r  s i  los  apodos 
eran  dcsityados  completamente  por l o s  hombres, o s i  así l o s  reconocían las 
rnu,;,>rcs, ya que por l a  infarmación que propor-ciolinr-~~n. parrc-ían n n ~ 1  icisnrch. 
>',vnl, "L;trry" . ">lichacl". "P; iul"  . e t z .  



En o t r o   c a p í t u l o ,  tenemos l a  h i s t o r i a  de vida d e  un p i n t o r  y que ademis 
practi .cdha  la  lucha  l ibre:  tn e l  mes d e  j u l i o ,  e s t e  pe r so tu j e   en t r6  domo 
i n s t r u c t o r  y d i ó  c l a s e s  d e  d ibujo ,  aunque d i &  i n i c i o  con pocos r e s u l t , ~ d ~ ~ s .  
pues era inc6modo tomarlas a l  a i r t -   l i b re .  

E l  1 0  de  septiembre  realizaron una exhibición  enfrcnte   del   cent , ro   de  salud,  
ante  el   "consejo  de  colabornci6nI '  y l o s  habi tan t . r s   de   l a   co lonia  San Gabriel .  

Por esas   fechas,  uno de los  coordinadores p r o p u s o  quc Los i n t e g r a n t e s  d e l  
grupo l e  h ic i e ran   l l ega r  sus opiniones  personales ,  r e s p e c t o  a la   o rp ln izac ión  
y conduccijn d e l  grupo, por medio de cartas. 

Elvia  pedía que l a s   t r a t a r a n   d c   i g u a l  manera  que a l o s  hombres,  pues en l a  
exhibición de1 l b  de  septiembre no l a s  hithian tomado en considcraci6n.  

Lourdes  pedía  que las t r a t a r a n  con  mis  dureza erl re lac ión  i l  l a  priictica  de l o s  
e j e r c i c i o s ,  pucs q u e r í a   t e n e r   e l  mismo n i v e l  que c l  "mayor",  ! t é r m i n o  con Q U C  

s e   d e s i g n a   a l  grupo  de l o s  hombres). 

E l  20 de  noviembre hubo u n  J e s f i l e ,  en t o r n o   a l   j a r d í n   d e   l a   c o l o n i a  San 
Gabriel :   par t ic iparon  l le l   consejo  de  colaboración",  una banda de  guerra y l o s  
"comandos". Elvia  prepar6 un discurso  en eL que  trat .aba,  como punto c e n t r a l ,  
e l  impulso  a l  deporte. 

Si  bien  aún ex is ten  reminiscencias   machis tas  en l o s  muchachos,  ahora cl 
comportamiento y t r a t o   h a c i a   e l l a s   e s  mis de  camaradería y s i n  menosprecio a 
SU condición  de  mujeres;  esto  se  debe, e n  p a r t e ,  a la   inter ; ic .c i&n que hay cada 
vez mAs durante   las   práct izas   del   pent<l t l&n;   ademis ,   durante  los períodos 
vacac ima les   a s i s t en  a muchas t ' i e s t a s ,  por  supuesto, un númcro considerabl\ ,   de 
"comandos" l l e q t n  a é s t a s  y como s u  comportamiento,  dentro  de l a  a l c g r i a  de la 
f i e s t a  y 1.1 baru l lo ,   es  bien v i s t o  y acep tado .   e s to   l e s  ha ayudado ;I t c n e r  
c i e r t o   p r e s t i g i o  y reconocimiento ante l as   vec inos  y h a b i t a n t e s  dc l a s  
colonias   c i rcunvecinas .  

245 



U n  aspecto que  consideramos es necesnrio  apuntar ,  es  e l  hecho  de  que a l  menos 
cnt.rt' Las mujcres miembros de l o s  "comandos", s e  visitan  continuamente,  además 
e n t r e  los i n t e g r a n t e s  de l o s  "comandos"  han surgido  var ias   parejas   de 
"novios" ,   entre  los  que  se da u n a  buena r e l a c i o n   d e   t i p o   " o f i c i a l " ,  es d e c i r ,  
con e l  ava!. de l o s  padres ,  

- Fiesta de "Quince AÍlos", eo la Colonia Ojo de Agua 

Este   apar tado  es  una reflexicín  sobre una f i e s t a   d e  "15 años"  organizada por 
una f a m i l i a  que  corresponde a l  ob re ro   t i po  "B". 

La celebración  de l o s  " 1 5  afios",  para una mujer en las c u l t u r a s   s u b a l t e r n a s ,  
es un acontecimiento muy impor tan te ;   se   "presenta"   an te  la sociedad a la mujer 
que ha dejado  de  ser  una niÍia y pasa a s e r  un  miembro con responsabi l idades  y 
de rechos ,   den t ro   de l   o rden   i n s t i t uc iona l  de la f a m i l i a .  

Este   acontecinicnto e s  celebrado con una  s e r i e  b e  r i t o s ,  que  culminan  con una 
f i e s t a ,  en l a  que la  f ami l i a   r e fue rza  l o s  lazos  de  parentesco y compadrazgo; 
en la que  todos  son  invitados: además de u n a  s e r i e   d e   a c t o r e s  que  amplían l a  
red   soc ia l   de  Gstn y l a  comunidad. A es ta   f ies ta   fu imos   inv i tados   por  un 
t r aba jador   de l   t a l l e r   mec in ico   de   gaso l ina ;   l a   i nv i t ac ión   fue   ve rba l  y 
reforzada  por una t a r j e t a   de   i nv i t ac i c jn ,  en l a  que e s t a b a   a n o t a d a   l a   i g l e s i a  y 
e l   l u g a r  donde se i b a  a c e l e b r a r  la f i e s t a ;  La colonia Ojo de Agua, lugar 
donde v ive   e s t e   t r aba jador .  

Nos recogió en e l  camino un t r a b a j a d o r ,  amigo y compañero  de  generación d e l  
a n f i t r i & ,  a dos ayudantes ,  un aprendiz  y a mi. Lo primero  que  notamos a l  
l l e g a r ,   e s  que l a  urbanización  de esta zon;~ se  ha  extendido  hasta,  l o  que no 
hace mucho t iempo,   e ran   t e r renos   de   cu l t ivo  y por la configuración  de la zona 
urbana,   encontrarnos  que  se   as ientan,   de   manera  patente ,   t res   c lases   sociales  
d i s t i n t a s   e n t r e  s í .  La avenida   p r inc ipa l ,   p rác t icamente   des l inda   es tas  
d i fe renc ias   soc ia les ;   en t rando  de  mano derecha,  se  ohserva una zona 
r e s i d e n c i a l ,  en In que  se i n c l u j - e  un "c lub  r o t a r i o " ,  con La i g l e s i a   p r i n c i p a l  
d e  un es t i lo   nor tearner icano ' .de   t ipo   "ca l i forn iano" .  Del lado  izquierdo  hay un 
fraccionamiento para c l a s e  media. De e s t e  mismo Lado, pero a l  f ~ w d o ,  cerca d e  
i,ls zi)n;?s cit. c u l t i v o ,  hay unrl l ln idai l  d e l  I n f o n a v i r ,  hahitad,l por o b r e r o s  y 
~ v l p i r n L i o ~  G I I P  t r a b a j , ~ n  para. l a  i n d u s t r i q l .  
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A e s t a  unidad habitacional,  llegamos a recoger a otro compañero d e l   t a l l e r  
mecánico y que es un avudante de mecánico.  Estas  casas  se  distinguen de l a s  
o t ras  construcciones, en varios  aspectos:  u n a  parte de Bstas  es de e s t i l o  
"duplex" y otras de una sola   planta ,  pero  todas  Construidas con material 
prefabricado; las casas  tienen pequeños ja rd ines ,  en los que se ven plantas 
medic inales ,   f lores  y Arboles de mediano tamaiio. Algunas casas  tienen  cercos 
improvisados y hechos con dist intos   mater ia les ,  asimismo, s e  ven achnulados 
una variedad de objetos y dis t intos   mater ia les .  

Otras  casas han improvisado pequeños t a l l e r e s  y ofrecen  sus  servicios de 
h e r r e r í a ;   c a r p i n t e r í a ;   t a l l e r e s  mecánicos de gasolina;  o venden algunos 
productos, ya sea de abarrotes o decorativos y de uso en e l   arreglo   personal  
de niñas y jovencitas.  

Antcs de d i r ig i rnos  a l a  i g l e s i a ,  en l a  que se iba  a ce lebrar   la   misa ,  pasamos 
a recoger a un joven  trabajador, que corresponde a l  obrero  tipo "C", e l   c u a l  a 
continuación  describiremos: 

La casa de "Beto",   t iene un exhuberante  jardín  del que sobresale una higuera 
frondosa;   la   casa  es   vert ical  y de dos p1anta.s;  ahajo, a l   e n t r a r ,   e s t á  l a  s a l a  
con sus s i l l o n e s  de madera, con co j ines   revest idos  de t e l a  estampada; las 
ventanas  tienen  cortinas de color  blanco con estampados c a f é s ;   b a j o   l a  
ventana, que  da a l   j a r d í n ,  se  encuentra un televisor  antiguo de color blanco y 
ncgro y en l a  que están viendo u n a  pe l í cu la  mexicana de "luchadores"; por l a  
mafiana vieron  otra  pelicula,  en l a  que actu5 un famoso a c t o r  cómico, 
T i n - T á n " .  Otros objetos decoran l a   s a l a ,  como  una consola; unos l ibreros  en 
los  que sc alinean  l ibros  tCcnicos,  de álgebra y de nivel  medio. De l a s  
paredes  cuelgan  cuadros que enmarcan fo tograf ías  de la   famil ia .   Junto a e s t a  
sa la  hay una recámara y a l  entrar  a la  casa del  lado  derecho,  está la  cocina. 

Ent.rc l a   e s c a l e r a  que comunica a l  otro piso y l a   r e c b a r a ,  hay  una repisa que 
sos t iene   las  imágenes  de flsantos*t,   veladoras y hojas con oraciones  rel igiosas.  

Arriba hay dos recámaras más, en  ambas s e  pueden ver dos camas hechas de 
f i e r r o ,  con cabecera de lámina; en e l  i n t e r i o r  de una  de e l l a s ,  hay una 
máquina  de coser ropa. E l  baño está  deteriorado por la humedad, pero  muestra 
orden y limpieza,  se ven alineados  tres  cepillos  dentales;   vasos de p l á s t i c o ;  
dos shampoos marca "Caprice": una crrnia dental  "Colgate":  papel  sanitario y un 
cesto de p lás t i co  para l a  basura. 

Reto t i ene  un hermana y t r e s  hermanas mis,  una estudia una carrera   t écn ica ,  
atril para secre tar ia  y l a  otra  trabaja.   Sobre  este  aspecta,  su padre t raba ja  
cn Aceros Fcatepec y es  d e l  t i p s  " A " .  
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La iglesia  es  de  reciente  construcción y casi  está  termindda; La misa  fue 
oficiada por  dos sacerdotes, uno  de  ellos  mexicano  y  el  otro  norteamericano, 
quien  hahlaba  "masticado" el castellano.  La  misa  fue  acompaRada  por un grupo 
coral que  entonaba  los  salmos  a  ritmo  de  halada-rock;  compuesta  por  unos 50 
jóvenes  que  oscilaban  entre l o s  15 y 2 0  años  de  edad y de  ambos  sexos. Sus 
instrumentos  musicales  eran los  siguientes:  guitarra eléctrica; baterrit; 
pandero y triángulo  y  equipo  de  amplificacijn  de sonidos; algunos  feligreses 
tambiin  acompañaban,  desde sus lugares,  ai grupo coral. 

El sermón  trató  el  tema  de La libertad  y cl uso de este  t6rmino; e l  sacerdote 
expuso  este  asunto  bajo  la  circunscripcijn  de  las  leyes  "divinas". El 
"gringo" habló, pero  no  se  le  entendió nada; para  finalizar,  el  sacerdote 
mexicano y en nombre  del  Excelentísimo  Arzobispo de MCxico. .. "exhonto a 104 
pe4en te4  a pen4an biwz poa e l  p m t i d o  pon e-! m 1  van a votan". A l  finalizar 
la misa, la  "quinceañera",  con su familia, se  quedó  junto  con  parientes y 
padrinos a tomarse  la  foto  de  recuerdo. 

La fiesta se realizó en una  discoteca  ubicada  en el sector  residencial; e s  un 
salón  de  regular  tamaño,  con un jardincillo y un  pequeiio puente  que  daba 
acceso  a  un  área  dividida  en dos partes: la pista  de  baile y la zona de los 
comensales. 

En la  iglesia  nos  habíamos  reunido  los  del  taller  mecánico de gasolina,  en 
particular  varios  jóvenes  aprendices y ayudantes; alguien  hizo el comentario 
de  que  quizás  fuese  a  llegar  el  jefe  de  departamento,  hecho  que  suscitó  agrias 
exclamaciones y no  le  agradó  a  nadie  esa  posibilidad,  sin  embargo,  en el saldn 
de fiesta, este  jefe ya se encontraba ahí; los  muchachos  se  sentaron  a  la 
misma mesa, sin  mostrar  signos  de  incomodidad o disgusto.  En cambio. 10s 
otros  trabajadores,  que  no  la  llevaban  bien  con  este  jefe,  prefirieron ir a 

saludar  a  los  conocidos  que se encontraban  por ahí, sin acercarse  en  toda  la 
noche  a  esta  mesa. 

Este jefe, apodado el "Dólar",  se  acercó  a los muchachos y les  puso  ante  ellos 
la  botella  que  había  dejado  el  mesero  en  la  mesa,  con  voz  paternal  les  dijo: 
";Onale muchadwd ! ,  t6men4e una copa", ellos respondieron  con  un "pacia,r", 
descorcharon, le ofrecieran a su jefe  y  sirviéronse al parejo. Más tarde, 
cuando su jefe  se fue, se  acercd  y  en  un  tono  conciliatorio y paternal,  les 
dijo, mientras  se  despedía de ellos  de  mano... "ya no tomen fanto ,  muchachos". 
Recomendación qur no  tuvo  hupna  acogida. pues siguieron  tomando igual  o más. 
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Muy cercanos entre sí y  en  más de tres mesas, había traba,j;ldores de l a  
fábrica; entre  ellos  podemos destacar un secar, supongo es  pieza "clave" en 1~ 
empresa, ya que se encarga de llevar el control de las tarjetas de cntrada y 
salida; e l  tiempo extra; l o s  retardos y la rotacijn de las  jornadas. 

Junto a nosotros, un trabajador tipo " A "  del taller mecánico dc gasolina; vive 
en  Villa de las Flores, Coacalco; SU casa es propia y la adquirió por  medio 
del Infonaivt, ya terminó de pagarla, sin embargo, le cobraron más de 50 mil 
pesos, espera recuperarlos pronto; situaciones como ésta se  han presentado con 
otros compañeros, considera que es un descuido de ellos, pues no acostumbran a 
llevar  las cuentas al corriente, cuando d l  las hizo, fue que se dió cuenta y 
ya se habían  pasado  con 45 mil pesos, reportó el problema y aún tardaron tres 
meses descontándole de s u  salario. 

Su casa es individual y le gusta mucho, sobre todo porque tiene un patio a  la 
entrada y otro en la parte posterior y esto le da posibilidades de ampliarla 
& S ,  además de levantar otras piezas  arriba. Con respecto x su colonia, le 
gustaría que  colocaran  un teléfono público y arreglaran las alcantarillas, 
pues  en  tiempo de lluvia se inundan las calles y las casas. 

Tiene 20 años de trabajar  en la fábrica y siete meses en el  taller mecánico dc\ 
gasolina; empezó trabajando con un montacarga, en el departamento d c  
tornillería; pasó el tiempo y ninguna  posibilidad de ascender en el puesto; 
acudió al sindicato  a solicitar su cambio a otro departamento; tardaron en 
satisfacer su demanda, hasta que  por  fin lo mandaron con los mecánicos. Ahora 
tiene el mismo salario que  percibía anteriormente, sin embargo, las 
espectativas para  mejorar san más.  Antes de entrar a  la fábrica, ya tenía 
conocimientos de mecánica, no obstante, ahora quiere actualizarse y aprender 
más para mejorar sus conocimientos y nivel de vida.  Sin embargo, ya no está 
tan a gusto en la fábrica, cada vez su salario se restringe con rcpecto a su 
capacidad de compra.. . "Aceno4 e4 una de la4 empne4a4 má4 p a n d e 4  que hay 
&catepec y ma de Am peone4 papdm,  hay atta mucho má4 pegueiza y a la4 w e  
4 ~ 4  tnabaka~hne4 p t a n  mucho máA v e  nomtno4". S610 en el aspecto de las 
prestaciones, considera que est&  mris o menos bien  pagados. 

Tiene ocho hijos y  si no fuese por su mujer, quien trabaja con un yerno en C L  
tianguis y venden cecina y sus derivados, además sus hijos, en algunas 
ocasiones se  ganan unos  pesos como ayudantes de los comcrciantes, no ltl 

alcanzaría su salario. E l  quiere meter  a SUS hijos a trabajar a la f;ihric;t, 
pero estos se resisten, cuando arregl't s u  "carcachita" y les pide que 10 
ayuden, ni! acceden porque cansidcrao s u  t r a h a j o  "cochino". 
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En cambio, e l   a n f i t r i ó n  d e  l a   f i e s t a   a d q u i r i ó  s u  casa también por medio d e l  
Tnfonavit,  pcro no l e  cobraron  de más, porque  personalmente  iba a pagar y a l  
rcspec.t.a dj-ce . .  . "me he dado cuenta que uc(uLczo v m b 4  ompaiien04 pap pon 
medio del 4indkcafo y luego van a l  Y$onavit a ven Csmo afán en 4m pa9.04, 

ne4ul.h cpe  ¿devan vwtkoa me4e4 a t~a4adm. .  e420 @ene de& que e l  4i~m!iuzto 
nu abona tu men4mlidude4 a-! wnn.iente". 

Su casa   t i cne  un pat io   amplio y d i c e  que l a   f i e s t a  no l a  h izo   ah í ,   porque  es 
tiempo  de  l luvias.  

Salimos a l a s  d o s  d e   l a  madrugada d e  ¡a f i e s t a  con e l  mismo obrero  que  nos 
había  Llevado y nos dir igimos a ciudad  Azteca,  parando e n  casa  de un obrero 
t i p o  "C". " ; ( k d 0 4 !  ;cmlooo.:! ;Ccran-iuo4/" surg ia  la voz de l o  más profundo 
d e  La oscuridad, "Cmlod ,  iya 4cn. d m  4e.i4!", decía  una mujer y a l  mismo 
t iempo,   por   la   radio,  en l a  "hora   de l   observa tor io" ,   dec ía  ..." 4un .¿m 5:39". 
A los   c inco  minutos ,   regres6 la  misma voz y volv ió  a r e p e t i r   l o  mismo. 
Car los ,  s i n  mover un áp ice   de  s u  cuerpo,  seguía  durmiendo  plácidamente. 

Estzíbamos en  casa d e  Carlos,  quien  nos  habia  dado  posada a Max y a mí; 
llegamos en l a  madrugada y al. e n t r a r ,   a v i s ó  que venía  acompañado; hubo un 
reacomodo  en e l  c u a r t o  y nos acostamos en una l i t e r a .  Carlos l e  d i j o  a s u  
ma& que l o  l evantara  a las ci.nco y media  de l a  maiiana, pues a pesar  de  que e l  
s i g u i e n t e  d í a  e r a  domingo, l e   co r re spond ía  hacer  guardia .  

Su madre s e   a t r e v i 6  a moverlo y l e  preguntó  que s i  no i b a  a i r  a t r a b a j a r .  
Carlos se   despab i ló  y nosotros  hicimos l o  mismo y sal imos a r e c i b i r   e l   f r e s c o  
d e  l a  macana. Nos dir igimos a o t r o   c u a r t o ,  que se ocupa como cocina-comedor y 
s a l a ;   c o n t i g u o  a é s t e   e s t á  e l  baño,  La pequeña s a l a   t i e n e  t res  s i l l o n c i t o s ,  
r e c u b i e r t o s  con t e l a   p a r a  s u  protección;  un apa ra to   e l ec t rón ico   de   t i po  
"modular"; un librero con toda la  colección  completa  de "Los Grandes 
Pensadores"; l a  par te   cor respondiente  a l a  cocina-comedor t i e n e   s u   e s t u f a   d e  
gas ;  un refr igerador   mediano;  una mesa de  formi.ca,  acompañada  con seis si l las 
f o r r a d a s   d e   v i n i l  y se ven enseres de  cocina,   sobre un t ras te ro   de   l ámina   de  
color   verde  pis tache.  

E l  baño no t i ene   r egade ra  y s j l o  l o s   a c c e s o r i o s   d e l   r e t r e t e ;  e l  papel  
s a n i t a r i o ,  son las hojas  de un cuaderno,  que  aún  conserva las  notas   de l a  
escuela .  La señora   apa r t aba   e l  agua; "llega Q da4 cinco de la &ana y p a a  
la4 4 e i ~  y media gc no cae ni ma p i a  má4". 



Todos 10s mi.embros de la familia  trabajan  y  estudian y la  única  preocupación 
que le dan a La madre, es el  hecho de que  continuamente  van a  fiestas;  a la 
señora no l e  molesta  que asistan, pero  considera  que  corren  muchos  riesgos  en 
la  calle y cada  que salen, la dejan preocupada. 

La casa  la  están construyendo; en  el  patio se ve  material de  construcción, 
como  arena  y  tabiques; un  compadre del  señor  de la  casa  estaba  comprándola y 
se las  traspasó y ya  la  pagaron;  la  mayor  parte  de  las  casas de esa  sección, 
que  corresponde  a  ciudad  Azteca,  son  de  autoconstrucción. 

Salimos a las  seis y media  de la  mañana de la casa; Carlos, si lleva  tiempo, 
se  va  caminando  hasta la fábrica;  esta vez lo va  a  hacer,  además  va  acompañado 
de Max;  el  sol  se  va  perfilando y ascendiendo  por  el  oriente; las  siluetas  de 
Carlos y Max, a lo lejos, marchan juntos; cobijados  por el nimbus de la 
mañana. 

- Noche de Walifas" 

En este  apartado  presentaremos  las  impresiones  que  tuvimos  en  compañía de un 
obrero  tipo "B" y un "C", en  un  sal& de baile. 

Hemos visto, en  otros capitulos,  cómo los trabajadores de  Aceros  Ekatepec, 
cuando  tienen  posibilidades,  visitan  lugares  públicos,  donde se  comercia  con 
bebidas  alcohólicas y el sexo de las  mujeres, no  obstante  lo  criticable  que 
pueden  ser  estos  lugares,  hemos  observado  que  son  lugares  en  donde  también  se 
afianzan  las  relaciones  sociales o pueden  ampliarse con  otras  clases 
subalternas. 

En este  apartado  hablzreaos de un  lugar  frecuentado  por  las  clases 
subalternas,  con  una  tradición y reconocimiento  social y símbolo del  espíritu 
urbano;  este  salón se ha  erigido como uno  de los lugares  públicos más 
importantes de la  cultura  cosmopolita de la ciudad de México. 

"California , Dancing Club. 

"El palacio  del  baile  en  México",  calzada de Tlalpan KO. 1189, a  tres  cuadras 
del  metro  Portales y últimamente  conocido por el "Califas". 

Hay  días  en  el verano,  sobre  todo los  viernes, en  que 1.a ciudad  está  henchida 
de 5ente  en  pbullici6n: cuando dan las  siete de la  t~oche y la  calzada de 
Tlnlpan está congestionada, e l  metro  viene  sarurado,  a  punto de  estallar; la 



banqueta está  atestada de gente que camina, de manera f e b r i l ,  haci.a su 

destino. No obstante, hay otras  gentes en  que l a  c.iudad muestra una 
vital idad,  que  dan ganas de comer;  beber;  bailar; de hacer e l  amor o 
simplemente,  ver e l   f u t b o l  tumbado  en l a  cama. 

En un puesto de f r i tangas ,   l a   gente   se  agolpa a p a l i a r   e l  hambre voraz que se 
ha desatado a esta  hora, después de Pa jornada y ya no da tiempo de l l egar  a 
la   casa.  

La canícula  del mes de a b r i l ,  ha hecho presa de dos jóvenes  transeúntes que sc 
detienen  ante una cervecería a refrescarse;   la   cerveza  oscura y espumosa, sc  
desparrama sobre los tar ros  de "bola";  los  jóvenes, de un trago,   bajan  el  
nivel   hasta  la  mitad y paladean a l   s e n t i r   e l   c o n f o r t  que l e s  ha brindado la  
refrescante  bebida. 

E l  cafd de chinos  está  concurrido;  las  galopinas  rebotan de  mesa en mesa, 
mientras los comensales  conversan animadamente. 

E l  Cali fas   t iene  un p a s i l l o  que da acceso a l  salón de b a i l e ;  me encuentro con 
uno de los obreros, que convenimos en venir a b a i l a r  a este  lugar;  esperallos 
unos minutos al. otro compañero y decidimos entrar.  Tres mil pesos por persona 
en t a q u i i l a ;   e l   r e c e p t o r ,  custodiado por  cuatro su je tos ,  uno de e l l o s   l l e v a  
una pistola  t ipo  escuadra,  nos recoge l o s  boletos.  

De l as   var ias   p i s tas ,  en sus dos niveles que  complementan el salón de b a i l e ,  
l a  p is ta   centra l   es  l a  más concurrida: l a   p i s t a ,  a l o  l e j o s ,  parece un tapete 
de cuerpos, que  mueven ritmicamente sus cabezas como l a s   f l o r e s  que  mece e l  
viento en octubre. En l a   p i s t a   l a t e r a l ,  unas cuantas  parejas  solitclr-ias 
bailan. Los canceles de p l i s t i c o ,  que cubren l a s  lámparas de neón, con sus 
colores  naranja,   amarillo,   rosa y verde, recrean una atmósfera  colorida y 
musical que invi ta  a b a i l a r -  

Los ahi  presentes son gente  urbana;  proletaria;  culturas  subalternas 
entremezcladas; e l  oficio e s   e l  que hace la   dis t inción.  Vemos al burócrata 
con e l   t r a j e  puesto, pero sin corbata;  a l  obrero; a un subeapleado; a l  pequeño 
comerciante; a l  desempleado; a l  estudiante;   al   padrote,   etc .  

Originalmente, con un Único f i n :  Bailar. 

Las edades fluctúan de los 18 a l o s  60 años, donde l a  media es de 30 a 35 
años, La pulcritud y una e legancia   senci l las ,  hacen gala en l a s  mujeres y 
hombres. Las mujeres, en gran parte,  lucera en su cabe l lera   l a  "base" :  cabello 
corto j- enchinado, f i e l  r t l f le jo  d r  l a s  necesidades  priicticas de nlicstrc 
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tiempo; cabel lo   corto ,  a l a  a l tura  de los  hombros, para que f a c i l i t e   e l  
peinado, cuando e l  tiempo apremia. De l a s   o r e j a s  adornadas, caen un par d e  
aretes de fantasía.  Estos  cuerpos  bajitos,  dr  diferentes  pesos y volúmenes, 
realzados por  un par de zapatos de p i e l  con tac6n  alto y que terminan en 
punta, son cubiertos con gracia por vestidos de  una sola  pieza o de dos ;   les  
l legan  hasta  la   altura de l a  rodil la ;   hacia  abajo  se ven unas medias de n y l o n ,  
que acarician un par de piernas que se mueven  con soltura y ritmo. 

Hay otras que llevan  puesto un pantalón y su blusa, aunque no f a l t a   l a  que 
quiere  llamar la   a tenc ión ,  usando ropa sof i s t i cada  y chi.l lante.  Todas se han 
dado  "una manita de gato";   e l   maquil la je  en e l   r o s t r o  y l a  mediana 
iluminación, ayudan a ocultar   las   arrugas,   el   acné y la   fa t i .ga  que  ha dejado 
l a  ruda jornada de ese  día,   los  rostros  lucen  joviales y brillan  sensuales.  

Los hombres llevan  puesto  pantalón  oscuro de t e l a   s i n t é t i c a  y camisas c laras  
hechas de algodón,  algunos  llevan chamarras cortas y de color  oscuro. La 
mayor parte  calza  zapatos de p i e l  en color café  y negro.  Sólo los más jóvenes 
llevan  puestos  sus  tenis "Nike". Pulcramente  rasurados,  los rostros lucen, en 
gran parte: un b i g o t i l l o  o un mostacho; muchos de e l l o s ,   a n t e s  de acercarse a 
a l a   p i s t a  de b a i l e ,  han pasado a l  baño. 

E l  baño t iene forma  de "L" invertida,  con un p a s i l l o ;   a l  f o n d o ,  del  lado 
derecho, hay como 10 mingitorios;  enfrente de estos ,   las   cabinas  de los 
excusados; j u n t o  a los lavabos hay un muchacho sentado a l  lado de una  mesa  de 
madera, sobre l a  que  hay  una p i l a  de trozos de papel sani tar io  y varios 
frascos  para e l  aseo  personal, como l o c i ó n ;   b r i l l a n t i n a  y agua de colonia,  de 
l a  marca "Yardley"; crema "Nivea"; loción "Musk Jovan" y f i j ador  para e l  
cabello;   antes de s a l i r  de l o s  baños,   se   ac icala   f rente   a l   espe jo ,   se  mira de 
f rente  y de medio lado,  se acomoda e l   c u e l l o  de l a  camisa,  siempre con l a  
mirada puesta en l a  imagen  de enfrente y a manera de ensayo,  lanza una mirada, 
como si   estuviera  invitando a ba i lar  a una be l la  mujer. Ya se  va, pero algo 
l o  re t iene ,   l a .  imagen l o  mantiene hechizado; incierto   ante   ese   rostro  que se 
r e f l e j a  como s i  no fuese e l  propio.  Finalmente s a l e ,  queriendo  conquistar  al 
mundo. 

Los peinados son cor tos ,  no más a l l á  de l a  media o r e j a ,  algunos van untados 
con vaselina y muchos se peinan de raya a l  lado.  Nuestro  obrero v i s t e  un 
c o n j u n t o  de " f i l ip ina"  y pantalón color crema os t ión ,  de l a  marca "Zaga": b a j o  
la  " f i l i p i n a " ,   l l e v a  una plavera de cuello redondo, cas i   de l  mismo color  dcl  
conjunto y un par de zapatos de color ncgro y en l a  mano izquierda  porta 1111 

refulgente   re lo j .  
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E l  ambiente, en torno  a La p i s t a  de b a i l e ,   e s   a l e g r e ;  sólo l o s  vapores humanos 
l o  envuelven, pero l a  amplit.gd de l   loca l  mantiene  agradable l a  temperatura. 
Rodean l a   p i s t a   l o s  que esperan  turno o aún  no encuentran pareja;   se  ven 
grupos de mujeres hablando y riindoae, como sjlo e l l a s  Lo saben hacer y a la 
espera de su futura  pareJa.  

La es t ra teg ia  JCE siempre pone  en práctica en lugares como é s t e ,  n'uestro 
acompafiante, es  primers  dar unas cuantas  vueltas  al-rededor de l a  p i s t a ,  pero a 
intervalos,   bailando y observando a l a  mayor parte de Las mujeres,  para  ver s i  
hay la posibilidad de b a i l a r  toda la  noche con l a  que muestre in terés .  

De l a s   t r e s  vue1 La?, que hemos dado,  a  nuestro compañero ya l e  dieron  "entrada" 
dos  mujeres. Una de e l l a s  es de Chilpancingo,  Guerrero,  está  por unos días  er! 
l a  ciudad, en cornpaitia de su m a m d ;  vini.eron  a v i s i t a r  a unos parientes y se 
van mañana, e l  problem es que sc   t i ene  que i.r temprano e s t a  noche, pues t iene 
que hacer los  preparat ivx   de l   v ia je :   s in  embargo, se  fueron  a tomar up! 
refresco y e l l a  l e  d i 6  S:A telefono pax-a que un d ia  d l  1.a vaya a  ver;  él por lc 
p r o n t o ,  l e  pidi6 un beso  para s e l l a r  s u  amistad y e l la   accedió .  

Entre l a  m u l t i t u d  dc l o s  que bailan,  una p a r e j a   b a i l a   a l  compás de l a  música: 
61 l a  conduce sensual y acariciador,amente; l e  da vuel.tas  suaves con afección J 

dele i te :   l a   ent re laza  con brazos firmes y seguros; s u  mano l a  hace eirar 5 
diriRe:   la   acerca J- ?a aJ.eja, pero su mirada l a  re t iene :  l a  subyuga: a e l l a  e: 
v 6 r t i r o  J r l  b a i l ?  1.2 embriapj acerca  sus pechos ,t i  torso fuer te  y compacto 
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Los e s t i l o s  son variados y en cada pieza surgen los virtuosos; en es ta  cumbia 
que se  escucha, una pareja  baila con vehemencia, é1 mueve l o s  p i e s ,  como s i  
las  piernas  estuvieran  tejiendo con h i los   inv is ib les .  

Una señora, de  unos 45 años de edad, conversa animadamente  con otras  mujeres; 
t i ene   s ie te  aiios consecutivos de a s i s t i r  a este  salón de ba i le ,   los  lunes y 
viernes  viene  sola;  aqui  encuentra a todas  sus amigas que  ha hecho a través dc 
todos estos años. 

Fa l a   p i s t a ,  surge a nuestro  lado una pareja de l o s  ailos 5 0 ' s ;  e l  hombre 
tendrá unos 55 años;   viste de t r a j e  J' sus  zapatos  lustrosos  estilo  "inglés", 
se  deslizan suavemente a l   b a i l a r .  Su compañera es una mujer de rasgo 
afroanti l lano,  de cabello  chino y ensorti jado;  un maquillaje  bien  aplicado 
resa l ta  su hermosura exót i ca ;  sus  brazos á g i l e s  y firmes  se  acoplan con 
perfeccijn a l  cuerpo y mano.  Con l a  espalda rec ta  y los pechos apuntando 
h a c i a   e l   c i e l o ,   s e  mueven f l e x i b l e s   a l  ritmo que  imprimen l o s  hombros y que se 
transmite  hasta  la  graciosa  voluptuosidad de sus  caderas,  firmes y carnosas en 
su simetría  corporal; en armonía, las  piernas  bajan  hasta  posarse en e l  piso 
con delicadeza y con seguros movimientos se  desplazan en la  estrechez y l a  
atracción que e j e r c e   e l  cuerpo del  hombre. 

Este danzón lo están  bailando con  una delicadeza y ar te ,   ver los   as í  producen 
un embeleso bienhechor. "&.l dangún ed c l  &io b a d e  que 4e bai4a p a  
d i c e   e l  hombre. Bien cierto,   ante  c iertas  notas  las   parejas  dejan de ba i lar  y 
escuchan la  ejecución de la  orquesta,  a l a  que ofrecen  nutridos  aplausos en 
determinadas notas,  para luego continuar  bailando. 

Minutos más tarde,  la  orquesta  toca ur, swing, e l  "St.  Louis  Blues" de W.C. 
Handy; un c í rcu lo  de as is tentes   se  ha formado y ven ba i lar  a t res   pare jas ,  de 
aproximadamente 40 años;  ellos,   vestidos de t r a j e  y e l l a s ,  con vestidos de 
"noche" negros y entallados  hasta  abajo de l a s   r o d i l l a s ;  sus movimientos son 
limpios y bailan a l  compás  de l a  música; a l  f i n a l i z a r   l a   e j e c u c i ó n ,  una salva 
de aplausos e s t a l l a ,  todo mundo está  alegre y continúa e l   b a i l e .  

A l a s  10 d e  l a  noche,  se da por f i n a l i z a d o   e l   b a i l e ;  un río de cuerpos 
relajados y alegres empiezan a s a l i r ,  que como r í o  que fluye y busca su cauce 
en l a  ciudad. 
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Estimado 3migo Trabajador 

IO. -Ultimo recibo-de Luz, o de agua, o predial de donde vi- 
ves, aunque no est6 a tu nombre. 

2o.-Ultimo recibo que hayas cobrado de tu sueldo. 

3o.-Copia Rosa de afiliaciQn al Seguro Social que te devol- 
veremos al entregarte tu pedido. . 

Gracias por ayu.darnor a servirte 



ha  extendido  hasta las montañas,  este fendmeno  origina 
Stas  grdfiCaS nos muestran que la mancha  urbana se 

que sus habitantes  vivan  en  condiciones  de  alto  riesgo 
y peligrosidad  (algunas  colonias  estan  asentadas sobre 
oleoductos Y gaseoductos) los cuales estan expuestos  a 
contingencias  tales como explosiones,  derrumbes,  desla 
ves,  inundaciones,  poluci6n, etc. - 

.., . 





La Capll'la del Barrio  de los Colorlnes 
(3 de  mayo) 



Danza de Concheros 

Danza de Moros y Cristianos 



Danza de  Moros y Cristlanos, sin distincibn 
de sexos y eades los habitantes  de Tulpetlac 
toman  parte y colaboran en las danzas  tradi- 
cionales que representan en las festividades 
religiosas mds importantes,  como  podemos  ob- 
servar, los niños  tamblen part~c~pan. 





El vestuario,  como podemos observar e s ,  
digamos,  "hechizo" el cual contiene  ele 
mentos urbanos y rurales. 

~ 



JOSE LUIS RIOS ("El Negro") 

Nació  en e l  pueblo  de  Ocotepec,  estado  de  Puebla. La p r inc ipa l   ac t iv idad  
económica  de esta   población  es  l a  a g r i c u l t u r a .  

En e s t e   l u g a r   p e r s i s t e  un mito  profundamente  enraizado  entre sus habi tan tes  Y 
se  expresan  de é1 con orgul lo . .  . s e   d i c e  que "un á@a que tna ía  entne 4u4 
pnna4 una ~ e a p i e n t e ,  eata6a  a punto de po4m4e 406ne un nopa4  paaa devonaala 
9 m gigmzte que e4ta6a  de4con4mdo en ede &wn, La ahuyentS. De no haben 
4uce& t a l  acontecimiento, du pueblo  hubieee 4 i d o  la pan Ten0dzti . t4ánff .  

Integrante   de u n a  f a m i l i a  numerosa, 13 hermanos y de  escasos  recursos 
económicos. Su padre   fue   a ' r r ie ro  y pose ía   pocas   t i e r ras .  Su niñez La a l t e r n ó  
e n t r e  la escuela   pr imaria  y las l abores   de l  campo. Cuando cursaba e l   c u a r t o  
año de  pr imaria ,  empezó a p a r t i c i p a r  en las ac t iv idades   c ív ico-cul tura les   de  
la escuela;   tocaba l a  "caja" o " tarola"   ( tambor)  y tambi6n e l   c o r n e t i n ,  en l a  
pequeña  banda,  pero  por un regaño  de l   p rofesor ,   abandonó  es ta   ac t iv idad .  

En la  c l a se   de   l engua   nac iona l ,   e l   maes t ro   l e s   de jó  de t a r e a   a p r e n d e r s e   e l  
poema "Paquito", a l  d í a   s i g u i e n t e  l o  declamó tan bien,   que  lo  mandó a 
concursar  con  otros  grupos,   compitió  con l o s  quintos  y s e x t o s ,  quedando  en 
pr imer   lugar .   Esto  lo   l levó a p a r t i c i p a r  con l o s  jóvenes  del   municipio,  
l og rando   des t aca r ,   pa ra   pos t e r io rmen te   pa r t i c ipa r   en   e l   exd i s t r i t o  de  Puebla, 
en donde par t ic ipaban  jóvenes d e  los  municipios y comunidades de l   e s t ado .  
Concursó a n i v e l  de cuarto  grado,  obteniendo e l  cuarto  lugar.   Estos 
r e su l t ados   fue ron   g ra t i f i can te s  y l e  puso más esfuerzo a la poesía .  

La s i t u a c i ó n  económica f ami l i a r   s e   agud izó  y a d u r a s  penas  concluyó el quinto 
grado. E l  "Br indis   de l  Bohemio" f u e  - e l  segundo poema que se   aprendió ,  
estimulado  por un declamador a l  escucharlo en una fes t iv idad   de l   pueblo .  

"oster iormente compró l a s  "50 Poesías  a la  Madre";  de e s t e   l i b r o   a p r e n d i ó   l a  
'Chacha  Micaela";  "Volverán las Oscuras Golondrinas" y o t r a s .  

Permin6 l a  escuela   pr imaria  y continu6  trabajando en las l abores   de l  campo; 
jara entonces  contaba  con 15 años. En las f i e s t a s   de l   pueb lo ,   pa r t i c ipaba  
:om0 orador,  declamador o a c t o r .  Como ac to r ,   r ep resen tó  "Mis Pantalones 
:otos" y "La Famula e s  Mejor  que m i  Mujer";  asimismo, en a c t i v i d a d e s  que 
e a l i z a b a  la  escuela   pr imaria   durante  los  días   fes t ivos.   Siempre,   en l a s  
omedias,  representaba lo s  r o l e s   p r i n c i p a l e s ;   s o b r e   e l   p a r t i c u l a r  



A los  17 af ios ,  se fue  d Inf ierniLLn YichozcAn, a t r a b a j a r  en la  t i e n d a  que  
t e n í a  s u  hcrmana l a  casada. Al lado de e s t a   t i e n d a ,   e x i s t í a  un p r o s t í b u l o .  
Cier to  d í a ,  c ~ - l e b r a b a n  c l  cumpleahos d~ una d e  l a s  "muchachas" y fue  inv i tado:  
jugando a l a  h a t e L l ; l ,  I C  roc6 un cas t igo  y declami, "Volverán las  Oscuras 
Golondrinas": luego r e c i t j  " E l  Br ind i s   de l  Bohemio", s iendo todo un é x i t o ,  
r e c i t 6  vdrias veces m i s .  Si tuac iones  como h s t a  l e  d i e r o n   a l i e n t o  para 
cont,inuar con la d e c l a m ~ c i 6 n .  

Cuando cansada t u  es tés  
d e  la  vida.  
Cuando tus ojos 
marchi tos   es t in .  
Cuando comprendas 
que c s t ; i s  despreciada 
J s i  no ha l l a s   consue lo ,  
para  entonces  ven. 

Si  contcmpldndote s o l a  
en t u  lecho,  
t u  d i v i n a   f i g u r a  
que t a n t o  ador4, 
s i  con e l  tiempo 
t e  s i e n t e s   d e r r o t a d a ,  
1 1 3  l l o r e n  tus o j o s ,  
para entonces ven. 
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También l e   escr ib ió  un acróstico y en las   cartas  que  1.e mandaba, agregaba 
versos de  su inspiración. En es te  tiempo se  aprendió e l  poema "Reír 
Llorando", a pe t i c i jn  d e  su novia y también el poema "Por qué me Qui té  del  
Vicio" ,  porque l e  impact6 ver a un alcoh6lico moribundo.  

Durante e s t a  hpoca, por temporadas trabajaba en l a s   t i e r r a s  que eran propiedad 
de su padre; tambiGn  en  una hacienda como sanjero,  o los domingos como 
amansador de caballos y s i   e l   t raba jo   escaseaba ,   se  incorporaba a l  grupo de 
trabajadores que laboraban en Martinez de la  Torre,  Veracruz, en l a  
construcción  de.carreteras,  rompiendo piedra  para  hacer  las  cunetas. 

Su cónyuge, en ese  entonces su novia,  trabajaba como maestra  normalista; p i d i ó  
s u  traslado a un pueblo más cercano de l a  ciudad de Puebla; él, para es tar  más 
cerca de e l l a ,   s o l i c i t ó  ayuda a l a   f a m i l i a ,  uno de sus primos l o  recomendó  con 
un t í o  que era   contrat is ta  en Puebla y l o  colo& como ayudante de yesero. Un 
señor que t r a b a j a b a   a l   s e r v i c i o   d e l   t í o ,   l e  enseñ6 a p i n t a r  y a rotular y a s í ,  
mientras  trabajaba,  decidió  estudiar  mecánica  automotriz en la   escuela 
latinoamericana. Andaba p o r  los 22 aiios, cuando decidió   t raba jar  por su 
cuenta,  sin embargo, escogió mal momento, ya que era temporada de l luv ia  y e l  
trabajo  escaseaba mucho. A pesar de eso ,  en e l   b a r r i o  donde vivía ,   t rataba a 
l a s  nluchachas que trabajaban ah:, conocía a l a s  que trabajaban en l a s  fondas, 
en l a   t o r t i l l e r í a  y en los puestos  del mercado, l es   dec ía .  .. "oye, t e  harp un 
,wema pana t u  novio" y le  contestaban, "Q p o w  4abe4 e ~ c n i b i a "  y h l  decía 
"pue4 d a n o ,  409 poeta", esto  le   valió  popularizarse.  Para dejar  más 
sa t i s fechos  a los so l i c i tantes ,   antes  de e s c r i b i r   l e s  preguntaba acerca de l a s  
personas que querían que se   l es   escr ib iera  y a veces l e   dec ían ,  por  ejemplo, 
que h i c i e r a  un poema dirigido a un amigo, pero que se  imaginara que era un 
sueño y que  en e s t e  sueño, el amigo resultaba  ser  su novio. Los hombres 
también solicitaban sus serv ic ios ,  los temas tratados en verso  eran amorosos y 
románticos. 

En e l  Paseo Bravo,  se  celebran  acontecimientos , como e l  15 y e l  I6  de 
septiembre, l a   f i e s t a  de la Virgen del  Carmen y de l a  Candelaria e invitan al 
público en general.  a que participe en diferentes  actividades,  cantando, 
actuando,  etc. Un día  se  decidió a subir a l  estrado a declamar, l e  gustó 
tanto  al   público  presente y a l  animador, que d i j o :  "e4te muchadw mecece ma 

pzopinn y no4otao4 40 invitarno4 a cornea y que torne l o  que guiena", un señor se 
a c e r c j  y le   di6  un b i l l e t e  de cinco  pesos:  otro, un peso y a s í  muchas personas 
más: 51 se  fue muy contento por ese  reconooimiento  del  público. 
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Rec ib i j   su  diploma  de  mecánico, a l o s  23 aiios: de j 0  alumnos q u ~ .  eran, 6 1  
obtuvo e l  segundo 1ug.ir y como premio. l o  mandaron A la c i u d d ~ ~  dk, T i  juillld il 

perfeccionar  sus conocimientos. En e s t a  escuela ,   le   impart ieron cursos 
apl icados a maquinaria  pesada y para  miquinas de  gaso l ina .  Hahía t r e s  alumnes 
por  cada  estado. En s u  grupo  había una muchacha que e r a   a d i c t a  R l a  marihu;tn,l 
e i n c u r r í a  en ac tos   de l i c t ivos :  el, por su inexper ienc ia ,  se  i n v o l u c r j  con 
e l l a  y en una ocasi jn   es tuvo d o s  dí.is pl 'eso. EL maestro, quic-n l a  f u r  a Sacar 
de   la   cárce l ,  l o  amonest6  de t a l  manera,  que  decidió d e j a l .  r~ l a  muchacha: 
é s t a ,  para que no la  abandonara,  l o  chanta   jeJ ,   inculpindolo dc ut1.t muerte; 
p r e f i r i ó   r e g r e s a r  a s u  pueblo. Con una carga  moral y a r r e p e n t i d o ,  l a  
vergiienza  que a r r a s t r a b a ,  no l o  d e j ó  Llegar  hasta su pueblo y dccidi ;  mejo r  
quedarse en La ciudad  de México. 

En l a  terminal  de autobuses ,  no sabía qué  hacer;  la  ciudad la vzict  enorme: n o  
encontraba un lugar  n i  para i r  a l  haiio. como en s u  pueblo. Tom6 c i  primer 
camijn que pass: a s í  anduvo  de  camijn en camijn,   pues   tenía  l a  idea de que en 
l a  ciudad  de  México,  siempre  había  servicio d e  camiones,  día y noche: adcm;is, 
t e n í a  l a  esperanza  de  encontrar a unos primos  que  aquí  radicaban. Conform(> 
avanzaba  la  noche, e l   s e rv i c io   fue   d i sminuyendo ,  en l a  c a l  le  saludaha a l o s  

t r a n s e h t e s ,  coma en s u  pueblo,  pero  nadie  le  hacía caso; ya entrada 1;1 noche, 
l l e g ó  a la  terminal  de la l í n e a  Texcoco, en CircunvalaciJn y EmiIi;tno Z a p a t a ,  
aún con la not ic ia   mar t i l l ándole   l a   cabeza ,   ese  d í a  h<ihí<l  m u e r t o  c l  c<tntantc  
J a v i e r  Solís. 

Durmió en la  sala de  espera,  a l a  maiiana s i g u i e n t e ,   s i n  saber  qué hace r ,  n i  .t 

dónde ir, cargando s u  m a l e t i t a  con una muda, s i n  hariarse y con cinco  pesos cn 
e l  bolsillo, dec id i6   ped i r   t r aba jo  en una madereria  uhizadtt sohrta lei c a l l c  
Emiliano  Zapata. E l  dueiio l e   p regun t j :  ";Qué 4ube4 bucea?", él c o n r e s t j ,  "4; 

p in ta<,  enye4a.z y / L L ) ~ K . I C R "  y Le contes ta ron ,  "aquí prno c anpa  taD4a4 y .tengo 
completo, a4L que bú4cade pon o t m  lado".  
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Puebla,  con  buenos resu l tados  y a q u í  no fue  la   excepción.  Ese d í a  conoció 
toda esa zona d e l  c e n t r d ;  al l l e g a r  l a  noche,  se qued6 a la en t r ada   de l   c ine  
Sonora, sií10 acompasado  por su maleta,  en l a  que rraia  también un l i b r o   s o b r e  
meciínica y sus notas escolares .   Mient ras   ve ía  salir a lo s  bl t imos 
espectadores   del   c ine,   le   entraban  ganas  de  pedir   d inero  prestado  para  
regresarse  a s u  pueblo,  sin  embargo, la  vergüenza no lo   dejaba;   además,  se 
había   f i j ado  CYI l a  mente ,   t r iunfar  p sobreviv i r  d como d i e r a  Lugar. 

E l  po l i -c ia  que  cuidaba e l  c i n e ,  I? d i ó  oportunidad  de  quedarse  por esa noche 
en ut1 r incón ,  no s i n  a n t e s   i n s u l t a r l o .  A l  d í a   s i g u i e n t e ,   c o n t i n u ó   s o l i c i t a n d o  
t r a b a j o  en  todas  partes  de l a  merced. l e  hacían  demasiadas  preguntas y 
:.erminaban negándole  el   trabajo,   por  desconfianza.  Como andaba  barbón y 
fachoso,  no le daban n i  on t aco ,   has ta  q u e  en un puesto  de  comida, l e   h a b l ó  
c.on t oda  s incer idad  a la dueiia,   le d i ó  de comer y t ra t6  de  ayudarlo,   s6lo  que 
no encontraba en qub c o i o c a r l o ;  se r e a l i z ó  una cooperac i6n   en t re   todos   los  
puestos y se r eun ie ron   cua t ro   pesos ;   e r a   i n su f i c i en te  para r e g r e s a r  a Puebla. 
Ademis, seguía  con l a  espe ranza   de   s a l i r  de e s e  t rance,   preguntó dónde podría 
pasar l a  noche, le recomendaron la  panadería,   ahí  se  quedaban muchos,  pues e l  
lugar e r a   c a l i e n t i t o .  Sus  acompañant,es nccturnos,   eran  teporochos,   Ladrones y 
desempleados. Por  supues to   que   l e   pasaron   " rev is ta" ,   pero  é l  y a  había  
aprendido la iecci jn ,   había   escondido  e l .  poco d inero  que t r a í a ,  e n  e l  
c a l c e t í n .  A l  d í a   s i g u i e n t e ,   r e g r e s ó   a l   p u e s t o ,  la seiiora l e  d i ó  nuevamente  de 
comer,  pero  apremisndolo; s u  esposo no t a r d a r í a  en l l e g a r  y no  queria   ver lo  
por ahí; la señora l e  reconend6  que  fuera a s o l i c i t a r   t r a b a j o  en l a   c o l o n i a  
Jardín  Balbuena,  pues  estaban  construyendo u n a  unidad  famil iar .  

En l a  obra  de  construcción, uno de l o s  p i n t o r e s   l o  mand6 con e l   c o n t r a t i s t a ,  
e l  cua l ,   despó t i camen tc ,   l e   d i jo  que fuera  a ped i r   t r aba jo  a Las o f i c i n a s   d e  
la compañía constructora.   Regresó con e l   p i n t o r  y é s t e  l e  preguntó  qué  sabía 
hacer ,  "pintan y enyeaan", d i j o  J G S ~  L u i s .  "~c;mU enge4a4?" le preguntó. 'Id4 
t a ~ ! o f f ¿ ~ o  a4 nevent6n"; y ].e empezó a hacer  más pregunt.as, ";gué de necwifa 
p a m   e l  taluchar,o?" "Tenen m ca& y e i  diablo,  l a  taloodra, l a  d a ,  llana y 
e4pátda".  "&4 muno, &m, debe de edtan?" "Sew, 4aucdicL, y 4e l e  da ma 
muadi ta  de agua, pmn que agaane e-! ye4o; 4 i  e4 a4 izeventdn, de l e  ponen 
mcli4tna4 y 4e hac.e 40 antenion". Este señor io cen t r a t6   pa ra  que en s u  l u g a r ,  
Jos6 Luis r e a l i z a r a  los t r a b a j o s  que t e n í a   e x t r a s .  

Lo l l e v j  a una casa en la colonia  Aurora, J o s i  L u i s  enpesó l a  c a s a ,   l a   p i n t 6  y 
la decor&:  ahí  dormía y comía, en la  casa d e l  p i n t o r .  A l  f i n a l i z a r  la obra ,  
r e s u l t 6  que J o s é  L u i s  l e  debía  al. p i n t o r ,  6ste argumentaba  que  comía mucho. 
Sin haber  recibido ni un  q u i .  t o ,   s e   f u e  a l a s  o f i c i n a s   d e  l a  compañía 
c o n s t r u c t o r a .   h a s t a  dan Jer6nimo,  donde Le negaron ~1 t r a b a j o .  Esa noche la 
pas6 en l a  casa donde estuva t raba janda ,  pt.r.0 como a l  d í a   s i g u i r n r e   l l e g a r o n  
Los eléctricos. s z  regres;\ a t n  mercr,(. 



Toda l a  semana s e   l a  pasó con los teporochos, en Las mañanas acudía a 
d i ferentes   lugares   a   so l i c i tar   t raba jo ,   t en ía  mal aspecto y estaba empiojado, 
los t epo rochos  se los habían pegado. La tónica  seguía  siendo la  misma, en 
todas partes la  respuesta  era no, l e  pedían recomendación, l e  preguntaban por 
su herramienta y como no l levaba,  no le   c re ían  que buscaba t raba jo .  

Una noche, uno de los  teporochos comentaba que  no había nada de tomar, n i  de 
comer y que ya iba  siendo  hora de que José Luis participara, l a  mayoría quedó 
de acuerdo y lo presionaron para que j u n t o  con otro  teporocho,  se "chingaran" 
por ahí a  alguien. 

E l  robo  fue un f i a s c o ,  Lo Único que lograron  es que los p o l i c í a s  que los  
tomaron presos,   les   dieran una macaniza, además de l levarlos   presos ,   los  
refundieron en un cuart9 oscuro, con un hedor fé t ido  y anidado por Las ra tas .  
48 horas permanecieron s in  probar  bocado, hasta que unas monjitas  les   l levaron 
una ' torta   a  cada  quien, e l   h i c o  puente con e l   e x t e r i o r ,   e r a  un rayo de luz 
q u ~  se  aventuraba en la oscuridad profunda de l  cuartucho  aquél. 

A l  d ía   s iguiente ,  lo interrogaron,   les   contó su h is tor ia ,   lo   de jaron   l ibre  sin 
resolverle su problema laboral .  

Se encontr6 nuevamente en la  cal le   estaba  " l ibre" ,   pero sin t r a b a j o ;  
necesitaba urgentemente un t raba jo  y cambiar de "aires";  se  fue a o t ro  mercado 
en e l  PeíiSn  de l o s  Baños. Buscó t raba jo  y mientras  encontraba, andaba de 
cargador y l e  ayudaba a las señoras con las bolsas  del mandado, e l  velador l e  
d i ó  permiso de quedarse a dormir en un cuarto que había  dentro  del  mercado, 
e s t o   l e  d i ó  más tranquilidad y confianza. En l a  Romero Rubio consiguió 
trabajo de a l b a ñ i l ,  con e l  paso de l o s   d í a s ,   e l  maestro  yesero le o f r e c i ó  en 
renta un cuarto en mejores  condiciones  del que ten ía  en e l  mercado, después e l  
trabajo empezó a escasear y pasó d i f i cu l tades  para encontrar  trabajo y para 
pagar l a   r e n t a ,  en e s t a  época fue cuando enpez6 a escuchar,   a   sentir ,  la  
famosa palabra  "carestía". 

Por recomendación del  maestro  yesero, José Luis  ingresó como yesero y pintor a 
l a   f á b r i c a ,  "Acabados Finos y Decoraciones, S.A." ,  a  los   c inco meses 
despidieron a 400 obreros,  entre los que é l  también iba. Un amigo,del  maestro 
yesero, que era  pintor,  empleó a l  "Wegro'I ( l a  mayoría a s í   l o  llama) como su 
ayudante: l o  l lev6  a  una fábrica llamada "Mecánica Falk";  unos d ías  despuPs d e  
haber  llegado. se ce lebró   e l   an iversar io  de la   fábr ica  y los obreros  se lo 
" ja laron"   a   l a   f i es ta ;   a  media f i e s t a  y todos  entrados en copas, José Luis 
declamó "El Brindis  del  Bohemio", por  supuesto con un rotundo é x i t o ;   e l  
secre tar io  de rrabajo 15 f e l i c i t j  y le   precunt j  que a qué área  pertenecía:  
.!ash Luis   le   di jo  que e r a   e l  a>-udaote d e l  pintor :   és te  l e  propuso que si 
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quería  cambiar  de  oficio, que é1 lo  ayudaría. A los pocos  días, lo fue a 
visitar;  le  solicitaron sus papeles y lo acomodaron  como  ayudante de  tornero; 
aprendió a manejar  el  calibrador, o pie de rey,  el  micrómetro y dibujo  para 
tornera,  etc. 

Un  incidente  determinó  que lo corrieran, su jefe  lo  mandaba a la  cocina a que 
le  llevara  uno o dos  pollos  casi a diario: él., obedientemente iba, l o s  tomaba 
y se los entregaba;  la  cuestión,  es  que lo mandaba  cuando  casi  no  había  gente 
en  la  cocina y no  se  percataba  que  cometía  un robo, hasta  que lo pescaron;  el 
secretario de trabajo,  estaba  casi  seguro de que a José Luis  alguien lo 
mandaba y por  más  que lo interrogaron, no quiso  decir nada, porque  sabía  que 
quien lo mandaba,  tenía  ocho  hijos.  Como  la  noticia  lleg6  por  boca del 
pintor,  a  oídos  del sefior que le rentaba  el cuarto, disgnstada Le  pidi6 qua 
desocupara  el  cuarto. 

Nuevamente  en  la  calle!  regresó  otra  vez a l  mercado,  a  solicitarle  posada al 
velador;  saltaba  de  un  trabajo  esporádico  a  otro,  hasta  que un día, lo 
contrató un señor,  como ayudante  de  rotulador,  pero  duraron  poco  tiempo 
trabajando  juntos,  pues  Cste  se  fue  al  norte; no obstante,  le  dejó  una  carta 
de  recomendación. Y así, como  rotulador,  anduvo  medio  año. En un  taller 
mecánico, mientras  rotulaba  la  entrada,  conoció al cuidador,  quien  resultó  ser 
primo  político de José Luis  y así, por  mediación  del  primo,  trabajó  en  el 
taller,  haciéndola  de  todo y además  se  fue  a  vivir  con &te. 

Una noche  que  regresaba  del  trabajo, 1.0 asedió  una de  las  pandillas  de  la 
colonia,  como su primo ya lo  había  prevenido,  no  quiso  acompañarlos y le 
dieron  una  tunda,  que lo dejaron  tres  días  en cama; 10 días  después, lo 
vuelven a  asediar  e  intentan  golpearlo;  sin más escapatoria,  se  involucra  con 
el los  y empieza a  delinquir, tenía  que  reportarse  con  ellos  todos los días y 
acompañarlos  cuando  se lo salicitaban y en  ocasiones,  también a  robar; los 
robos eran  entre  las 11 y 12 de  la noche, cuando  dejaba de haber  servicio  de 
camiones y regresaban  a  sus  casas,  coma  a  eso  de las  tres de la  madrugada;  si 
por  alguna razón, é1 cometía  una  falta  con  la  pandilla, lo castigaban, dhdole 
una "chinga". 

Para  esto, su red de  relaciones  era  ya  un  poco más extensa; como la  situación 
era  ya  insostenible,  decidió  irse  a  vivir  con  una  tía,  por  línea  paterna,  a  la 
colonia  Halinche.  La  tía  rentaba  cuartos y le  rentó  uno;  como  su  situación 
empezaba  a  mejorar, se  compr6  su  cama y una  consola  Stromberg  Carlson. 

Se le  presentó  la  oportunidad de irse a trabajar a Poza  Rica,  en e l  estado de 
Veracruz,  a  Petr6leos  Mexicanos,  con un contrato por t r e s  meses:  cuando 
regresj, volvió al taller  mecánico. 
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Durante  este  período, lo invitaron  a  una fiesta, a  la  que  asistieron  varios 
secretarios  generales y como  algunos  de  los  ahí presentes, lo habian  cscuchado 
declamar  (pues lo había  hecho  en  algunas  fiestas  familiares),  le  hicieron 
declamar " E l  Brindis  del  Bohemio" y "Por Qué Me Quité  del  Vicio"; un  sefior se 
le  acercó y le  dijo: "me a!i4te m toda .¿a t o m e ,  me 44e96 mug pao/hCL)", 
resultó  ser el secretario  general de Aceros  Ecatepec,  el  "Negro"  Hurtado. 

Cansado  de su situación  laboral y con  la  garantía  de  ofrecimiento  del "Negro" 
Hurtado, lo fue  a  buscar, no obstante que el "Negro" le dijo  que la cosa 
estaba  difícil  (cuando lo localizó), al día  siguiente  le  tomaron SUS datos y 
el "Negro" lo llevó  ante el jefe de relaciones  industriales y le  dijo: 
"quieno que me do wLo(ogue4 wmo puea!a4, en cua.¿&e.z &ea". 

Revisaron  la  plantilla  de  puestos y lo mandaron a l  área  de  fundicibn. Un 
policía  de  seguridad, lo llevó ante su nuevo jefe, el Vhato" y éste le dijo: 
"tu ca4iUexo e4 e l  ntmsno 308 9 .¿a hona de entaada e4 Q La4 4iete  de La 
naaTi~n~",  la  tarea  que  realizaba  a diario, era  de  mantener  limpia esa área. 
Estar  en  la  fábrica, fue algo  asombroso  e  impresionante, no concebía  cómo 
puede  haber  gente  tan rica que  pueda  poseer  tanto y por  otro  lado,  la 
admiracijn  de  pensar  tan  sólo  que  hubiese  personas  que  controlaran  a  todo  el 
personal  y  a  la  misma  empresa. 

José Luis  estaba  contento, en parte  eso  era lo que anhelaba, un trabajo 
estable;  si bien  se  sentía  inquieto  por  su  integridad física, ya que  días 
anteriores,  unos  compaiieros  le  habian  platicado  que unas semanas antes, una  de 
las  ollas  que  contenía  acero fundido, se  reventó y perecieron  en el percance 
ocho obreros,  ahí  mismo,  donde é1 limpiaba  todos los días. 

A los 1 5  días, lo trasladaron al área  de  torcido  de  varilla;  el  primer día, 
hasta  calentura  le diÓ, entonces lo mandaron  a  limpiar  baños y a  acarrear agua 
y luego  lo  cambiaron  a  la  sección  de ángulos; el trabajo lo sentía  pesadísimo, 
hasta la's uñas se las  llevó,  por los macttucones; durj 45 días y lo trasladaron 
a la  sección  de  artesanias; su labor  era  correr  el  carro  para  punzonar  el 
ángulo. Se le acabó el cont.rato y le  renovaron  otro  por 90 días más, A l  
escasear  el  trabajo  en artesanías, lo mandaron  a  las  "Islas  Marías", i r e a  
destinada al almacenamiento  de  las  piezas  que  componen  una  torre  eléctrica y 
las  cuales se encuentran  a  la  intemperie. 



ante e l  lic,enciado  Cardoso, quien l e  prometió ayudarlo y menos mal que s e   l e  
o f rec ió   a l   l i cenc iado  que le   a r reg lara  un desperfecto en su claxon  musical; e l  
l icenciado qued6 satisfecho y l e  preguntó sué más sabía  hacer,  José Luis,  
quien ten ia  aún f rescos  sus conocimientos teór icos ,   se   los   planteó de t a l  
manera, que 30 envolvió y l o  dejó profundamente impresionado; además, sabía 
que también declamaba. Se l o  l l evó  a su o f i c i n a  y l e   d i j o  a su s e c r e t a r i a  que 
pasara a Josh  Luis a o t r a   l i s t a  y l e   d i j o  a és te :  "no t e  me v a ,  d i n  ante4 
dedamar,". 

Declam6 dos fragmentos de "Nocturno a Rosario" y l o s  dejó admirados. PasÓ 
poco tiempo y l e  dieron s u  planta, a l  año y medio l o   t r a s l a d a r o n   a l   t a l l e r  
mecánico. 

Antes de seguir  adelante,  quiero  hacer  hincapii, en la  necesidad de señalar 
que  no todo  fue drama  en l a  vida de José Luis,  hubo  momentos f e l i c e s  y 
placenteros,  sobre todo y en par t i cu lar ,  con las  mujeres;  con una fuer te  
personalidad;  piel  oscura;  ojos  negros;  bajo de es ta tura ,  pero de complexión 
robusta; de f á c i l  palabra y dies t ro  en e l   a r t e  de seducir ;  nunca se  privó de 
l a  compañía femenina, aunque generalmente es tas  mujeres  provenían de l   sec tor  
de servicios  domésticos.  

S a l í a  regularmente  cada ocho d ias  J en f u n c i ó n  de su situación  económica, l e  
gustaba i r  a los salones de b a i l e ,  como "El California" ;  a l  salón  "Colonia"; 
"Los Angeles": e l  "Maxim's"; s i n  pare ja ,  porque en e l  "Colonia"  había  chance 
de l i g a r  y al "Chamherrín", por cárce l  de mujeres. Le gustaba i r  a l a  lucha 
l ibre ,   has ta   l a   prac t i có  un poco; v i s i taba  la Arena Coliseo y l a  Arena México. 
Pero su máxima diversión,  eran las charreadas a l  Rancho de La Villa y a l  Toreo 
de Cuatro Caminos. A s i s t í a   a l   T e a t r o  Iris, algunas  veces a l  Blanquita y a l  
Teatro  Lírico,  a l  que ahora  llaman Frú-Frú. Por supuesto que t a m b i é n  a s i s t í a  
a l  cine,  sus  favoritos  eran e l  Sonora y e1  Colonial ,  pero e l  que más l e  
encantaba y hasta  dejaba de i r  a t raba jar  por i r  a l a  función  matutina,  era a l  
"Ria" 

Una vez que obtuvo la  planta,  se fue a v i v i r  a l  pueblo de Tulpetlac,  muy cerca  
de la  f á b r i c a ;  luego más a r r i b a ,  por l a   H i p e r a  y a San Carlos;  en e s t a s  
colonias v i v i ó  con mujeres d i s t i n t a s ,  no obstante,  ya  l e  andaba por casarse ;  
había  ido a Puebla y l a  novia aún l o  seguía  esperando, l a   f a m i l i a  de 61 
i n f l u y f  un poco para que se  decidiera y sobre todo su madre, quien  agonizaba 
( ten ía   cáncer ) ,  como úl t ima  pe t i c ión   l e   so l i c i tó  que se  casara con e l l a ,  a 
pesar de  que su amor por el la   se   había  debi Litado por e l  paso de l  tiempo, 
accedi6. 
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Se casaron  por  el civil  y la  iglesia;  la  fiesta  la  celebraron  en  la casa  de un 
tío rico, pariente de  su  esposa. 

En la  fribrica  estuvo de  ayudante  de  mecánico por tres  meses,  en  ese entonces, 
se  acostumbraba a  hacer  exámenes  de  concurso para  ascender  en  el  escalafón, 
como  contaba  con  conocimientos  teóricos,  dejó a todos  en  el  camino y lo 
ascendieron a mecánico de tercera. 

Esto  le  acarreó  problemas con sus  compañeros que  tenían más tiempo  en el 
taller; las  asperezas  que  surgieron,  se  limaron  con el  tiempo y tal  parece  que 
ese  fue  el  último  exámen de  ese  tipo; ahora, en  la  empresa,  cuenta  mucho la 
antigüedad  del  trabajador; cuando  hay  saltos  en los movimientos  de  la 
categoría,  es  porque  hubo  una  "movida". 

Al contraer  matrimonio,  trajo  a  vivir  a su esposa a la  ciudad de México; 
vivieron un tiempo  en casa  de su tía; con  el  tiempo, ya establecidos, su 
esposa  empezó  a  trabajar  como  maestra  normalista  y  una  vez  que  juntaron  un 
pequeiio capital, se compraron una  casa  en  ciudad  Azteca,  por  intermediación de 
un banco;  a  pesar de ya tener  esta casa, é1 piensa  obtener  otra,  por  medio del 
INFONAVIT. 

La  c.asa donde  viven, es de construcción  prefabricada  (ladrillo y concreto), 
como la inmobiliaria  les  entregaba  las  casas sin ningún  deslinde  en  el  patio 
de  la fachada,  cada  quien  construye  en  este  espacio lo que  mejor le  convenía; 
.José Luis bardeó los lados  y  puso un zagu5n  de  madera  a  cuadros  de  plástico de 
colores y  utiliza  este  espacio  como  estacionamiento  de  carro. 

Estas casas, que fueron  vendidas por la  inmobiliaria  fraccionadora, se 
diferencian del resto de las  colonias  obreras  de  ciudad  Azteca. La mayoría  de 
las  casas  tienen  espacio  para guardar  carrv  y en  la  acera  aparcan un mayor 
número  de  carros de modelo  reciente y encontramos  la  diferencia, 
particularmente,  por el vecindario,  por  ejemplo, los vecinos de José Luis  son 
un  doctor, un sacerdote  y  enfrente de su  casa, un  maestro  normalista. 

La  misma  familia de José Luis, en  cierta  forma, es  distinta  al  resto de las 
familias  obreras,  con  las  que  estuve  conviviendo;  como  decía más arriba,  su 
esposa  tiene  la  profesión de  maestra  normalista y una  especialidad  en 
biología; su comportamiento e s  característico  de  un  profesionista,  corresponde 
a la  etiqueta  de  manera formal: continuamente  trata  de  denotar su superioridad 
intelectual  hacia su esposo.  corrigihndolo, par ejemplo,  cuando  dice mal m a  
palabra. 
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Tiene  dos hijas,  una de 11 y o t r a  de 12 atios ( t i e n e   o t r a   h i j a  de 1 5  afios yur.  
tuvo con o t ra   mujer   an tes   de   casarse) ;  sus modales v vestimentas,  corresp\.rlden 
a unas niñas  de  clase  media:   están  bien  alimentadas v siemprc obticncr: hucn,lr; 
c a l i f i c a c i o n e s  en la escue la .  

La suegra d e  Josc  L u i s  y una sobrina que vino del  pueblo a es tudiar   para  
s e c r e t a r i a   e j e c u t i v a ,  complementan e l  r e s t o  de l a   f ami l i a .  

La casa   es  de   dos  p l a n t a s ,   a l t a  y b a j a ;  en la   pr imera,  están distribuíd:as t r e s  
r e c h a r a s  y un baño, e l   c u a l   t i e n e  una t ina   para   bañarse.  

A cont inuac ión ,   en t rando  es tá ,  a un l ado ,  un  medio baño y l a s  cscalcr,rs, que 
comunican a las recámaras  del  p i s o  de   a r r iba ;   t raspasando  es te  e s p a c i o .  se 
encuentra uno en l a  sala-comedor; a un Lado, a ia altur;L d,I  medjo b a ñ ~ ,  cs t5  
l a  cocina  amplia y con  todo Lo necesar io  para cocinar .  

La s a l a  se compone de t r e s   s i l l o n e s  de t e r c i o p e l o  r o j o :  una mesa dc   cen t ro ,  
e s t i l o   p rovenza l ,  con  base  de mármol y patas de  madera: e i  p i s o  ti.ene  cuadros 
de vinil   "Goodrich"  (pronto Lo piensan  a l fombrar) ;   las   pnredcs  es tán  pintadas 
de  color  blanco y en las   esquinas  se ven macetas con plantas  de  sombra; 
pegadas en l a  pared  hay dos g u i t a r r a s  .v sohtc  e l  rmhrai!. d e  entrada a l a  sa!.a, 
cuelga un racimo  de  conchitas de mar? sos ten idas  por u n  cordón de mimhl-e y en 
la s a l a  se ve una cant ina-bar  de  madera y sohrc  61, rln gab ine te ,   rn  e l  cuaJ se  
yen a l i n e a d a s   b o t e l l i t a s  d e  l l c o r  de  colores .  

E l  comedor cont iene  una mesa acompañada de s e i s  s i l l a s ,  es t i lo   p rovcnza l ,   de  
color   blanco sombreado d e  c o l o r   g r i s  y amaril.lo  ocre en los bordcs y l o s  
respaldos son de mimbre. 

Sobre la mesa a l  c e n t r o ,  hay una f i g u r i l l a  de  plást- ico  ( inmtaci6n  porcelana) ,  
que representa  a una mujer  griega,  cargando  sobre La c i n t u r a ,  un  c i n t a r o  d e  
agua: al lado d e  e s t a   f i g u r i l l a ,  hay un-candelero e n  d o s  nis.eles,  a r r i b a  u n a  
v e l a  d e  e s p i r a l  5- abajo cuelgan un racimo de uvas,  todo d e l  mismo rr,atet,ial que 
Las  f i g u r i l l a s .  La mesa e s t i   p ro t eg ida  por  un mantel de  algodón d e  p o l i e s t e r ,  
acanalado y de color blanco. Las parcdes q u v  dan a l  t r a s p a t i o ,   t i e n e n  
v e n t a n a l e s   t r a s   l o s   c u a l e s  se ven los  tendederos:  una bugamhilia:   plantas y 
una perra  "doherman", que cus todia  La  cas,^. 

La f a m i l i a  posee un  CBI-I'O mdl'ca Datsun .  mojelo IOb\ l ,  color  l.o,jo, e l  cual 
Suarda e n  e1 zarasc ,  en e1   pa t io  d e  en f ren te :   e l   ga rage  z s  acampafiado p u r  un 
pequrito p a t i o ,  e n  e l  C L L I ~  se  ven a l ineadas  llnas macet,cs, que cant-Lcne~ 
d i f e r e n t e s  t ipcs  de  plantas. 



L a  esposa  de José Luis,  va  continuamente a la  ciudad  de  Puebla,  en La que. 
t i ene   bas tan te   fami l ia  y a l l í  vive s u  mamá; s e   l l e v a  a l a s  nifias y 61, en 
ocas iones ,   l a  acompaña;  cuando  salen a pasear   aquí  en la   c iudad ,  van a l  t e a t r o  
Blanquita, a l  Tepeyac y a l   L í r i c o  y por las n iñas ,  van a l o s   t c l c v i t c a t r o s ;  ha 
visto  "Vaselina" y "José,  E l  Soñador"; a s u  esposa l e   g u s t a  i r  a l   c i n e  a vcr 
pel ículas   norteamericanas y a José  L u i s  le   gustan  las   mexicanas.  

José L u i s ,  en e l   s e n t i d o  más amplio  de l a  pa labra ,  se habi tuó a la   vida 
labora l   de  l a  f á b r i c a ,  con e l   t r a n s c u r r i r   d e l   t i e m p o ;  s u  experiencia  y madurez 
l a b o r a l ,   l e  han pe rmi t ido   pe rc ib i r   e l   p roceso  de  explotación a i  que son 
sometidos,   es as í  que  su  re lación  product iva  ante  la pa t rona l ,   es  
prácticamente  pasiva;  ha  tenido que c r e a r  u n a  e s t r a t e g i a  de t r aba jo ,   de  t a l  
manera,  que le   permita   laborar   de  acuerdo a l o s  requerimientos   que  es t ipula   e l  
con t r a to   co lec t ivo  y las necesidades  de l a  f i h r i c a ,   s i n   v e r   a f e c t a d a  s u  salud 
y r i tmo   pa r t i cu la r   de   t r aba jo .  

La r e l a c i ó n   s o c i a l  con sus compañeros,  es  magnífica;  mantiene  relaciones  de 
compadrazgo  con sus compañeros  de  sección;  es e l  delegado  del  equipo  de  futbol 
de s u  á rea ;   o rganiza  las  cooperaciones  necesarias,  como compra de  uniformes, 
pago  de a r b i t r a j e s ,  o l a  compra de l   aguard ien te  o e l  pulque,  para  después  del 
p a r t i d o   g r a t i f i c a r  a l a  por ra ;   t ambién   organiza   l a   f ies ta   de   f in   de   año  o 
algún  acontecimiento  que  pueda  surgir.  Asiste a las  ceremonias  luctuosas y a 
una gran  mayoría   de  actos   sociales ,   en las que casi   s iempre  se   requiere  su 
par t ic ipac ión ,  ya  sea como animador,  declanador o simplemente como a s i s t e n t e ,  
ya que  conoce a casi todos l o s  t rabajadores   de la f á b r i c a .  

Con e l  Único que t iene  problemas  directamente,  además de la pa t rona l ,   e s   su  
j e f e ,  e l  "Dólar";  siempre l o  está host igando  para   que  t rabaje  más y l e   t i e n e  
envidia,  porque José Luis   es  un a r t i s t a   p a r a  e l  r e s t o  d e  los   t raba jadores  y no 
trabaja más a l l á  d e  l o  que s u  s e n t i d o   l e - d i c t a   s o b r e   e l   t r a b a j o .  

J o s é  L u i s ,  genera lmente   t raba ja   e l   tu rno   matu t ino ,   en t ra  a l a s   s i e t e  de l a  
mañana y s a l e  a las t r e s  de l a   t a rde ;   s e   desayuna   a lqo  a l a  entrada  de  la  
f á b r i c a  o en e l   t a l l e r ; .   , c e r c a  de l a s  ocho, e l  "Dólar" l e  da l a  orden  de 
t r a b a j o   d e l   d í a ;   t i e n e  q u e  checar  las  compresoras  de  aire que  alimentan a l o s  
hornos y a las naves  de  fundición y lueqo  prosigue cot) l a  lrevisi6n c 

mantenimiento  de  alguna  máquina  pesada, ya sea una grúa:  pala rnecinica: l a  
máquina  locomotora  Carter P i l l a r ,  e t c .  A l a s  11 de l a  mathnay  pasa <LI t a l l e r ,  
toma d inero  que  ha  guardada  en s u  c a s i l i c r s  3- un envase  de " J a r r ~ t o "  (pa1-a mis 
t a r d e ,  cuando a r r e c i e  l a  s e d )  y se  dirige al comedor: c a s i  I ~ I I I ? C ~  L l e ~ a  
almuerzo: und vez que  terminó l a  media hortr para comer (siempre 1 - e s ~ 1 i r ~ ~  
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A l  traspasar  la  puerta de l a   f á b r i c a ,  son revisadas  las  maletas de l o s  
trabajadores por los p o l i c í a s  de seguridad, por si l levan  algo que pertenece a 
la   fábrica.  E l  trabajador,   antes de pasar j u n t o  a e l los ,   abre  mecánicamente 
su maletín y se los muestra, e l  p o l i c í a  da e l   v i s t o  bueno y l e s  da acceso a l a  
sal ida.  Afuera no fa1.ta  quien l o s  salude e intercambian  comentarios,  se 
aborda e l  camión y a r r i b a   l a s  bromas continúan: a l  p a r t i r   e l  camión, un cambio - 
se  opera en los trabajadores y su mente empieza a trabajar   sobre qué hacer en 
l o  que resta   del  d í a ,  a s í  también en l a  noche, programarse para e l   d í a  
siguiente e i n i c i a r  una nueva jornada de trabajo.  

José  Luis s e  ha salvado en dos  ocasiones de ser  castigado  por  las  fuerzas de 
seguridad y represivas que ha creado la empresa. 

La primera l o  encontraron  sentado y sin casco,  para zafarse d e l  problema, 
ar<umentó que l e  dol ía   la   cabera .  

La segunda o c a s i & ,   e n t r j   a l  baño antes de l a  hora  permitida,  estaba desnudo, 
a punto  de darse la  ducha, cuando fueron a darle   e l   "pi tazo" ,   venía  el 
supervisor; en e s o ,  entraron dos trabajadores más y cuando e l  supervisor 
lleg6, v i ó  a estos y los  reportó:  l o s  mandaron  como cas t igo ,  un mes a sus 
casas.  

J o s é  Luis  tiene  definida s u  condición de c l a s e   a l   i n t e r i o r  de l a   f á b r i c a ;  
cuando la empresa estaba por correr  a uno de sus compañesos, l o  citaron para 
que se  presentara con e l  l icenciado  Ulloa, de re lac iones   industr ia les ,  para 
ac larar   e l   a l tercado   entre   es te   t raba jador  y el "Dólar"; e l  l icenciado 
cuestionó a José Luis,  p o r  l a  forma en  que había  defendido a su compañero y 
esto  fue lo que contestó: "Yo l e  &&e 4a vendad y 4 i  guiene  4e -la nepitu.  
&una b i e n ,  4 i  3~ubie4e  nece4idad  de m e n t i a  pma ddenden a m i  ompaiieno, 
Rent ink,  pague  4um4  wm,~aiieno4  de taaba& y 4iempae 40 deeendené". 

Este antagonismo y lucha no es   uni la tera l ;  por  e l  lado de l a  patronal,  
mantiene una red de relaciones de intercambio con los empleados de confianza, 
por cjcmp1.o. de  manera es t ra labora l ,   l es   a r reg la  sus carros ,  a pesar de que 
Illego sale  fast idiado de l a   f 6 h r i c a  y no quiere  saber nada  de l a  mecinica: 
sólo se los  arregla a las empLe,idos que l e  pueden ser   t í t i l es  o que  pueden 
ayudarle,  por  ejemplo, con e l  tiempo extra ,   aguinaldo,   fa l tas ,   e tc .  ; en 
ocasiones. has ta  g r a t i s   l e s   r e a l i z a  los  t raba jos ,  porque é1 es de l a   i d e a  de 
"Lavu.2 wn Caw: 4e paga". 
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De i g u a l   f o r m ,  como s u  p o l i t i c a  es t e n e r  menos problemas con sl is compaseros, 
p o r   e s t a   r a z h  ha  dimit.ido en las ocasiones  que l o  han  propuesto  para  delegado 
de  sección, ya que s indicalmente,  hay d i f e r e n c i a s   e n t r e  e l l o s  y para no quedar 
mal con  ninguna  de l a s   ag rupac iones   po l í t i ca s ,   p re f i e re  no a s i s t i r  n i  a l a s  
asambleas. 

Ahora b ien ,  con l o s  amigos  de l a   f á b r i c a ,  va a l o s  b u r l e s q u e s ;   a l   t e a t r o  
C a r i b a l d i ;  a l a  Garpa  Mixico; a v e r  c ine   po rno ;   f i e s t a s ,   e t c .  Hubo un tiempo 
en  que v is i taban  la  zona r o j a  de  Pachuca  periódicamente. 

En cuanto a s u  a c t i v i d a d   a r t í s t i c a ,  en  una f i e s t a  que .hubo en la  Hacienda d e  
los Morales,  declamó y gus tó   t an to ,  que 113 f e l i c i t ó  l a  cantan te  Manoeia 
T o r r e s ,   l e   d e j ó  una t a r j e t a  con fa dirección  de un seiior que  estaba  conectado 
con e l  medio a r t í s t ico ;   t ambi in   conoció  a Miguel Manzano y l e   d e j ó   e s c r i t o ,  en 
una s e r v i l l e t a ,  s u  direcci6n  por  si  é1  se i n t e r e s a b a  en  superarse como a c t o r .  

Nunca se  decid i6  a tomar en forma d e f i n i t i v a  la actuación,  porque un doctor  
de l   Seguro   Soc ia l ,  le había   advert ido que  sus ac tuac iones   l e  hacían mal para 
e l  corazón. 

En la f á b r i c a ,  ha  obtenido  varios  reconocimientos  Últimamente,  por  ejemplo,  en 
una f i e s t a   de   an ive r sa r io   de   l a   empresa ,   l e   d i e ron ,  como premio  por s u  
actuacicín,  unos  pants, un juego  de  copas y m i l  pesos. 

En 1982, actuó en e l   a u d i t o r i o   d e  la  delegación Cuauhcémoc y m e l  '83,  en e l  
aud i to r io   de l   po l i t i cn i co   nac iona l .  Actuó  en l a   f á b r i c a  d e  La Cartonera,  
fdbrica  vecina  de  Aceros  Ecatepec; en la  f á b r i c a  Zonoca; en l a   c l í n i c a   d e l  
Seguro No. 25 y en la  No. 68. Los f ines   de  a b ,  presenta  junto con o t r o s  
compaiieros, " E l  Br ind i s   de l  Bohemio". Tanhién  fue ani.mador del   conjunto 
musical "Super  Star-", e l  cual e s t aba   cons t i t u ido  por sus paisanos. 

Como c o l o f j n .  .los8 L u i s  s610 piensa   t raba jar  unos d o s  atios más en l a  f á b r i c a  e 
i r s e  a r a d i c a r  a la   c iudad  d e  Puebla, con s u  f a a i l i a  y dedicarse  a la   venta   de  
refacciones  electromecgnicas.  
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ARMANDO CRUZ 

hací6 en uno de l o s  ranchos que salpican a l  estada de Zacatecas 

V i v i r  y crecer en e l  seno de una familia campesi.na, implica en e l  campo 
mexicano,  padecer un estado de pobreza y sufrimientos  constantes y es  por eso 
que l a  mayoría de l o s  niños campesinos se  incorporan, a temprana edad, a las  
labores  del campo: esta  s i tuación  la  padeció Arm;indo. 

E l  in terés  por  l a  música ranchera y crear  canciones de es te  género, nació por 
la   inf luencia  que e j e r c i ó  sobre é1  S U  cuñado, quien  haciéndose acompañar de 
una guitarra,   estaba siempre cantando. 

Apenas cumplía l o s  14 airos, cuando rea l izó  sus  primeras  composiciones: l a s  
creaba en condiciones muy espec í f i cas  y situaciones  realmente  particulares, 
que favorecían a su inspiración para  formularlas y l o g r a r  plasmarlas en 
canciones. 

Uno de los elementos principales que se conjugaba con l o s  distintos  estados 
emocionales,   tr isteza;   alegría;   soledad;   etc . ,  que  en dist intas  s i tuaciones 
embargahan a Armando, e r a   e l  campo con  su violenta y agreste  naturaleza. 
Estos  elementos,  emociones-naturaleza, l o  sumían  en un éx tas i s  de gran 
intensidad, de t a l  manera, que hasta cuando andaba arando, Le Ilesahan  estos 
momentos  de inspiración. 

Por ejemplo, un d ía  que iba  de un rancho a o t ro ,  en e l  camino, l a  noche l e  
salió a l  encuentro; a l  mirar  hacia l a  bóveda celeste ,   se   percat6  que In luna 
brillando l o  acompañaba, rasgando l a s   t i n i e h l a s  del. camino oscuro; un manto de 
nubes se  extendió por  l a  tersa   superf ic ie  de1 c i e l o ,  ocultando a tan  preciada 
gema.  Armando, ante  este  hecho, compuso una canción, de la   cua l  presentamos 
un fragmento: 

Yo vide  pasar una luna 
de repente,  entre  las  nubes,  se me p c r d i 6 .  
A s í  t e  vide en mis brazos, 
pero el destino,  nos separó. 
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En ~ l n a  f i es ta .   de l   pueblo ,  sus amigos, que sahian que era  compositor,  l o  
animaron a que c a n t s r a ,  as-í lo hizo,   haciéndole segunda  v0z hn compañero. 
" t ' iminos a i  T,mhor;tzo", fue  la   canc. ión,  l a  cual   fue muy celebrada.  

Esti;dici hasta e l   t e r c e r  año de primaria.  A l o s  15 años, contrajo  matrimonio. 
As.: pues,  tuvo gi;r assumir una s e r i e  de  nuevas responsabil idades,   s in  embargo,  
l o  Lnruf ic iecte   de  10s cr6dito.s que otorgaba e l  banco e j i d a l ,   p a r a   h a c e r  
producir  P I  campo ~ i o  o r i l l a r o n  a buscar una entrada  económica más, en o t r o s  
iggúrcs aledafios A la reg ión ,  como  en Guadalajara, o en ciudades  del   estado  de 
Zacatecxs ,  asimrsmo, s e  sumió en un esLado de aicoholismo,  del  que l e   c o s t ó  
mucho traba jo   Liberarse . .  

En Guadalajara, compuso una canc ibn   in t i tu lad2  "El Ingeniero  Sin Diploma", que 
a d i f e r e n c i a  de sus composiciones que creaba en sn pueblo, esta  es taba  
ar t i cu lada  con e l  ambiente cita&ino. La sompuso porque ha notado que las 
personas   b ien  vest idas ,   ref i r iéndose  a los hombres, t ienen  suerte  con las  
mujeres,  no obstante  que no tengan nj.ngCn t i t u l a   p r o f e s i o n a l ,   e s t o   a t r a e  a. las 
mujeres ,   d ice  " d m  muieae4 4sn mcy inteae4ada4, 4 i  vi.4tienun de manma 

4encAL¿a, n i  4e [LjmLan en e d h 4 " .  Cuando 6 1  cummplia 27 años,  la  s i t u a c i j n  
de La f a m i l i a   s e  a g u d i z ó ,  económicamente e r a  i n s o s t e n i b l e  y dec id ió  emigrar a 
l a  ciudad de Zacatecas ,  buscando t r a b a j o  y mejores  condi.ciones de vida ;  no 
encontr6  nada;  entonces, pensando en que a l o  mejor s u  hermano,  que v ive  en l a  
ciudad  de  México, era pos ib le  que l o  ayudara, 5 j .n  más que su  fuerza de 
t raba jo ,  l l e g 6  a cdsa de su hermano. 

t i~t1.6 a t r a b a j a r  a la empresa P r o z i s a ,   f á b r i c a  en l a  que s e  producen p iezas  
m e t á l i c a s ,  sin embargo, a l o s  pocos   meses ,   ingres j  a Aceros  Ecatepec. 

S iguió   escr ibiendo  canciones ;  l o s  temas que t rataban sus c a n c i o n e s ,   s e  
r e f e r í a n  a l  amor, f r a c a s o s  y é x i t o s ,  o acontecimientos  dignos de narrar  en una 
cancijn. Las canciones d e  tema amorosa, si bien iI 110 se i n c l u í a  en e s t a s  
v ivenc ias ,   e ran   inspi radas  en l o  que veía qué l e s   s u c e d i a  a personas que él 
conocía .  

Hace poco más de tres arks, empez6 a e s t u d i a r   l a  bi .bl ia  y conforme i b a  
profundizando en l a  l e c t u r a  de e s t e   l i b r o   r e l i g i o s o ,  empezó a renegar de todo 
su t r a b a j o  de composici6n.  Habia escrito  completos  tres  cuadernos  con 
canciones :  una pxeocupaciSn empez6 a c r e c e r  y a ser alimentada  por  las normas 
r e l i g i o s a s ;   e r a   l a  s iempre  posibi l idad  real  de p o d e r  obtener  fama, lo cual 
c a s i  logró, un amigo l a  recomend6 para que se entrevi -s tara  con un ingeniero  de 
te levisa ,   escuchó  a lgunas  de sus canciones y l e   d ieron   esperanzas  de poder s e r  
aceptadas .   concer tó   o t ra  c i ta .  pero  d e s i s t i 6 ,  pues s a b í a  que si obtenia  un 
reconocimiento  musical,   cometerí;+ una f a l t a  a l o s  dictados  de la b i b l i a .  
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"ne qué 4inve onguLltan a l  numdo, 4 i  4e va a p a d e n  e l  a h ,  todo h muteaial 
e4 pa4.Jcr;CsI1op no debe   de   i n . t ene4mo4   e l   d inem,   a t edoca ,   pew  en e l  c ie lo" .  
El ya  no  quiere  componer  porque en las  canciones  se  destaca la violencia, el 
amor  inmoral, etc.  Justificando SU decisijn,  dice: "Ln b i b l i a   d i c e  que 
debemu4 tenea  acio4 4ant04,  una devocidn   p iaaha,  D i o 4  e4 Santo y rw40tao4 
deban04 aefiLeiarl 4m acto4". Y da un  argumento  más: "cRntcz cancione~ de  m a  

o v io lenc ia ,  e4 d a d e  paionidad a e40 y no a la4 0 4 a 4  de  D i 0 4 " .  

Hace  no  mucho,  escribió  una  canción  acerca de un matón de s u  pueblo,  unos 
paisanos se La pidieron,  recapacitó  y  arrepentido,  mejor  la  destruyó,  ya  que 
habla  esta  canción  de  derramamiento  de  sangre. " L h 4  dice w e   AM C D ~ M  rw 
deben  de  mencionanae, n i  wn e l  pen4m.iennto". 

Armando  mantiene  buenas  relaciones  con SUS compañeros,  en la  fábrica, lo 
conocían  como  a "Fi to" ,  ahora le llaman " E l  Hermano". 

Desarrolla  su  trabajo  en el molino #12, es  el  encargado  de  manejar  la  máquina 
que conduce  a  las  barras de acero  hacia los canales  que los llevarán  a  las 
distintas  máquinas  que las moldearsn  hasta  convertirlas  en  varillas o ángulos 
para  torres  eléctricas. 

Armando  no se queja  de  las  condiciones  de  trabajo  a  las  que es sometido, no se 
lleva  herramienta  a su casa, ni pedazos  de metal,  asimismo, su vida  está 
circunscrita  a los dictados  de la biblia. 
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Nació  en  Xocoxutla,   en e l  e s t a d o   d e   P u e b l a ,   p u e b l o   c o l i n d a n t e   c o n   T l a x c i i a  y 
Veracruz .  

Su f a m i l i a  era ex t r emadamen te   pobre ,   su   pad re   pose í a   pocas  t ierras  d e   c d t i s o ,  
las c u a l e s   e r a n   d e   t e m p o r a l  y no muy f é r t i l e s .  

La economía y s u s t e n t o   f a m i l i a r ,  se basaba   en  estas t ierras  d e   c u l t i v o  y unos 
cuan tos   an ima les   domés t i cos ,   Su   pad re  se ded icaba ,   además ,  a 1.a v e n t a   d e   s u s  
p r o d u c t o s   a g r í c o l a s ,   s i n   e m b a r g o ,  como la cosecha   s iempre  era r a q u í t i c a ,  
r e s u l t a b a   i n s u f i c i e n t e   p a r a   s a t i s f a c e r  las n e c e s i d a d e s  más e i e m e n t a l e s   d e  l a  
u n i d a d   f a m i l i a r .  

Los efec tos   inmedia tos   que   ca : l só  la s i t u a c i ó n   p a u p 6 r r i m a   e n  l a  que v i v í a  l a  
f a m i l i a  de C a r l o s ,   f u e  12 d e s n u t r i c i j n  y muer te  de casi  todos  l o s  miembros  de 
l a  f ami l i a ;   de   ocho   he rmanos   que   fue ron ,  s ó l o  s o b r e v i v i e r o n  él y su  hermano 
P a s c u a l ;  s u  madre  murió  de parto,  jun to   con  e l  6 l t imo   de   sus   he rmanos .  

Su interés  por  l a  m ú s i c a ,   n a c i i   d e s d e  e l  pr imer  momento en  que  escuch6 a l o s  
mús icos   de   su   pueb lo ;  s u  pad re  l o s  i n v i t a b a  5s c o n t r a t a b a   p a r a   q u e  l e  fuesen  a 
c a n t a r   e n  s u  casa, C a r l o s   q u e d a h a   e x t a s i a d o  y marav i l l ado   cua r tds  Pos 
e s c u c h a b a ,   e n   p a r t i c u l a r ,   c u a n d o   e s c u c h a b a  los son idos   que   emi t i a  e l  v i o l i n ,  
pues l a  pr imera   vez ,  como s i  s e  tratara de  un i n s t rumen to  migico, se p e r c a t ó  
que l a  p e r s o n a   q u e   t o c a b a   e l   j . n s t r w n e n t n :   n o   m o v í a   l o s   l a b i o s  u o t r o   ; r e a n o  
d e l   c u e r p o   p a r a   p r o d u c i r  las n o t a s   m u s i c a l e s ;   e n t o n c e s   d e d u j o   q u e   e r a  e l  
p r o p i o   i n s t r u m e n t o  e l  que las e m i t í a ;  e s t o  a l i m e n t ó   s u   i n t e r é s   p a r a   c o n s t r u i r  
un v i o l í n ,   e n   f u n c i 6 n   d e   s u s   p o s i b i l i d a d e s  e i ngen io .  

T e n d r í a   c i n c o  o seis  años ,   cuando  cons t ruyó  s u  p r i m a r   v i o l i n :  se f u e  a l  campo 
J c o r t ó   u n a  rama d e  sab ino :   con  un formSn, Ir h i z o  a b e r t u r a  al c e n t r o ;  l e  
PUSO un t e j a m a n i l   ( t r o z o   d e   m a d e r a ) ,   l o   p e g ó   c o n   r e s i n a   d e   p i n o  y 1.e co loc6  
c u e r d a s   d e   h i l o  d e  maguey. 
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su padre, a l  notar  que Carlos había dejado de hacer SUS labores, al  ver e l  
instrumento, se l o  rompió. 

Este  incidente lo dejó muy apenado, sin embargo, su entusiasmo era tal, quo 
decidió construir Otro, no obstante  de sentir miedo ante una eventual 
reprimenda si lo volvía  a  encontrar su padre haciendo un  nuevo  violín. 

Un  elemento fortuito, vino  a  sumarse  más al interés por construir un violín; 
en  la calle se encontró  una  lata de sardinas ya vacía, a  la cual le colocó un 
palo y cuerdas de ixtle; cortó  una  rama de Chichemecatl y la dobló,  de tal 
manera, que  quedó  en forma de arco, al cual le  puso hilo de ixtle sin torcer, 
le untó resina de pino crudo y, cuál grande fue su sorpresa, que el 
instrumento  recién construido emitía  sonidos.  Empez6  a tocar su instrumento, 
siempre procurando  que las notas emitidas fuesen IC rids similar a las que 
interpretaban los músicos que é1 escuchaba; c.uando  no  le daba el tono, 
estiraba con las manos la cuerda, para hacer tensión y poder emitir sonidos 
d s  claros. 

Sus  parientes  escucharon cómo tocaba el "violín" y lo animaban a que lo 
siguiese  haciendo. Carlos se aprendía las  tonadas de puro oído (hasta hoy  en 
día, sigue  haciendo lo mismo, es lírico). 

Un día, llegó su padre ebrio, encontró a Carlos tocando su violín, se lo 
arrebató y empezó a destruirlo; enfurecido porque al principio no podía 
destruirlo del todo, por  el  material del que estaba hecho, le dió una gran 
reprimenda. 

Esto  influyó  para  que  se desanimara por el momento; él insistía seguir tocando 
y su padre  trataba de disuadirlo. 

Ante  la  terquedad de Carlos, su padre  tuvo  que acceder a sus peticiones, no 
sin antes realizar un convenio para ambas partes.  Le construyó un  violín de 
mejor factura, aunque tardl un  poco  en hacerlo, pues  en aquel entonces no era 
tan fácil encontrar latas de sardinas. 

Todo esto a cambio, bajo  petici6n del padre, de  que  realizara mejor Y meís 
eficazmente sus labores  que  le correspondían. Como i r  a acarrear aqua a llna 
distancia de 10 kil6metros: juntar pastura para l o s  b u r r o s  y darle de c,omer a 
los animales, etc. Cuando terminaba su quehacer? se  ponía a practicar hasta 
que  oscurecía. 
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Su padre  e r z  muy r'nirgi.cc y siendo e l  mayor, cuando su  padre se   eno jaba ,  l a  
f u r i a  d e  i s t e  era  descargada en fi. Es por e s t o ,  que un dia, después  de  haber 
s ido polpecido, be snli.5 de SU casa; encontrando  refugio en casa  de una f a m i l i a  
vecina:  s u  padre, a csda r a t a  iba  por 61;  !:;trios, por su cuenta ,   regresaba 
continuamente a r e f u g i a r s e  con sus  prot ,ectores,  ya que su  padre  cada  vez  que 
se emborrachaba, r e i n c i d i a  y IC golpeaba. 

En 195Q, aproximadamente LL 1.0s 1 3  aiios de edad, d e c i d i 6  fugarse nuevamente  de 
su casaI   pero est& Y C ~ Z  más lejos; se fue  a un pueble  llamado  Capula, en e l  
estado de T laxca la .  

A su l legada al pseb lo ,  se dedi& a c a n t a r ,   s o l o ,  sin ningún  instrumento 
musical.  Le llamaban e l  '!Xoco"; se 1.c juntaba   la  chamaca3a y lo conminaban a 
que Icantara; corn9 gratificacibn, l e  daban unos cui)lrtos centavos y unos cragos 
de  anis. 

Eluter io  le  d i 6  i n s t r u c c i o n c s  de 26ro tocar el v i o l i n ;  f as  pisadas m6s simples 
y orientaci6n para aprender  con  mejor t k n i c a ;  como conseJo, l e   d i j o   E l u t e r i o :  

"4e& $ u  infelipnccw, cLp:.;~!e.z&"; todas los  dias iba a casa d e   E l u t e r i o  a 
es tudiar .  

A s í  práctlcamente empezi; ?a csrrera musical de Carlos, ya que E l u t e r i o   r e s u l t 6  
s e r  mrisico,  cuando l o  c0ntrataba.n a. f i e s t a s  o r e t z i o n e s ,  se l o  l l evaba  a 61.. 
E l u t e r i o   l o  p r e s e n t a h  corn it SIJ alumno p ayudante y l e  daba  oportunidad  de 
i n t e r p r e t a r  una o dos p i e z a s ;  a Carlos  no se I F  hacia complicado  interpretar 
las mrlodías ,  sálo la.:; p r i w r a s   o c a s i o n e s ,   n a t w a l m e n t c ,  se ponía  nervioso. 

Las  melodías que tocaban en ese  entonces ,   eran,  poi- e jemplo,  "La Calandria";  
"Dos Palomas a l  Volar": "Li ZorrionciLLo Pecho Amari1l.o" y otras   melodias  
t r a d i c i o n a l e s .  



En I O j 3 ,  su padre l o  encontró y a l a  fuerza  se  l o  l l e v 6  a su c a s a ;  a l  l l e g a r  
a l  pueblo ,   decidi j  qor deberían i r  a t r a b a j a r  a las  haciendas;   se   fueron a la  
de "Piedras  Negras",  famosa  por sus toros ,   pero no encontraron  t raba jo .  

Lo encontraron en otra   hacienda;  e l  s a l a r i o   c o n s i s t í a  en un c u a r t i l l o  de maíz 
y 50 centavos para 6 1  y un pesa y dos c u a r t i l l o s  de maíz, para s u  padre; aún 
recuerda  las  medidas de peso d r  aquel   entonces;  un "chavo" equiva l ía  a una 
" s a r d i n a " ;   e l  "medio" (medio c u a r t i l l o )  y e l   " c u a r t i l l o " .  

En esta  hacienda  aguantaron  hasta e l  mes de agosto;   se   fueron a Santa Ana 
Texca lac ,  en donde t r a b a j a r o n  como j o r n a l e r o s :  como l legaron con  maíz y 
dinero,  se compró un v i o l i t ?  por 70 pesos y maíz. Así, en sus r a t o s   l i b r e s ,  
tocaba y se ponía a cantar:   duraron en e s t e  pueblo ,   t res  afios; una noche l l e g ó  
su padre y l e s   d i j o :  "mcñana nu4 v m 4  ti h&iw". 

En e l  ' 5 7 ,  l legaron a i  estado de México;   se   instalaron en e l  entonces  pueblo 
de Tulpet lac ;  un conocido d e  su  papá, quien v i v í a  en e l  p u e b l o ,   l e s   d i j o  que 
había t r a b a j o  en l a  fsbr ica   Aceros   Ecatepec .  

Los e n t r e v i s t ó   e l   s e c r e t a r i o  de t r a b a j o ;  l e s  pregunt6 s u  nombre; l e s   h i z o  
firmar un papel y s in   pedir  ningún r e q u i s i t o  niá,, l o s  metió a t r a h a j a r   a l  d ía  
s iguiente .  

Les pagaban nueve p e s o s   d i a r i o s ,  de lunes a sábado:  trabajaron  de  enero a 
a h r i l ,  pues - a  su  papá no l e  gust6  l a  f ; ibr i ca t  ya que se s e n t í a  como s i  
estL1viet-a en l a  c i r c e l .  

Encontraron  trabajo en l a  "Ideal   Standard",  en esa  6poca  llamada "El Aguila 
S a n i t a r i o s " ,  con un sueldo de $ 9 .70 ,  é 1  se   acopl6   fác i lmente ,   hac ía  amigos 
rápidamente.  pero su padre no y só lo   duraron   t res  semanas. 

Atr i s  de la   "Ideal   Standard",   se   estaba  construyendo una fáhrica, s o l i c i t a r o n  
t raba jo ,   ent raron  como albafii-les ganando u11 p u ~ o  más, l.$ p e s o s ,   p e r o   l a  
jornada  era más pesada. 

Sólo duraron dos meses: l a  ra& p o r  l a  que duraban  tan  poco en un t r a b a j o ,  
e r a ,  en p a r t e ,  porque su padre se peleaba con  todos les j e f r s ,  no l e  gustaba 
que la mandaran p ?stuvieran todo e i  riempa detrás  dt. $ 1 .  
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Un amigo  de  Carlos  l e  d i j o  a C s t e ,  que c e r c a  d c  i c t  ~ o i u n i ; ~  neces i t ; lhan  
t r a b a j a d o r e s   p a r a   t e n d e r  una r e d   d e   a i c a n t a r i l i a d o ,  ~1 s u e l d o  e r a   d e  10 pesos .  

A l o s  pocos d í a s ,   s u   p a d r e   l e s  d i ó  l a  n o t i c i a   d e   q u e  ya no le q u s t a b a   e s t a r  
a q u í  y s e   r eg res6   nuevamen te  a T e x c a l a c ;   r e c u e i d a  Cttrlos? "a cu.~tu/r cebada ,OO.? 

tae4 pe404, o n  &1mada4 de 404 a 40.4, . ." ,  d e c i d e   a p a r t a r s e  d e  s u  pad re  y ; h i  
mismo, en e l  pueb lo ,   buscó   o t ro   empleo ,  l o  r n c o n t r 6  con uno d e  los c a c i q u e s .  
Sus   recuerdos   son  amargos.. . "me daba en e l  delaymu UTL pon d u w ,  too.ti44an 
mamfa~uda4 y un VMU con leche y un 4alam-o de CUCI~/LO pe404: u4i duné cescu de 
m &u". 

En e l  '59, cursó s u   s e r v i c i o  militar y descubr ió   que  su verdadcro  nombre e r a  
ot.ro;  en s u  p u e b l o   n a t a l ,   l e   l l a m a b a n   " L u p i l l o " ,   é l   p e n s a b a  que s e  l l amaba  
O u a d a l u p e ,   p e r o   e l   d í a   q u e   t e n i a   q u e   r e g i s t r a r s e   p a r a   h a c e r  s u  s e r v i c i o ,  s u  
padre l e   e n t r e g ó   s u  acta de   nac imien to ,   en  la cual. se l ia laba  que s u  nomhrc erd  
Carlos   Ochoa:  a l  p r i n c i p i o   h a s t a   l e   c o s t a b a   t r a b a j o  familiarizarse con su 

propio  nombr+. 

En cuan to  a l a  mús ica ,   hab ia   p rog resado  mucho;  en e l  aBo ' j 5  s e   s a b i a   e l   t o n o  
d e  Re y d c  Sol :  l o s  aprendi6   p reguntando y o b s e r v m d o  c6mo Lo h ~ ~ í ~ l  o t r o s  
músicos.  

En el '60, vendi6  s u  v i o l í n   p o r q u e  ya no l e  g u s t a b a  y porque  econ6micamente: 
andaba muy mal. 

Cuando l o  c o n t r a t a b a n   p a r a  i r  a t o c a r ,   l e  pedí?. p r e s t a d o  1x1 v i o l i n  a un seí ior  
l lamado P r j s p e r a ,  Gste s e  l o  p r e s t a h a ,  en a l e u n a s   o c a s i o n e s ,  a cambio de 1111 

p e q u e t i o   p o r c e n t a j e   d e   l a s   g a n a n c i a s   r e c i b i d a s  e s e  d í a ,  
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A l  quedar sin  instrumento,  tuvo que r e c u r r i r  a s o l i c i t a r l e  nuevamente su 
v i o l í n  a Próspero, s ó l o  que ahora se tornaba más reac io  a p r e s t b r s c l o ;   e s t a  
s i tuac ión  l o  desanimó y d e c i d i j  por e l  momento, d e j a r  de t r a b a j a r  como músico. 

Su s i t u a c i ó n   s e   t o r n ó   i n s o s t e n i b l e  y dec id ió   regresar  a La ciudad  de  México; 
a l  l l e g a r   s e   c o l o c ó  de a l b a ñ i l :  a l  poco tiempo,  acudió a La f á h r i c a  de  Aceros 
Ecatepec,   sol ici tando  empleo;  sólo que ahora  tuvo más trabas  para  entrar, ,  a 
pesar  de  haber  presentado,  esta  vez, su c a r t i l l a  militar; pero c o r r i j  con 
s u e r t e ,  pues e l  dueiio  de l a   f á b r i c a ,   s e   e n t e r ó  de su problema y t r a s  
o b s e r v a r l o ,   l e   d i j o :  ”tú e4tá4 apto paza el tnabaio”. 

Era e l  año  de 1963, e l  6 de mayo, para  ser  mis prec i sos :  l o  mandaron a l  
departamento de t r e f i l a d o  y aceros   espec ia les ,   ah í   es tuvo   has ta  1981 pa.ra, 
posteriormente,  cambiarlo al departamento  de  laminación,  sección 4 1 .  Su labor 
en e s t a   s e c c i ó n ,   e s  l a  de  ayudante  de l o s  mecánicos y comenta que en e s a  
é p o c a ,   l a s   d i f e r e n c i a s   s a l a r i a l e s ,  con respecto  a l a s   c a t e g o r í a s ,   e r a  d e  
centavos ,   ahora ,  no obstante  que son de unos cuantos   pesos ,   es   cas i  l o  mismo, 
pues antes  l o s  centavos s í  val ían .  

En e l  ‘ 6 5  s e  compró un v i o l í n  en l a  casa “Perkan“. A l o  largo de s u  es tanc ia  
en l a   f á b r i c a ,   h a b í a  hecho  var ias   amigos ,   entre   e l los ,   a lgunos  músicos ;   Beni to  
Sánchez  era uno de e l l o s ,  que tocaba l a  g u i t a r r a ;   e l   s e n o r   G e r m i n a l ,   l a  
b i h u e l a ;   e l   h i j o  de  Juan Martinez, e l   v i o l í n ;   L u i s ,  l a  g u i t a r r a  y su h i j o ,   l a  
trompeta; en e l  ‘66 deciden  formar un grupo.  

Práct icamente ,  é1 era  el   director  musical   del   grupo,   ensayaban  cada  t ,crcer  día 
o cada  ocho d í a s  ~ por l o  menos dos  horas:  generalmente, en su casa  de 
Tulpet lac  o también rotaban las casas. 

En e l  grupo, Carlos  procuraba  mantene;  cierto  orden  para no quedar mal ante  l a  

c l i e n t e l a ,  ya que era  necesario  mantener un pres t ig io .   Para  mantener l a  
puntual idad,   se   recurr ió  a l a  s iguiente  medida,  con una doble   f ina l idad ,  una 
de responsabi l izar  a l o s   i n t e g r a n t e s   d e l  grupo y cumplieran  puntualmente; l a  
segunda,  se  multaba a l o s  que l l egaran   tarde :  e l  dinero  recabado  se  uti l izaba 
para comprar  implementos  necesarios  para e l  grupo,  por ejemplo,  cuerdas  para 
e u i t a r r a s ,  o como l legaron a hacer ,  porque en ese  mamento se  neces i taba ,  una 
trompeta. 

Otra medida que implement6 Car los  para  nc l l egar   tarde  a sus compromisos, e r a  
l a  de c i t a r  a l o s  miembros del  grupo, una hora antes .  



Uno d c  l o s  o b ~ j e t l r o s  $ ! e l  grupo,  era lit  dc  formarse como ut: buen grupo musacal; 
Los temas musicalcs que interpretaban,  eran  variados,  pero  casi  siempre 
insertos t n  e1 ~ 6 1 r e i . o  ranchero, además,  procuraban es tar  a l  día  con l a s  nuevas 
canciones.  Interpretabm  canciones como "Alejandra";  "Olímpica"; "Dios Nunca 
Mucre", e t c .  

Los requisitos para seleccionar una canción, eran  principalmente, que se 
acoplara a s u  c a r a c t e r i s t i c o   e s t i l o  y se  decidía  entre  todos, s i   s e  aceptaba o 
no:  Car los  daba un margen  de tiempo para que l a  estudiaran, s i   v e í a  que era 
d e l  custo de todos y se la  aprendían rApido?  l a  ensayaban hasta que se 
interpretara muy bien. 

Como e l  grupo había  configurado su  propio e s t i l o ,  a veces cambiaban los  tonos  
de algunas  canciones, por  ejemplo, una canción  ranchera l a  cantaban c o m i d i t a .  

En s u  m e j o r  momento, tenían  hasta  tres  presentaciones por semana; l o s  lugares 
&S comunes a donde tenían sus representaciones,  eran en e l  estado de México, 
Texcoco, 'Ti-zayuca, Xometla,  Tulpetlac y otras  colonias o pueblos de l a  

p e r i f e r i a :  en e l  Distrito Federal,  fueron a l a  colonia Inguarlin y P e r a l v i l l o .  

En cada una d e  sus representaciones,  tenían que integrarse,   suti lmente,  en 
reLaci6n a l  dmbientc que prevaleciera en ese momento; s i  a La casa donde 
Llegaban, se celebraba un cumpleaiios u onornástico de alguien,   iniciaban con 
"Las Mafianitas" y "Las Tardeci tas" :   s i   era  una f i e s t a  y llegaban a l a  hora de 
comer', preguntaban 2 l o s  comensales qué les   gustaria  escuchar,  o en t o d o  caso,  
por  iniciativ-a  propia, empezaban con a lgo   l igera ,  para  amenizar; por  ejemplo, 
con un vals  o un son. Sin embargo, no siempre  todo s a l í a  a pedir de boca en 
algunas f i r s t a s ,  ya que aquí ,  como  en l a   f á b r i c a ,  competían con otros grupos 
mcsicales.  

Sus mis asiduos  competidores,  eran los grupos de mlisica t ropica l ;   se  daban 
casos ,  en l o s  que los invitados  se  enfrascaban en polémicas  para dec id i r  quién 
tocaba  primero, a s í  conlo unos estahall en desacuerdo,  otros  salían en s u  
defensa, argumentando que l a  milsica que el los  interpretaban,   estaba mis ligada 
Lor? sus ra íces .  



No obstante  que  la  música  tropical  es  de  esencia  popular,  con  raíces 
afroantillanas,  había  una  marcada  diferencia con la  música  que  tocaba  el  grupo 
de  Carlos,  a  pesar  de  su  profundo  sentido  popular,  esta  incompatibilidad  era 
debido,  quizás, a que la música  tropical  estaba  tomando, en ese  momento,  un 
carácter  netamente  urbano, con una  gran  aceptación  en  las  masas  populares  y 
ligado, por  qué no, paralelamente al "boom'' industrial del estado de México. 

A s í  pues,  este  grupo  tropical  veía  al  grupo  de  Carlos,  como  algo  menor  en  el 
ámhito  musical  y  es  que  un  signo  que  denotaba  la  superioridad o mayor  status 
para los tropicales,  era  que  tocaban  aparatos  eléctricos,  a  diferencia  de los , 

de Carlos, que  tocaban  instrumentos  tradicionales. 

Los 7 0 ' s  pueden  considerarse  como  el  mejor  momento  por el cual  atravesó el 
grupo de Carlos,  hasta  tenían su uniforme:  pantalón y  chamarra  marca 
"Topeka". 

Sin embargo,  surgieron  los  problemas;  uno  de  los  integrantes y amigo  de  é1, 
andaba  cortejando  a  su  esposa,  esto  motivó  que  en  el ' 7 2 ,  se  desintegrara  el 
grupo,  lo  cual  desencadenó  que  en  el '73 lo abandonara su esposa. 

Como  esto  Sue  un duro  golpe  sentimental,  se  dedicó  a  la  venta  de  sábanas, 
cobijas y colchas, para  tener  ocupado  su  tiempo  libre y no pensar más en  ella. 
Para  ese  entonces, ya tenía  sus  primeras  composiciones. 

En el '74, su red de  amigos  era muy amplia  y  constantemente  salían  a  distintos 
lugares a  tocar;  a  veces  introducía  sus  composiciones en  el  repertorio. 
Además,  se  integró  a  un  grupo  que  tocaba  música  norteña,  que  era de la 
colonia; hacían  recorridos  por las  loncherías de la zona y ganaban  como 300 
pesos cada uno. 

En el '75,  conoció  a  la  que  es  ahora su señora  esposa; en  el ' 7 6 ,  presentó  una 
solicitud de casa  en  la  fábrica y un  afio después  se  la  dieron. 

En  el ' 79 ,  a insistencia de  sus  compañeros más íntimos,  se  inscribió  en  la 
escuela de la fábrica, la cual le mostr6 la  imp0rtanci.a  que  tiene  éSta  en los 
individuos y 21  valor  preponderante  de los maestros  al  concluir  su  primaria; 
compuso  dos  canciones  en  agradecimiento. 

Ahora, su  labor  musical  ha  disminuido un poco,  sus  composiciones son 
esporádicas,  participa  con  un  grupo da mJsica  norteña;  canta p compone  en  su 
casa,  cuando  se  siente  inspirado,  con  el  gusto y agrado de la familia,  esposa 
y tres  hijas. 
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Carlos,  a lo largo  de SU vida, ha  coleccionado  varios  instrumentos, los  cualps 
sabe tocar; el instrumento  musical  más  antiguo  que  tiene, es  una guitwra 
española,  tipo  Valenciana y que  ha sido, ademis. su vieja amiga; tambiin  tiene 
una guitarra; una bihuela; un guitarrón: un  violín y hace  poco, l e  compró n 
uno de sus cuñados, un acordeón. 

En cuanto  a su vida laboral, del año 1963 al 1965, trabajj  en  el  deparcamento 
de trefilado  y  aceros especiales; se  dedicaba  a  preparar  y  estirar un material 
especial. llamado  "barra" o t ' ro l lo" ,  el cual  es  metido  en  una  máquina  que  tiene 
un  dado  de carbón, que  alarga o estira  Pa  pieza. 

Según é 1 ,  había  pocos  riesgos  para  la  salud y protección  del  trabajador, por 
ejemplo, sólo podían  quemarse  con el icido sulfúrico  que  se usa  en  las  tinas 
de  "decapado",  para  quitarle  la  cáscara o escoria  a las  barras? puesto  que  hay 
medidas  de seguridad, tiener. que  llevar  guantes  de  hule y pechera  de hule; 
mascarilla y careta de plástico; lo.que si era molestot recuerda,  era  el  humo 
que  emanaba  de los discos americanos, ya que  estos  venían  forrados de hule 
produciCndoles  molestias  respiratorias. 

En el ' 69 ,  lo mandaron  a  la  sección 101 de "escariador", que  consistía  en 
quitar el fundente  quemado, por la soldadura  que  queda en  Las  láminas. 
Después l o  pasaron  de  "esmerilador"  de  motor  neumático,  aqui  esmerilaba  las 
"venas" o puntos  de  unión de las  láminas  sol-dadas: en  este  proceso  de  trabajo, 
se  respira  mucho  humo  y  polvo  que  sueltan  las  piezas al esmerilar; la 
mascarilla  se  usa  muy  poco,  porque  es  muy  molesta  e  incómoda:  prefieren  usar 
un trapo  amarrado al ros t ro .  En ese  mismo  departamento, lo mandaron  de 
"punteador" (soldador). 

En el '79,  l o  cambiaran  tres veces; lo mandaron  al  área  de  "artesanía", l o  
regresaron y lo mandaron  a  la  nave de chatarra  y  luego lo regresaron  a 
trefilado,  hasta el ' 81 .  

En el ' $2  lo mandaron a "laminado" por  una semana, luego al departamento  de 
doblado y posteriormente, por tres meses,  a  trefi1ado.n 

*NOTA: Se  hace  la  aclaraci6n  que l o s  cambios de puestos de trabajo  entre l o s  
trabajadores,  se  hace por  disposición  de  la  patronal,  sin  tomar  en 
cuenta  el  consentimiento  de  estos y <eneralmente  entre los eventuales 
o menores catezorias? c x ~ n d a  hay  reacomodos cn  las  distintas Lireas. 



En septiembre  de 1982, lo trasladaron al departamento  de  LaminaciSn:  su 
función es la  de  auxiliar  a  los  que  se  encargan,  en  el irea de molinos, a 
montar,  cambiar o voltear  las  rulinas,  sobre  las  cajas  que  dehastan  las 
varillas, ya sea  en + ó 3 / 8 .  

~a varilla,  durante su proceso,  toma  varias  formas;  una  vez  que  la  barra de 
acero  pasa por el primer molino, se  va metamorfoseando;  de tabla, pasa  a 
óvalo, .luego "zepelin", cuadrado, redondo y finalmente  la  varilla  que  todos 
conocemos. 

Durante  este  proceso, si ellos  están  trabajando, al colocar  una rulina, en 
cualesquiera  de los molinos  puede  surgir un accidente  con  funestas 
consecuencias, ya que si la  varilla,  en el proceso, se sale  de los canales  que 
la  van  llevando al proceso  final,  puede  causar  heridas  en  cualquier  trabajador 
que  se  encuentre en esa  área  y  que  por  alguna  circunstancia,  no se percate  que 
la  varilla se ha  salido,  como  una  víhora  enloquecida,  de l o s  canales  de 
producción;.un contacto con ella, en cualquier  parte del cuerpo, es  sumamente 
peligroso,  pues  como  la  varilla  está al rojo  vivo, el menor  contacto con e l  
cuerpo  humano  resulta  como un cuchillo  sobre  la  mantequilla. 

También, como es una área  donde  hay  una  gran  concentración de calor, hay 
quemaduras  con  las  piezas  con  las  que  trabajan;  machucones y enfermedades, 
resultantes de los cambios  de  temperatura: humo, polvo  en el ambiente, ruido 
y  otros  peligros  que  no  son  percibidos  por  el  trabajador,  por  la  fuerza de La 
costumbre,  pero  que  están  latentes;  explosiones  en  las  ollas  de fundición; 
explosión  en  el  horno  de  calentamiento:  la  caída  de  una  grúa aérea, por  falta 
de material  de  mantenimiento, o algún  golpe  mortal  que  pueda  causar  un  sinfín 
de  piezas  que  diariamente  transportan  con  la  grúa  aérea. 

Carlos no le  entiende  mucho  a  la  política,  por lo tanto, cuando  hay  cambio  de 
comité, casi no  asiste  a  las  asambleas: lo mismo le pasa con l a  política 
nacional; l o  que s í  siente, es  que l a  situacijn, t a n t o  en In fdhl.ica conlo en 
el  país, no anda  bien y él  cada  día  ve s u  salario  mucho  mis prqueI7o, en 
comparación  con el  índice  de  los  precios e n  l o s  productos  de  primera 
necesidad,  por eso, hasta  con SU bicicleta, ir pcsar de  tener  con e l l a  24 aI7os 
y que ya - d  muy deteriorada. lo piensa ptra comprarse o t r a ,  FUCS no I r  
alcanzaría .. .m su raquítico  sueldo. 
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C a r l o s  Ochoa, t e n i a  41 ailos cuando i n i c i ó  s u  escolar idad  pr imaria ,  en la  
escuela  que, por dec re to   p re s idenc ia l ,   t i ene  la  empresa  en las mismas 
ins ta lac iones ,  en dondb? tamhién  unparten  cl.ases a nivel   secundaria .  

Car los ,  en rrtyadecimiento, compuso dos canciones: 

Mayo d e l  ' 7 9 ,  i a icsanos  l a  e s c r i t u r a ,  E n t r a l e   t ú  compafiero, 
porque l a  empresa s e  mueve, para  pásale  pronto a la escue la  
formar l a  f i g u r a .  e s  que e! e s tud io   e s   p r imero  

p a r a   s a l i r   d e   l a   n i e b l a .  

Empezamos con l a s  l ? t r a . s ,  
luego  seguimos  con  cu.entas 
porque l a   maes t r a   qu ie re  
quc  Lleguemos a 1.a meta, 

Poco tiempo es e l  ensayo 
y vamos adelantando 
porque  tenemos cmpeiio 
pa'que  nos  pasen d e  grado. 

Siempre  estaremos  alegres,  
hac iendo  gran   sacr i f ic io ,  
porque e l  es tudio   se   debe  
para  nuestro  beneficio.  

%is c.ompañeros se   acercan  
terminando ya s u  grado,  
y e s  por- eso  que se   encuent ran  
l l evando   ce r t i f i cado .  

Mientras  estemos  con  vida, 
e s t u d i a r  no nos e s t o r b a ,  
porque e l   s a b e r  nos anima, 
para   a lcanzar  la v i c t o r i a .  

Cuando termine e l   e s t u d i o ,  
a la empresa g r a c i a s  damos 
e s   pa ' noso t ros   o rgu l lo ,  
t e n e r  e l  t r i un fo   en  las manos. 

Gracias t e  damos maestra ,  
por  e t  esfuerzo que  has  hecho, 
a l z a s t e   a n a l f a b e t a s ,  
que no sentían  ningún  provecho. 

Cuando empezaste a enseiiarnos 
se   nos  hacía  mug d i f í c i l  
nos  frotábamos l a s  manos, 
a l   s abe r   pa '   de fende rnos .  

Fue  por  eso  que  estudiamos 
en la  escuela.  de la empresa 
y a h í  nos enseñaron,  
en l a  I n s t i t u c i ó n   d e l  C.E.B.A 

Por eso nos despedimos, 
a l e g r e s  como , j i lgueros 
y l e s  decimos  unidos 
muchas g rac i a s ,   i ngen ie ros .  
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En el estado  de Guanajuato, existe  un  pueblo  llamado el "Capulín", en su 
iglesia  se  adora  fervientemente al santo San Miguel, del cual se  dice  es  muy 
milagroso;  Carlos fue invitado  a  este  pueblo,  por un amigo  y  por  insistencia 
de éste, le  compuso  una  canción al santo, la cual se volvió  patrimonio del 
pueblo. 

Yo te canto  San Miguel, 
te  traigo  estas maanitas 
tú  eres el amigo fiel, 
yo  te  entrego mi  visita. 

Tu  poder  es milagroso, 
tú no me  desamparaste, 
por  eso  vengo  dichoso, 
con mucho  gusto  a  cantarte. 

Hermanos, canten  conmigo 
porque  estoy  lleno  de gozo, 
es  que  Miguel  es mi amigo 
y yo siento  gran  reposo. 

Yo vengo con mi familia 
dando  gracias  infinitas, 
porque yo siento en la vida 
que  todos  te  necesitan. 

Que bonita l a  capilla 
es la de San  Miguelito, 
es que  se  encuentra en la orilla 
de este  lugar  tan  bonito. 

Mi corazón se alegró 
al saber  grata noticia, 
por eso me  postro yo 
y te  traigo  florecitas. 

Señores, nos ausentamos 
y  pedimos mil disculpas, 
ya pensamos  que nos vamos, 
si  el  sentido nos ayuda. 
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NAÑANITAS A LA VIRGEN 

Virgencita mexicana, 
. , pues  las  gracias yo te  doy 

en esta  fresca macana, 
que  para ti canto  yo. 

Vengo  de  lejanas  tierras 
nomás  para  venirte  a  ver, 
aquí vengo de rodillas, 
hasta llegar a tus  pies. 

Quiero  cantarle  a la  Virgen 
coplas  de mi consentimiento, 
porque  pienso  que no es  tarde 
para  llegar  a su templo 

Como  mexicano  canto 
para  tí  con  el  corazó,n, 
es  que  me  tardo yo tanto, 
pa’ entregarte  mi  corazón. 

Yo quisiera  que  las  gentes 
fueran  de  buen  corazón 
y que  estuvieran  pendientes 
con  toda la devoción. 

Yo quisiera  ser  un  ángel 
y  traerte  cantos  del cielo, 
pero  como soy vagente, 
sólo te traigo  mis  ruegos. 

Virgencita, con tu  manto 
cubre  esta  raza  de  bronce, 
recordaremos  con canto, 
cada  diciembre  día doce. 

A l  salir para mi tierra, 
voy  diciendo  una  oración, 
deseo  seas  mi  compañera 
y  me  des  tu  bendición. 

Como a Juan Diego le diste 
aquellas  flores hermosas, . 
y en su ayate  le  pusiste 
un ramo d e  frescas  rosas. 
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Andrés  nació  en  la  ciudad  de México, en 1957; son 11 hermanos y ocupa,  por 
edad,  el  quinto  lugar.  Tanto su padre,  como el resto  de  sus  hermanos,  son 
originarios del  Distrito Federal. Su padre  trabajó  en  la  empresa  Aceros 
Ecatepec,  fue  de los pocos  que  lograron  que  se  le  reconociera  el  fin  de  su 
ciclo  laboral  y  liquidara,  después  de  cumplir 27 años de  trabajo  continuo, 
conforme  a  la  ley. 

Los primeros  años  de su niñez, l o s  vivió  en  la  colonia  Martin  Carrera.  Desde 
niño  se  forjó un carácter  muy  especial,  era OSCO y  taciturno,  quizás  debido  a 
circunstancias  familiares,  ya  que su padre  ocupaba  gran  parte  de su "tiempo", 
en  trabajar  en  la  fábrica y no  les  dedicaba  suficientes  atenciones,  sobre  todo 
en  los  momentos,  que de manera  individual, lo requerían, "a pe4m  de w e  mi 
&e 4ie1npce ha he& -lo podible poa ayuda/uwn en to&". Su madre  era  muy 
reservada y pocas  veces  mostraba  sentimientos  de  afecto. 

Cumplía l o s  cinco  años  de  edad,  cuando  se  fueron  a  vivir  a  la  colonia  San 
Felipe  de  Jesús,  que  apenas  se  estaba  formando;  las  calles  se  encontraban sin 
pavimentar;  había  hoyos;  montículos  de  tierra  por  todos  lados;  charcos;  basura 
y un  gran  piramo,  vestigio del Lago de  Texcoco. 

De  carácter  temperamental,  Andrés  inició sus estudios  primarios  con 
dificultades,  el  trato  que  recibía  no  era  benévolo, l o s  maestros lo castigaban 
constantemente,  hasta uno de sus tíos le enseñaba  las  tablas de multiplicar,  a 
base de coscorrones. 

Tal  vez  por  esto  empezó a gustar de los juegos  violentos,  como  "guerritas"  con 
terrones, o forcejear  con  sus  compañeros;  despreciaba y sentía  como  algo 
ridículo las  tradiciones,  que  generalmente  gustan  a los niños,  como  el  día  de 
reyes o la navidad. Los juguetes  no le entusiasmaban y cuando  otros  tenían 
alegría, é1 tenía  nostalgia  de  algo y casi  siempre  caía  en  un  estado 
depresivo. 

En  la escuela,  le  gustaba  andar  con su ropa  limpia,  pero al Llegar a su casa, 
disfrutaba  andar  con  sus  pantalones  sucios.  Su  padre, al que  considera 
exigente,  les  revisaba  la  tarea  todos los días;  Andrés,  quien ya empezaba a 
dibujar  muy  bien, lo engañaba,  enseñándole  la  tarea  atrasada y los  dibujos  que 
hacía, como las  figuras  que  aparecían  en la revista  del  "Santo". 
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Los domi.ngos,  acostumbraban  visitar a los  parientes de la familia;  a  Andrés le 
encantaba  visitar a una de las tías, quien  tenía  el  mayor  nivel  económico de 
la  famil-La; como ellos  vivían  en  una  casa  con  techo  de  láminas  de cartón, 
visitar  a  la tía,  representaba seguri,'ad y comodidad y  el  anhelo  de poder, 
algún día, vivir  en  semejante  situación, 

Sobre s u  vida  escolar, no tiene  ningún  recuerdo  grato,  salvo  cuando  había 
vacaciones;  la hora de recreo y cuando  se  suspendían  las  clases. En su 
barrio, le gustaba  subirse a los  montículos de tierra y bajar  rodando  de 
panza;  vagar  por  los l lanos de la  colonia y jugar  guerritas  con  terrones. 

A pesar de reprobar  el  tercer grado, a los 13 aiios terminó 1.a primaria  y  a los 
14, se  inscribió  en l a  secundaria,  en  el  turno  matutino. 

Allí  continuaron los problemas,  fal.taba a clases; se  salía de la  escuela  para 
ir. a "cotorrear"  al  centro o a  Ghapuitepec, o simplemente  caminar 
completamente solo.  

Sc entrometía,  cuando  se  trataba  de  peleas  entre  compañeros  y  además, 
participaba en las  peleas  call-ejeras  contra  alumnos  de  otras  secundarias; no 
tardaron  en  expulsarlo. 

En una  ocasión, s u  cuñado lo ;.lev6 a las luchas;  en  la  arena,  se  encontró a un 
viejo  amigo de la  primaria;  Sste l o  invit6  a que  practicara  la  lucha  libre y 
l o  citó  en  la  Arena  Coliseo. 

A l  día  siguiente, se presentó; su amigo l o  introdujo al gimnasio y l o  puso a 
limpiar  todas  las  zapatillas de l c > s  luchadores; cuando  llegó  el  maestro  del 
gimnasio,  se  acerc6  preguntando  la  razón de su presencia;  quería  aprender 
lucha  libre y allí bo habían  puesto;  el  maestro  reprendió al amigo  y  le  dijo  a 
Andrés  que a parti.r del  día siguiente, éI lo iba a entrenar; habló con  el 
encargado  del  gimnasio y le dió  instrucciones  para  que  le  diera  todas  las 
facilidades a Andrés. 

En aquella época, And;.is no tenía  ningún  interés  en  cuanto  a  proyecto  de  vida 
definido, s ó l o  sentía  inter&s por las luchas, por  influencia de las  revistas J 
del  cine. 

Entrenaba de seis a 12 de la tarde y de  seis  a  nueve de la noche; en SU casa 
no estaban  contentos  con l o  que hacía: su  papá l o  regaiiaba constantemente y l.( 
conminaba 3 que  cambia.ra de afición  por otro deporte; l o  intentó, pero no di¿ 
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resultado:  cumplía  cerca  de l o s  1 5  años,  cuando  tuvo s u  primera  pelea 
semiprofesiona1 en  una a rena ,   l e   d i e ron  un t r o f e o  como est ímulo:  a s í  s i g u i ó  
Luchando por un afio,  cada  ocho d í a s ,  h a s t a  que  s u f r i ó  un acc idente   durante  una 
p e l e a ;   l o   e s t r e l l a r o n  en uno de l o s  p o s t e s   d e l   c u a d r i l á t e r o  y l e   a b r i e r o n  l a  
cabeza;  t'ue t a l  la   impresión q u e  s e   l l e v ó  s u  madre,  que  todos  en s u  casa  l o  
v i t u p e r i a r o n .  Sumido en un es tado   de   f rus t rac ión ,   des t rozó   t rofeos ,  
f o t o z r a f í a s ,   r e c o r t e s  en l o s  per iódicos y todo  aquello  que l o  l i g a b a  con e l  
mundo de  la   lucha.  Uejó de  luchar  por más de un aiio, l levando una vida 
ociosa.  

En una f i e s t a   d e  1 s  años,   conoció a un muchacho, a quien l e   g u s t a b a   e l   d i b u j o ;  
e l  padre de   e s t e  muchacho t e n í a  una  academia  de  dibujo y Andrés f u e   i n v i t a d o  a 
tomar c l a s e s   g r a t i s ;  l a  academia   impar t ía   c lases   de   d ibujo   publ ic i ta r io  e 
i n d u s t r i a l ;  a s i s t i ó  con s u  amigo  dos  meses y ya no fue  posteriormente,   porque 
por   esas   fechas   en t ró  a l a  f áb r i ca   de  Aceros  Ecatepec,  en la c u a l   y a   t i e n e  
t rabajando 1 1  años. 

Su padre   rea l izó   todas  las g e s t i o n e s ;  una  t a r d e   l l e g ó  con e l   c o n t r a t o  nada 116s 
para   f i rmar ,  l e  preguntó s u  parecer  a Andrés y é s t e ,   s i n  más remedio,   aceptó; 
cumplía l o s  17 aiios y l o  mandaron a l  departamento  de  torni l ler ía ,   con l a  
ca teqor ía   de   aprendiz .  

ho todo   e ra   oc io  en la   v ida   de   Andrhs ;   an tes   de   ingresar  a la  f á b r i c a ,  ayudaba 
a l  sostet1imient.o  económico  familiar, ya que  siempre  estaban  viviendo a l  d í a .  
La f a m i l i a  p e n  p a r t i c u l a r  l a  madre, en sus r a t o s   l i b r e s  Le maquilaba a una 
f i b r i c a   d e   r o p a :  Andrés  ayudaba  en esta labor .  

61 t r a b a j o   l o   a l t e r n ó  con l o s   e s t u d i o s ,   r e c i b i ó  un cu r so   de   e l ec t rón ica ,  en l a  
secundar ia   t écn ica  número 91,  con du rac i jn   de  un año;  l e  h i c i e r o n  un diploma, 
por  haber  cursado e l   c u r s o ,   s i n  embargo,  nunca  fue a recogerlo.   Para  
per fecc ionar  sus conocimientos ,   ingres j  a un i n s t i t u t o   d e   e l e c t r ó n i c a ,   c e r c a  
de La Villa de  Ouadalupe y luego l a  t r a s l a d a r o n  a l a  co lon ia   San   Fe l ipe ;   ah í  
s61o es tuvo  dos ahos, porque l o s  maestros   tenían un n i v e l  muy d e f i c i e n t e   p a r a  
impartir- las c l a s e s .  Un amigo l e  propuso  que  fueran a l  s e g u r o   s o c i a l ,  a 
aprender   a lguno  de  los   cursos  que d a b a n  gratui tamente.  
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A s i s t í a  a las  c lases   del   seguro  socia l ,   pero  s in  mucha convicc i jn ;   hab ía  mllch,l 
desorganización,   era puro  "cotorreo":  s ó l o  i b a  a ver quf "pescaha";   ahí 
conoció a l a  que ahora e s  su  esposa. 

DespuCs de un noviazgo  de  ochos  meses, a l o s  21 afios,   contrajo mat.rimonio: no 
tuvieron  complicaciones, como otras   pare jas ,   para   conseguir  una c a s a ;   e l  
s e c r e t a r i o   g e n e r a l  de l a  f á b r i c a ,   e r a  su  amigo; l e  expuso su prohlema, l l e n j  
l a  sol ic i tud  para  una c a s a   d e l   I n f o n a r i t  y a l a  semana s i g u i e n t e ,  se l a  
entregaron. 

En 1980, l a  empresa  convocó un concurso con c a r t e l e s ,  con e l  tema  "Seguridad 
en e l   Trabajo" ;   part ic iparon 48 traba jadores  y hubieron 80 c a r t e l e s  
concursando: e l  jurado  estuvo  compuesto por l a  comisión de higiene y seguridad 
y personal  por  parte de l a   p a t r o n a l .  Andrés  ganó e l  primer  premio; l e  di.eron 
I;n diploma y una pequeña bonj . f icac ión,  con e l  cual compró su r e f r i g e r a d o r ;   l a  
empresa se quedó con t o d o s   l o s   c a r t e l e s  que concursaron. 

Antes de casarse ,   seguía   pract icando l a  lucha  l ihre ;   dos  meses antes  de s u  
matrimonio, l e  suspendieron su l i c e n c i a ;  la  cance laron   por   p le i tero ;   lo  
descal i f icaron  in justamente  en l a  p e l e a ;   a l   c a l o r  de l a  lucha,   junto  con su 
p a r e j a ,  l e  rompieron la  ropa a l  r e f e r e e  y apahullaron a los   contr incantes  que 
representahan a los  tCcnicos. 

S in   pretender   real izar  un análisis soc io lóg ico  de l a  l u c h a   l i b r e ,  podemos 
encontrar   aspectos   socioculturales  que e n c i e r r a   e s t e  rudo deporte.  

La mayor parte   de   los   espectadores ,   pertenecían a las c lases   suba l ternas .  

Era un espectáculo  a l  que a s i s t e  una gran  cantidad de jóvenes que rinden  culto 
a e s t e   e s p e c t i c u l o ,  no sólo   as is t iendo  per iódicamente ,   s ino comprando 
souvenirs ,  como máscaras ;   pos ters ;   rev is tas ,   e t c .  

E l  público también e s t á  compuesto  por  grupos  familiares. La lucha   l ihre  
s imbol iza ,   dentro  de un marco moral y d e p o r t i v o ,   e l   t r i u n f o   d e l   b i e n   s o b r e   e l  
mal: sent imiento  arcaico  en l a  conciencia  humana. En l o s  mismos luchadores  se 
opera   est$*  fenómeno, como veremos enseguida: 

Esta dualiddgi del   h ien y del  mal,  empieza a komar cuerpo en los  luchadores,  
desde e l  y r m e r  momento  en que deciden  bautizarse con t a l  o cual  nombre;  por 
rjeapli.. 1111 par de luchadores: en su i i chut ;  q\w:-i.an pelear  como t é c n i c s s :  l , i  
camisi24o , i ~  l u ~ . ! ~ ~ t  1 1 3  s e  l o s  co:lcedi5.  pL'rque el p r i n c i p a l  obstáculo ,  %:ra c L  

. _. 
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nombre  que habían  elegido  para  luchar  profesionalmente: se  llamabdn l o s  

"Vi l lanos" :   la   comisi6n  les  recomendó que m e j o r  se  catalogaran como "Rudos". 

En el   público  se  opera  ese  sentimiento,  en r a z 6 n  de los t1wnhrt.s 4' e s t i l o  de 
los luchadores:  por  ejemplo, los cécnicos  siempre son  bien  acept,ndos, en 
cambio, l o s  rudos  no; s i  un r u d o  cambia su  e s t i l o  y se cambia a t é c n i c o ,   e s  
aceptado, a d i f e r e n c i a ,   s i  un t é c n i c o   s e   c o n v i e r t e  en rudo, es  despreciado 
inmediatamente. 

Los espectadores en general ,   deposi tan sus esperanzas y f e  para c.1 t r i u n f o  en 
l o s   t é c n i c o s  y s e   r e f l e j a   e s t e   a n h e l o  en e l  inusi tado apoyo durante  todo e l  
transcurso de l a  lucha p en ocas iones ,  d c  una forma c a s i   ' f a n i t i c a .  Cuando c l .  
luchador  técnico  pierde y e s  de l a   s i m p a t í a   d e l  grupo de Los espectadores ,  
e s t o s ,  aunque se   s ient .an   def raudados ,   jus t i f i can   la   derrota  de e s t o s ,  ya que 
como e l  rudo  nunca juega  l impio,   es   "natural"  que en algunos  encuentros 
especiales  gane.  

Se i r r i t a b a   f i c i l m e n t e ,  no en su casa ,   pero en otras partes  s í :  en su  c a s a ,  
para  contrarrestar su es tado   depres ivo ,   hac ía   e j e rc i c ios  con l a s  pescts, !¡;ist¿l 
quedar  extenuado. 

Luego, entró  en  una etapa  depresivo,'pnl-ansico, formada  por una f i  jaciÓn a In 

muerte; l e  empe-6 a rondar e l  fantasma  del  accidc1it.e de un compañero en una 
pelea y en l a   c u a l   p e r d i j   l a  v i d a .  Era una pe1.ea como cualquier  otra,  s6lo 
que é l  y su pareja  representaban a l o s  t é c n i c o s ;  en una maniobra, en la  que 
quedó tendido  boca a r r i b a ,  uno de l o s   c o n t r i n c a n t e s  se t rep6 a l  encordado y se  
t i r 6  de cabeza, no caJ.culó la  d i s t a n c i a  y se  la   quebr6 ,   fa l lec iendo 
inmediatamente: e l  dictamen mbdico fue  y u c  estaba  drogado.  Sus  temores  se 
tornaron  obsesivos p temía  perecer en (in incendio;  a s í  v i v i 6   c e r c a  de dos 
~ I Y O S .  Ademis. extrafiaba e l  ambiente quc sc  crea  alrededor de la   lucha :   los  
g r i t o s :  l o s  aplausos: l o s  insul tos  y a lahanras  y 1l.s elementcs que l a  
constituyen. En sus recuerdos, h; lsta  se imaqinaba l o s  cont1,arios cn l o s  
'wmentos d e l  d e l i r i o .  
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en sus mejorcs  tiempos  tuvo ma   g ran   acep tac ión   an te   e l   púb l i co ;   cuando   hab ía  
dejado  de  Luchar y poster iormentc  regres6,  a l  anunciarlo,   de  inmediato las 
ova.ciones se  dejaron  txscuchar.   Sin  l icencia,  un luchador  puede  de jar de 
e x i s t i r ,  aunque o t r o s  tomen su nombre. En su c a r r e r a  como luchador ,  só lo  
adop! S t r e s  nombres:  "Doctor  Cobra", " E l  Ovni" y por iiltimo, "Rey Cobra";  en 
l a  f i b r i c a ,  por  e s t e   a l i - a s   l o  conocen o dicen "La Cobra". 

Andres d i s f r u t a b a   e l   r o l  que  deberia desempefiar  en e i   r i n g ;   s e n t í a   p l a c e r  
cuando  golpeaba a l   c o n t r a r i o  y asimi.smo, s i  r e c i b í a   g o l p e s .   e s t o   l e   p e r m i t í a  
sentirse  relajado  después  de  la  lucha.;   ademis,   debe  desempeñar muy h ien   su  
papel de rudo, para s a t i s f a c e r  las necesidades  de  los  espectadores;   se  encarga 
d e  exasperar  y vo lcar   todo   e l   repudio  de4 ptiblico  sobre 41 ,  e s   d e c i r ,   t i e n e  
que dar- espectáculo  para  que s u  c o n t r i n c a a t e   b r i l l e  y s e   l uzca  como e l  
"bueno",  Este  estado  sado/masoquist:a, sólo se daba durante  e l  enfrentamiento 
en e l  r i n g ,   f u e r a   d e  é l  e s  o t r o ,  asimismo, s u  personalidad p comportamiento 
social.. 

A es t e   r e spec to ,  ea l o  sexual. no ha tenido  rel.aciones  con  mujeres  masoquistas 
y nunca ha u t i l i z a d o  !a fue rza   du ran te   e l   ac to   s ex l i a l ,  no obstante  que  anduvo 
con mujeres   de  caracteres  mug d i s t i n t o s ;   s i n  embargo, s í  hubo algunas  que se 
sent ían   seguras  v a t r a ídas   po r  s u  aspecto f í s i c o .  

E l  s e r  un buen l u c h a d o r ,   l e   c r e a  un estado  de rinimo ideológico,   de  t a l  manera, 
que se   s iente   seguro,   poderoso y t r i u n f a d o r ,  no sólo  en e l   r i n g ,   s i n o  en todos 
los  aspectos   de La vida.  

E l  e lemento  catal izador  o transformador  que logra que SP opere  es te   cambio,  es 
l a  "máscara":  nunca  subió a l  r ing   s in   másca ra ,  sin e l l a   s e   s i e n t e  una persona 
común y cor r ien te :   cuando  la   t rae   pues ta ,   se   s ien te   poderoso  y piensa  que  sólo 
l o  m i r a n  a é l :  además,  con l a  máscara  puesta, e s  como escudarse  en  a lgo  para  
poder  hacer l o  que uno más quiera .  

Regresando a l a   e t a p a   p o s t e r i o r  de la suspens ión ,   sup l ió   l a  luc.ha por eL 
e j e r c i c i o   f i s i c o  en e !  gimnasia ,   s in   embargo,   la   depresi jn   se   fue  haciendo 
cada ve:  más profunda; l o s  problemas  de  otros,   le  afectaban  gravemente y más 
s i  eran  de su f a m i l i a  y an te   l a   impos ib i l i dad   de   r e so lve r los :   l l egó  a per.sar 
que I)\: serv ía  para riada .v que  p r o n t o  mor i r ía .  
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Tomó  la  resolución de visitar a un  psiquiatra;  acudió a la  clínica 2 3 ;  cuando 
entró a consulta,  el  doctor  escuchaba  por  la  radio,  una  transmisión  de un 
encuentro  de  futbol,  mientras  hojeaba  un  periódico;  sin  voltear a ver a 
Andrés,  le  dió  las  buenas  tardes y revisó  su  expediente;  como  el  doctor  no  le 
prestaba  la mis minima  atención,  se  armó  una  breve  discusión;  una  vez  calmados 
los áninos,  Andrés  le  expuso  que  quería  ser  tratado  por  un  analista,  el  doctor 
lo til& de  loco y sólo le  dió  calmantes. 

Recurrió a otra  clínica, a la de San Agustín,  la  número 77; el  trato  fue 
distinto; e l  doctor  lo  atendió  correctamente,  le  aclaró  gran  parte de las 
dudas  que lo mortificaban y  fueron  desapareciendo  sus  incertidumbres;  lo  que 
no le gustó,  fue  que  le  recetó  muchas  pastillas.  Continuó  con  el  tratamiento 
dos  aiios,  con  consultas  periódicas; al principio,  cada 15 días; luego,  cada 
mes;  se  alarg6 a dos  meses y pcsteriormente,  se  presentaron  problemas  con su 

expediente y ya no fue. 

Ahora  bien,  su  afición  por  el  dibujo  se  fomentó  desde  que  era  un niño; copiaba 
dibujos de caricaturas,  como  las de Walt  Disney o animales y paisajes;  durante 
la  adolescencia,  le  gustaba  dibujar  rostros  humanos,  los  copiaba de revistas y 
cuentos.  Aprendió a pintar al pastel  en  el  instituto  de un amigo, con  esta 
tecnica,  dibujaba  atardeceres y  de anticipación,  como  naves  espaciales. 

Cuando  ya  trabajaba  en la fábrica,  hizo  el  dibujo  de un payaso,  no  le  gustó 
cómo  quedó;  en  lugar  de  tirarlo,  como  broma  lo  colocó  en uno de  los  casilleros 
de  un compañero;  su  jefe lo vió y le  preguntó  si  podía  hacerle  uno al óleo, 
accedió y al día siguiente  lo  llevó.  Causó  buena  impresión  en el jefe y  del 
agrado  del  resto  de los compañeros,  quienes  empezaron a encargarle más 
cuadros,  en  el  año de 1979, cuando  se  dió  a  conocer. 

El  payaso es  uno  de los dibujos  que más le solicitan;  de  ese  tiempo a nuestros 
días,  ha  realizado  unos 25 payasos y otros  dibujos  más,  como  paisajes  marinos; 
un bodegón;  la  "Última  cena":  un  torero,  etc.  Dibujar así ,  le ha servido  de 
mucho,  porque  con  la  práctica  perfeccionó su técnica.  El  cuadro  más  caro  que 
ha  vendido,  fue  el de la  "Virgen  de  Guadalupe",  por  el  precio de 12 mil pesos; 
a su  madre  le  regaló  el  dibujo  de  una  rosa:  un  payaso;  un  hombre  araña y su 
autorretrato,  de  cuando él luchaba. 

A 1Spiz  ha  hecho  otros,  como  una  pagoda  oriental:  un  florero  cargado  de  rosas; 
paisajes  montañosos:  lo  mismo  en  acuarela y  el dibujo  de  un  zapato  viejo. 
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En  la colonia  mantiene  una  buena  relación  vecinal;  en  esta  colonia  también 
viven  algunos  compañeros  de  la fábrica, entre e s t o s ,  Andrés  tiene  un  compadre, 
con  el  resto,  sólo  hay  una  buena  relación  social de barrio,  aunque  no  muy 
estrecha. 

Se dió a conocer  entre l o s  vecinos,  porque  recién  llegado  a  la colonia, por 
dos años  consecutivos,  organizó l o s  eventos  conmemorativos  del 20 de 
noviembre,  que  celebran  cada  año  en  este  lugar. No ha congeniado  con los 
vecinos,  quienes son de la fábrica, pos la razón  de  que la mayoría, o mejor 
dicho, con los.que le  hubiese  gustado llwar una  amistad  estrecha, les gusta 
mucho  la  bebida  alcohólica, además, generalmente  tiene  mucho  trabajo  en su 
casa, por ejemplo,  construyó un  1i.brer-o;  un  mueble  para l a  televisión; la cama 
de su hijo, integrada  con un  mueble-librero; La cocina  integral y adapt6  uno 
de los cuartos  restantes como salón can sus  bancas,  pizarrón  y  anaqueles  para 
los cursos  de  dibujo  que imparte; siempre  anda  buscando algo que  hacer. 

En la  colonia  existe  una  asociación de jóvenes  que  practican el pentatlóo;  en 
una  exhibición  que  dieron  en una escuela  de la colonia, en 19b3, AndrCs 
conoció  a  uno  de l o s  organizadores al que  llaman  por  nombre  "Memo":  estudia 
derecho en  la ENEP de Zaragoza, éste lo invitó  a  participar  en  el grupo, como 
instructor. 

Como  instructor,  les  enseñaba  lucha  olímpica; atletismo; ejercicios libres; 
aerobics, etc., a l o s  grupos  de  niños,  hombres y mujeres  paralelamente;  a  los 
integrantes del pentatlón y que  mostraron inteds, les  dió dibujo; una  hora  de 
dibujo y otra de ejercicios  físicos. Al principio, recié!? ingresado  a  la 
asociaci6n)  las  clases  de  dibujo se impartían  en  la calle; la clase  se  exponía 
en  un  cuaderno  que é1 llevaba  e iba dando  las  explicaciones;  como  las  clases 
de dibujo  se  desarrollaban  en  condiciones  de  arte  difícil,  a  petici6n  de  una 
alumna, se mudaron a su casa; iniciaron  las  clases sólo los sábados y 

domingos, posteriormente,  toda  la  semana,  excepto  Las  semanas  que  cambiaba  de 
turno:  empezó COI: seis niños, luego, a  propuesta  de  una  muchacha,  dividió al 
grupo en dos niveles:  nuevos  y  avanzados. 

Como se mencionó  más arriba, Andrés  adapt;  uno  de l o s  cuartos  para  salón de 
clases y como tenía  poco  material  para dibujo, tuvo  que  idear  un  sistema de 
cooperación,  que no lesionara  la  economía  de los muchachcs,  a  fin de comprar 
el material  más indispensable; además  suplir por la  falta.--de  mat.eria1,  con 
ingenio y esfuerzo, como el hecho  de  construir  ellos  mismos e l  material 
faltante J que  muchas  veces  resultaba el  más  caro. 



La  caja  de  ahorros  es un bote de latón y se  guarda en el salón, siempre  está 
al  alcance  de  todos, ya sea  para  cooperar o sacar  para lo que  se  necesite;  el 
dirlero se  utiliza,  primordialmente,  para  la compra de material  para dibujo, 
pero  se  entiende  que  el  dinero  es  de  todo el grupo  y a  veces  se  utiliza  hasta 
para  comprar  un  par de refrescos; el material  que se compra, es de todos; el 
que  lleva  por s u  cuenta  material,  pasa a ser  intrínsicamente del grupo; todos 
pueden  hacer uso de este  dinero.  Todos  cooperan  para  construir  el  material 
faltante, o en su defecto,.  cada  quien  elabora su material; desde  construir su 
propio  caballete, hasta el proceso  de  la  tabla  (fibracel), l a  cual se  prepara 
de la siguiente  manera: se le  unta  pintura  vinílica,  mezclada  con  resisto1 
blanco,  para  que no chupe mucha  pintura  a  la  hora  de  pintar (al óleo). 
También  han  hecho  lienzos  con  retazos de tela, que  estaba  nueva  y  que se había 
pensado  utilizar  para hacer vestidos.  Una  vez  terminada  la obra, se enmarcan. 
Laas espigas  las  compraron  conforme  a  un  modelo  en serie, que  fabrican  en  las 
madererías. 

Para  la  clase  de dibujo, cada  quien  lleva su cuaderno; lápiz; regla y goma; 
las  gomas  y  lápices se quedan  en el salón y son de uso común; con  el  dinero de 
la caja, de ahorros, han comprado  gises de colores, cartulinas  (marca 
"Bristol") y pinturas de madera  y  utilizan  un  esfumador  que  tenía  Andrés  de SU 

época de estudiante, o en su defecto,  papel  sanitario,  para  este fin. 

En cuanto  el  material  para  pintar al óleo, se  logró  obtener casi todo, 
mediante l o s  fondos  recaudados en una  exposición  que  realizaron allí mismo  y 
con la  solidaridad  de los asistentes, sobre  todo  para  comprar  pinceles,  que 
son los que  menos duran; las  paletas,  ellos  mismos las hicieron. 

La exposición  motivó  que  se  elaboraran  unas  invitaciones, lo cual  obligó 
ponerle  un  nombre al grupo por votaciSn y tras  varias  propuestas de nombres, 
decidieron  llamarlo  "Inspiraclón  Artistica". 

La idea  fundamental  que ha germinado en Andrés,  para  impartir  con  gran 
entusiasmo  el  curso  de dibujo, es  que  si bien piensa, no saldrrin pintores 
profesionales, s í  cree  que  formará  individuos  con  una  creatividad  más  rica y 
orientada  hacia  el  bien común; además  de  armarlos  con  una  herramienta  que  los 
conducirá  por  un  camino  más  humano,  "el  arte  de  dibujar".  Andrés e s t á  
conciente  que  el  grupo  no  será  eterno:  cada alumno, con  el tiempo mod i f i c a r d  
Sus intereses y expectativas  de  vida y tarde o temprano, se irán a  buscar 
nuevos  derroteros,  tan  es así, que  el grupo  se  ha  destacado por una  gran 
movilidad de integrantes:  desde sus c.;.igenes, a 13 fecha, han pasado muchos 
por el grupo.  no  obstante,  no  ha  sido por  poco  entusiasmo clue se han i d o ,  sil?o 
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por  >varias   c i rcunstancias ,  como e l  hecho  de  generar  nuevas  necesidades;  pasar 
de un n ive l   esco lar  a o t r o  y t r a s l a d a r s e  a unidades l e j o s  de la  c o l o n i a ;  
er:contr-ar un empleo; i r s e  a v i v i r  a o t r a   c o l o n i a  o ciudad y c i r c u n s t a n c i a s  
s imi lares  a hstas ,   pero sin embargo, e l  ánimo de  Andrés  nunca  ha decaído y 
cada d!a hace un esfuerzo  por  mejorar más e l   n i v e l   d e l  grupo. 

Para ec~r iguecer  sus conocimientos  sobre  técnicas de d i b u j o ,   s e  documenta  de 
d i s t i n t a s   f u e n t e s ,  en p a r t i c u l a r ,  l a s  r e v i s t a s  qlie venden en los  puestos de 
per i h d i  cos o en supermercados  por  ejemplo, aunque apareció   i rregularmente ,  
compr6 var ios  nhmeros de l a   r e v i s t a   " T a i l e r  de l a s  Artes'< y de l a  que si t i e n e  
toda la  c o l e c c i ó n ,   e s  l a  de "Dibujo y P i n t u r a " ;  pur o t r o   l a d o ,   t i e n e  un amigo 
qui. estudió en l a  Academia  de San Car los ;  6st.e l e  ha p r e s t a d o   l i b r o s  y le ha 
explicado  algunas técnicas, de e s t a  manera: a s i  de aqui a a l l á ,  siempre  anda 
en busca de informacifn  que l e  pueda ampliar sus conocimientos. 

Para evadir  y sopor tar   l a   ena jenante   jornada   de   t raba jo  y como parte   de  un 
e j e r c i c i o   t e r a p é u t i c o ,   d u r a n t e   e s t a s   h o r a s ;   f r e n t e  a l a  máquina,  elabora l a  
c l a s e  de dibujo  correspondiente a e s e   d i a .  

Su mente,  digamos, s e  bifurca en  dos  aspectos:   e jecuta e l   t r a b a j o   r u t i n a r i o  
eficazmente y por  el. o t r o ,  bay un e j e r c i c i o  de creación  continua en e l  sent ido  
de  poder c o n f i g u r a r   e l   d e s a r r o l l o  de l a  c l a s e  y qué t i p o  de e j e r c i c i o s  pondrá, 
inc luso   las   preguntas  que hará y cómo contes tará  las dudas  de l o s  alumnos, 
para que l a  c l a s e   t e n g a  un contenido  educativo. 

Primero d i b u j a  un boceto o se  l o  imagma; una yez  creado el o b j e t o ,  lo a n a l i z a  
en todas   sus   par tes   cons t i tu t ivas ,  de t a l  manera, que en ha c l a s e  lo presente  
s impli f icado y r e s u l t e   c o m p r e n s i b l e   e l  tema d e l  dia; no sólo puede surg i r   de  
su imaginación,   Cste puede s u r g i r   d e l  mundo c ircundante ;  s i  encuentra un 
o b j e t o   d e   i n t e r é s ,  l o  r e t o m a ,   r e a l i z a  el proceso y lo extrapola  a l a  c l a s e .  

Las c l a s e s   e s t á n   d i v i d i d a s  en dos n i v e l e s ,  en r e l a c i 6 n   c o n   e l   a p r e n d i z a j e ,  
respecto  a l a s   t é c n i c a s  en e l   d i b u j o  que  hayan alcanzado los alumnos; éstas s e  
dividen  en:   Pr imero,   técnicas   para   t raba jar  a l á p i z ;   p i n t u r a  de  madera; 
pintura a l  p a s t e l .  Segundo, pintura  al óleo  (en  este   grado,  los  alumnos 
t ienen  una gran  autonomia e independencia para escoger  tema y manera  de 
t r a b a j o ,  aunque siempre  con la coordinación de Andrés). 
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Este tiene  un  área  de  unos  cuatro  metros cuadrados; ubicado al fondo  de  la 
casa,  a un  lado  del  traspatio.  Entrando al cuarto,  del  lado  derecho, hay Un 
ventanal  que  se  levanta d e l  piso al techo y por  el  cual  se  ve  el  traspatio  (en 
el cual hay  una  mesa  especial  para  realizar  trabajos de  carpintería,  sobre 
esta  hay  herramienta y trozos de  madera; un  tambo  que  contiene agua;  objetos 
de uso dORhStiCo,  como la escoba, el recogedor,  envases  de  refrescos, etc.). 
En el  centro  del  techo,  cuelga  un foco, e l  cual  emite  una  irregular 
iluminación,  tanto  en  la  pared  que da enfrente  de  la  puerta y la  que  está a su 
lado, que  da  enfrente  del  ventanal y la  cual  forman  una  escuadra; se  alinea 
una  hilera de  bancas,  que son de  tapa  de  madera,  tendrá  unos 60 cms. de ancho; 
las  bancas  sobre  las  cuales  se  sientan los alunnos, son una  tabla larga, 
sostenida  por  una  pila de  tabiques;  la  otra  banca  que  forma  la  escuadra,  el 
modelo  es igual,  salvo  que  se  dejó  un  pequeño  hueco para  guardar las pesas  que 
utiliza  Andrés  para sus ejercicios. En esta  pared adjmta, hay, a  media 
pared,  un  espejo de un metro  cuadrado  y  a su lado  se  ven  posters de  hombres  de 
mkculos prominentes y tres  instructivos  para  realizar  ejercicios  con  las 
pesas.  En  la  última  pared,  está  la  pizarra  sobre  la que.se da la clase; junto 
al dintel de  la  puerta,  está  un  anaquel  con  varios  niveles, el cual contiene 
revistas;  cuadernos:  algunos  libros;  papelería;  linaza; resistol;  thinner; un 
muñeco anatómico, etc.  Describamos ahora un día  de  clase  de  dibujo o en  vida 
cotidiana  de  este  grupo. 

En esta  ocasión,  encontramos  cuatro  muchachas  de 15 y 18 años; dos muchachos 
(uno de 15 y  otro de 19) y  tres niños (una de  nueve,  otro  de  ocho y el hijo de 
Andrés,  de  cinco años). Dos señoritas  trabajan  en su caballete;  el  bastidor 
es  un  lienzo de  terciopelo  negro; el dibujo  es  una  reproducci6n de un florero 
que  contiene  un ramo de  flores  muy  colorido;  otra  muchacha  trabaja, al óleo, 
una  residencia  estilo  modernista y campestre, se  basa  en una réplica  que  tiene 
en  una  cartulina.  Mientras  tanto,  Andrés  inicia  la clase; traza u11 dibujo  en 
la pizarra,  que  representa un atardecer  en  la costa; lo hace  paso  por  paso,  en 
cada  trazo  que realiza, va y supervisa los dibujos  del  grupo y a su vez, da 
las  explicaciones  de  orden  técnico;  el  material  que  utilizan  en  ese  momento, 
son  gises  de  colores, los cuales  están  en  una caja que  se  encuentra  en el 
centro de la  banca y dibujan  sobre  cartulina  blanca;  para tomar los gises, lo 
hacen con  orden, no se  amontonan J se arrebatan  el  material,  (se  comparte). 

La  clase se desarrolla  en  un  clima de cofraternidad;  se  muestran todos de  buen 
humor; hay  pequeñas  bromas y "chascarri Ilos"; los  muchachos,  ,jugando,  le 
pintan  La cara al de al lado; se tocan o se  avientan:  se  hacen  travesuras 
inocentes.  Andrés  a  ratos l e s  jala La nariz o l o s  empuja  entre  jugando y 
t.ratando J c  aplacarlos. 
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Si a alguno  de los  alumnos se le  ocurre  decir un improperio,  se  le  multa  con 
50 pesos; lo mismo  para  el  que  persiste en llegar  tarde a clase; para  el que 
no deja  trabajar a los demis, o se  extralimitó en el "relajo"; el criterio 
para  multar  es  unilateral y emana de l o s  juicios  de  Andrés: e l  dinero va R 

parar a la  caja  de  ahorros. 

Continúa  la clase, Andrés  amonesta  a los  que no han  seguido sus instrucciones, 
sobre  todo,  cuando  no  le  consultan y al adelantarse,  están  haciendo mal el 
trabajo:  una  vez  que  todos  han  terminado, los hace  firmar  su dibujo, para 
posteriormente é1  calificar y poner su rúbrica: luego sale  al  patio y rocía 
con  la  laca los dibujos,  para  que no se  borren. E l  siguiente  dibujo,  es  el 
proceso de un velero;  el  proceso es explicado  paso a  paso;  realiza los trazos 
necesarios y va  eliminando  rectas y va tomando  forma  el  velero:  ahora 10 hace 
un poco  mis  rápido,  para  que los alumnos tengan  mayor  agilidad y destreza e 
imaginación  en  el  proceso.  Andrés  viste  playera de  algodón, sin mangas, color 
verde;  pantalón  café y zapatos  de  piel; la ropa  tiene  manchas de  gis, pintura 
y polvo;  siempre  viste así, para  dar  clases. Los muchachos  visten  ropa sport, 
a "la  moda" y ,  en su mayoría, calza  tenis. 

Otros d'ias,  la  clase  es  acompañada  por música; tienen  una  reproductora de 
cassettes;  escuchan  canciones  de  Atahualpa  Yupanqui;  de Los Angeles  Negros; 
"Folkl6rica"  instrumental y con  mucho orgullo, él pone  la  canción  de José 
Molina, intitulada "La Canci6n  del  Obrero y el Patrón", que  es  la  que  más  le 
gusta. 

fhiste  una  gran  interacci6n  de grupo, Pas  actividades  de los alumnos 110 sólo 
se  circunscriben  a la clase  de  dibujo,  sino  que se da en  todos los Qmbitos de 
su tiempo  libre, por ejemplo,  la  mayoría  participa  en el pentatl6n de  la 
colonia,  van a fiestas o excursiones y se visitan  continuamente  en  cualquiera 
de sus casas. 

No obstante  el  gran  cariño  que  le  tiene al grupo y el  placer  que  obtiene  al 
dar  clases, dispone  de un espacio  de  tiempo  para  dedicarle a s u  esposa e hijo. 
Su esposa  está  conciente  que  dar clases,  a Andrés  le  ha  servido de mucho 
emocionalmente:  les  gusta ir al cine, visitar a  sus  familiares y caminar,  al 
atardecer,  por las  calles de la  colonia. 

En cuanto a su vida  laboral,  Andrés  trabaja  en  la  sección 105, división de 
construcciones  metálicas;  ingresó  como  aprendiz; a l o s  dos años lo ascendieron 
como  ayudante;  en  esa  categoría  dur6  cuatro años, hasta  que  obtuvo  el 
nombramiento de cepillista; por  una  temporada  manej6  varias  máquinas!  tornos y 
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fresadoras;  esta  experiencia, la reconoce como importante, pues  siempre  le  ha 
gustado  aprender  nuevas  formas  de conocimiento, además, está  seguro  de  que 
puede  ocupar  cualquier  puesto  en  esa  sección. 

A este  respecto,  comenta,  las  mejores  categorías  básicamente se obtienen por 
antigüedad y a é1 le  falta  mucho  tiempo,  sin embargo, no se preocupa, no 
piensa  trabajar  toda su vida  en  la  fábrica.  Considera  que  la  situación  de l o s  
trabajadores  en  la  fábrica,  pensando en el futuro, es  sumamente  insegura; el 
curso  que ha tomado  la  situación  econámica de la fábrica y La política 
laboral,  deja  el  horizonte  plagado  de nubarrones, que  presagian un largo  y 
sinuoso camino, lleno  de  sacrificios  para  todos  ellos. 

Además,  del  trabajo  que  en  categoría  le  exige  ejecutar,  también  realiza 
trabajos  en los cuales  se requiere-de una  gran  precisión y que en condiciones 
normales, no tiene  por  qué hacer; por  ejemplo,  le  envían  piezas  para 
manufacturar  y por lo común, se  realizan  en  otras máquinas, no obstante  de la 
dificultad  que  encierra,  la  realiza con precisión. 

Si es un engrane,  que  generalmente se trabaja en  la  fresadora, é1 tiene  que 
hacer los ajustes  pertinentes  en su cepillo, para  obtener  buenos resultados, 
como  afilar  el  buril  a  la  forma  del  diente  y  tomar  las  medidas  justas. La 
experiencia y el  conocimiento  se  opera de tal manera, que  le  permite detectar, 
determinar y enjuiciar,  sin  la  menor duda, en  qué  condiciones  va  a  concluir un 
trabajo, ya sea  hecho  por é1 o por  un  compañero. 

Es así  que se crea un intercambio  de  conocimientos  entre los trabajadores  de 
la  fábrica;  socializar los conocimientos  entre  compañeros,  para  facilitar l a  
producción y aminorar  la  carga  de  trabajo; además, da la posibilidad de 
obtener  una  mejor  remuneración  (aunque  casi no se da),  por lo menos, 
demostrarle  a  la  empresa  la  capacidad  del  trabajador,  como  fuerza  fundametital 
y creativa  de  la  producción. 

No obstante los jefes  de  sección,  ingenieros  encargados  de  la  producción, o 

a,dministradores  de  la  producción, no fácilmente  aceptan  las  opiniones o 
propuestas  que  aportan  los  trabajadores y no son capaces  de  asumir la 
responsabilidad al cometer un error; se debe, en parte, en que  en  estos 
prevalece  la  idea de "cómo  va a  saber  más un trabajador,  que yo" y lo absurdo 
de  todo esto, es  que  cuando  llevan  a  cabo l a  idea  de  un trabajador, S?  

adjudican los créditos. 

E l  proceso  de  trabajo  está  minado  de  peligros  para l a  salud de l o s  que se 
lesempeñan en  esta área, si bien ésta e s  una de las secciones  con menos 
iccidentes,  nadie  escapa  a  terminar COI? S U  salud  afectada: l o s  r icseos  mis 
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comunes son,  por  ejemplo: cuando l o s  b u r i l e s   s e   e s t r e l l a n ,   s a l t a n  a s t i l l a s ,  
como s i  hubiese  explotado una granada.  Andrés  vió cómo a un compañero s e   l e  
cla.v6 u n a  a s t l . l l a  en el c u e l l o ;   s e  Lo l levaron de  emergencia a l  s e g u r o   s o c i a l .  
Los r iesgos  en la salud del   t raba jador  más comunes que s e  ven t a n   n a t u r a l e s ,  
Son l a s  quemaduras, que a l  operar l a  máquina,  provoca l h  rebaba  de  las   pi .ezas;  
l e s  quema las  'Ítanos; l a   b o c a ;   e l   p e c h o ;  l a  cara  y l o  más p e l i g r o s o ,   e s  cuando 
les  cae en Los o j o s  ( v a r i o s  de e l l o s   l l e v a n  pequeñas  marcas de rebaba en l o s  
o j o s ) .  El. proceso de p r o d u c c i h ,   e s  sumamente cansado,  todo e l  tiempo  hay  que 
e s t a r   p r a d o  y hay momentos en l o s  que dura bastante tiempo  encorvado y t i e n e  
que f o r z a r   l a   v i s t a ,  por- l a   p r e c i s i ó n  que r e q u i e r e   e l   t r a b a j o ;  además, é1 c r e e  
qur  hay o t r a s   c i r c o n s k a n c i a s  en l a s  que su salud e s  afectada;   hay  piezas ,  que 
a l  t r a b a j a r f a s ,  desprenden un p o l v i l l o  que l e s   a f c c t a   l a   g a r g a n t a  y las v í a s  
r e s p i r a t o r i a s ,  en p a r t i c u l a r ,  cuando t raba jan  con f -ul j~nas.   El   área do t r a b a j o  
no es h i g l h n i c a ;  e l  humo que eniana d e l   á r e a  de soldadura,   es tá   junto  a e l l a s ,  
todo e l  tiempo l o  están  respirando;  además, la  luz   de l   a rco  que produce a l  
s o l d a r :  l c s  molesta l a  v i s t a  y todo e l   r a l l e r   e s  una o l l a  de r u i d o s :   l a  
iluminación de la  n a v e ,   e s   d e f i c i e n t e ,  sobre todo en e l  segundo turno: a l  
a tardecer  no se  puede trabajar ,  por l a  fa l ta  de l u z .  

La. maqui.naria se   encuentra  en un estado  de  deterioro muy avanzado,  piensa que 
s e r í a  oportuno  renovar l a  maquinaria,  por  ejemplo,  para  hacer un cuñero de 
i n t e r i o r e s ,  no hay barras ,   l i lego  t ienen que idear  aditamentos o c o n s t r u i r  
instrumentos para f a c i I . i t a r  y r e a l i z a r  con mayor e f i c a c i a ,   e l   t r a b a j o ;  en 
determinados momentos, experimentan o hacen  pruebas,  pero  siempre con e l  
consent imiento   de l   J e fe ,  porque  luego los regafia, pensando en qué se   es tán  
haciendo  tontos. 

A pesar de que l a   s e c c i ó n   c u e n t a  con s e r v i c i o  de reparación de &quinas- 
herramientas,  Andrés p o r  SLI cuvnta, l e  d a  mantenimiento a su c e p i l l o :  l o  
revisa  peri jdicamenre y le a r r e g l a  los desper fec tos .  E l  piensa que hay 
máquinas que s e  pueden p e r f e c c i o n a r ,   s 6 . h  que los p l a n e s   p a r a   e f e c t u a r l o s ,   s e  
archivan o quedan en meros  puntos d e  opinibn:  algunos se han aprobado,  pero 
demasiado t a r d e ,  cuando l a  máquina no funciona. k v  piezas  o componentes  de 
l a s  máquinas, que se  han r o t o  o t ronado:   e l los  mismos l a s  han hecho o 
reconstruido.  En esa   secc i6n,   inventaron un t o r n o   p a r a   r e c t i f i c a r  las o l l a s  
que l levan Las revolvedoras ;   es ta  máquina se invent6   entre   var ios   t raba jadores  
y a pesar de que se hizo  provisionalmente,  sigue  funcionando, no obstante  que 
e s  manual. 

Hay una re l .ac ión   in t r ínseca  que se opera   entre   t raba jador  y m i q u i n a ,  en e l  
caso de  Andrés, e s  muy s i g n i f i c a t i v o :  
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Al i n i c i a r s e  l a  jornada, l o  primero que hace,  es  informarse  sobre e l   t r a b a j o  
que se  rea l izará   ese   d ía ,  1.uego inspecciona e l  área que circunda l a  máquina, 
barre  ese  espacio y l impia  la máquina y e l   á r e a  de trabajo.  Como norma, antes 
de  ponerla a f trncianar,   la   revisa,   se   cerciora s i  hay corr iente  o s i   t i e n e  
algún desperfecto, una v e z  seguro de  que todo e s t á  en orden, l a  hecha a andar; 
aunque estos pasos son muy rut inar ios ,  me dice que es  imprescindible ' 'pma 
e v i t a n  m podib le   acc idente ,  ya 4ea p m a  mi o Ca máquina". 

Se ha adaptado tanto a s u  máquina, que s i   l o  pasan a otra,  así  sea también 
cepi l lo ,   se   s iente  incómodo. Una de las  razones,  es porque en s u   t e r r i t o r i o ,  
ha ordenado sus herramientas y sabe cómo u t i l i z a r l a s ,  de t a l  manera, que no l e  
quite mucho tiempo durante e l   t r a b a j o ;  además, no siente  seguridad y confianza 
para t raba jar  en o t ra  .v no es por desconocerlas,   sino que se  s iente incómodo. 

Cuando e l   j e f e   l a s  intercambia con e l   o t r o   c e p i l l i s t a ,   l e  demuestran su 
inconformidad.  Respecto a e s t e  punto, d ice  que s í  hay un sentimiento de 
t e r r i t o r i a l i d a d  en el res to  de sus compañeros y de c i e r t a  manera, de 
"posesión",  tan  es a s í ,  que l o s  t e r r i t o r i o s  son respetados; cuando alguno 
invade e l  espacio  del   otro,  se pide  permiso, si no l o  hace, se puede crear un 
problema y se  desaprueba la acción,  pagando  con l a  misma moneda, o de o t ra  
forma, dindole a entender, si invasor que r e s p e t e   e l   t e r r i t o r i o .  

En Andrés sí  hay un sentimiento de posesión, cuando otro  trabajador ocupa su 
miquina,  piensa que s e   l a  va a descomponer, o simplemente l e  molesta cuando l a  
ocupa o t ro  , estando é l  a l l í .  A los trabajadores que llevan  bastante tiempo 
al f rente  de una máquina, se les   crea  ese  sentimiento,  de t a l  modo,  que cuando 
la   l l egan  a prestar,   dejan una s e r i e  de recomendaciones  para que l a  cuiden. 

En e l   t a l l e r ,  Andrés mantiene una buena relación con SUS compaiieros,  pero no 
estrecha;  su par t i c ipac i jn  en la  vida  s indical ,   es  m í n i m a ,  s in  embargo, e s t á  
a l  tant.0 de l a  vida p e l  curso que l l e v a   e l   s i n d i c a t o .  La represión y 
explotaci6n e s  cotidiana,  a pesar de  que no t i ene  muchos problemas con e l   j e f e  
de l a  sección,   és te  no s e   t i e n t a   e l  corazón  para  "chingar" a cualquiera de 
e l l o s .  

H,lciendo una d is t inc i jn   entre  su vida  laboral y su tiempo quz  l e  dedica a l  
d i b u j o ,  me d ice :  "ni vida en :u fcibzcca e4 ' m e c h i c c ' ,  no voy a4  t/ral.a/o W R  

entu4ia4mo; en ccmbiu, e l  &Úu&I ~4 tlnc necedidad", la   diferencia  entre  estas 
d o s  actividades,  es que  una l a  hace por  obl igac i jn  >- la o t r a ,  por placer.  
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ARTtiiO ORTEGA ISTIUDA 

Arturo   se   l evanta   an tes   de  que  den las   c inco   de  la mañana; s e   v i s t e ;  va a l  
baño ;   o r ina ;   s e   l ava  las manos y l a   c a r a ;  se ve   an te   e l   e spe jo  y se  peina; 
hace  gárgaras  con e l  agua ,   pa ra   qu i t a r se   e l  mal sabor de  boca;  regresa a l a  
recámara. Su esposa   es tá   desp ier ta  y mientras  termina  par  despabilarse,  be 
a v i s a  que va por l a  l eche ;  saLe a l a   c a l l e  y e l  air? f r e s c o  de l a  mañana l o  
reanima;   l lega a l  expendio de l eche   de   l a  Conasupo;  piensa  que  es bueno tener  
l a  t a r j e t a  y con un horar io   es tablecido  para  c,ada s o l i c i t a n t e ,  a e l l o s  l e s  
toca a l a s  5:45 de la  mañana,  con un márgen de 1 5  minutos y cinco  de 
t o l e r a n c i a .  

Cuando regresa ,  s u  esposa ya l e   t i e n e   p r e p a r a d a  s u  pe taca ,  en la  que l l e v a  
comida y s i  e s   l unes ,  s u  ropa  de  trabajo  limpia.  Antes  de salir ,  s e   d i r i g e  a l  
al tar,  reza una breve  oración,   se   pers igna;   se   acerca a s u  esposa;  l e  d a  un 
beso  en la  boca y l e   d a  la bendición; toma s u  petaca y s a l e  a l a   c a l l e ;  en e l  
camino, se   topa  con l o s  vecinos,  que van  con pr isa ,   in tercambian  saludos;  
l l e g a  a l a   aven ida   p r inc ipa l  y en la   esquina  espera  el camión  que lo l l e v a r á  a 
l a   f á b r i c a ;   s o n  las s e i s  y media  de l a  mañana, e l  camión l lega  puntual .  A 
pesar  de  que e l  camión l l ega   r áp ido  a la f á b r i c a ,  en muchas ocasiones 6 1  
p r e f i e r e   l l e v a r  s u  b i c i c l e t a  y andar  cuando l a  mañana e s  más a l e g r e .  

Todos l o s   d í a s   s e  programa para l l e g a r   p u n t u a l   a l   t r a b a j o :  son c inco   d í a s  más 
d e   s a l a r i o  a l  mes, con un  minu to   de   r e t r a so ,   f a l t a  o permiso,   se   anula   es ta  
compensación; a f i n  de año s e  acumula una buena cant idad para l o s  que son 
puntua les ;  en cambio, l o s  que  han  acumulado f a l t a s  a lo l a rgo   de l   año ,   rec iben  
muy poco; a s i  pues, e l   ob re ro  debe  de  organizar s u  tiempo, en función  del  
h o r a r i o  que d i c t a   l a   f á b r i c a ,  s i  q u i e r e   r e c i b i r  u n a s  migajas a f in   de  año;  
a lgunos  compañeros,   hasta   casi   l loran ctiando,  por c i r cuns t anc ia s   a j enas  a s u  
vo lun tad ,   s e   l e s   h i zo   t a rde .  

Uno de l o s  instrumentos  de  dominación, itel c u a l   s e   v a l e   e l   c a p i t a l  y r i g e  en 
va r ios   a spec tos   l a   v ida   de l   ob re ro ,  es e l   r e l o j   c h e c a d o r ;   p o r  ninguna 
circunstancia   debe  dejar   de  checar .   Pasa a l  t a r j e t e r o ;  tonta s u  t a r j e t a ,   l a  
c u a l   t i e n e  un número, s u  nombre no v a l e ,  e s  sólo un número para e l  sist.ema 
adminis t ra t ivo :  una t a r j e t a   p a r a   e l   r e l o j ,   a l   c u a l  n;r sr  l e  puede e x p l i c a r  
alguna  razón  por la c u a l   s e   h i z o   t a r d e :   p a r a .   e l   c a p i t a l  son  plusvalía,  en l a  
c u a l   f i n c a n  s u  poder y r iqueza.  [ha \Tez que hhec6, pasa f r c n t e  a l a  capilla y 
s e   p e r s i p a   f r e n t e  a la V i r g e n  dc Guadalupe,  en l a  quc s u  imapetl se  encuentra 
a l  fondo,  Lejos de l o s  ahrcros. 
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Llega a los   baños,  donde se  al inean 10s c a s i l l e r o s :  abre e l  suyo: sf muda de 
ropa; se   ca lza  sus botas y s e   d i r i g e  a l  t a l l e r :  en e l  camino.  encuentra a 
compaderos,  intercambia sa ludos  y bromas. a manera  de romper  con L a  monoton ía  

de l o s  saludos,  l o  cual da conf.ianza e ident idad  quc se  \ a  intcr-ponietldo en 
todo  aquel  obrero que ve r e f l e j a d a  S U  cond ic i jn   an t e  l o s  demris. 

En e l   t a l l e r ,  continúan l o s  "buenos d í a s "  y saludos. Bromea para caLar c6mo 
andan  de humor l o s  compafieros y manejar e l  d í a  para  que  resulte mis agrad;tblc: 
a l   j e f e  también hap  que calar lo;   se   prenden l o s  mecheros ;   se   co loca   e l  coma1 y 
se   prepara un t é  o un c a f e c i t o ;   s e   l e   i n v i t a  a l  j e f e  y a 10s compafieros,  con 
los que  acostumbra a comer juntos:   generalmente,  e l  j e f e   de   t u rno   acep ta ,  mis 
s i  e s   C a r l i t o s ,  que e s  bien  "gorr6tl'1,  pero  siempre  apremiándolos  para que 
i n i c i e n   e l   t r a b a j o ;  ya l e s   t i ene   l a   med ida ;  61, que e s  uno de l o s  m$s v i e j o s ,  
20 ados  de  trabajo  continuo, no se  deja  impresionar-  tan fácii. Los dcmiis 
compañeros, por s u  lado o en  grupitos,  hacen l o  mismo; ponen a c a l e n t a r  agua 
en l o s  var ios  mecheros con comal; unos apenas  se está11 cambiando e 
intercambian  comentarios con l o s  que van sa l iendo d ? I  turno nocturno. 

Les intercambia bromas y " c h a s c a r r i l l o s " ,  con l o s  que se han  acercado a 
c a l e n t a r  s u  desayuno;  saborea s u  t é  de  hierbas  y l e  da  buenos  bocados a s u  
t o r t a  de huevos con f r i j o l e s ,  que su " v i e j a "  l e  preparó en l a  mañana. E l  
desayuno dura no más de media hora; S ?  alzan l o s  t r a s t e s  y Se ];Ivan: s e  
recogen y t iran l o s  pocos desperdicios  que dejan  sobre 1<1 mesa. C a n  <I sus 
cas i l le ros :   suardan  los  t r a s t e s  y- taman la herramienta que van a  necesita^, en 
esa  jornada:  se acercan a su máquina; l a   r ev i san ,  si. ya  hay und pieza  colocada 
para   segui r   t raba j indola ,  él es tudia  qué es  l o  que l e   h a c e   f a l t a .  E l  t a l l e r  
empie-a a cobrar  vida,  con una calma  reposada, como un  motor que a1511 s e  
e n c u e n t r a   f r í o :  como e l  trab;tjo es t2  f l s j o ,  por l a  c r i s i s  que a t r n v i c s a  ( 1 0 s  
q u e  no t ienen  mucho, t i enen  que aparentar  que s í  l o  hay),   pero  inclusir .  s i  l o  
hubiese,  hay que recatarse  porque l o s  j e f e s  son muy encajosos y s61o es tan  
pensando en rendimiento: l a  empresa, ahora que a t r a v i e s a  p o r  e s t a  s i t u a c i ó n  
c r í t i c a ,  por más que quiera  se t i e n e  que aguantar  y l o s  j e f e s  l o  saben; por. e l  
momento, l o s  j e f e s  son consecuentes, sin embargo,  siempre  están a l  acecho parkt 
c a s t i g a r l o s  por  cualquier  motivo y mantener e l  yuqo sobre s u s  cabezas ,  p \ r  ? s o  
s e  ve a v a r i o s  compafieros en 1111 es tado de  e s c i t a c i 6 n  t n l ,  que resul ta  d i f í c i l  
imaginar cómo pueden  mantenerse a s í  todo e l  d í a .  
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ahora,  que no hay t a n t o ,  s i  l o  terminan,  luego no hay o t r a   a l t e r n a t i v a  más que 
es tal^ parodos y finalmente l o s  j e f e s  terminan  por  regañarios;  mejor  se l a  van 
"chiqtliteandu". E s t e  sistema de t r a b a j o  "acompasado" es t ra tég icamente ,   es  
bastant-e Gtii cuando s e   t r a b a j a  en e l   t e r c e r  t u r n o ;  para  poder  dormir  unas 
cuantas  horas,  l a  ma~npra  d e  conseguir   esas   horas ,   es   l a   s iguiente :  como a eso  
de la  una,   e l   j e fe   supervisa  c6mo van l o s  t r a b a j o s ;   e l   t r a b a j o   s e  ha estado 
haciendo l o  mis t ranqui lo   pos ib le :   e1   j e fe ,   después  de l a  i n s p e c c i ó n ,   s e  
r e t i r a  a o t r a   á r e a ,  o a una de l a s   a f i c i n a s  a dormirse acompañado de o t r o s  
j e f e s  de i r e a s ,  ec.tonces t-s cuando se aprovecha;   e l   t raba jo ,  que en o t r o  t.urno 
l o   r e a l i z a  en cuatro  horss ,  a l l i  Jo  rea l izan  en media hora.  Se  i iespiertan 
como a las   c inco :   hay   ocas iones  en que e l  mismo j e f ?  los d e s p i e r t a ,  no l e s  
d i c e  r:ada porque o ya terminaron, o avanzaron i o  suf'iclente;  l a  mayoría l l e v a  
a cabo es ta  tBc , t ic3  

Arturo se  para   f rente  a su t.orno; antes  de ponerlo a andar ,   rev isa  la r u l i n a  
quc t i e n e  puest.a; su re levo  h i z o  l o  mis s ; t l ic i l . lo ;  l o s  j e fes   quieren  que é l  
t r a b a j e   l a s   p a r t e s  mis d e l i c a d a s ,   e s o  l o  "encabrona" a é l ,  porque no e s   p a r e j a  
l a   d i s t r i b u c i h   d e ?   t r a b a j o ,   p e r o   s a b e  que lo  t ienen  "ganado",   por  darle 
continuamente e l   t e r c e r   t u r n o  p tiempo  extra cuando s e   n e c e s i t a  que l o  
t raba jen,   pero eso s í ,  que no vayan a meter   l as   nar j ces   mientras   es tá  
t raba jando,  porque l o s  manda a l a  chingada;   discretamente  se va a l  baño, o 
disque a a f i h r  su  herramienta, l o  bueno e s  que ya l o  saben y l o  dejan 
t r a h a j a r  en paz, s i n  entrometerse ,  como i o  hace e l  ingenier i1 l .u   ese ,  que no 
sabe  nada,  pero cómo quiere  dar frrdenes. 

Conecta e l  switch  del  motor,  mueve l a  palanca de velocidad en e l  p r i m e r   n i v e l ,  
ve cómo l a  r u l i n a  empieza a g i r a r  suavemente. 

La cufia s e   c o l o c a  en La posic ión que s e   d e s e a ,  por medio de una s e r i e   d e  
piezas  rectangulares,   cuadr;>das y cúbicas ,   de   acero (fijadas por un t o r n i l l o  
de  mesa, las c u a l e s   s e  van colocando de  manera hor izonta l  y v e r t i c a l ) ,  que en 
función de la  necesidad de desbas te ,  se co loca  y palanguea,  para que empuje y 
p r e s i o n e   l a   s u p e r f i c i e  de l a   p i e z a  que se e s t á  tomando. 

Por l a  fricción, un humillo  se  desprende d e  ambas piezas  y 1.a v i r u t a  empieza a 
surgir ;   Arturo,  con s u  e s c o b e t i l l a ,  3.a va  haciendo a ut1 lado y cae  en e l  hueco 
que se ha formado deha jn   de l   torno .   Var ios   k l los   se   ap i lan ;   e l   á rbo l   de l  
torno  sigue dando v u e l t a ,   g i r a  Y g i r a :  A r - t u r n  c a l i b r a  la  cufia, con l a  ayuda  de 
su e s c a l a  y compás, l a  medida d e b e  s e r  exacta; a l   a c e r c a r s e ,   p a r e c e  que La 
pieza  quisiera  bur-larse y l a   \ - i r a t a  sal.ta como chapulin y va a a l o j a r s e  en e l  
pecho,  manos,  cara y pelo :  las  quemadas, a menos de que seat? en l o s  o jos ,  no 
son tan  grares,   pero quC b i e n   f r i e e a   l a   r o p a ,  en particu1a.r l a s  mangas pecho 
de la camisola e s r i  l l e n a  de perfsrariones. c m o  s i  I a  i d e a  o r i . g i n a l ,  iluhicrra 
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sido  hacerlas  acanaladas; además, sin  saber tho, n i  cuándo, l a  ropa se va 
manchando d e  grasa ,   acei te  y polvo, como s i  un hongo se  hubiese  propuesto 
invadir toda l a  ropa: e1 o l o r  pesado d e l   a c e i t e ,   s e  transmina y domina l a  
transpiración de Arturo. Se incomoda, es  i n ú t i l ,  e l   t r a b a j o   a s í  l o  demanda, 
Lo único que  puede estar  l impio y pulido, son las   piezas que tornea,  n i  e l  
aroma  de los  prados que circundan l a   f á b r i c a ,   s e   p e r c i b e ;   e l   c a l o r   m a t i n a l ,   e l  
suave viento  matutino, e l   t r i n a r  de l o s   p a j a r i l l o s  y e l  canto de l a   c h i c h a r r a ,  
son parte de otro  universo; a l l í ,   l a  naturaleza no e x i s t e ,   e l  único  elemento 
que anuncia e l  cambio de l as   es tac iones ,   es   ese  f r í o  perruno, que l o s  muerde y 
los  sacude con rab ia ,  dejando su huella imperecedera en l a   j u b i l a c i ó n .  Como 
premio a la  constancia,   se  Ilex-an unas reumas h a s t a   l a  muerte. 

E l  t a l l e r   p a l p i t a   f e b r i l m e n t e ,   e l  ensordecedor r u i d o  e s   e l  mejor  indicador. 
El ruido no sólo se produce a l l í ,  viene desde e l   á r e a  de fundición; l o  mismo, 
e l   p o l v i l l o   m e t á l i c o ,  que l o s  hace  escupir  flemas y a l   s o n a r s e ,   l o s  mocos 
salen  l lenos de h o l l í n ;  en su mayoría proviene  del   tal ler  de a l  lado, donde 
pulen con un esmerilador  manual,   los  billets.  

Todo es movimiento, e l  haz de luz ,  que  como un flashazo ilumina l a  nave, 
cuando hacen contacto los cátodos de soldar;   la   cascada de chispas que 
producen los esmeriladores; e l  grúcro ,  que  con e l   c o n t r o l  manual transporta 
las   dis t intas   piezas  a l a s  máquinas,  nadie se inmuta cuando é s t a s  pasan 
rozando por encima de sus cabezas ;   has ta   e l  momento, a nadie s e   l e  ha caído 
una encima, sólo accidentes  cotidianos,  machucones; dislocación de huesos,  por 
golpes al  caerse  accidentalmente;  rebaba en los o j o s ;  quemaduras a l   s o l d a r ,  o 
con piezas   ca l ientes  p o r  l a  fricción, o con las  herramientas en e l  esmeril. 
Cortadas,  sobre  todo en las manos, por mhltiples  accidentes y s in   contar   las  
d i s t i n t a s  enfermedades,  ocasionadas por l a s  pésimas condiciones de higiene y 
seguridad laboral :  por e l  polvo, humo y cambio brusco de temperatura, una 
variedad de enfermedades respi ra tor ias :  por la   def ic iente  iluminación y l a  
cercanía de los cubículos de soldar:  amén del  polvo,  rebaba, humo que produce 
una general   i rr i tac ión de l o s  o j o s :  es  indudable que l a  pérdida de l a   v i s t a  
sea  progresiva: problemas cardiovasculares,  por e l   l a r g o  período de tiempo en 
l a  misma posición; problemas en las   a r t i cu lac iones  (malformación  ósea, por l a  
peculiaridad  del  proceso de t r a b a j o ) :  asimismo, a l terac iones  en e l  
metabolismo, p ~ ’  los cambios de turno,  afectando  los  horarios de alimentos y 
de descanso y entre  otras más, l a s  enft,rmedades de t i p o  psicosomdtico, como 
neurosis:   alteracijn  nel.\-iosa,  depresión:  angustia;   inapetencia,   etc.  
Resultado de las  condiciones de e s p l o t a c i j n ,  a l a  que es sometido e l  ohrpl-o, 
dentro y fuera de SII centro de t raba jo  y d e  l a  especificidad  del  proceso de 
trabajo.  

31 3 



Arturo   s igue   de   p ie   an te  s u  máquina, e s t á   p roh ib ido   s en ta r se ;   l ee r :   e s t a r  
f u e r a   d e   s u   l u g a r ;   p l a t i c a r  e interrumpir  a sus  compañeros y i o  que e l   j e f e  
considere  conveniente.   Sin embargo,  todos  se  pasan  estas  prohibiciones por e l  
a r c o   d e l   t r i u n f o ,  a menos de  que  venga un mero " jefazo",   pues   mientras   e l los  
estén  cumpliendo, no t ienen  por qué ponerse  "perros";   saca s u  c a j e t i  Lla  de 
c iga r ros   Ra le igh ,   ab i e r tos   po r   l a   pa r t e   opues t a  a l a  boqui l la ,   para   sacar los  y 
no ensucien con l a  grasa  y e l  p01.vo; de s u  bo lsa   de   l a   camisola ,   ex t rae  s u s  
c e r i l l o s  "Talismán" y l o  enciende;   aspira  hondo y placenteramente y d a  una  
bocanada  hacia l a  r u l i n a ;   d e j a  s u  c i g a r r o  en l a  or i lLa   de  una barra   del   torno 
y cont inúa s u  t r a b a j o ;  a r a t o s  l e  da  fumadas  ad p i t i l l o  y echa a volar  SUS 

r ecue rdos ;   l e   da   g rac i a s  a Dios  por e l  "don"  que l e  ha  otorgado y l e  permit ió  
s e r  un " l ab r i ego   e sp i r i t ua l " ;   desde  chamaco empezó a e n t e r a r s e  que s u  madre l o  
pract icaba,   de   e l la   aprendi i i  a c u r a r   e l  empacho, l a  caída  de La mollera y a 
dar baños a las embarazadas. 

Fmpezó a tomar  conciencia, a razón de un acontecimiento que a f e c t ó  a toda la  
f a m i l i a ;  a una de  sus  hermanas l e   h i c i e r o n  l a  "maldad", s u  p r e t e n d i e n t e   l e  
q u i t ó ,  no se   sabe  cómo, s u   p a n t a l e t a  y l e  empezó a hacer  daño  por medio de 
b r u j e r í a .  

Su hermana l l o r a b a  y extrañaba a l  t ipo   és te ,   habian   ocas iones  en que s e  
desnudaba,  se  azotaba  invocando  su  presencia,  o s e   s a l í a   d e  la c a s a ,   s i n  
a v i s a r  y huyendo  de e l l o s .  

La l l eva ron   an te  un sacerdote ,   le   untó  agua  bendi ta ,   pero no d i 6  r e s u l t a d o ;  
una señora,  que  pasó a v i s i t a r  a l a  fami l ia  y se   en te ró   de l   p roblema,   l es  
recornend6 que la  l l e v a r a n  a un t emplo   e sp i r i t ua l ;  con la au tor izac ión   de l  
an te r io r   s ace rdo te ,   l a   l l eva ron ;  un sei ior   ( labr iego)  la a t e n d i ó ;   l a  c16ración 
du r6   s i e t e   s e s iones  y c o n s i s t í a n  en pura  oración y exorcismo, por  medio de un 
b reba je   vomi tó   e l  mal que t r a í a  y por medio de la  "v i s ión"   de l   l ab r i ego ,  
supieron  dónde  es taba  enterrada l a  panta le ta .  

Buscaron a l  pre tendien te  y l e  dieron un buen escarmiento; s u  hermana, h a s t a  
hace poco colgó l o s  háb i tos ,   fue  monja. 

E1 s u f r i ó  un caso similar; su anter ior   mujer  l o  t r a í a  "amarrado";  hacía  lo  que 
la  mujer  ordenaba;  l loraba mucho y l e  daba  por la   "bebida";   se   percató  de s u  
mal ,   cuando  vis i taba  los   templos o hacía  un ac to   d iv ino ,  se o lv idaba   de   e l l a .  

En l a   co lon ia  Romero Rubio,   vivía una  seAora  que t e n í a   c e r c a  de l o s  917 años: 
fue  soldadera y amante  de un genera l   revol r ic ianar io :   l e   h izo   var ios  
t r a t a m i r c t o s  y l o  cur6.   Estos  acontecimientos  despertaron su i n t e r é s  por  Ins 
cuest, ioncs  sagradas p o r  1.a i g l e s i a .  La  co l sn ía   do r~ i i c  v i v e  e r a  v i s l t a d n  pt-r 
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una señora que predica e l   e s p i r i t u a l i s m o ,   l e  propuse que l e   p r e s t a r a  su casa  
para dar consul tas ,  pues sabía  que él estaba  interesado en e s t a s   c o s a s ,   a l  
poco tiempo, l e   d i j o  que é1 ya estaba prt 'parado para  ser  un " in ic iado"  y é 1  
estuvo de acuerdo. 

Antes de l a  in ic iac i jn ,  l o  preparó ,   rec ib ió  nueve  baiios materiales,   después de 
cada baño ,   sufr ía   a luc inac iones   t e r r ib les .  

15 días  después de los   baños ,   l a   señora   l l egó  acompañada por un grupo  de 
labr iegos  y l o  prepararon  para   rec ibir  a su p r o t e c t o r   e s p i r i t u a l ,   a l  que 
llamaron "Juan Minero". 

El ritual s e   d e s a r r o l l ó  de l a   s i g u i e n t e  forma:  se  rodeó e l   e s p a c i o  de l a  
i n i c i a c i ó n ,  con rami l le tes   de   c lave les   ro jos !   b lancos  y o t r a s  flores, donde 
predominaban es tos   co lores ;   se   co locaron  también, sobre  una charola  y sobre 
é s t a s  unas piedras de mineral,  llamadas  "piedra de  lumbre",  dehido a que su 
protector   era   minero.   Se   prendieron  t res   c i r ios   f rente  n un c r u c i f i j o ,   e l  
cual rec ib ían  la  l u z  emi t ida   por   és tos ;   los   c i r ios  son e s p e c i a l e s ,  l o s  hace y 
bendice un sacerdote   durante   l as   Pascuas   ( es tos   c i r ios  los u t i l i z a  é1 para 
real izar   exorcismos)  . 

LO sentaron, en sus manos depositaron un ramo de t r i g o  y monedas de plat.a, 
bronce,  cobre y oro; en pocos  minutos  entró en un estado de sopor.  Durante e l  
r i t o ,   l e   d i e r o n  a beber un v i n o   e s p e c i a l ,  ya que a su  e s p í r i t u   p r o t e c t o r  no l e  
SuSta  otra  cosa.  

E l  contac to   esp i r i tua l   se   h izo   mani f ies to  a t ravés  de una honda a l e g r í a  y gran 
gozo:  vió a Jesds que l e   e s t i r a b a  la mano  (muy parecido a l a  imagen de Jesús ,  
que t iene  en su r e l o j  de  pared, s ó l o  que con e l  pelo más oscuro),   también v i ó  
a la Virgen  María y a l a  Divina  Trinidad. 

Gracias a su p r o t e c t o r   e s p i r i t u a l ,  ha -aprendido mucho d c  l a   v i d a  y de l a  
r e l i g i ó n :  su protector   v ivió  en e s t e   s i g l o ,  nació en Venezuela Y fue  minero; a 
$1 lo or ienta  y aconse ja   espir i tualmente :   entrada  la   noche,   sa len a p a s e a r ,   e s  
por e s t a  razón que conoce  var ias   partes   del  mundo. 
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E1 " f i l ó s o f o " ,  s u  ayudante ,   lo   saca  de su ensimismamiento y l e  pregunta s i  no 
va a comer; son l a s  l l : d 5  de l a  mañana; para e l  motor del   torno y s e   d i r i g e  a l  
baiio; torna un buen  puño de detergente  y s e   f r o t a  con energía ,   para  que s a l g a  
un poquito l a  grasa  que ha  formado o t r a  capa de p i e l   s o b r e  las manos. Llega a 
S U  c a s i l l e r o  y toma e l  almuerzo  de s u  m a l e t í n ;   l a  mesa, con sus dos  bancas,  ya 
está   colocada en e l  pequeño espacio  que d e j a n   l a s  máquinas: los r e c i p i e n t e s   d e  
p l á s t i c o  y l o s  f r a s c o s  que contenian la  comida, ya han s i d o   a b i e r t o s  y 
depositan su contenido en las o l l a s  de p e l t r e  que s e  ponen sobre e l  comal, las 
tort i . l las  a 1.a v e z ,  se   ca l ientan.   Juanito   fue   por  los  "Jarritas", "qué 
m b / t o a  ~ 4 t ú  Lu u m e  de &e4 ch i l e  p~4-i . lLa o n  queLite4 que inago Tolo, .¿o 
nim e d u  m e  nu~.Lia!a W R  p a p a  azn 4ad4u g no de dip e4204 ,G~&io&o4 o n  
longani;Co", todos  prueban l o s   d i s t i n t o s   g u i s a d o s  y comen p u r o s   t a c o s ,   e l  
c a l d i l l o  S? l o  toma e l  que l l e v ó   e l  guisa.de.  Alrededor  de la  mesa,  están 
sentados no mis de s i e t e  compañeros.  Se  extrañan los vie jos   t i empos ,  cuando 
todos  juntos  se  sentaban a compart ir ;  l a s  d i f e r e n c i a s  que se   crearon  entre  
algunos de e l l o s ,  ha determinado que SB vean varios  grupitos  regados  por el 
t a l l e r ,   o t r o s   s e  van a l  comedor s i n d i c a l .  

E1 ambiente,  alrededor  de l a  mesa, es ameno: l a s   p a l a b r a s   a l t i s o n a n t e s  y las 
bromas,  son l a  constante ;   todos   t ienen un apodo o mote, que los dis t ingue ;  
Artur-o es  l a   " p e r r i t a " ,  porque su antecesor ,  quo estuvo en e s e   t o m o ,  l o  
1I.amaban l a  "perra flaca";  además, e s  muy bueno para la  pelea  y e s t á  
chaparr i to ;  se asemeja a esas   p ,ers i tas   bravas .  E l  g a t o   f l a c o   d e l   t a l l e r   s a l e  
de algún r incón,  ya sabe l a  hora  del  almuerzo,  sobre  todo si. e l  día estuvo 
f l o j o  con las l a r g a t i j a s ;   s e   e n r e d a   e n t r e   l a s   p i e r n a s  y patas  de las bancas ;  
l e  arro jan  un pedazo  de c a r c e ,  IC traga  con voracidad;  ronronea  mientras se 
lame los  bigotes ;   emi te  un maullido y se  contonea cou g r a c i a   f e l - i n a ;   r e s t r i e g a  
su lomo sobre una pierna y i s t a  l o  impulsa l e j o s  de a l l í ;  malilla  nuevamente, 
pero nadie l e  hace caso, entonces  decide  correr  con  mejor  suerte con o t r o  
grupo,  antes de que la comida vuele .  

Los restos   de  l a  comida, s i  son huesos,   se  los  l l e v a   e l  que l o s   s o l i c i t a   p a r a  
sus   perros ,  s i  son desperdic ios  y mucha t o r t i l l a ,   s e  los  l l e v a   C r i s t i n o ,   p a r a  
sus  marranos. 

Acomodan nuevamente l a  mesa,  para que no e s t o r b e ;  La mesa ha  s ido  recogida y 
l o s  trastos  lavados en e l  lavabo  del  baño. Arturo saca su c a j e t i l l a  de 
c igarros  y l e   o f r e c e  un c i g a r r i l l o  a Rogelio: l e  comenta que e l  sábado se tom6 
c i n c o   l i t r o s  de  pulque y que estaba  excelente :   Rogel io  l e  comenta que en las 
pulquerias  le   ponen,  a l a s   t i n a j a s ,  un rnuiieco de  t rapo  re l leno de excremento y 
que e s  una p r á c t i c a  de bruJer ía   para  que e l   c l i e n t e  s j l o  p r e f i e r a   e s a  
pulqueria:  ArVuro sc r i e ,  no del   toda  incr6dulo ?- se p l a n t a   f r e n t e  a s u  tornc .  



Arturo  se  pone  a  pensar  cómo  terminará  la  bronca  que  tienen  con  la  patronal, 
no les  quiere  reconocer  la  equipación de sueldo  con los del  departamento  de 
"talleres" y la  petición  es  justa,  allí  en  el  taller,  se  encuentra el torno 
más  importante de la  empresa; l o  mismo  que  una  fresadora;  además,  los  trabajos 
que  ellos  realizan,  requieren un grado  mayor  de  complejidad y no  es  que 
quieran  restarle  mhritos al trabajo de  sus  compañeros,  ni  piden  que  se  les 
pague  más  que  a  ellos,  sino stí10 la  equiparación,  pero  tenía  que  meter  la  pata 
el  sindicato,  ahora  que  ya  habíamos  puesto  a  temblar a la  patronal  con  nuestra 
medida de presión;  hace un gesto  de  risa  y  recuerda  cómo  empezaron  a  presionar 
a la  patronal,  con  el  hecho  de  no  laborar  tiempo  extra los domingos  y  como  el 
trabajo  urge, ahí vienen  todos los jefes  a  ver  qué  ocurre;  ahí se estaban, 
nada más viendo  cómo  trabajábamos,  sin  decir  nada,  sin  amonestarnos,  claro, 
con su presencia,  querían  amedrentarnos,  hasta  vino  el  licenciado de 
relaciones  industriales,  el  subdirector y su  séquito  de  ingenierillos y 
nosotros  a  nuestro  "ritmo",  pero  qué  pasa,  vamos al sindicato y les  decimos 
que  aproveche  este  momento  para  presionar  y  negocie  nuestras  demandas  y nos 
sale  con  la  "mamada" "pcingcuz4e u taa6a&, coopenen, n04ofam no4 enca/cgcono4 

del poblema", por  bueyes  les  hicimos  caso  y  hasta  la  fecha, no se  ha  resuelto 
nada. El se  siente, al menos,  tranquilo;  cuando  ocupó  el  cargo de delegado, 
consiguió,  negociando  con la patronal,  una  bonificación  por  trabajos 
realizados. 

Son  cerca de las dos  de la  tarde,  la cuña sigue  con el desbaste del rodillo. 
Arturo  decide  terminar  el  llavero  metálico,  con  el  logotipo  de  las  "chivas" 
del  Guadalajara,  para  su  compadre  Pedro,  pero  antes  de  hacerlo,  mejor  decide 
hacer  el  asa  del  sartén de la  cocina  de  su  casa  que  se  rompió  la  semana 
pasada; va por  el  aislante  que se utiliza  para los rodillos  y  con  la  sierra  de 
mesa  le da forma y con el taladro,  la  entrada;  en  menos  de 20 minutos, lo 
terminó;  luego se dispone  a  terminar con el llavero, no sin  antes  detectar al 
jefe. A las  dos  y  media,  empiezan a parar y a  alzar  la  herramienta;  el 
ambiente  se  respira más relajado  y menos tenso;  las  bromas  no  se  hacen 
esperar, algiin maldoso  ya  le  palpó  el  trasero  a  algún  distraído;  unos  se 
dirigen  al  lavabo y otros  a los baños,  que  tienen  regaderas  y  están  por el 
molino 12. Arturo se encamina a darse 111.~ ducha,  todos  se  mudan de  ropa, los 
que  se  van y los que  van  llegando al segundo  turno;  la  mayoría  tienen  allí  su 
casillero,  es  notorio  la  diferencia  en  edad  que  existe  entre los trabajadores 
de  esta  gran  nave,  que  contempla  todo el proceso  de  fundición y producción  de 
varilla y ingulos  para  torres;  laboratorio  de  control de calidad;  almacén  de 
materia  prima;  taller de laminaci6n:  taller de mantenimiento;  taller  eléctrico 
y otras  pequeñas  áreas.  En  las  otras naves,  como torres o talleres,  la  edad 
de  sus  trabajadores  es  inferior  a  la de estos: los mis  viejos,  que  snmarán UQ 
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40% o más d e l   t o t a l  de lo s   t r aba jadores ,  ha s o l i c i t a d o  s u  l iqu idac ión  
v o l u n t a r i a ,  conlo Arturo y s e   l e s  ha e s t a d o  negando, porquc segiln  argumenta 1 , ~  
p a t r o n a l ,  l a  empresa t i e n e  una deuda  de m i l  cien  milloncs dc pesos, a pesar. de 
que e l   s exen io   pasado ,   l a   f áb r i ca   a t r avesó  por. unit gran bonanza  económica, 
a h o r a   l e s   s a l e n  con es te   cuento .  

A t r a v i e s a   e l   g r a n   p a t i o ,  conforme s e   a l e j a ,  l o s  ruidos  cesan;  s ó l o  una eran 
nube  de humo invade e l  techo  de  la  nave  de fundición;  e l  p i so  por donde va 
caminando, a pr imera   v i s ta   parece  t ierra ,  pero no e s   a s í ,  son varias   capas ;le 
pa r t í cu la s   de   po lvo ;   l a  semana pasada,  camiones  de l a   f á b r i c a  de Cementos 
To l t eca ,   s e   l l eva ron  unas  toneladas  de  ese  polvo,  para un cemento e s p e c i a l .  

Llega a l   t a r j e t e r o ,  toma s u  t a r j e t a  y checa  pasaditas  de l a s  t .res; a l  pasar 
f r e n t e  a l a   c a p i l l a ,   s e   p e r s i g n a ;   a n t e s   d e  s a l i r ,  l o s  guardias   de  seguridad  le  
sopesan s u  maleta y s e  l a  rev isan ,   por  s i  se   l leva  a lgún  objeto  propiedad  de 
la empresa.  Afuera, los amigos y compañeros,  que no tuvieron  oportunidad  de 
v e r s c   e n   e l   i n t e r i o r   d e   l a   f á b r i c a ,   i n t e r c a m b i a n   s a l u d o s  y comentarios;   se ven 
g rup i tos   p l a t i cando ;   f r en te  a la  p u e r t a   e s t á  un obrero  de  Aceros  Chihuahua, 
s o l i c i t a n d o  ayuda y so l ida r idad ,   mien t r a s   r epa r t e   vo lan te s .   Ce rca   de   l a  
puer ta ,  una señora  repar te   volantes   comerciales   de las t iendas   a f i . l i adas  a 
Fonacot; l o s  ca r r i t o s   de   n i eves  y pa l e t a s ,   e s t án   l i s to s   pa ra   despacha r  
cualquier  pedido y una señora ,   rec ibe   ropa   de   t raba jo   para   l avar la  en casa ;  a 
un costado  de l a  entrada,   tendido en e l   p i s o ,  hay un pues to   de   rev is tas  y 
periódi.cos;   algunos  trabajadores  se  acercan y compran sus r e v i s t a s   f a v o r i t a s ,  
en e l  tendido  del  puesto,   encontramos una variedad  de  publicaciones,   desde 
novelas   i lus t radas ,   has ta   rev is tas   pornográf icas ;   de   es tos   p roductos ,  l o s  que 
más s e  venden e n t r e  l o s  jóvenes,   es  en  primer  lugar,  l a  "Novela  Semanal" y l e  
s igue  e l   "Tele-Guía" ,  l a  "Novela Pol ic iaca"  y e l   p e r i ó d i c o   e l   " E s t o " .  

Entre  l o s  seiíores de  edad  avanzada,  prefieren e l  "Alarma" y "La Prensa". 
Otras   t ienen  buena  aceptación,  como "Novela  Vaquera" y la "Novela Clásicos 
I n m o r t a l e s   I l u s t r a d o s " ,   e l  "Muy I n t e r e s a n t e s t ,   e t c . ,   l i b r o s   s e  ven muy pocos, 
s610 la publicación  de "Los Bes t   Se l l e r s " ,  "'Novela Contemporánea" y "Grandes 
Exitos",   pero  dos o t r e s   l i b r o s  nada más. 

Arturo  aborda el camión número "cuatro",  con ru t a  a ciudad  Azteca; a l   s u b i r  y 
r e c o r r e r  e l  p a s i l l o   d e l  camión (busca e l   a s i e n t o  que  por  costumbre  ocupa), 
intercambia  saludos a señas u verbalmente y no f a l t a   e l   comen ta r io   p i ca re sco ;  
se s i e n t a   j u n t o  a o t r o  compañero y se ponen a p l a t i c a r ;  s i  hay  algo  digno  de 
qué hablar  y s i  hay confianza,   por  ejemplo,  sobre  la compra de un  t e r r e n o ,  o 
1111 a l - t í c u l o  que r e s u l t 6  una ganga, o s implemente  de  cosas   t r iviales .   Otros  
d í a s  mejor se van a t e n t o s  a l a s  comentarios  que  se  hacen, o bromas 
espontáneas.  A medio camino, la mayoría va e n  s i l e n c i o  y pensando q u é  s e  va ¿L 
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hacer  para  ganar  unos  centavos  más,  porque  con  ese sueldo, no se  puede  vivir: 
es  una  lástima,  se  lamenta  que  el  sistema  de  rotación  de horarios, no  de 
oportunidad  de  buscar  una  chamba fija; sólo  le  queda  buscar  chambas 
ocasionales,  como  trabajos  de  albañilería,  herrería, etc., o como  Arturo, al 
que  le  salen  trabajitos  de  ebanistería, o como  cuando  vendía  cami.sas, o 
ayudarle  a su esposa  con  el  pequeño  puesto  de dulces, o ir al mercado  de 
Jamaica, 0 a la merced,  a  comprar  elotes  para SU venta  los  fines  de  semana y 
como ya probó  con  la  venta de pozole  y s í  resultó,  se  va  a  animar a vender  más 
seguido.  En  la  primera  sección de ciudad  Azteca,  baja  una  parte y el resto, 
en  la  segunda  (ahí él se  baja),  como  es  la  avenida  principal, se ven  varios 
comercios  orientados  a  las  necesidades de consumo  popular;  lugar  que se 
caracteriza por-ser colonia  obrera.  Se  ven,  a lo largo  de  la avenida, tiendas 
de  abarrotes; la farmacia;  la  vinateria;  la  tortillería, etc. y la terminal de 
camiones,  con  sus  tres  rutas  diferentes: a San LAzaro; Indios  Verdes  y  la 
Estación  de  Buenavista,  las  cuales  cruzan los corredores  industriales más 
importantes  de  esa  zona. 

Las casas  en  esta  colonia,  son  muy  similares, tanto en dimensiones,  como  en el 
modelo;  fueron  construidas  por el Infonavit;  en lo que  varían  gradualmente,  es 
en  las  fachadas;  cada  propietario las ha construido, en función de sus gustos 
y posibilidades  económicas;  la  mayoría son de  una  sola  planta  y  cuentan  con 
los  servicios más indispensables: agua; luz eléctrica:  alumbrado  público; 
pavimentación  de  las  calles  y  drenaje.  Su calle tiene  por  nombre  Tlaxco y le 
pusieron  topes,  para  que  los  carros no transiten con exceso  de velocidad, ya 
que los niños  siempre  están  jugando  en  ella. La casa  donde vive, está  ubicada 
corno manzana 349, lote 28. A tres  casas de distancia  y en la esquina, estg la 
escuela  primaria; un espacio  deportivo,  para  jugar  basketbol y volibol; 
enfrente  de  estas  canchas,  está  la  Conasupo  y  otros  estanquillos, como una 
pollería,  reparadora  de  calzado  y  papelería,  con sus famosos aparatos, 30s 
"ataris"  (cajas  con  juegos  electrónicos),  rodeados  por  niños. 

A esa hora, cuatro  de  la  tarde  aproximadamente, se ve  poco  transitada,  algunos 
niños  corretean  alegremente  con  otros, o juegan  "cascarita";  los  transeúntes 
que  pasan al lado  de  Arturo,  lo  saludan;  los  pocos  carros  que se ven,  son  de 
medio USO y compactos; los perros,  amodorrados,  duermen  bajo  las  sombras  que 
proyectan  los  árboles,  que  se  encuentran  alineados  sobre  la  banqueta,  a lo 
largo  de  la  calle. 

La casa  de  Arturo, por fachada  tiene  un  patio y jardín:  la  entrada e s  
:ustodiada  por  una  reja  de  hierro,  de  unos  dos  metros de altura, por  dos  de 
!argo y es  de  doble  hoja:  se  deslinda  3e  las  casas adjuntas, por medio de  
;endas  bardas,  construidas  de  ladrillo  de  arena. 
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El p i t t i 0  t iene piso de l o z a ;  a 1.0 largo  se ve e l  tendedero, donde cuelga  ropa 
recién  lavada; hay  una mesit,a de madera, con un t o l x i l l o  de mesa, que u t i l i z a  
pard t raba jar  sus esculturas en acero o t r a b a j i t o s  que no faltan en casa ;  hay 
una estufa de h ierro ,  COI: dos quemadores dc gas, que u t i l i z a  para poner a 
calentar las el.otes: al. fondo del   pat io ,  en la  pared, de l o  que es propiamente 
l a   c a s a ,  en l a  esquina hay una escalera de hierro,  constrgída por A r t u r o ,  que 
comunica a la   azotea ,   ba jo   es ta   escalera ,   es tá   la   casa  de uno  de l o s  perros,  
sobre e s t a  pared,  Arturo p i n t 6  e l  d i b u j o  de un guerrero águi1.a azteca. 

J u n t o  y como complemento d e l   p a t i o ,   e s t á   e l   j a r d i n ,   s o b r e   e l  que se  alzan 
diferentes  plantas:  un Brbol  de durazno, rosal, gl.adiolas,  pasto,  plantas de 
t 6  de ruda,  hierbabuena y otras  más; un manto de  hiedra  se ha extendido  sobre 
l a  barda y l a  pared de l a  sa la .  

E l  área de l a  casa  es  rectangular y consta de t r e s   r e c h a r a s ;  una sa la -  
comedor; un baño y l a   coc ina ,  que se amplió con e l  patio  . interior que ti.ene l a  
casa. La puerta de la entrada,  es de lámina y ciene  adjunta  otra, .  como 
mosquitero: a l  traspasarla,  se  encuentra uno en l a  sala-comedor; l a   d i v i s i ó n  
es t2  dada por  l a  colocación  del  mobiliario. La s d a  está del  lado  del j a r d í n  
y l a  decoran l o s  siguientes muebles: e l  p i s o  ha sido  cubierto por una 
alfombra de medio u s o ,  de color r o j o  y l a  cual  abarca  toda  esa  área;  sobre 
e l l a  y dis t r ibuida ,  de forma semirectangular,  está e l  juego de s a l a ,   t i p o  
colonial,   construida de madera ta l lada,   color   natural ,  con co j ines  cuadrados 
de hule espunta, forrados de te la   gruesa ,  que cubren e l   a s i e n t o  y respaldo; 
esta   sa la   consta  de tres   s i l . Iones ,  dos individuales y uno largo,   para  tres 
personas; l a  esposa de Arturo,  para  darles  protecc,iÓn a los  c o j i n e s ,  pone 
sobre e l l o s  una t e l a  delgada. Hay una  mesa de centro,  de forma e l i p s o i d a l ,  su 
plataforma  es de mármol y las  patas son de tipo  provenzal, de color dorado. 
J u n t o  a l a  pared que  da a l  , jardín; hay una consola, l a  cual   t iene ,  a manera de 
cubier ta ,  un zarape pequeño de colores  vivos y chi l lantes ;   sobre   és te ,   se  
encuentra un t e l e v i s o r   p o r t á t i l  en blanco y negro. tin los  extremos de e s t a  
pared, hay dos ventanas de forma rectangular J colocadas  verticalmente, por 
las  cuales  se ven hacia  dentro  las  hiedras  del  jardín:  bajo  ellas,  hay una 
maceta con plantas de sombra. 

Entre  estas dos vl'ntanas, hag' un tapete de un metro cuadrado, est i lo   "Persa" ,  
e l  motivo es l a  repl.escntaci6n de un rapto a c a b a l l o ;   e l  d i b u j o  parece  haber 
surgldo de un cuento de "Las Yil y tina Noches", o de un cuadro de De l a  Croix. 
A un lado de l a  consola  está e l  t e l e v i s o r ,  de tamaño normal, con  mesa 
integrada y l a   c u a l  da l a  imagen et1 co lores ;  por el. momento e s t á  descompuesta. 
Del otrc  l a d o ,  j u n t o  a l a  Otra  pared, V ~ R I O S  e l   l i b r e r e .  de unos dos metros 
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cuadrados,  de  fabricaci6n  industrial  (al  igual  que  la  sala),  el cual tiene 
entrepailos y canceles. En la  parte  superior del librero y a lo largo  de el, 
se  alinea  una  colección  de  piedras de  mineral,  las  cuales  pisan  una  mantilla 
en  forma  de  olán,  color  negro, con estampados  de  flores  multicolores y 
cocidos, a lo largo  sombreritos  de  estambre,  hechos  a  mano.  También  se ven, 
en  cada  extremo,  unos  floreros de barro,  adornados con grecas  estilo 
prehispánico, los cuales  contienen  espigas  secas  de  trigo,  entre  otras 
cositas,  destaca  una alcancía,  en  forma  de cochinito. En los espacios  del 
librero,  se  ven los siguientes  artículos:  una  hilera de libros  escolares  de 
texto y técnicos;  entre los  técnicos,  tiene un curso  completo  sobre 
aeronáutica,  enviado  por el Instituto  Norteamericano  de  Aeronáutica;  Arturo 
cursó  tres  años  por  correspondencia,  el  cuarto y último no lo estudió,  por 
andar  tras las "faldasT'. 

Tiene  una  colección  del  Reader's  Digest,  en  varios  tomos,  sobre  el  "Mundo de 
la  Naturaleza" y el  de los "Enigmas del  Mundo", libro  de sus  preferidos, ya 
que  trata  sobre  exorcismos; ovnis;  parasicología y sucesos  insólitos.  Tiene 
el  libro del automóvil y su colección  de  música,  para  todos los gustos,  en 
particular,  música  mexicana.  Se  ven  dispersos  también,  pequeños  adornos,  como 
una  pequeña  hotella de  cristal, en  la cual  tiene, en su interior, un  barco  de 
madera;  vemos  la  figura  de  la  cabeza de un toro, hecha a  barro;  la  figurilla 
de  un  perro  buldog,  de  cerámica,  como  las  que  dan  de  prsmio  en  las ferias; la 
figura  de  un  monje,  tallado en madera y una  gran  variedad de  figuras 
esculpidas  en  acero,  como  por  ejemplo,  una  pieza  plana  de  acero de  unos 2 5  
cms. de  diámetro,  la cual  representa el símbolo  patrio  de  la  nación  mexicana 
(un  águila  devorando  sobre un  nopal a una  serpiente).  De  una  sola  pieza,  el 
dios  neptuno,  con  su  tridente,  montado sobre un  cenicero, de  acero  decorado 
con  el  grabado de un  caballo de mar y flora  marina.  Una  sirena del mismo 
tamaño del  dios  neptuno,  también  montada  sobre un  cenicero;  esta  sirena  tiene 
por objeto,  realizar  tres  funciones:  como  decoración  artística;  cenicero y 
destapador;  la  sirena  destapa los envases  de  refrescos,  con  la  cola  de  pescado 
y con  la  nariz. 

Hizo  una copa, como  la  que  usan  los  sacerdotes  durante  la  Eucaristía; 
portarretratos de  ovalito; un  corazón  pequeño, a  dos hojas y ahuecado;  el 
rostro  de  Jesucristo,  con  su  corona  de  espinas;  una  calavera;  un  pene de 
hombre, con  testículos,  que  usa a modo de destapador.  El  rostro  de 
Cuauhtirnoc,  como  el de las  monedas de 50 centavos, enmarcado en un  cuadro de 
madera, con grecas  talladas y fondo de terciopelo  negro. 

Enmarcado y envuelt,o en papel  celofán,  se  encuentra e l  equipo  completo  a 
escala d e  la  herramienta  de  un minero,  símbolo  de su fe  espiritual y relación 
con  su  "krotector",  que consta de  una pala, un  pico, casco, un taladro. 



explosivos  (cohetes)  y piedras de mineral ,  con dist intas a L e a c i o n e s ;   e s t a  
creación e s  uno de l o s  que más se s i e n t e   o r g u l l o s o .   E h t r c   s u s   d i s t i n t a s  
obras ,  hay una que destaca  por su del icadeza y e x q u i s i t e s .  ? a  cual   rcf l .e , Ja  una 
gran  sensibi l idad;   es  un venadito,  hecho  dc una s o l a   p i e z a .  Ademis, t.iene 
varios  adornos de t ipo  personal ,  un an i . J lo  con e: r o s t r o  de una cal.ave1.a: un 
c r u c i f i j o ;  una h e b i l l a  de c inturón,  en forma  de g u i t a r r a  y una varied;td de 
pequeñas producciones, que hace  para  familiares y amigos. 

Del mismo lado  del   l ibrero ,   s iguiendo  la  pared, en e l  comedoz, cue1g.1 un r e l o j  
de pared, que f u n c i o n a   c o n   p i l a s ;   l a   c a j a  cs  imitación de  madera y en rl 
c e n t r o   t i e n e   l a  imagen del  "Sagrado  Corazijn de J e s t í s " ;   b a j o   e s t e   r e l o j  ~ en e l  
p i s o ,  e s t 2  una vitr ina alargada,  de no más de un metro de a l t u r a .  e11 SI.] 

i n t e r i o r ,   e s t i  l a  v a j i l l a  de loza familiar, unos f l o r e r i t o s  y otras cos i tas . .  
A s u  lado,  haciendo  juego, hay una vitrin'i  más grande y a l t a !  construida con 
e l  mismo material   ( imitaci6n  madera) ,   est i1 .o  provenzal .  En l a  pared  de 
enfrente ,   cuelga un tapete  similar a l  de l a  sa la ,  s610 que ahora e l   d i b u j o  e s  
un par de osos polares  juguetones, enmarcados en un pa isa je   gLac ia1 .  A l  
c e n t r o   e s t á  l a  mesa d e l  comedor,  con SU juego  de   se is  s i l l a s ,  que completa el- 
juego  del comedor con l a s  vitrinas (adquiridos  por el s is tema de c r é d i t o  
Fonacot ) . 
Junto a la  pared, que d i v i d e   e l  comedor de l a   c o c i n a ,   e s t á  un r e f r i q c r a d o r  de 
regular  tamaño y e l   c u a l   s e   u t i l i z a  también como a l t a r ;   s o b r e  61. se ven 
estampas  con  imágenes  de santos,   estampas  con  oraciones  escritas,  u11 c i r i o  a 
medio consumir; un cuadro con la  imagen de l a  Virgen de  Guadalupe y un 
c r u c i f i j o .  El quic io  de l a  coc ina ,  no t i ene   puer ta  y sobre e l   d i n t e l ,   c u e l g a  
una c o r t i n a  de c i n t a s   m u l t i c o l o r e s ,  de papel  aluminio. 

Arturo, a l  l l e g a r  a su casa ,   antes   de   entrar   vo l tea  a ver  s i  no hay  algtín 
conocido y l o  Único que d i v i s a ,  son l o s  slogans  pintadas  sobre  la   pared de la 
escuela  primaria de l a s  bandas j u v e n i l e s ,  "Banda Shory's" ;   "Chicos  Rrekin";  
"Motley  Crue":  "Metal  Machine". Es una -lástima, piensa ,   ver  a los muchachos 
trontírselas,   al .cohólicos y vio lentos  a l'cltos. 

Raulit.0, e l  más pequefio de sus h i j o s ,  apenas cumpli6 l o s  cuatro  afids: lo 
recibe  efusivamente y con c a r i ñ o ;   e n t r a  a l a   c a s a  y saluda  afectuosamente n s u  
esposa ;   de ja  s u  petaca y toma e l   p e r i d i c o ,   t i e n e   s u s c r i p c i S n  e11 " K l  
Novedades"; Raul i to   se   acerca  y l e  pide p c i r l ~  comprar u n  d u l c e ,  t r < ~ s  :nuchi' 
i n s i s t  i r ,  A r t u r o  saca  una  moneda d e  li? pesos y l e  d i c e ,  1'11 son J e  brama, ''o 
vo4u,z1': e l   r e s t o  de SUS h i j o s  estrin, en ese  momento,, e11 1 %  escue la  yrimat,i-i ,  

~ a c q u e l i n e ,   L e t i c i a  y Luis:. f 'atri?LI en l a  secundaria, cursando e l  secund.: 
alio. 

322 



Continúa  hojeando el periódico y se  detiene  ante  una  nota,  que  trata  sobre  la 
campaña del PRI, para  las  próximas  elecciones  de  diputados y senadores. A SU 
memoria  llega  el  recuerdo de aquellos  tiempos  en  que  militaba  en  el PRI; ayudó 
a  realizar  y  organizar  eventos  cívico-culturales,  como  tardeadas; un  torneo  de 
futbol,  basketbol y  volibol;  organizó  una  brigada  de  vigilancia y consiguió un 
local  para  los  alcohólicos  anónimos. 

Sin  embargo,  se  dió  cuenta  que  los  beneficiados  eran  unos  pocos, no por LO que 
ellos  hicieron y lograron  obtener  en  cuestiones  culturales,  sino  porque  eran 
utilizados;  el  sentido  que  le  daban a esta  serie de actividades 
socioculturales,  era  para  obtener  créditos  políticos y buscaban  otro  tipo de 
intereses,  coma  económicos,  es  decir, los iínicos beneficiados  eran  el PHI y el 
consejo  de  colaboración.  El  consejo de colaboración, es  una  asociación  civil 
que  surge  de  la  organización  de los habitantes  de  sus  propias  colonias,  con el 
fin  de servir a la  Comunidad,  por  ejemplo,  cuando  se  tapan  las  coladeras y se 
inundan  las  casas o se  va  la  luz  elbctrica,  por  diferentes motivos; ellos  se 
encargan de realizar  las  gestiones  necesarias,  solicitando los  servicios  que 
proporciona  el  municipio. Sin  embargo, no todos los consejos  son  honrados,  no 
falta  quienes  usen el membrete  para  obtener  beneficios  personales,  en  la 
colonia  se  dió  el  caso,  solicitaron al gobierno  del  estado,  material  para  la 
construcción  de  una  cancha  de  basketbol,  les  mandaron  arena,  cemento y grava; 
el material  se  lo  repartieron,  dejando sólo la  mitad,  este  faltantc lo 
repusieron  a  través  de  la  cooperaci6n  que  dieron  todos los colonos; lo mismo 
sucedió  con un equipo  de  sonido,  que  habían  mandado  para  las  tardeadas. 

Referente al PRI, reflexiona,  sus  ideales  son  buenos,  pero  sus  representantes 
resultan  ser unos "chaqueteros";  todo  quieren  para  ellos y nada  para  la 
comunidad.  Cuando  promueven a  sus  políticos,  nos  mandan  médicos,  peluqueros 
gratis y realizan  algunos  servicios;  pensando  en  esto,  se indigna; los 
ciudadanos no sólo  necesitamos  estos  servicios  cada  que  hay  campaña,  sino 
cotidianamente y es lo que  el PRI nunca  entiende. 

Por eso,  ahora  que  en  estos  días  vió  por  televisión  la  propaganda  del PRT, 
aunque  a  veces lo confunde  con  PST y el PMT, simpatiza  con  el  primero y le 
agrada  el  carisma de Rosario  Ibarra  de  Piedra; en estas  elecciones,  va a votar 
por  ellos,  porque se ve  que sí cumplen. 

En cuanto  a  los  comunistas, no está  del  todo de acuerdo,  pues  c6mo  es  que  un 
obrero, que  tiene  más de veinte  años,  tiene  que  recibir  el  mismo  sueldo  que un 
aprendiz, ya  que su política  es a todos  salarios  iguales. 

Le da  vuelta a la  hoja y lee  una  declaracijn  del  gobierno  norteamericano, no 
la  pasa por alto, pues  piensa  que  estamos  sujetos a ellos en un  60%. 
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Suspvnde La lec tura ,  cuando su esposa I o  manda llamar par.a comer; va a l  baño; 
se  lava  las ma~los y  regresa a l  comedor, “qué c h d u  e4tá mi comedon”, piensa, 
fue un acierto  haberlo comprado por medio de Fonacot, aunque no les   alcanzó e l  
c r6di to  dt, 100 mil pesas;  sólo  tuvieron que pagar 19 mil a l  contado. Sus 
o t r o s   a r t í c u l o s ,  como la  s a l a ,  e l  l i b r e r o   y ’ e l   t e l e v i s o r ,  los compraron en una 
de las mueblerías de l a  co lonia ,  en abonos. 

Le s i rve  de comer sopa de f ideo,   pol lo  con ensalada de c o l  con orégano y 
f r i j o l e s ;   e l l a  hace l a  mayoría de sus compras en e l  Aurrerá de Plaza Aragón, 
S610 pocos a r t í c u l o s ,  como e l   a c e i t e  y la leche;  en 1% Conasupo, pre f iere  
gastarse 10 ~ S O S  más, por ejemplo, en e l  f r i j o l ,  pero se  ahorra e l  gas, l a  
l a t a  de limpiarlos y e l  mal sabor, pues l o s  de l a  Conasupo tardan mucho tiempo 
en hervirse,  es v i e j o  y rancio. 

Cuando ya terminó de comer, se  levanta y prende e l   t e l e v i s o r   p a r a   d i s t r a e r s e ;  
hoy se s i e n t e  un poco cansado  para  hacer  talacha, no t i e n e  ganas n i  de 
e s c r i b i r  alguna  poesía, además empiezan a   l legar  los muchachos y con su 
algarabía  contagiante, ].e platican mil sucesos de la   escue la ;   é1  escucha  y l e s  
ayuda a rev isar  l a  t a r e a ;   l a  tarde s e  empieza a   desl izar  en e l  abismo de l a  
noche: los niños empiezan a merendar. Mientras, A r t u r o  ve un r a t o   e l  
t e l e v i s o r ,  los niños también están a tentos ,  pero no dejan de comer y  bromear; 
su mama trata de aplacar los ,  pero l a  te lev is ión  también l a  subyuga; l o s  niños 
ya terminaron y jugando s e  van a sus   respect ivos   cuartos ;   e l   d ía  ya se   fue ,  
pero la jornada de traba jo   se  va gestando; hay  que dormirse temprano, para 
mañana  no l l e g a r  tarde, un minuto  de salar%o,  es   vital  hoy en d í a  para l a  
economía familiar. 

Arturo l l e v a  una vida s o c i a l  y r e l i g i o s a  muy act iva ,   part ic ipa en un maratón 
de orden r e l i g i o s o ,  que val   del   cerro   del   Cubi lete ,  en e l  estado de 
Cuanajuato, a l a  I g l e s i a  de Cr is to  Rey, en e l  pueblo de Tulpetlac,   estado de 
México, de l  municipio de Ecatepec; además, participa en l a  realización del 
events   re l ig ioso de semana santa ,   part ic ipa como a c t o r ,  hace e l  papel de 
“l)imas”, e l  buen ladrón y como escenógrafo y direc tor  de escena;   t iene  varios 
años de participar en este   evento,   lo  cual l e  ha ayudado a tener una gran 
experiencia.  Como proyecto de vida a fut .uro,   t iene  el   interés de i r s e   a   v i v i r  
a l a  ciudad de  Atlixco,  estado de Puebla J trahajar independientemente, e s  
decir ,   p iensa   crear  nn t a l l e r  de tornos y fresadoras p dedicarse  a   este 
negocio, quizás  asociado con uno de sus hermanos. 

En cuanto  a su prcducci6n a r t í s t i c a ,  nunca podrá de jar  de producir, su vida 
e s t 5  1.igada a l   a r t e ,  como a l a  r e l i r i j n .  
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Bésame,  con el beso de  tu  boca 
un solo  beso  el  corazón  inboca. 
Cariñosa  mitad  del  alma  mía, 
que  la  dicha  de  dos  me  mataría. 
Un beso,  nada más. 
Has  un  perfume  en  mi alma, 
derramandose  la  embriagas 
y mi  alma  por  tu  beso  se  consume 
y por  mis  lavios  impasientes  vaga. 
;Juntase  con  la  tuya ... ! ya no 
puedo  lejos  tenerla  de  tus  lavios rojos 
i Pronto.. . ! i Dame  tus  lavios.. . I 
tengo  miedo  de  ver  tan  cerca 
tus  divinos  ojos. 
Way  un  cielo  mujer, 
en  tus  brasos  siento de  dicha 
el  corazon  (o)preso 
;Oh!  sostenme  en  la  vida  de  tus  brasos, 
para  que no me  mates  con  tu  beso. 

Soy  feliz.  Si soy feliz 
por  poder mirarte, 
por  poder  amarte y  estrecharte 
entre  mis  brasos. 
El  sueño  aquel de poder 
estar  contigo. 
Poco a poco  se forma  amor  y 
realidad. 
Tu mirar  me  henloquece 
y al mismo  tiempo  mi  alma  palpita 
ansiosamente al tenerte  serca ha 
m i  pecho. 
Y mis l av ios  ansiosos  de  amar  y  de 
besarte,  esperan  el  momento  de 
unirlos  con los tuyos. 
Para  si  darte  todo  ese amor que 
mi  alma y pecho  ispiran 
por  tu  amor 
No me  niegues tu amor,  no  permitas 
que  ese  amor  que  siento  por ti 
se pierda  por  tu  duda 
y por  tus  celos. 
Mi  vida  ben  ha  mi  pecho  para 
estrecharte, y asi poderte  amar. 
Estrechemonos uno ha uno 
y  asi poder  cer  Eeliz 
y unidos  de  la  mano 
Gritemos  de  nuestra  felisidad. 
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MJJgR SIN FE 

Mujer, s i  l a  vida 
t e   a r r a s t r a  por e l  cendero 
d e l   d e s p r e s i o ,  y de t u  soledad 
Alsa l o s  o j o s  a l  c i e l o ,  
y pregunta s i  eres   pura ,  
y entonces  quejate a t i  misma, 
por los despresios  que 
t e   a c e   e l   d e s t i n o .  
Mujer,  pero no por  eso  ;no! desmayes 
y s igue  adelante  
quisa  esos  dpspresios de t u   d e s t i n o  
sehan t u   p r o p i a   f e l i s i d a d .  
; S i  a l  caso   t i enes  a h a !  
y a l  mismo tiempo t i e n e s  amor 
no t e   a r r e p i e n t a s   p o r   l o  que aces .  
Y sin f i g a r t e  de las bur las  
que t e   a c e n ,  y ben mujer. 
Acude a mis brasos 
y que en eyos encontrarzs  
ternura ,  amor y s inser idad 
mujer  bendita  seas.  

O mujer t u  heres  mi unico 
consuelo ,  
Tu heres  l a  esperansa de mi 
e s i s t e n c i a ,  
mujer  bonita y t r a v i e s a  
c e l o s a  y cariiioza. 
A ti. mujer t e  doy m i  v ida 
mis carisias y mi cariño 
porque t u  h e r e s   l a  hembra 
que yo soiie y en t i  he  puesto 
todo mi car iño .  
Y ante  t i  me postre  para 
o f r e s e r t e  
todo m i  amor, t u  heres  mi 
es t reya  que siempre me alumbra en 
mi camino. 
O mujer  bendita  seas  por darme 
t u  c a r i ñ o ,  y por cer tan buena 
y tan car i f iosa ,  no t e   o l v i d e s  
mujer,  de e s t e  pobre hombre que 
t e   p i d e  amor y perdon por l o  
que t e  a l la  ofendido. 
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HI FEZISIDAD POR TI 

Las tristes  penas  de  un  mendigo 
yo soy un pobre  mendigo. 
Que boy  por  el  mundo  sin  nadie 
y boy  buscando  consuelo  para 
curar  esta pena. 
Esta  pena  que  Dios  me  a  mandado, 
de andar  siempre  solo  y  muy  triste, 
yo  siempre  paso  mendingando. 
En las  calles  esperando la suerte 
que  Dios  me  este  mandando. 
Todos  me  despresian  por  cer  tan pobre 
Llorando  paso  mi  triste  desgrasia 
y  seguire  llorando  esta  triste 
desgrasia,  que  otra  cosa  yo  puedo  acer 
si Dios  asi lo quiere,  que  sea 
un  mendigo,  asi lo sere. 
Y seguire  siendo  ese  pobre  mendigo 
y m i s  tristesas  se  las  contare ha 
la  noche y la luna, solo ellas 
me  pueden oir, eyas  me  contemplan 
mis penas. 
Solamente  eyas no me  despresian 
y no les  importa  que  sea  tan  pobre. 
Ya me  despido  de  estas  penas 
de estas  tristesas  que  llebo  yo 
se que  dios  y su santa  madresita 
no me abandonaran,  pero si asi  es mi 
destino de cer un mendigo 
de estar  siempre solo, 
prefiero  morir. 
pero  si  Dios  quiere  que  sufra 
yo sufrire. 
Tienes compasion  de  este 
mendigo  y  darle una limosna 
por amor de Dios. 
Que  Dios los ha de socorrer. 

Soy tan felis cuando te veo 
mi alma se inquieta al berte 
y  mi  corazon  palpita  ansiozamente 
y  tanvien  mis  manos  temblorosas 
te  esperan  angustiosas. 
A hoy  que te tengo  cerca de 
mi pecho, mi alma se inquieta 
al estar  contigo y tengo  miedo 
al desirte  que yo te quiero 
con la locura  de un hombre, 
ansioso  y  inquieto de amor-, 
implorarte  quisiera, con lindas 
flores y perfumes. 
Pero  no  puedo, yo solo tengo  algo 
que  nadie  puede  darte y 
YG te ofresco. 
Mi  amor  sincero y mi  corazon. 
Que es mi unico  tesoro y 
que  tengo  para ti, para  ti  amor. 
Nunca  olvides  mis  carisias 
y l o s  ruegos  que  ago  por  tu  amor. 
Adios  mi vida, ya me  despido 
disiendote  con  todo  corazon. 
Te quiero  mujer  encantadora, 
ya nos  veremos al otro dia 
para yo bezar  tus  lavios 
y  poder  contemplar  tus  lindas 
pupilas  y  soñar con tu  amor. 
Asta  mañana,  amor  mio  y no te 
olvides  amada  mia, de mi cariño 
de  este  cariño  que yo te doy 
ya  me  despido  amada  mia 
disiendote en  versos 
cuanto  te  quiero  y  como  me  muero 
por tu querer. 
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Vendi.ta eres,  amada mía  en  este  dia 
tivio y grandioso  vendita  seas 
virgen sagrada, por  cer  muy  linda 
y muy  amable. 
Y por  eso  siempre yo  a ti  te  adoro 
y siempre  decoro  tu  linda  imagen. 
O dulce  encanto, 
tu  heres  la  esperanza  de  mi  existencia 
y por  eso  siempre  paso  las  horas 
bendisiendote  asi. 
Vendito  es tu nombre 
porque  tu  eres  la  imagen 
que siernpre  soiie, 
que yo soy tan  pobre y no  tengo  nada 
y en  mis  pobresas  me  amaste  tu 
la gente  murmura  que no te  meresco 
que yo soy tan  pobre  para  querete  asi. 
A mi  que  me  importa  que la gente  able 
si  es  que tu me  quieres  como yo a ti 
yo  no  tengo  que  darte a  ti 
s o l o  cariño  puedo  darte  a  ti 
porque  es lo unico  que  puedo 
ofreserte yo. 
Si  es  que no te  importa 
que yo sea  tan  pobre 
que  me  importa  que el mundo  hable  asi. 
A mi SOLO me  importa  que  me  quieras tu 
Que  dulce  encanto de mis  amores 
tu nunca  me  abandones  nunca  jamas 
porque yo sin  tus  lavios  me  siento 
morir, y le  faltan  fuerzas  a mi . , 

corazon,  porque  sin  tus  ojos 
y  sin  tus  carisias, 
yo no soy nadie y nunca  podre v i v i r .  
O virgen  sa.nta,  ben a  mis  brasos y no 
te  separes  nunca  jamas 
que yo le  dare  abrigo a  tu  corazon 
asta  el  ultimo  latido que sientas  por  mi 
mis  brasos  te  esperan  ansiosos por ti 
y mi  pecho  tambien,  no  me  abandones 
nunca  jamas, no dejes 
que  muera  sin t u  querer. 

Mujer  recordar  en  este dia 
la promesa  que  tu  me isistes 
pero  todo  fue falso y triste 
en  este  dia. 
Ya  los  pajaros ya no cantan 
ya  las f lo re s  se  marchitan 
ya  el  cielo  se  pone de  luto 
y  las  nubes, poco a poco 
dejan  caher  sus  lagrimas 
asi  como  eyas  me  siento yo 
triste y  desesperado,  esperandote 
para  que  regreses desidida  a  unir 
tu  vida  con  la mia. 
Si acaso  tienes  alma y 
cornprer.des lo que yo he  sufrido 
por  defender  tu cariño 
ben a mi  para  decirte  cuanto 
sufro  por  tu  ausensia 
y ya veras  que  encuentras  en mis  
brasos,  lo  que  siempre as soñado. 
Ren mujer,  he  mis  manos 
temblorosas,  esperan  angustiadas 
tu regreso. 
KO tengais  miedo y dejad 
que  la  gente  hable y al mismo 
tiempo  nos  maldiga, 
tu  sabes  que t e  quiero 
como tu a  mi, hence el orgullo 
y  sigamos  adelante, 
por el cendero  que  soporta 
imposibles y por  eso  mi  pecho 
esta  triste  por  tu  espera 
vendita  ceas  mujer,  por  haberme 
enamorado, seas  vendita  por 
el  amor  que  me as brindado. 
Y  esperando  estare de tu  regreso 
no  me  importa  que  mi  pecho  este 
triste por la lejania  de no 
verte, si saviendo  que  es tu 
amor ha  quien yo espero 

Arturo (L.D.B.) Leonardo Doainguer 
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EL CUILGERO TRISTE HISTORIA DE AUOR 

Guilgero :porque e s t a s   t r i s t e ?  
;Ya no se h o l l e n  t u s   c a n t i d o s !  
E l  t r incho  de t u  a l e g r i a   ; p o r q u e  
ha muerto! 
Ya no s u f r a s   g u i l g e r i l l o  
no bes que las f l o r e s   s e   p i n t a n  
de c o l o r e s  por- la primavera 
no t e   u m i l l e s   p o r   e l   d o l o r  
que t e  han causado. 
Te f e  en Dios  y c a n t a   f u e r t e ,  
canta notas  simulando t u  a l e g r i a  
no quebrantes la f e  que  
Dios t e  ha dado. 
Y en s i l e n c i o   l l e b a   e l   m a r t i r i o  
de t u  pena. 
S i  Dios  cargo l a  crus en su c a l b a r i o  
t u ,  porque no imitas, e l  dol.or 
con t u  cant ido 
i l ebanta  l a  f r e n t e !  y c a n t a   g u i l g e r i l l o  
t u  que siempre  demostraste  alegria.  

Leonardo DoriDguez 

Una h i s t o r i a  de amor se  ha 
formado por ti y por m i ,  
con despresios  y con l l a n t o s  
t u  amor e s   s i n c e r o ,  
puro como e l  agua. 
Pasamos por las  c a l l e s  
meditando, amor e i l u s i o n e s  
l l a n t o s  y amarguras 
meditando  banos  por la v ida  
Q U ~  sera   de   ese  amor 
que nos tenemos, 
un muro con  desprecios  nos  separa 
sin embargo, e l  amor ba 
destruyendo muros y murallas, 
para que t u  y yo 
no nos  separemos, en l a  vida 
Mujer, bayamos por l a  v ida  
de l   do lor ,   de  la  embidia 
y d e l   d e s p r e s i o .  
No quebrantemos e l  amor 
que nos ha unido 
y bayamos con l a  f r e n t e  
muy a l t i b a  y dando g r a c i a s  
ha  Dios  por  nuestro amor 
y nuestras   v idas .  
Y bayamos formando mas h i s t o r i a s  
con t u  amor y c m  e l  mio. 
Bendita  cehas  mujer 
por   cer   tan  mia. 
Bendito  ceha e l  amor 
que  nos  tenemos. 
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TU AUCWSIA CRISTO DE U1 CABECERA 

Desde  que t e  f u i s t e  
m i  alma e s t a   b a s i n  y t r i s t e ,  
ya no  puedo  soportar  e l  d o l o r .  
Desde a q u e l l a  t r i s t e  y 
t i b i a   t a r d e   q u e   d e  m i  l ado  t e  f u i s t e s ,  
con   hos   hen t r eca l ada  y temblorosa  
t u  t e   f u i s t e s .  
No s u f r a s   v i d a  mia, n i   a u m e n t e s  
t u  hamargura? y que s o l o  a m i  
no mas hesas t .es  con t e r n u r a  y con  amor. 
O mujer! aun me quema en l o s  
l a b i o s   e l   s u b l i m e   r e c u e r d o   d e  t u s  besos .  
T u  hos y tu recue rdo  han quedado 
en m i  corazon  y n a d i e   p o d r a   b o r r a r  
n u e s t r o  amor  que  s iempre  fue 
y sera un sue i io   he t e rno   en  
nues t . ro s   co razones .  
Es  t an   g rande  y t a n   f u e r t e  
nues t ro  amor?  que jamas d e  l a  mente 
y d e   n u e s t r a s   c o r a z o n e s   s e   p o d r a   o l v i d a r .  
En tu a u c e n s i a  m i  alma v i v e  
en un inmenso  recuerdo 
q u e   d e j a s t e s   g r a b a d o   e n  m i  co razón .  
t u  nomhre mis l a b i o s  l o  pronuncian  
muy quedo y t u  nombre v i v i r a   e t e r n a m e n t e  
en m i  co razon  como una  ohcecion 
y e s p e r a n d o   e s t a r e   s i e m p r e  

C r i s t o  y D i o s  mio, bet1 m i  

e n   e s t e  d i a ,  dame 1 , ~  mano 
pa ra  1 legar a t i  
y p o s t r a d o   d c   r o d i I . l a s ,  emputiando 
un ramo d c  hasaha rcs  y 
deso   jando uno a uno, 
como c r i s t a l e s   d i a m a n t i n o s  
perfumados.  
Para   formar  el camino  de 
t u   g l o r i a   e t e r n a  
y a cues t a s   con  m i  c r u s  
que me as a s i e n a d o  
implorando  perdon  por m i  pecado. 
En m i  cama y c e r c a  
d e  m i  c a b e c e r a ,   t c   e n c u e n t r a s  
C r i s t o  a d o l o r i d o  por  l as  yaeas 
d e  tu c r u s   d e   t u   c a l b a r i o  
implorando  pprdon por m i  pecado. 
Yo setior l a  mujer   c lcguida   por  t i  
me p o s t r a r e  a n t e  t i  
implorando  perdon 
por  l o s  deshanec idos  
y L lo rando   s e i io r ,   e spe ro   t u  mano 
para   yegar  a t I 

y c u r a r   t u s  yagas con m i  alma 
y m i  yan to .  
O tu m i  c r i s t o   a d o l o r i d o  

con la c s p e r a n s a   d e   q u e   t u   h u e l h a s  ha m i  - v e n d i t o  ceas d e  m i  c abece ra .  
no dejes que m i  v i d a   t e r m i n e  
en esta s o l c d a  Leonardo Doainguez 
110 ,ie,ies que muera sin tu amor 
ben m i  v i d a  a darme e l  consue lo  
que a l i e n t a  mi alma 
no mc d e j e s  undido  en t r is tes& 
v c r u c l  soleda. 
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QUE ES TRISTEZA FRACMENTO DE UN LOCO #ORIBUNW 

Tristeza e s  la  soledad 
la  soledad que nos dejan las penas 
que  llebamos  por estos decengaños 
que  hay  en este mundo. 
Mi  tristeza  es diferente 
a  la  de  muchos 
que  sufren  por  un amor 
que  tanto  quieren. 
Mi tristeza es por  un amor puro 
por  un amor, que no existe 
en mi pecho, bag0 por 
las  calles  en  busca de ese 
amor, mi  tristeza inbade mi pecho 
al encontrarse  en  una inmensa soledad 
mi  pecho se encuentra enfermo porque 
le ase falta el calor de un amor 
ya para  mi no hay alegria ni risas 
solo  hay llanto, ya todo murio 
ya las avesillas ya no se ollen 
sus trinhos. 
Ya la  primavera llego 
y  las  flores  estienden sus capuyos 
pero  para  mi no existe la  primavera 
murio  para  mi  pecho, esa inmensa 
alegria que  una  bes  existio 
solo me  acompañan dos 
estaciones del año, las mas tristes 
otoño e  imbierno. 

kturo (L.D.B.) 

En las rejas de  un manicomio 
hay hombres y mujeres 
enfermos mentales, ” s í ”  
;E hai! un galante y noble 
caballero y  una  bella  dama. 
Con cariño contempl.ando sus 
pacientes e hai un nuevo paciente, 
dice la noble enfermera 
se encontraba en  un ceparo 
por su mal instantaneamente 
boltea el medico al separo 
y responde con una bos gruesa 
y compasible ;porque teneis 
a este hombre encerrado? 
en esta cc.ld;l  compa’ierrt. 
Derrepente se o1 I e un grito 
temeroso y altanero ;No! ;No! 
;No la toqueis! ;Ella es mia!, 
grito el pobre hombre que se 
encontraba cn la celda. 
Sollosando y murmurando 
estas fraces y al mismo tiempo 
be aL doctor y se postro diciendo 
;no dejeis que se 1.1 Ileben amigo! 
que es lo  unico que tengo 
en la  vida, respondiendo el doctor 
con cariiio y con compac.ion 
lebantando al hombre que se ayaba 
postrado ante el, y a l  mismo 
tiempo contemplando su peticion 
y diciendole dulcemente 
;No lloreis, que la teneis 
ha tu lado noble amigo! 
Dando gracias al doctol. respondio 
el enfermo al mismo tiempo, 
e s  ha mi  madre quien 
no quiero que se  llehen 
y al instante que pronunciaba 
esas fraces, en sus  brasos 
del  doctor, ba callendo 
poco a poco espiranda > sollozando 
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ha dic iendo e l  l o c o  mi-ribundo 
;Madre! madre mia perdona l o s  que 
en vida t e   a h e i s  echo da60 y ofendido. 
Que yo me hoy coilt igo para siempre 
y perdoname a mi tambicn, madre mia. 
Y a s í  murio ut:  enfermo  mental 
del  manicomio, en l o s  brasos 
d e l  medico y en SII  ce lda .  
meditando y murmurando h a s t a   e l  
u l t i m o  c x p i r o  d e  su vida,  las  
palabras  de su madre. 
Ordenando a l   d o c t o r  que sacaran 

ese  cuerpo  de  la  celda 
y al misma t i e m p  meditando 
con su c,ompafiera. 
Este  e s  e l  car i f io  maternal, 
amiga mia, que e s  l o  qne 
e x i s t e  en l a  vida para  todos 
l o s  humanos 
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TUS OJOS WOS NEGROS 

Para  encontrar dos piedras 
peregrinas, con que formar  tus 
o j o s  idea les ,  Dios  busco en 
l o s  prodigios  minerales 
l a s   l a g r i r a s  mas 
puras divinas 
repasc  las  madres 
puras marinas 
e l  lujo de las  piedras  orientales 
e l   h e r v i r  de l a s  aguas s idera les  
l a s  grutas de facentas  diamantinas 
y no allando  materia  luminosa 
adecuada a t u  fasc  
maravilloso por elocuente 
expresiva y rara 
mordio SUS labios de cora je  
rojos despues Dios mismo 
se arranco los o j o s  
y con amor l o s  estampo 
en t u  cara. 

Ojos negros de pacion y de 
esperanza, o j o s  engañados 
por la  cegues de amor y de 
i lus iones ,  mujer  ranchera 
de los  o jos  negros,  
mujer ;me has  elebado! 
a l  echiso de t u s  o j o s ,  
como e s t r e l l a   d e l  mismo firmamento 
a l  ber s u  b r i l l o  y ternura 
tan divina. 
Cegaste  los mios locamente 
con amor y con ternura 
los  tuJ-os son culpables  del 
amor  que me an dejado 
no d e j e i s  que se  aparten 
de los mios, 
no d e j e i s  que s e  marchen 
sin mirar los tuyos. 
Que sin su b r i l l o ,  los 
mios se mueren, 
mujer ranchera de t u  
censual  ternura, ben a 
mis brasos que t e  esperan 
con amor y con ternura. 
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BLWDICION DE DIOS DEBE QUE TE VI 

Dios t e  bendiga amor 
porque es b e l l a ,  
Dios t e  bendiga amor 
porque e s  mia, 
Dios t e  bendiga amor 
cuando t e   m i r o ,  
Dios t e  bendiga amor 
cuando me miras 
Dios t e  bendiga s i  me guardas  fe 
s i  no me guardas f e ,  Dios t e  bendiga. 
Hoy que me haces   v iv i r ,   bendi ta   ceas  
cuando me agas  morir  bendita. 
Bendigate l a  l u s  de l a  maiiana, 
que a l  desper tar te   h iere   tus   pupi las  
bendigate l a  sombra de l a  noche 
que en t u  regaso t e   a l l e s  dormida. 

No se  niña hermosa, que he v i s t o  
yo en tí,  que no s e  que tengo 
desde que t e  v i .  
TUS t i e r n a s   m e j i l l a s  de nieve 
carmin, tus lav ios  hermosos 
cual r o s a   d e   a b r i l ,  t u  aspecto  
halague60 y e l  duLce r e i r  
tan profundamente  sean t r a b a j o  
en mi, que no s e  que tengo 
desde que t e   v i ,  s i  acaso 
algun d i a  me a t r e v o   a   s a l i r  
a l  ameno prado  ne i r e  a d i v e r t i r  
doquiera que mire te b i  yo al l i  
y entonces de nuevo comienso 
a a d v e r t i r  que no s e  que tengo 
desde que t e   v i ,  cuando  por 
l a  noche me l l e g o  a  dormir 
a l  punto en mis  sueiios t e  veo 
v e n i r ,  los brasos  extiendo  por 
asirme a t i ,  mas quedo burlado 
y digo  entre mi, que no s e  que 
tengo  desde que t e   v i .  
Mi pecho que ha s ido  cuan bronce 
has ta  que t u  l u z   a r d i e r a  
no puedo sufrir, e l  alma s e  
exhala cual aurea sut i l  y yo de 
de t a l   s u e r t e  me s i e n t o   m o r i r ,  
que no s e  que tengo,  desde que 
t e   v i ,  buelbe  niiia  amable 
tu r o s t r o   h a c i a  m i ,  dame yur yo 
viva solo para ti.  
Dame que en t u  g r a c i a ,  yo s i e n t o  
morir ,  para que as i  pueda d e c i r  
que no s e  que tengo 
desde que t e  vi. 
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LA INTBRROGASION DE UN H I J O  

Sollosando  se  encontraba  una  pobre 
mujer,  con s u s  t res   pequeñuelos  
meditando  sobre SUS pobresas  y 

condol iente  por l a  muerte  de s u  esposo. 
E l  pequeñuelo mas grande l e  interrumpe 
e l   s o l l o s o   d e  s u  madre,   d is iendole ,  
¿porque   l lo ras  mama? ;en donde e s t a  
papa? ;ya no bolbera? La madre l e  
contes ta  con esa  ternura  de  madre, 
abrasandolo y d i s i e n d o l e ,  s i  no l l o r o  
h i j o  mio, e s  que me e n t r o  una basura. 
;No mama! l l o r a s  porque  papa  ya  murio, 
pero.no nos qu ie re s   dec i r .  
Sol losando,   la  madre lo   bue lbe  ha 
abrasar  y l e   d i c e ,  s i  h i jo   mio ,  t u  padre 
ha muerto,  pero e l   e s t a  con  Dios y nos 
e s t a  mirando  desde  halla,  nos cuida 
h i j o  mio. Y c o n t e s t a   e l  pequeño, 
;Entonces  porque l l o r a s ,  s i  e l  no e s t a  
viyo:, pero nos cuida  desde  hal la .  

Arturo (L.D.B.) 

EL ADIOS DE UNA HUJER BUMA 

Cuando t e  f u i s t c s ,  ;O! mujer ,  y 
t e   f u i s t e s  sln d e s i r  un  a d i o s  ha 
' t u s  h i j o s  y ha t u  f a m i l i a .  
Porque te   has   ido  nlujer ,  sin c s e  
adios.  Porque t e  has ido  dejando 
t u  recuerdo y t u  s i l c n c i ~ ~ ,  tu, 
mujer a l e g r e ,  porque t e  hds i do .  
Tus a leg r i a s   s e   pe rd ie ron  en 
las t i n i e b l a s  y s o l o  an quedado 
t u s  recuerdos en un  e c o   t r i s t e  
y le jano .  ;O! mujer, en cada paso 
que d i s t e s ,  en c,lda r i s a  que  dabas 
s o l o  quedo un recuerdo. 
Tu fu is tes   buena ,  t u  t ' u i s tes  
amable  ;porque  Dios t e  ha 
llebado?,  porque nos has  dejado 
ese  velo er. nuestros corazones. 
En cada puho d e ' t i e r r a  que t e  
hecharon,  brota un cent imiento 
t r i s t e  y desconsolado,  unas  gotas 
de l lan to   b ro ta ron   de   nues t ros  
corazones,   unas   debi les ,   te  
recordamos en nuestros  corazones 
y en nues t ros   o jos .  
Que t e   f u i s t e s  s i n  des i rnos   ad ios  
;Mujer!  otros  l loramos  en  si lencio 
por e l  mismo motibo  ;porque t e  
f u i s t e s ?  ; t u  s iendo huena! y 
nosotros  que  puede c e r  que no 
de  nosotros  ubiece  sido. 
E l  que POS toc ,ar ia  ir primero 
pero n i  modos, Dios t e  1l;trno 
primero y t u  hacudis tes  a s u  
l lamado,  por  cer mas buena que 
nosotros,   pera  mujer tu 110 t e  
a s  i d o  para  siempre,  parque 
nos qrlcda tu recuerJo y t t l b  

bondades en nuestros  corazones 
;no t e   o l h i d e s  de nosot ros!  
; O :  mujer que nosotros  siempre 
t e  1.scordarernos. 
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Porque  tu  fuistes  buena,  tu  nos  distes 
comprension  y  alegria  en  todos  nosotros 
;O! mujer, no  te  desimos adios, porque 
sabemos  que tu estas  en  nosotros 
y esperando  que  Dios te este  dando 
un santo  refrigerio por todo l o  bueno 
que  isistes y lo malo  te  lo  perdone 
y  resaremos  por  tu  recuerdo y por 
tu  descanso  eterno, y en  el o t r o  
mundo  que  tu  estas y estes  gosando 
por lo que  en  este no pudistes  cer. 
O mujer,  descanea  en  paz,  adios  mujer 
te  digo yo resando  esta  horacion 
que  espero  llege  ante ti. 
mujer  buena y bondadosa. 
Padre  nuestro  que  estas en 
los  sielos...  etc...  etc. 

Arturo (L.D.8.) 

AHOR 

h o r ,  donde  estas  que  no  te veo, 
amor  donde  vas  que  no  te hayo 
recuerdas amor nuestro  primer dia 
amor quiza  te  encuentras  brindando 
por hoy  tu dia, mas hace 16 años 
sellaste  tu  amor  con  el  mio y es 
testiga  nuestra  madre  santisima 
Guadalupana, si tu  brindas  con 
los  tuyos,  yo  brindo  por  tu amor. 
Amor ahonque  tu  te  encuentres  lejos 
yo siempre  estare  cerca de ti, 
recordando  la  noche  en  que tu me 
entregaste  por  primera  ves tu amor. 
Aquella  noche  que  juramos  un  amor 
eterno y en  nuestro  juramento,  juramos 
que  nunca nos dejariamos,  pase l o  que 
pase, mas  en  cambio yo mismo  estoy 
quebrantando  ese  juramento. 

Arturo (L.D.B.) 
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Madrecita mia, ignoro  porque 
ba.jaron los luceros  a  la  fuente 
sera  para  contemplarte  tus  pupilas 
y la  frente. 
Y darte  su l u z  plateada  para 
platearte Pas sienes y no  se 
porque  sollozan  mis  pobres  ojos 
al verte, ni porque se me  desborda 
el pecho  como  torrente, sera 
porque  boy  mirando como  tambien 
envejeces  mi  corazon  traisionado 
que solo espera  la  muerte. 
Ay  madre no te  envejescas 
ni  te  marches de repente 
y sin  tu  mano  que  traza 
bendiciones  en  mi  frente. 



PARA TI INOLVIDAELE 

Para  ti  madrecita,  tu  que  bas  ya  con 
las  cienes  blancas  por  las  penas 
de tus hijos, tu  te  afliges por 
nosotros,  madre  mia, para darnos 
el  pan  de  cada  dia,  madresita, 
ya  no  sufras, ya no llores, ya no 
quiero  que  tu  sufras,  madre  mia. 

TE BAS 

Te  bas  cariiio,  te  bas  dolor, t,c 
bas  esperanza, no te  bera jamas 
porque  te  bas, o mi  viejo amigo, 
solo tu  recuerdo  me  dejaste,  me 
distes amor, me  distes  llanto, 
mas  tu  recuerdo  vivira  en mi alma 
bendigo a Dios  que  me  has  dejado 
alegres y tristes  recuerdos, año 
biejo  y  fiel  amigo,  tu  te  bas, 
pera  en  mi  alma  dejas  el  consuelo 
de  conocerte  asta  tu  ultimo  segundo 
de  partida,  gracias  fiel amigo 
por  aberme  aceptado  como amigo 
y asta  nunca  año 1979. 

Inolvidable año que  te  marchas 
dejando  risas,  llantos y amarguras 
Navidad,  perdon,  alegria  y 
reconciliaciones. Paz, amar y 
bendiciones,  son  los  dias  de 
recuerdo  altañeros  en  que  mismo 
Cristo  combertido  en  niño,  nacio 
en  un  pobre  pecebre,  repartiendo 
risas y bendiciones  pa' sus hijos 
ingratos y pecadores. 
Son  dos  dias  memorables de la 
vida, Eiavidad y la  despedida del 
año y al mismo  tiempo la llegada 
del proccimo año y todos  brindan 
con  llanto  y  alegria,  mas  hay un 
llanto  en  estos  dias  que  casi 
ninguno  lo  recuerda,  los  niños 
pobres y los  hogares  desbalidos 
por la  miceria,  esos niños aquello 
que  representan al mismo niño 
por su pobreza,  aquellos 
infelices  niños  sin  hogar 
y sin  cariño. 

"Sin t í tulo" 
&two (L.D.B.) 
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TU PARTIDA MSPIRACION AMOROZO 

Mujer, porque  pretendes  marcharte 
s in   desirme  adios ,  
porque  pretendes  abandonar 
mis risas y mis cantos ,  
s i  en e l  fondo  l lehas  esas 
risas y esos cantos  
y a l  pasar  por esas c a l l e s  
que una bes  fuimos f e l i z e s  
t e   i b a s  a buscar  nuevos 
amores,  pero  nunca  encontraras 
un amor tan  puro como e l  
que yo t e   d i .  
Y a l  mismo tiempo l l e b a s  
en s i  m i  amor y no podras 
s e r   f e l i z .  
Mas no t e  detengo  mujer  ingrata 
y aunque  derrames  de t r i s t e z a  
m i  car i i ío ,  
t e   d igo   ad ios   s in   reproches  
y sin  l lant ,o ,   solamente  te   deceo 
amor y f e l i c i d a d .  

Son las insp i rac iones   de   es te  
pobre  corazon, yo tengo  unos o j o s  
que l l o r a n  por  m i  y tambien h a y  
un alma que s u f r e   e l  berme sufrir, 
tambien  tengo  ha un alma, 
vana  alma  que amar, que con sus 
ca r i c i a s   des ipan  mis penas y s e  me 
acen mas c o r t a s  esos suf r imientos  
ven virgen  de m i  alma, 
ven  ha d a r l e  a m i  alma l a  dxcha 
y l a  calma., l a   d i cha   de  amarce 
siempre y a c e r t e   f e l i z ,  
y la calma de besar  t u s  l a v i o s  
y pa ra   cub r i r  con  besos  esas 
l i v i d a s  manos que a c a r i s i o  yo 
yo soy  muy f e l i z   d e s d e  que t e   v i  
y yo por t i  s i e n t o  un amor 
t a n  puro  que no hay o t r o   i g u a l  
contemphr  t u s  l a v i o s  
e s  a l g o  sensual, 
t u  heres  l a  hembra que Dios 
me ha mandado para   querer te  
y h a c e r t e   f e l i z  
y g r a c i a s  l e  doy a l   c i e l o  
por  aberme  dado es te   g ran  amor 
no sabes m i  amada como yo 
t e   q u i e r o  que yo por t i  me muero 
s i  ne  tengo t,u amor, 
ad ios  m i  amada y que soy  muy f e l i z  
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CUANTO TE QUIWO 

Musa mia campesina 
que vives en l a  morada 
de l a  fuente  del  hencino 
de l a  l u z  de la  alborada 
de l a  paz de le colina 
de l   v iv i r  de los pastores 
del  vibrar de los   sent i res  
del  pudor  de sus amores 
del  vigor de sus decires 
y e l   c a l l a r  de sus dolores. 
No me as  dicho musa  mia 
que t e  placen  cosas  bellas 
pues v i e r t e t e  en armsnia 
que es  centro de todas e l l a s  
l a   b e l l e z a  de Maria 
no me dices cuando cantas 
e l  candor y l a  humilda que t e  
placen  cosas  santas, pues Maria 
es   ent re   tantas ,   l a  mas grande santida 
no t ienes  para l a   a l t e z a  
que cosas puras tan  alas 
pues la   ecenc ia ,   l a   r iqueza  
e l  sol de toda pureza 
e s  Maria  inmaculada 
madre mia, madre mia 
que  be ha m i  poesia 
pureza de t u  pureza 
de t u  bel leza Maria. 

Tengo dentro  del alma l leno de 
f l o r e s  un a l t a r ,   a l t a r c i t o  de 
mis amores a l l i  hay c i r ios   tan  
blancos como e l  carmiño. 
Ay incienso  preciado,  flores en 
nube  que  en bo l i tas   t ranqui las   a l  
c i e l o  sube arde en brasas 
vivisimas un pebetero, mi amor 
te  quiero hace una llama nueva 
cuyos ardores, cuando s ientas  un 
fuego que t u  alma rosa 
es  llama de llamas que mi alma 
abrasa,  es  la  brasa con a l a s  
del  pebetero que vuela en mis 
palabras,  cuanto te  quiero 
amada mia. 

Arturo (L.D.B.) 

Arturo (L.D.B. 
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ANTE DIOS.. * -0 “CANO 

Ante Dios t e   e n t r e g e  m i  amor 
no me importa  nadie n i  nada 
todos y t u  c r e l l e r o n  que 
no l l e g a r i a  ese d i a  
;O! mujer  bendita  seas amor 
nadie v i d a  nos  cepara  mujer 
porque t u  e r e s  m i  compañera. 
Amor mio, t e   q u i e r o  

Arturo (L.D.B. ) 

Las mujeres  son como las cepas ,  
d ia fanas ,  porque nadie  sabe 
quien  behio en e l l a s  y 
tampoco sabra  quien  bebera. 
;S~r-a  por eso  que. .  . 
l o s  hombres no saben 
que cepa  escogeran? 

Hermano mexicano, no llores 
por t u  padre, por  t u  madre, 
por t u  hermano, t u  hijo, que t u  
encontraras   entre  l o s  escombros 
a 1.0s t u l l o s  no desmalles que 
nuestro Dios e s t a  cor: nosotros  
porque e l   t e   e s p e r a  con l o s  
brasos   abiertos ,   nuestro   pueblo  
no e s t a  perdj-do. 

Vesaae mi dulce  enamorada,  ablame 
al ohida  dulcemente,  nunca  he de 
a l v i d a r  que t u  e r e s  s o l o  para m i ,  
s i  es  t u  beso  ardiente  como e l  
vino y t u  suahe a l i e n t o  me 
enhenena,  piensa  en  esta  dulce 
serenata  con mi dulce  enamorada 
que m i  amor es  solamente  de t i ,  
si. es t u  beso  ardiente como e l  
d i a ,  es tuyo solamente m i  amor. 

Ba,jo l a  l l u v i a  bey caminando s i n  
s e s a r ,   s u f r e   e l   c o r a z o n  
tratando de o l v i d a r ,  
ba jo  l a   l l u v i a  hoy criste J- s o l o  
e s t o y ,  pues mi corazon  recuerda 
sin s e s a r ,   s e  asoma la gente 
a l  berme pasar,   diran que estoy 
loco a l  berme pasar ,  mojado 
b a j o   l a   l l u v i a   h o y ?  aun s i n  comprender 
que t u  f a l s o  amor  no bolbere a tener .  

Arturo (L.D.B.) 
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Padre (obrero) e h i j o  ( e s tud ld r l t e : :  ICs  y n e - z c , .  
ones, dos artesanos, dos c m c t p r o ;  o ' ! s t l n tos  en 
s1! produccibn arrezanal. 









E1 maes t ro  y el con jun to  de alumnos del grupo "INSPIRA-- 
C I O N  A R T I S T I C A "  



E l  maestro orienta a l o s  alumnos durante l a  clase 

L a s  alumnas  de  mayor nivel pueden trabaJar a l  aire  l ibre 



En es t a  graf:ca podemos apreciar a l o s  alum 
nos durante  la c lase  de Dibujo. 

Parte de ! o s  t raba jos  creativl  



El w s t m  estu3ia ux) & sus dibujos 

E l  maestro y su familia 



En 1980 la empresa  convocd un concurso  de  carteles  de  seguridad 
en el trabajo.  Participaron 48 obreros  con  un  total  de 80 car- 
teles. El cartel " C U I D A T e  A T I  M I S M O  ES  CUIDAR A T U  FAMILIA" - 
o b t u v o  el primer  lugar ( $1 cual  observamos m 6 s  arriba,  e1  obre- 
r o  que realizt  este  cartel  trabajaba  en la secci6n 101 y cont,a- 
ba con  23 a ñ o s ,  otros  trabajos  fueron 20. Lugar  "PIENSA Y ACTUA" 

( 19 aiios) , 3er. L u g a r  " E N  EL TRABAJO  NO  SUEÑES,  PIENSA" ( 18 años) 
Premio  Especial: "LA SEGURIDAD C O M O  D I O S ,  DEBERIA  ESTAR E N  TOOAS 
P A R T E S "  





VI. CAPITULO 5. 

Los obreros  de  Aceros  Ecatepec,  han  pertenecido  a  la  sección 219 del Sindicato 
Nacional  de  Trabajadores  Mineros  %etalÚrgicos y Similares de la  República 
Mexicana (SnnmsRn), desde 1956. 

Los trabajadores  mineros,  se  han  destacado  por su gran  tradición  de  lucha, 
enfrentando no só lo  a distintos  capitales,  sino  también  a  la  burguesía 
nacional;  esta  lucha  se  ha  prolongado, como una  gran  paradoja,  desde  la 
primera  <ran  revuelta  en  Mina  del  Real  del  Monte,  en Pachuca,  Hidalgo, y 
continuada  por  la  naciente y heroica  lucha  de los obreros  en  Cananea,  hasta 
nuestros  días, en  donde  vuelven a  ser  protagonistas  centrales  de  la  historia 
obrera,  pero  ahora  acompaíiados  por  toda  la  rama de  la  producción  minera- 
mt.taldrgica y por sectores  importantes  de  la  clase  obrera y la sociedad. 

Este  sector obrero, ha sido  duramente  golpeado,  quizás  este  capítulo nos dé 
respuesta  a  La  situación  que ha imperado  en los Últimos años en  este  sector 
clave  de la  economia  del  país,  pero no a  nivel  macro,  pues  nuestro  análisis no 
está  centrado  en  la  relacibn  estado/centrales obreras,  sino  a un  nivel  mucho 
más particular,  en  el cual un grupo  de  trabajadores,  con su práctica  cotidiana 
dentro y fuera de la fábrica, nos refleja  la  actual  situación y las 
condiciones -en las que  se  encuentra  el  trabajador  siderúrgico  en su vida 
sindical. 

Este  capítulo  consta de varias  partes,  que  engloban  la  vida  sindical,  entre 
éstas  presentaremos La estructura del comité  sindical  local;  la forma en  que 
éste  se  relaciona  con  los  trabajadores;  la  empresa y el sindicato.  Veremos  la 
participación  sindical  cotidiana  de  los  trabajadores y el pensamiento  que, 
imperaba  en  estos  Últimos años, con  respecto  a  su  sindicato.  Anotaremos 
algunas  prestaciones V derechos  que  tenían los trabajadores  sindicalizados y 
que  van  gestionadas o administradas  por  sus  representantes: la relación  que  se 
establecía  entre las -familias de los  trabajadores y los representantes 
sindicales. 

La siguiente  estructura  de  un  comité sindical, ha s i d o  diseñada por  el 
sindicato  nacional  minero y está  contenida  en los estatutos y declaración  de 
principios  (Estatutos, 1930) ,  contenido en el artículo 239 del  capítulo XVIII, 
aplicable  a  todas  las  secciones  correspondientes: 
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- Secretario  General   Local 
- S e c r e t a r i o  Local d e l   I n t e r i o r ,   E x t e r i o r  y Actas 
- Secretario  Local  de  Organización,  Propaganda,  Estadística y Educación 
- Secretario  Local  de  Cooperativas y Acción S o c i a l  Económica 
- Secretario  Local  de  Asuntos  Polít icos 
- Segundo Vocal d e l  Consejo  Local d e  Vigi lancia  y J u s t i c i a  

- Secre t a r io   Loca l   de l  Trabajo 
- Secre ta r io   Loca l   de   Segur idad   Soc ia l ,  Previsi6n e Higiene   indus t r ia l  
- Secretar io   Tesorero  Local  
- Secretar io   Local   de  Confl ic tos   Sociales  y d e  l a  Vivienda 
- Presidente  del  Consejo  Local  de  Vigilancia p J u s t i c i a  
- Primer  Vocal d e l  Consejo  Nacional  de  Vigilancia y J u s t i c i a  

Cot1 base en l o s  estatutos ,   presentaremos l a  e t e c c i j n  de Los func ionar ios ,  dc. 
manera suc in ta .  Las asambleas para e leg i r   func iona r ios  del zomiti: l o c a l ,  son 
e x t r a o r d i n a r i a s  y s e   l e s  denomina e l e c t o r a l e s :   s e  convocan con no menos d e  72 
horas ,  n i  más de  ocho d í a s  d e  an t ic ipac ión  a la   fecha en que se f i j e  I d  

celebracibn.  Reunidos  por l o  menos l a s  dos t c r cc ra s   pa r t e s  dc los asociiidos, 
se   e l i5 t .  e i n s t a l a  una mesa e l e c t o r a l ,  compuest.a  por un pres idente ,  dos 
s e c r e t a r i o s  y d o s  escrutadores .  La mesa s o l l c i t a  a l a  asamblea,  proponga it 

l o s  c.andidatos a ocupar l o s  pues tos   d i r ec t ivos .  ,:uVct clccci6n se hace en 

re lac ión  a ios  c r u p o s  contcndientcs.   Propuestas las  candidLiturns, se someten 
a d i scus i6n  cada una d e  e l las ,   permit iéndose  dos o r a d o r e s  CI) p r o  p dos en 
cont ra :  aco tada  l,i discusLón, se  sonlete A votación.  1.a votac i jn  cs nominal y 

d i r e c t a :  l o s  escrutadores  son l o s  enca1,gados de haccr   e l   recuenro e int'orm;ir ,I 

1;) mesa c I c d t o 1 , n l .  Nwho e l  c j m p u t o ,  c 1  president., decLa;.dr;í tr.1unfant.e. A L  
compafiero que haya tenido mavoría, a l  C U ~ I I  sc  le   ex tender6  una credencial  
expedida por. l a  mesa electoraL.  

352 



Electo e l  primer  funcionario,  se  procederi  a la eLecci6n  del siguiente. 

E l  comité  ejecutivo general, es informado  oportunamente  del  resultado d e  l a s  
elecciones, ést.e a su vez, da  a  conocer  el  resultado  de los  funcionarios 
electos  a  las  autoridades  correspondientes y a las organizaciones  fraternales 
y le  da  un  carácter oficial  a los resultados. 

Cada  funcionario  de  una  sección local, dura en su cargo  cuatro  años. 
Dependiendo  del  grupo ( A  o 6 )  , al que  pertenece  cada funcionario, las 
elecciones se celebrarán  a la  mitad del período,  es decir, cada  dos afios 
pares,  renovándose  en  una  elección,  a  la  mitad  de los funcionarios  locales y 
en otra, a la  mitad  restante y se efectuarán en  la primera  decena  del  mes  de 
abril  de  cada  dos años pares.  Para  su  mejor  entendimiento,  indrpcndiente  de 
los orígenes  de  cada  sección,  retomamos  el  siguiente ejemplo, pudiendo  ser 
aplicado  en  cualquier  otra fecha, pero con el mismo  sistema. 

Los funcionarios  comprendidos en el grupo " A " ,  fueron  elegidos  en 1955 y 
durarán  en  funciones  hasta 1958, en que se elegirá  este  grupo  para  que  funja 
hasta 1962 y así  sucesivamente. 

Los funcionarios  del  grupo "B", que  fueron  electos  en 1956, durarán en sus 
cargos  hasta 1960, en que se elegirá  nuevamente el grupo  para  que  funja  hasta 
1964 y así  sucesivamente. 

Un exsecretario  general,  comentaba  que  este  sistema es importante,  tanto  para 
los trabajadores,  como  para los funcionarios, sohre  todo para estos  últimos, 
pues al comenzar  sus  funciones,  la  mayor  parte  de  estos desconoce, o mejor 
dicho, no  tiene  la  experiencia  necesaria  para cumplir satisfactoriamente  con 
SUS actividades  e  involuntariamente  cometer errores, sin  embargo,  con  este 
sistema,  las  actividades  sindicales  no  desatienden a l  r e s t o  de los 
trabajadores, ya que  uno  de los grupos que  aún  continúa y le restan  dos años 
más, l e  da  continuidad a los  servicios  que  prestan  a 1.a comunidad que 
representan:  además,  preparan y van introduciendo  a los recién  ingresados en 
las  tareas  sindicales. 



genera l .   e l   cua l   s iempre   fue   s impat izante  y miembro de la  p l a n i l l a   o f i c i a l * .  
l as  c n t r c v i s t a s   s e   r e a l i z a r o n  en s u  casa, posteriormente,  cuando la  empresa 
había l iquidado a todos   los   t raba jadores ,   inc luyéndolo  a é l .  

- Secretario General 

l:1 secretar io   general   debe  mantener  una relación  amplia  y e s t r e c h a  con l o s  
miemhros dei   comité  !oca1 y e j ecu t ivo   gene ra l ,  con sus agremiados y con o t r o s  
comiths  del  nacional  minero. El problema  medular a l  que s e   e n f r e n t a  
cot idianamente,  estci i n s c r i t o  en e l  orden de  l a   l ucha   de   c l a ses ,  e s  d e c i r ,   e l  
antagonismo  "natural"   entre   capi ta l  y fuerza   de   t raba jo ,  o en o t ra s   pa l ab ras ,  
rntw la empresa y e l   t r a h a j a d o r .  Por l o  tanto,   debe  saber  e i n t e r p r e t a r  
correctamente e l  cont ra to   co lec t ivo   (de   a lguna   manera ,   fuente   de   derecho  
l a b o r a l )  y 1.0s estatutos   del   nacional   minero.  

1.0s problemas  cotidianos a l o s  quc s e   e n f r e n t a b a   e l   s e c r e t a r i o   g e n e r a l ,   s e g ú n  
6 1 ,  eran l o s  siguientes: 

.- Dos t r aha jadores   se   pe learon   en   e l   in te r ior  de  la f á h r i c a  
- A uno l o  pescaron  robando  herramienta 
-- 0 t . r o .  l e  mentij la madre al. j e f c  de  turno 
- Otro, acumul6 c u a t r o  f a l t a s ,  \\te. 

"NOTA: 1.a p l a n i l l a   o f i c i a l .   e s   l a   l l a m a d a   " a z u l " ,   s e  form6  desd,  que e s t a  
secci6u se  s a l i ó  de la COCEM y se incorpor6 a l  SNT'HHSR'I. I n i c i ó  con 
una gran  combatiblidad y aglu t inaha  a l a  mayoría  de los  obreros .  Con 
e l  paso de l o s  afios y dchido a fac tores   ex te rnos   ( subord inac ión  a l  
nacional  p al par t ido  cn e l  poder) .y principalmente a in t e rnos ,   cay6  
211 un  inmovilismo  anquilosante  (hurocratismo  sindical.) .   Puesto  que 
había  sentado la:j bases   e s t r r l c tu ra l e s ,   s a lvo  en un breve  per íodo,  
continu6 t-n c l  pocic~.. 



Ante es tos  problemas, t en ía  que intervenir  y ayudar absoluta y totalmente a 
sus comparieros, s in embargo, t a l  parece que no siempre e r a   a s í ,  por e jempio: 

ixubajahq 4e  había ~ b c r d o  uno4 cLL404 de e-uneaii, e l  poli l ic ia que w f o d i a  
La pue/zta, a l  la&, l o  de4cuhni3, .Lo neponfS y /relaciona  labonale4 lo di6 de 
baja. &l tlrabajadoa a d d  a verno4 y & 4u ves4i6n, l e  pedí que cfiiena l a  
vendad y 4i&6 en 10 m h m ,  1a 4mpne4a 4o.LicLt6 que 4e m e m a  al poli& I/ 
al tnabajadon,  finalmente  aceptd 4u &pa. Tuve  que convencen a l   f u n w n a a i o  
de  celucione4  labonale4 y accedienon, 4iempae y UaRdO 4e l e  w f i p x a  pon 
c inco  &al, yo lo uz4t igué pon. un &a má4, paca que comp/tendiena 4u f a l t a  y 
4iniienu ~ ~ 4 0 4 ' ~ .  P o r  l a  información que proporciona e l   s e c r e t a r i o   g e n e r a l ,  
sabemos que un sistema de reciprocidades,   se   establecía  entre empresa y 
sindicato.  

Los favores que l a  empresa había  concedido a l  sindicato (como e l  de r e i n s t a l a r  
a un trabajador que había  violado  las normas in ternas ) ,   se  l o s  cobraba 
posteriormente,  por  ejemplo,  violando  acuerdos y no cumpliendo oportunamente 
con la  entrega de ropa; pago de re t roac t ivo ;  de tiempo ext ra ,  et'c. 

S i  e l   s i n d i c a t o   l e  reclamaba a l a  empresa, é s t a  le echaba en c a r a   l a  ayuda que 
l e  había dado. Por otro   l ado ,   e l   secre tar io   genera l ,  en palabras de é s t e ,  
es tá   su je to  a la  p o l í t i c a  y dictados y e l  comité e jecutivo  genera como veremos 
a continuación: 

En s i t u a c i o n e s   c r í t i c a s ,  como l a s  que se  vivieron  durante l o s  últimos  años y 
durante su ges t ión ,   v i s i taba   a l   secre tar io   e j ecut ivo   genera l ,  Napoleón Gómez 
Sada. Cuando le   plat icaba  los   asuntos  que ten ía  que t r a t a r  en l a  fábr ica ,  
Napoleón le   contestaba: .  .. "& ven& ,4a  empne4a anda @&a y .tQ 

4euretaaio  genelrat, t u  lahoz e4  4a de convencen a lo4 taab~&&n.e4 un pow.. . Ir 
Ante l a  disyuntiva de seguir con l a   p o l í t i c a   d e l   l í d e r   v i t a l i c i o   d e l   s i n d i c a t o  
minero O la  de respaldar con firmeza l a s  demandas  de los trabajadores y l a s  
fuerzas  internas de l a  oposición*  generalmente  optaba por 10 primero, por 10 

* NOTA: Había unas cuantas   plani l las   oposi toras ,   entre   la  que destacaba la 
plani l la   b lanca,   és ta   se   caracter izaba por contener en sus f i las  a 
obreros que habían  sido  relegados por la p l a n i l l a   o f i c i a l ,  en 
general,  eran  jóvenes  obreros con r e l a t i v a  antigüedad en l a   f á b r i c a  y 
que laboraban en departamentos  nuevos, t a l e s  como l o s  que se 
encontraban en la   d iv is ión  de t o r r e s   e l é c t r i c a s  y t a l l e r e s  de  menor 
importancia  para l a  empresa, como t r á f i c a  p maniobras,  servicios 
generales,   categorías de t e r c e r a ,   e t c .  Su pssición  laboral y 
s i n d i c a l ,  l o s  había  dejado a l  margen  de cualquier  beneficio,  
condiciones en las   cuales   carec ían de un bL$en s a l a r i o ,  además, 
d i f í c i lmente  en l a   o t r a   p l a n i l l a  podían aspirar a ocupar un hue]! 
puesto s indica l .  355 



tanto, tenía  que  mostrarse  "astuto"; aojalaba" a los más habladorrs, que  tenían 
cierto consenso  social,  eran  líderes  naturales o cabezas  de  grupo y 
políticamente  siempre  habían  participado  con  esa  planilla.  Les  decía: "a4i g 
aí e4tán 4a4 w4a4,  neceditv que en l a  mamblea 4 ~ 4  t a ~ t a  de  e4ta  manem, 
pana que l a  gente  entienda que l a  4ituacidn  e4tá cnítica, ahoaa, 4 i  a l p n o  de 
mtede4  t i ene  a l v a  duda, v ia i ten  a Napo4eSn, é4 O '104 de l  o m i t é ,  4e4 
i n f o m á n  &m0 e4tán 4a4 ~ 0 4 0 4 " .  LOS de la oposición  le  daban  muchos 
problemas, sin  embargo,  procuraba  mantenerlos a raya, a  aquellos  que  se 
querían  "pasar  de  listos", se les enfrentaba a solas y les  decía: "o .te 
w m p ~ e 4  O me .la4 ame& puna que t e  W R R ~  inmediatamente  de l a  [ á b a i u ,  
ponque t e  e4tá4  paando  de l a  aaya". Tenia la  facultad  de  acudir  con  el 
licenciado  de  relaciones  laborales y solicitarle, a como  diese  lugar, la 
salida de algún  trabajador. 

Más adelante  seguiremos  hablando  del  secretar,io general, por lo pronto, 
daremos una  semblanza de las  actividades de los otros  miembros del comité. 

- Secretaria de Actas 

Su función es prácticamente  administrativa,  se  encarga  de la  seguridad y e l  
buen  funcionamiento  del  inmueble del local  sindical;  contrata a las 
secretarias;  compra  el  material  que se requiere; organiza y mantiene  en  orden 
el local:  entre estos, que Los gastos del inmueble  estén al corriente,  como  el 
pago  de luz, agua, mantenimiento,  etc. 

Como  una  medida  de  emergencia,  puede  suplir al secretario  general. Además, 
levanta las actas  de las sesiones  de las asambleas y juntas  del comité; rinde 
informes  semestrales  que Lo soliciten el consejo  local  de  vigilancia y 
justicia, o l o s  c0miti.s  locales y de  preferencia, el ejecutivo  general. 

- Secretaria Tesorero Local 

Lleva e l  control  y  administra  las  cuotas  sindicales; cajas de ahorros; 
previsión  social y l o s  gastos  que  originan  las  oficinas y los cargos 
sindicales. E l  maneja  los  depósitos  bancarios; debe, mensualmente,  informar a 
la  asamblea y al comité  de los ingresos y egresos del sindicato, por ejemplo, 
de  las  cuotas  ordinarias;  descuento  salarial  por  estatuto  del 1% del  salario 
base, para  gastos  sindicales. 

Cuotas  extraordinarias: e s t a s  se llevan a cabo  cuando  previamente se 
acordaron en  una asamblea, por ejemplo, para arreglar una  máquina d e  escribir. 
o comprar  una  impresora,  etc. 
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Los t raba jadores  que acuden a ver a l  t e s o r e r o ,   e s   p a r a   s o l i c i t a r l e   e l  préstamo 
a l  que tienen  derecho y que es   has ta  p o r  40 d í a s  de s a l a r i o   b a s e .  La empresa 
aportaba una cantidad  semanal,  para  cubrir, en p a r t e .  l a s  s o l i c i t u d e s  de 
préstamo;  el.  descuento a los   préstamos  sol ic i tados ,  e r a  de u n  10% scmanal 
sobre e l   s a l a r i o   b a s e .  

E l  tesorero  consultaba a l  s e c r e t a r i o   g e n e r a l ,  pues éste   era   quien  f inalmente  
dec id ía  a quién  se  le  iba a otorgar  dicho  préstamo.  Esto nos da pie  para 
argumentar  que,  por 10 g e n e r a l ,   e s t e   f u n c i o n a r i o   ( e l   s e c r e t a r i o   g e n e r a l ) ,  
a s m e  una postura   patr iarcal  o p a t e r n a l i s t a ,  ya que a j u i c i o  de é s t e ,  se 
decide a q u i é n  s e   l e  da o no,  porque " a 4 ~ 0 4  4640 p i d e n  diqeao pma ia a 
t o m a ,  o o man paaa u 4 0 4  de poca impon.ztancia". Esto nos pcrmite  ver que 
e s t a   f a c u l t a d   l e   c o n f i e r e  un gran  poder,  ya que a l  manejar l o s  recursos  
escasos ,  en e s t e   c a s o   e l   d i n e r o ,  domina por e s t e  medio a l o s   t r a b a j a d o r e s ,  
pues muchos, infructuosamente  acuden a é l  a s o l i c i t a r l e  y sólo para   cubr i r   l as  
apariencias ,  los mandaba con e l   t e s o r e r o .  

- Sqcretaxio Local de Organizacibn, Propaganda, Estadística y Mucacibo 

Lleva un registro  minucioso de los s o c i o s  de l a  sección,   también una r e l a c i ó n  
del   tabulador,   tanto de los  t raba jadores  de base ,  como de l o s  eventuales .  Por 
una u otra  razón,  l a  mayoría de los trabajadores  acuden a s o l i c i t a r  que les  
apliquen  correctnll!cnte e l   e s c a l a f ó n .  Con o b j e t o  de que no se  presenten 
problemas y anomalías, como l a s  s e ñ a l a d a s ,   e l   s e c r e t a r i o   l o c a l  de organización 
y los afectados,   estudian l o s  problemas  particulares que tenían con e l  
esca la fón ,  de esta  manera,  iban y se   lo   presentaban  a l a  empresa:  argumentos- 
válidos,  para que a s í  s e  pudiesen  hacer l a s  correcc iones   per t inentes .  
Asimismo, v i g i l a  que  no haya v io lac iones  en los acuerdos  est ipulados en e l  
contra to   co lec t ivo  de t raba jo .  

Tiene que i r  a l  nacional  minero a r e c a g e r   r e v i s t a s  e información e informar a 
l o s  t raba jadores  de todo  aquello que l e s  concierne cnmo trahajadores  y c lase .  
Le compete también, e l  fomento del   deporte  y La organización y preparación de 
la  banda de euerra y las f e s t i v i d a d e s   c u l t u r a l e s .  

Distribuye  circulares  sobre  asuntos que in teresan  a l a  comunidad obrera ,  
acerca  de a c t o s   p o l í t i c o s ,   f e s t i v o s  y socioculturales ,   además,  de l o s  
s i n d i c a l e s ,  como l a s  asambleas. 

Cada s e m e s t r e ,   e l  primero en febrero y e l  segundo en aqos to ,  c o l o c a   l a s   l i s t a s  
general  y departamental  del  escalafón, indicatldo las  modif icaciones  quc Cstas 
han s u f r i d o ;   l a  más importante  para  los  trabajadores,  e r a  la   departamental ,  ya 

que la  genera l .  s 6 l o  e r a  p l : ~ a  c h e c a r   l a  , ~ n t i g k c d n d .  

También orga!li:.ii 21 " C h U p C "  lacapio  de bebid , l s  n l c g h j i i c a s )  e n  toda ;lqut.I ] ; I  

ac t iv idad o c i rcunstanc ia  que l o  requiera c l  comité. 357 



- Secretario de Trabajo 

Este funcionario, es uno de los  que  más trabajo y problemas tiene que 
resolver. Tiene un  muy amplio conocimiento de todas las actividades que se 
realizan en cada sección y de La  relacicin que hay entre trabajadores y los 
jefes y supervisores. Debido a que su papel principal consiste en resolver 
los  conflic.tos que se sucitan entre la empresa y l o s  trabajadores, con 
resultados favorables para sus compañeros, mantiene una relación con el 
secret,ario general; t!ste, conciente de  la importancia del secretario de 
trabaJo, en caso de no poder acompañarlo, no deja que vaya sólo a atender 
aLg6n asunto y siempre manda a  uno o dos funcionarios para  que lo acompañen: 
"4i.cmp;ie do4 c a b e m  pim4an me&z paqa r,em.(ven m- pnublana". 
participacijn de este funcionario, en la vida sindical, es amplia; debe ser 
conocedor de todos los conflictos cotidianos de trabajo a nivel de sección y 
de sindicato y la -mpresa; vigila que nc se viole el contrato de trabajo y 
debe interponer las  demandas oportunamente, cuando se requiera; mantiene una 
comunicación con el ejecutivo general, a fin de analizar asuntos, como  el de 
La revisión y modificaciones del contrato colectivo de trabajo. En caso de 
huelga, siempre y cuando el comité ejecutivo general haya dado su 
consentimiento, debe ser uno de los principales promotores. 

Cuida que en caso de accidente de trabajo o por enfermedad, Llegase a morir el 
trabajador, se practique 1.a autopsia y reclamar la indemnización 
correspondiente. 

- Secretario de Cooperativas y Acci6n Social k o n h i c a  Local 

Er?tre  una de sus actividades más importantes, está la d e  supervisar que el 
servicio d e  transporte que presta la empresa, funcione regularmente y no 
afecte a  los trabajadores: si  algún cami6n llegase tarde, evitar que se le 
descuente el d í a  al trabajador, P U P S  está establecido que la empresa es  la 
responsable del servicio de transporte contratado. 

Con l o s  tres millones de pesos  que aportaba la empresa, este funcionario 
adquiría y surtía a la tienda sindical de artículos de primera necesidad, como 
arroz; frijol: aceite y azúcar; ademis, La de distribuir tortibonos. 
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- Secretario  Local de Seguridad Social,   Revisi& e Higiene 

Este  funcionario,  según  los  estatutos,  debería  tener  gran  actividad  sindical; 
sin  embargo,  en  la  práctica, s u  actividad  sindical, al menos  en  esta seccih, 
de jaba  mucho  qué desear,  ya que  todo el tiempo  habían  problemas  con  la 
dotación  de  ropa y  equipo  de  seguridad; su verdadera actividad, se  diluía más 
en  andar  tras  del  secretario  general o para  cubrir  otras  actividades. 
Participaba más en las  revisiones  anuales,  respecto  a las condiciones  de 
seguridad.e  higiene en  la  fábrica.  Sin  embargo,  con  mayor  detalle  nos  comenta 
un  obrero: "tenia que v h i f a n  a 404 wmpaiiem4 que caian 4 m 4 ,  en e l  7hS5 
y velan  pague  tuvielen m buen tauto. I mbién e 4 t a h  irqeomdu de aque.Uo4 
wnpaiim04 que no ha6ian ido a tnabaian pon motivo4 da 4&". Algunos 
funcionarios  llegaron a organizar  simulacros  de  incendios,  para  prevenir 
accidentes y algunas  conferencias  dadas  por  el  doctor  de la empresa; al 
principio  tuvieron  buena  aceptación,  pero  despu6s  ya no, al respecto  comenta 
nuestro  informante: "dade que at& uno niño, no4  debe.a/rian dan m~¿0ne4 de 
4egur,ickzd e in indm&l e l   e ~ p i n i t u  de 4egu/tkdad". 

- 

- Secretario Local de Asuntos Politicos 

Gran  parte  de  sus  actividades,  como  funcionario  sindical,  se  realizan  en  el 
exterior,  es decir, est,á  obliga.do a  mantener y ampliar  una  red de  relaciones 
políticas,  con  órganos  de1  gobierno,  como  la  presidencia  del  municipio  de 
Ecatepec,  con  secciones  hermanas  y  con  instituciones  públicas.  Como  la 
política  del  nacional minero, es  1.a de  dar  apoyo al partido  que  ocupa  el 
poder,  este  funcionario  se  encarga de  "acarrear"  trabajadores  a  los  actos 
politicos  del PRI y del  gobierno  del  estado  de  México,  principalmente  en  los 
municipios de  Tlalnepantla y Ecatepec.* No obstante  la  peculiaridad de sus 
funciones,  a este  funcionario  se  le  encontraba  fácilmente  en  el  local  sindical 
para  lo  que  se  pudiera  ofrecer. 

*NOTA: Algunos  trabajadores  que  ocuparon  esta  cartera,  la  supieron 
aprovechar;  fincaron  una  red  política  que  años  después de  ocupar  otros 
cargos  sindicales,  la  utilizaron  para  proyectarse.  en la  política del 
nacional  e  institucional,  hecho  que de alguna  manera,  les  ayudó  para 
ocupar  la  regiduría  del  municipio o una  diputación. 
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- Secretario Local de Conflictos  Sociales y de  la  Vivienda 

Gestiona y lleva el control  de  solicitudes  de  casa  del  Infonavit;  cuando  se 
hacía  entrega  de  una casa, tenía  que  estar  presente,  a  su vez, hacía  los 
trámites y solicitud  correspondiente y llevaba  el  registro  de l o s  descuentos 
del 12% aplicado al salario del trabajador, por  este  rubro. 

Todas  las  casas  obtenidas por  este medio, estaban  comprendidas  dentro  de  las 
llamadas  "unidades  habitacionales" y se ubicaban  en  la  periferia  del  VaLle  de 
México, cercanas  a  los  principales  corredores  industriales  de  esa  región: 

. Colonia  Jardines  de San Gabriel; Ciudad  Azteca I, I1 y I11 Sección; Ojo  de 
Agua;  Villa  de  las  Flores  Coacalco;  Prados  de Ecatepec; Izcalli  del  Valle  de 
Izcalli  Ecatepec. 

El  único  requisito  para  obtener  una  casa  de  éstas,  era el de  ser  trabajador  de 
planta y sólo les  otorgaban  una  casa por  única  vez. 

Al finalizar la huelga y después  de  las  liquidaciones,  a  aquellos  trabajadores 
que  tenían  una  vivienda del Infonavit,  tuvieron 12 meses y un año  más  de 
gracia, para  cubrir  el  total  de l o s  créditos  adeudados. 

- Consejo  Local  de  Vigilancia y Justicia de las Secciones 

El  consejo  es  el  encargado  de  vigilar  que  tanto  el comité, como l o s  
trabajadores,  cumplan con sus obligaciones y funciones  sindicales.  Entre 
comité y consejo,  en general, hay  buenas  relaciones,  por  lo  tanto, no era  raro 
ver al secretario  general y al presidente  del consejo, andar  siempre  juntos. 
Pocas  veces  había  impugnaciones  de uno hacia  otro.  Además, el consejo de 
vigilancia  tiene  la  obligación  de  intervenir  para  que  se  cumpla  con  los 
derechos del trabajador, por ejemplo,  si el secretario  de  organización no 

había  prestado  la  debida  atención al solicitante,  con  respecto al escalafón, 
el trabajador  podía acudir con  el  consejo de vigilancia y exigir  se  revisara 
nuevamente.  El  consejo  podía  exigir  que se cumpliera  sobre  las  prestaciones 
del contrato  colectivo o algún  problema  desatendido  por  algún  funcionario.  En 
muchas  ocasiones, l o s  obreros  frecuentaban al. consejo  cuando  tenían un 
problema o duda  sobre  aspectos  sindicales. 



- Actividades Cotidianas Sindicales 
E l  local   s indical   es tá  ubicado  sobre l a  Vía Morelos', a unos 100 metros de l a  
fábrica;   es  un e d i f i c i o  de concreto, de forma rectangular,  con dos pisos. 

La fachada, en su planta  baja,   está  enrejada y un zaguán  da acceso a l   l o c a l ;  
en e l   p i s o  de arr iba ,  grandes  ventanales  "semipolarizados", son e l  marco  de 
e s t e   l o c a l :  en e l  que  en su  parte  superior,  se ve  una insignia en l e t r a s  de 
hierro cromadas en color oro (ahora  semigrises, por el   deterioro  del   t iempo),  
que señalan: SNTHWW, Sec. 219. 

A l  entrar,   del  lado izquierdo,   es tá  l a  t ienda  s indical ;  una mesa larga  sobre 
l a  que  hay  una báscula y var ios   costa les  que contienen  granos y azúcar,  se ven 
apilados;  del  lado  derecho, hay una especie de  bodega y a l  fondo, un 
auditorio, con una capacidad de unas 800 personas  sentadas. 

Entre e l   audi tor io  y l a   t i e n d a ,  hay unos sanitarios.  Unas escaleras nos 
conducen a l  siguiente  piso, en donde se encuentran las   of ic inas   del  comith. 
A l  entrar,  se  encuentra uno en el área de recepción y la   cual   la   divide un 
mostrador; a l o  largo de toda la   pieza ,   del   espacio   secretar ia l  y o f i c inas  de 
los  funcionarios  del comité. En e l  espacio   secretar ia l ,  hay aproximadamente 
10 e s c r i t o r i o s ,  los cuales son compartidos  entre las   secre tar ias  y algunos 
funcionarios  del  comité; en cuatro de e s t o s ,  hay una máquina de e s c r i b i r ;  
también se ven algunos  florqros que contienen  flores de papel;   entre  la 
superf ic ie   del   escr i tor io  de metal y su cubier ta   de .c r i s ta1 ,   se  ven t a r j e t a s  
de navidad, t a r j e t a s  de abogados, fotocopias de los nombres del  comité 
e jecutivo y o t r a s   t a r j e t a s  más. A su  lado, hay cuatro  grandes  archiveros 
meti l icos y cuatro pequeños t a r j e t e r o s .  Del lado  del  recibidor, hay  una 
vitr ina  grande,  que contiene una variedad de trofeos de indole  deportivo. 
Sobre e l  mostrador, en l a  esquina de l  fondo, hay un l e t rero  que reza: "NO HAY 
VACANTIS". A l  fondo,  están  distribuidas  varias  oficinas,  entre  las que 
destaca,   del   lado  derecho,   la   del   secretario  general  y enfrente ,   la   del  
tesorero,  quien comparte con e l  de previsión social y e l  de ahorros; además, 
parece un cubículo  bancario, ya  que aqui guardan dinero;  también, al fondo, 
una sa la  de juntas,  en su i n t e r i o r  hay una  mesa larga con s i l las   a l rededor ;  
una v i t r ina   cont iene   la  bandera mexicana y una bandera de la   secc ión minera. 
Hay un pizarrón y de o t r a  pared cuelga un mapa del  Valle de México. 

E l  horario que tenían que c u b r i r  los  miembros del  comité, comenzaba a l a s  
nueve de l a  mañana y culminaba,  generalmente, con e l  ocaso de l  d í a .  E l  
secretario  general  controlaba la  as i s tenc ia  de los funcionarios y de l  personal 
que laboraba en e l   l o c a l .  Aunque parte de esta  act ividad,  se la   dejaba en 
manos del   secretar io  de a c t a s ,  que tenía que cuidar que e l  personal 
secretar ia l   cubriera  su horario de  nueve  de l a  mañana a las   c inco de l a  tarde. 
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Por la mañana, el  secretario general, al llegar  saludaba  a  todos  de  mano;  esta 
norma  de  cortesía,  la  consideraba  fundamental  en  todo  acto  social.  Después de 
las  nueve y media  de l a  mañana,  cuando  la  mayor  parte  de  los  funcionarios ya 
se  encontraban en el  local  del  secretario  general, los  hacía  pasar a  su 
oficina,  asi  como  también  a  los  del  consejo de vigilancia.  Revisaban l o s  
asuntos  pendientes o por  tratar  ese  día. 

Con  el  de  trabajo y conflictos,  se  detenía  a  analizar  en  detalle l o s  problemas 
principales,  en  particular, los  conflictos  cotidianos  entre  trabajadores  y 
jefes,  como  el  de  que  "fulano", 12 mentó  la  madre a "sutano";  a tal compañero, 
le achacan un robo;  a  otro, lo encontraron  borracho,  etc. 

Cuando los funcionarios  habían  expuesto l o s  asuntos  de  manera  global, se 
analizaban  y  presentaban  las  formas  para  resolverlos  mejor, al finalizar  la 
discusión,  el  secretaria  general  repartía  las  tareas. El secretario  general 
.se  hacía  acompañar de alghn  funcionario e iba  a las oficinas  administrativas 
de  la  empresa, a tratar  asuntos  pendientes, a veces  se  quedaban a  realizar 
funciones  propias de la  oficina. Al respecto,  comenta: ,'pana que  funcione 
&en un wmiti, debe exi4t in  un e4pLzi. t~ de  wupenaucjn,  e4tu de l u p a  cumdo 
e4tÚn w1ido5, cuando nu l o  eltfúrt, cada gcLier, a e a l i p  41.~4 Lunciune4 wnw puedo 
y va in/hnwwio al 4 e c ~ e t m i o  peneaal". 

Como  compromiso  moral  y  norma  política,  el  secretario  general  hace  todo lo que 
puede  por ayudar, en  primer orden, a los  trabajadores  que lo apoyaron  durante 
su  campaña y siguen  fieles a la  planilla. 

Si  bien es  cierto  que  el  comité  recibe  muchas  presiones y demandas  de  la 
oposición,  el  peso de l o s  problemas  los  recibe el secretario  general,  con 
objeto de no crear  enemigos,  éste  trata de darles  también  solución a las 
demandas  planteadas  por los  no adeptos al comité, pero sin  el  mismo  interés 
que  con los  otros  compañeros. 

Entre l o s  del  comité,  también  se  dan  distintos  niveles  de  confianza. El 
secretario  general  tiene uno o dos  compañeros  de su entera  confianza,  este 
sentimiento de confiabilidad y de  amistad,  se puede  apreciar  en los  
funcionarios  que  están  en  determinado  grupo,  pues  ingresan  en las mismas 
fechas.  Desde  este  punto  de vista, podemos  decir  que el secretario  general 
entablaba  un  acercamiento y amistad  más  con  algunos  funcionarios  que  con 
otros,  por  motivos  de  interés  económico y político. Por ejemplo, era 
importante  tener  una  buena  amistad  con el presidente  de  vigilancia,  pues  este 
tiene  el rol de  vigilar  el  buen  comportamiento  de POS funcionarios. 

.. . 
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Con el  tesorero,  existía una amistad especial, pues de este  siempre  requería 
le  cubriera los  gastos  intersindicales,  tales  como  una  borrachera  en  una 
cantina:  una comida; un viaje, etc. Con el  de  trabajo,  había un acercamiento 
mayor,  pues en ellos dos recaía  el  peso  de  la  lucha-sindical. 

Por último,  con el secretario  del  interior, ya que  hste  era  el  que  coordinaba 
a todo  el  personal  que  laboraba en el  local,  en  particular,  a  las  secretarias. 
Después  de  comer, se dirigían  principalmente  el  secretario general y unos 
cuantos  fuhcionarios,  a  las  oficinas  de  la  enpresa,  a  tratar  asuntos 
generales. 

Cerca de las  tres de la  tarde,  regresaban al local  sindical,  a  esperar  a  que 
llegaran,  como  era común, los trabajadores  del  turno  diurno.  En  una  ocasión 
que  me  presenté a  esa hora, vi  lo  siguiente: 

Contrario  a lo que  podía  esperar ver, es decir, encontrar a  los trabajadores 
en  el  área del  recibidor,  no  fue así; todos  estaban  en el área  secretarial,  en 
un  breve espacio,  charlando  animadamente, en lo que se presentaba  la 
oportunidad de ver al funcionario  que  requerían, o mientras  las  secretarias 
terminaban  de  completar  los  datos de las  solicitudes  del  Infonavit.  Entre  el 
mostrador y la pared,  hay  una  puertecita  que  gira  en  ambos  lados y franquea  el 
paso, los trabajadores  la  pasaban por alto:  yo  hice lo mismo y nadie  me  dijo 
nada; ni  me  preguntaban  si  se me ofrecía algo; unos cuantos sólo me  repasaron 
con  la mirada; un obrero  que  me reconoci6, se acercó, me saludó  y  me  presentá 
ante  unos cuantos;  luego le  preguntj  a una  secretaria  si  había algo para él, 
refiriéndose  a  una  solicitud de casa; le  contestó  que  aún no, dió  las  gracias 
Y me invitó  a  que lo acompañara  a  ver  un  encuentro de futbol.. 

En otras  ocasiones,  me  percaté  que los trabajadores  procuran acercarse lo  más 
posible a  sus  representantes  sindicales, con objeto  de  poder ser escuchados  en 
sus  peticiones;  se  van  metiendo POCO a poco y no desaprovechan  la  oportunidad 
cuando  se les presenta,  pues no obstante  que  hay  espacios  en los que  se  mueven 
con familiaridad, hay áreas  simbólicas  restringidas,  como .la oficina  del 
secretario  general o la del tesorero. 

- Asambleas 

Todas  las secci~ones,  estatutariamente,  están  obligadas  a  realizar  asambleas 
ordi.nari.as, por 1.0 menas  cada 1 j días, respecto a la organizacih propia de 
cada  seccijn. 
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E l  c o m i t é   s i n d i c a l ,   e n t r e  la mayor par te   de  los t rabajadores ,   había   perdido 
c r e d i b i l i d a d  y fuerza  pol í t ica;   los   obreros   se   mostraban  desencantados  por  la 
t i b i e z a  y f a l t a  d e   i n t e r é s  que  mostraban l o s  func ionar ios   s ind ica les .  Lo 
expuesto más a r r i b a  acerca del  comité y de las a c t i v i d a d e s  de cada uno de s u s  
func ionar ios ,   fue   e l   p roducto   de  las e n t r e v i s t a s   r e a l i z a d a s  a un e x s e c r e t a r i o  
general ;   ahora  presentaremos e l  punto  de v i s t a  d e  los t raba jadores  y m i  
obse rvac i jn   pa r t i cu la r ,   en   r e l ac ión  con las asambleas y v ida   s ind ica l .  

Para p i s a r  en f i rme y poder  entender  con mayor d e t a l l e   e l   u n i v e r s o   d e  los. 
t r a b a j a d o r e s   d e   e s t a   f á b r i c a ,  l a  narración  esta-rá  presentada en forma  de 
d i a r i o .  

Antes  de  continuar,  recordaremos e l  hecho  de  que  en l a  fábrica  habían  dos 
p l a n i l l a s  que  continuamente  iuchaban  por e l  poder   s indical :  l a  p l a n i l l a  26 de 
a g o s t o   ( p l a n i l l a  a z u l ) ,  e r a   e l  símbolo  del .   aniversario  de la sección y 
representaba ,  en la  p r á c t i c a ,   e l   s i n d i c a l i s m o   o f i c i a l .  

La p l a n i l l a  31 de marzo (p l an i l l a   b l anca ) ,   e r a   e l   s ímbo lo   de  l a  t rágica  muerte  
de los obreros  de  Barroterán,  Coahuila y representaban   e l   s ind ica l i smo 
r a d i c a l .  

Durante   las   asambleas ,   es tas   dos  plani l las   se   destacaban por s e n t a r s e ,  sus 
s impat izantes ,  l a  azul   del   lado  derecho y ].a blanca  del.  lado  izquierdo. L a s  
o t ra s   p l an i . l l a s ,  más a t r á s  y l o s  neu t ra l . e s ,   has t a   e l   fondo .  

E l  orden  de una asamblea ,   es   e l   s igu ien te :  

Primero,  mediante una vo tac ión   d i rec ta ,  s e  e l i g e  un  presidente   de  debates ,  
según e l  trabajador informante;   es te   presidente  asume, durante   la   asamblea,  un 
papel muy importante;   coordina,   hace e l  papel   de  referee y e s   e l   r e c e p t o r   d e  
todo l o  que sa lga  a colación  durante  la  asamblea;  asimismo, d a  orden y 
o r g a n i z a   e l   c u r s o   d e   e s t a  y debe v e l a r  porque  s e   l l e v e  con e l  menor desorden y 
S U  part . ic ipación  debe  ser   totalmente   neutral . ,  ya que  todos l o s  a taques 
verba les  van encaminados  hacia e l  comité.  Levanta las a c t a s  y d a  e l   v i s t o  
bueno a las   comisiones  e legidas .  Se vota  también p o r  una comisión  de 
recepción,  comisión  que  se  encarga  de  entregar las f i chas ,   pa ra  que a l   f i n a l  
d e  l a   a san th l ea ,   e l   t r aba jador  la vuelva a en t regar  y j u s t i f i q u e  s u  a s i s t e n c i a ,  
anotando e l  número de s u  matr ícula .  Esta comisión  es nombrada cuando se lanza  
l a  primera convocator ia ;  s i  se  suspende, ya n o  se  forma  nuevamente,  queda la 
misma pa ra   l a   s igu ien te .  Aunque s e  haya  suspendido La asamblea,  con l o s  pocos 
que a s i s t i e ron ,   vo tan  de manera reso lu t iva   para   l a   formación   de   és ta .  E l  
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t e r c e r   p u n t o ,   e s   e l  minuto  de s i lencio   (en  recuerdo a l o s  mineros  caídos en la 
lucha   s indica l )  y luego  el  himno del  minero,  reproducido en u t 1  t ocadiscos ,  en 
cualquiera  de sus  dos  versiones:  cantada o music,llizad;l. 

A c o n t i n u a c i h ,  s i  '1 comité   t ienc   informacibn,   la   da .   Luego,   se   t rata   e l  
punto m$s importante y por e l  cual están t.odos reunidos.  Por  último,  se ven 
los asuntos  generales:  en es te   punto ,  l o s  t raba jadores  exponen l o s  problemas 
más importantes,   por  sección y de cualquier   otra   indole .  

Ahora,  presentaremos e l  punto  de vista d e l  exsecre tar io   genera l ,   acerca   de l  
presidente de debates.  

Lo e l i g e   l a   a s a m b l e a   g e n e r a l ,   t i e n e  que v i g i l a r  que l a  asamblea s e  1 leve en 
orden y se  cumpla  con l a  orden  del   día.  S i n  embargo, p ~ r a  e l  comité  es  
importante e l e g i r  a un pres idente   de   debates ,  que parcialmente est,; con e l l o s ,  
de t a l  modo, que a l  conducir   la   asamblea no s e  venga  aha j o ,   e s   d e c i r ,  que 
salga  de su c o n t r o l .  E l  comité  en  previsi&,  ya t iene  designado a su 
presidente de debates  y hará  todo  lo  posible  para que hste  quede e l e c t o .  

Para e l   c o m i t é ,   e l   p r e s i d e n t e  de debates  idóneo,   es   aquél  que sea  un buen 
orador y que sea  capaz  de  convencer a los a s i s t e n t e s  y que pueda c o n t r o l a r l o s ;  
entre  otras  cosas,   debe  conocer  bien los e s t a t u t o s  y s i   l a   c o s a   s e  pone 
d i f í c i l ,   s a b e r  en qué momento suspender la  asamblea. Con e l  paso  del  tiempo, 
l o s  presidentes  de  debates empi.ezan a adquirir c a s i  un carácter.  de o f i c i a l e s  
en cada  asamblea, hay e n t r e   t r e s  y cuatro  que siempre  se andan rolando Los 
días  de asamblea. 

Uno de t a n t o s   d í a s  que andaba con dos  obreros  por la f á b r i c a ,  encontramos una 
convocatoria  c i tando a asamblea  extraordinaria  para  el  d í a  jueves ;  los obreros 
expresaron: "wmo duele  ~ucedelc,  é4ta 4e cancelaxá g 4e celebcan6  ha4ta e l  
&mingo". 

Esta s i t u a c i ó n   s e  daba  de  manera frecuente  y e r a  aprovechada  por e l   s i n d i c a t o ,  
pues s i  b i e n   e r a   c i e r t o  que una buena parte  de l o s  obreros  mostraba 
d e s i n t e r é s ,   l a   c e l e b r a c i ó n  de una asamblea,  mostraba una contradicc ión .   S i  en 
e l   s a l ó n  donde se va a ce lebrar   l a   asamblea ,  no cuenta con l a s   t r e s   c u a r t a s  
partes  de , los trabajadores.   se  suspende.  Después,  la segunda convocator ia  
aparece y c i t a   p a r a   r e a l i z a r s e   e l  dominpo y siempre s e  r e a l i z a ,  a nlerlos de que 
sea   ex t raordinar ia .  La contradicc ión  estr ib , l  en que. s i  b ien pn l a  primera 
c i t a  no lograba  superar   las   t res   cuartds   partes   del  saLSn, :jí habia u n  
considerable  número de t r a b a j a d s r e s ,  en cambio, e l  dominzo, q11r h a b í a  mucho 
menos. s e   l l e v a b a  a cabo. 

365 



A l a  hora  para que diera comienzo l a  asamblea, los camiones esperaban 
alineados  a una cuadra d e l   l o c a l   s i n d i c a l ;  algunos  obreros  estaban en el 
in ter ior   de l  camión y otros  esperaban  indecisos  abajo;  otros más venían d e l  
l o c a l   s i n d i c a l ;   l a  asamblea se  había  cancelado. 

Finalmente, la asamblea que se  había suspendido entre semana, se   l levó  a  cabo 
e l  d í a  domingo y d i ó  comienzo a   las  10 de l a  mañana; grupos reducidos de 
trabajadores,  platicaban en la  entrada  del   local ;  en  ambos lados  del umbral, 
habían  apostados dos obreros; pasé  mientras  entraban  otros  trabajadores. 

A la entrada  del  auditorio,  habian  otros  tres obreros, recogiendo los 
car tonc i l los  de l a s   a s i s t e n c i a s ;  en e l  momento  en  que  unos trabajadores 
ent.regaban sus  pases, o intercambiaban  saludos,  logré  introducirme. 

El auditorio  es amplio y t,endrá  capacidad  para no  más de 800 personas 
sentadas; a l  fondo y enfrente ,   es taba  la   larga mesa de actos,   sobre un 
entarimado;  a su alrededor y viendo hacia  el   frente,   se   encontraba  el   comité,  
que en ese momento, me record6  la  imagen del famoso cuadro de la  *'Ultima Cena 
de Cristo". 

Los obreros ocupaban sus lugares de manera dispersa,  aunque se empezaban a 
destacar los  dos grupos opositores;   esta  vez,  La blanca  estaba  del  lado 
izquierdo, pero  hast.a a t r á s .  Los asistcnt ,es  no sumaban  más de 150 en t o t a l .  
La mayoría conversaba con t a l  modulaciin, quc  zumbaba e l  entorno, como e l  
corazdn de un avispero;  otros miraban hacia e l  podium con impaciencia y l o s  
mis  consecuentes, sólo hodeahan su peri6di.co "La Pl.ensa".  Sin embargo, una 
calma "chicha" se percibía y s i l o  st- esperaba a que d iera  comienzo l a  
asamblea. En l a  mesa  donde se  eccontraba e l  cornitC,  también se  respiraba e l  
misma ambiente,  intercambiaban  comentarios y sonr isas ;   e l   secre tar io   genera l  
se  notaba de  buen t a l a n t e ,  con La confianza y seguridad en e l   r o s t r o :  SÓ16 l o s  
q u ~  se encontraban en los  rxtt  emos ~ estaban más s e r i o s ,  sin embargo,  desde m i  
punto  de v i s t a ,  l a  mayoría se mostraba radiante, con sus camisas de colores 
claros y pantalones de colores  oscuros,  reci.én baiiados y rasurados,  realzaban 
su jerarquía. 

La ;rs,mhlt=a d i ó  comienzo a l a s  10:05 horas; se d i ó  lectura   a  la  orden d e l  d í a ,  
pol. conducto de un miembro del  comité,  no d e l  secretario  general;   luego  se 
guard6 un minuto de s i l e n c i o  y a  continuación  escucharon, de p i e ,   e l  himno del 
minero y posteriormente, se presentaron  las  ternas para e l e g i r  l a  comisión 
revisadora  del  contrato  colectivo. EL presidente  preguntó l a  manera en  que se 
iba  a  seguir e l  procedimiento de  elecci l in;  un obrero pasó a l   f r e n t e  y expres6 
l a  necesidad de que l a   s o t a c i j n   s e   h i c i e r a   d i r e c t a ,   s i n   p l a n i l l a s  o 
grupúsculos y que  hoy s a l i e r a   l a  comisión J- no se dejara  para  otro  día.  Otro 
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más  pasó al frente y planteó lo mismo, pero  en  otras  palabras y  concluyó 
diciendo  que  estaba  de  acuerdo  con  el  primero. Los candidatos  empezaron a ser 
nombrados por  l o s  obreros, pasaban al frente y por el micrófono  daban  el 
nombre; el número  de  candidatos  se  extendió  a más de 10; sin  embargo, SÓ10 

cinco  serían  los  comisionados. Se  sometió  a  votación y los  que  obtuvieron 
mayor  votación,  esos  fueron  elegidos.  Para  contabilizar los  votos, hay dos 
escrutadores  que  se  eligieron  previamente. Al finalizar el recuento, se 
mencionan l o s  elegidos. En este  punto  se  dió  por  terminada  la  asamblea. POCO 
a  poco, se  fue  vaciando el local;  meditabundos,  unos  se  iban  a pie y otros  en 
sus bicicletas. 

El comiti  subió  a  sus  oficinas,  llegó  un  funcionario  del  ejecutivo  nacional, 
exobrero  de  la fábrica,  llamado  Vicente  Sánchez  Nájera,  apodado  "El  Trompin". 
A solas,  entró  a  conversar con el secretario  general  en su oficina y Un03 
minutos  más  tarde  salieron y en  compañía de  todo el comité  se  fueron  a 
almorzar;  unos  se  subieron  en el carro  del  funcionario del ejecutivo,  un  Dodge 
de  modelo  reciente  y el resto  en el carro del secretario  general, un Rally MX, 
carro  que  la  empresa  le  proporciona al comité. 

Ahora  describiremos  una  asamblea  ordinaria,  que  se  llevó  a  cabo  entre  semana: 
hay  varios aspectos que  se  diferencian  del  día  domingo,  además  nos  muestran 
c6mo  este  tipo de  asambleas,  van  separando  a  la  cúpula  sindical de la base 
trabajadora,  por  la  manera  en  que  se  organizan  para  llevarse a cabo. 

El  comité local,  que  converge  políticamente  con  el  nacional,  se  aplica  más  a 
cumplir  administrativamente  la  política  de  la  dirigencia  nacional y pierde 
credibilidad y consenso  entre  la  base  obrera. 

Era  día jueves,  faltaban  pocos  minutos  para  que  diera  comienzo  la  asamblea 
citada a las  cuatro  de  la  tarde; al pasar junto a los camiones  que  prestan su 
servicio  a  la  empresa y que  transportan  a los obreros,  se  encontraban 
alineados; abajo, algunos  obreros  se  notaban  indecisos,  como  no  sabiendo  qué 
hacer,  si  subirse al camión o dirigirse a la asamblea.  En la entrada del 
local  sindical,  habían  dos  obreros  entregando  las  fichas  de  asistencia,  a  los 
que  iban  llegando. 

Pasé  sin  ninguna  dificultad y me  senté  en  la  parte  central; 10s grupos 
OPOSitores  empezaron a ocupar  sus  lugares de costumbre,  no  obstante,  la  mayor 
parte de 10s asistentes  se  sentó  en  la  parte  central,  prácticamente 
rodeándome. 

A las  cuatro  en  punto,  comenzó la asamblea, pues  contra  los  pronósticos,  hubo 
el  sufic3cnt.e qu6rwn; había medio  auditorio  ocupado y seguían  entrando,  cada 
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Uno recibía su boleto  de  asistencia. Unos minutos  después,  se  cerró  la  puerta 
y colocaron  a dos trabajadores+  para  que  la  custodiaran,  pues  una  vez  iniciada 
la asamblea,  nadie  puede  salir;  si  es  una  situación  extraordinaria y de 
emergencia, se  le  pide  permiso a la  asamblea.  Al  dar  comienzo,  se  eligió a un 
presidente  de  debates;  me  dió  la  impresión de que  es  muy  probable  que  en 
repetidas  ocasiones  sea el mismo. 

Momentos  antes  de  iniciar la  asamblea,  algunos  gritaron: ";'/a vúnwno4? y 
otros  más  hicieron  coro,  pero  no  surtió  efecto y ésta  continuó. Se guardó  el 
minuto de silencio  reglamentario y a continuación  se  tocó  el  himno del  minero, 
en su versión  i.nstrumenta1. 

Luego  se  dió  lectura al pliego  petitorio,  compuesto por las  demandas, 
opiniones y sugerencias de los trabajadores  que  emanan  de  las  asambleas  de 
cada  departamento. 

E l  presidente de debates  dió  lectura al documento;  leía de corrido,  como si 
estuviese  dando los números  del  sorteo de la l o t e r í a  nacional; el sonido  era 
deficiente y  a pesar de que  este  trabajador  tenía  una  voz  potente,  habían 
partes  en  que  no se entendía  absolutamente  nada. 

A media  lectura,  cuando  ya  llevaba más de media hora;  de los  trabajadores  que 
alcanzaba a ver a mi  alrededor,  más  del 5% estaban  dormitando;  otros,  veian 
sutilmente  el  "Alarma", "La Prensa" o una  revista  pornográfica. 

A pesar  de  la  rapidez  con  que  se  leía,  el  documento se tornaba  monótono y 
aburrido, a esto  se  le  sumaba un sonido e iluminación  deficiente,  creando una 
atmósfera  pesada y bochornosa. A mí  se  me  cerraron los  ojos  por unos minutos 
e hice  un  esfuerzo  para  introducirme  nuevamente  en  la  asamblea;  el  compañero 
de al lado, se despertá y gritó: "';Nu -1e cI(LeRIR(wL!", el  grito  hizo  respingar a 
l o s  dormilones y la  risa  no  se  hizo  esperar. 

*NOTA: Uno de estos  trabajadores es el  secretario de  organización, que vela 
porque  haya  orden y lleva  el  control de la asistencia; el cual 
recogerá,  a  media  asamblea, l o s  boletos de asistencia. 
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- Que  primero  se  les  pague  a los trabajadores y no a los de confianza, en 
cuanto  a  las  solicitudes  de  retiro  voluntario. 

- Que  en  tal  sección,  a  determinados  trabajadores no les  corresponde  trabajar 
en  determinadas  máquinas y no  se  les  debe obligar, etc. 

Con  respecto al documento, una  vez  que  se  le dió lectura completa, se le 
pueden  hacer  agregados o someterse  a  discusión  algún  punto.  Ningún  trabajador 
dijo  nada,  se  aceptó  de  manera  tácita. Sólo un  trabajador se paró  a hablar, 
pero  fue  con  respecto  a  que  quería  aclarar  que él. no  era  ningún ladrón, pues 
el  comité lo estaba  acusando  de eso; el  comité  habló y explicaron  que  le 
pedían  que sólo devolviera  el  uniforme  de  beisbol,  que el capitán del equipo 
lo solicitaba,  así  se  la  pasaron  discutiendo  por  más de media  hora y no se 
llegó  a  nada  claro. 

A continuacijn  dió su informe el tesorero, con respecto a los gastos  que se 
habían  efectuado  en  la  tienda  sindical,  egresos  e  ingresos y gastos efectuados 
por el  sindicato. 

El tesorero  hablaba  en  voz  baja y de manera confusa, el tono  era 
ininteligible,  pues  casi  susurraba al hablar. Los trabajadores  le  gritaban 
solicitindole  que  alzara  la v o z ,  pero él seguía  inamovible. Por ahí se 
escuchó  nuevamente el ll,-ga v&n04!", secundado por voces de cansancio y 
fastidio;  a los pocos  minutos,  cortó su lectura  el  tesorero y se  dió por 
conchída la  asamblea. La mayoría  salió  lo  más  rdpido  posible,  rumbo  a l o s  
camiones  que  aún  esperaban. 

A manera de conclusión,  con  respecto  a.estos  dos  tipos de asambleas, podemos 
agregar lo siguiente: 

En la  primer  asamblea  que  comentamos,  por  ser del tipo  extraordinaria y en  la 
cual sólo se  iba  a  nombrar  la  comisión  revisadora del contrato  colectivo. 
Para los trabajadores no representaba  más  que  un s o l o  formulismo, por t a l  
motivo,  había poco interés J de  antemano, por  la experiencia,  sabían  que iba a 
celebrarse  el  día  domingo y a l a  cual  no  iban  a  asistir no mis de 1jO 
compaiieros.  Distinto de lo anterior,  una  asamblea  ordinaria  siempre 
despertaba  más  interés,  pues l o s  pun tos  a  tratar, adetnás de ser resolutivos, 
se trataban  problemas  que  afectaban. rn l a  práctica, a l  trabajador y podía 
repercutir de manera  ?rave en su sa la r io  y ?ahoralme[1te. 
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Una  semana  después, con un obrero, pude  conversar  acerca  del  pliego  petitorio 
que  se  había  presentado  en  la  asamblea anterior; parte  de sus  comentarios  son 
los  siguientes:  considera  que  en  las asambleas,  se da  una  semidemocracia, en 
la  que  ellos  tienen voz y voto, sin embargo,  todo  manejado  de  acuerdo  a  los 
intereses  del  comité.  Además,  en  cuanto al pliego  petitorio, el comité lo va 
a presentar  ante  la  empresa,  como un solo trámite,  con lo que  el  documento 
asume  el  carácter de una  mera  petición y no una exigencia  de  los  trabajadores 
para  mejorar  sus  condiciones  laborales. 

Esta  debilidad  que  muestra  el  comité - piensa el trabajador - es  culpa  de  los 
propios  trabajadores,  pues  no  han  presionado lo suficiente al comité  para  que 
verdaderamente  defienda sus  derechos y con  firmeza  presione  a  la  empresa. 
Ahora  bien,  ‘por  qué  los  trabzjadores  han  permitido  que el sindicato  llegue 
tan lejos,  a pesar de que  todos  saben q ~ t  estatutariamente  los  pueden  remover? 

Las causas, según él} son las  siguientes:  hay  poca  participación,  porque  el 
comité  ha  logrado  captar a un sector  de  trabajadores  que,  aunque  pequeño, 
Juegan un  papel  importante  en Pa producción y son por Lo tanto,  a  los  que  la 
empresa,  como  el  sindicato,  tratan  con  tiento y son los  mejores  remunerados: 
trabajadores  de  mantenimiento,  electricistas y mecánicos. 

Por otro  lado,  se  tienen  ganado  cl  favor de otros trabajadores,  a  pesar  de  que 
estos reciben  poco salario, por haber  recibido  algún fa.vor de  parte del  comité 
y se sienten  comprometi.dos  con  éste por distintas  razones,  tales  como el 
perdón  de  una falta; un permiso; el reacomodo  a  una  mejor sección; al emplear 
a un  pari ente o amigo:  una  invitada a comer y a tomar; o s-hplernente,  viven 
con  la  esperanza  de  que tarde e temprano  puedan  recibir  la  ayuda  que  siempre 
han  esperado. 

Pa.ra  aquellos  que  se  muestrar, reaci.os a  aceptar l o s  malos  manejos del 
sindicato, el cornit6 ha  instrumentado  una  serie  de  medidas  coercitivas, la 
usual  es  desacreditarlos  ante  e!.  nacional y limitarles  sus  derechos 
sindicales,  esperando  la  oportunidad  para que, confabulados con la  empresa,  se 
despida  al  trabajador  que  se  ha  salido de La línea  polít.ica. Otro factor  que 
incide  en  el  comportamients de los trabajadores,  para  aceptar  un  sindicato  de 
este tipo,  es que  el  grueso de l o s  obreros  es de edad avanzada,  la 
incertidumbre y la  inseguridad  que  representa  el futuro; la  sombra  del  despido 
que  pende  sobre  de  ellos, l o s  sujeta. y subordina  a  los  comit6s  ejecutivos 
nacional y local. No obstante  que a s u  edad  se  sienten  en su mejor momento y 
útiles  para  efectuar  cualquier trabajo,  saben que  si  son  despedidos o 
liquidados,  jamás  habri  otra  oportunidad de trabajar en una fábrica. 
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Otro grupo particular de trabajadores,  es  aquél  que  aún  posee  tierras de 
cultivo y complementa sus ingresos  con  esta  actividad;  trabajar  en  la  fábrica, 
a ellos  les  permite  tener  un  salario  sesuro  que les permite  cubrir l o s  gastos 
más inmediatos y de  primera  necesidad  de  su  familia.  Perder  el  empleo, 
representaria  volver  a  vivir  en  una  situación  precaria e inestable, por  eso 
aceptan  pasivamente su condición  sindical.  Es  cierto  que  en l o s  ~ O ' S ,  estos 
mismos trabajadores, l o s  más combativos  de  esa  zona  industrial,  eran  entonces 
un grupo radical,  con  una  nueva  fuerza  política;  contaban  con  algunos  miembros 
del  partido  comunista de México,  que  habían  hecho  un  buen  labor  de 
proselitismo  en  la fábrica, aglutinando a un  buen  número  de  simpatizantes; 
entonces  se  formó  la  planilla "31 de marzo". E l  efecto  que  causó  esta  nueva 
organización,  fue  un  enfrentamiento  frontal,  entre  trabajadores y emprqsa; la 
participacián  masiva  de l o s  trabajadores,  fortaleció el movimiento;  sin 
embargo,  la  reacción de la  empresa  fue  el  de  aplicar su poder  con  todo  rigor; 
detectó  a los principales  líderes  del  movimiento y l o s  despidió  con el 
beneplricito de la  planilla  oficial. 

E l  movimiento  se  debilitó,  causando  frustración  en los trabajadores,  por lo 
cual, hasta  ahora su comportamiento  es  apático y por eso  no  creen  en  nadie. 

Otro  trabajador  nos  da  un  poco  más de luz  acerca  de  la  planilla "31  de marzo" 
y cómo  fue  perdiendo  confianza  en  la  planilla  oficial.  Este  trabajador  entró 
a  trabajar  a  la  fábrica,  gracias  a un  familiar, su tío,  que  ocupaba un puesto 
en  el  comité  sindical y es de la  planilla  azul. 

Pedro  siempre  ha asistido  a  las  asambleas  sindicales,  empezó  a leer  el 
contrato  colectivo  de  trabajo y su participación  ha  sido  activa.  Conforme 
pasaba el tiempo,  se  empezó  a  dar c.uenta  que lo que  leía  en el contrato 
colectivo, no se llevaba  a  efecto  en  la  práctica.  En  este  nismo tiempo, entre 
las filas  de sus compañeros,  surgió un  líder al que  denomina  "comunista",  con 
una  gran  preparación  sindical y la  capacidad  de  movilizar  a  la  gente.  Este 
líder,  de  apellido  Ceballos, se hacía  acompañar  de  otros  tres o cuatro 
obreros,  entre los que  destacaba un  tal Raúl Yontufar,  también  con  la 
capacidad de  liderazgo,  formaron  la  planilla "31 de marzo". 
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La "31 de marzo", o planilla  "blanca",  andaban  muy  metidos  en  la politics, no 
SALO en  la  fgbrica,  sino en  todo  el  estado  de  México.  Participaban 
activamente en todo  el  pueblo  y  se  solidarizaban  con  todos los movimientos 
obrero-populares  que  había  en  ese  momento. En una ocasión, fueron  a  apoyar a 

la sección  hermana del Real del Monte;  esto dió motivo  para  que el otro  grupo, 
pretextando  que  descuidaban SUS actividades sindicales, se les expulsó del 
sindicato  minero, al perder sus derechos sindicales, la  empresa los despidió. 
La liquidación  era  buena  y  con  una  cantidad  considerable extra, sin  embargo, 
no la aceptaron;  siguieron con el movimiento a puerta de fábrica, el plei.to 
duró dos afios, durante  este  tiempo se les  informaba  a l o s  trabajadores 
periódicamente a través de volantes,  en los cuales  explicaban  por  qué  seguían 
en  la  lucha y  cuánto  les  ofrecía  la  empresa  para  que  desistieran. La 
respuesta de los trabajadores  para  con  este grupo, tuvo  efectos  distintos;  en 
general,  todos  simpatizaban  con ellos, sin embargo, la  empresa y el sindicato 
los intimidaban  diciéndoles  que si no  querían  terminar  igual  que  a los 
despedidos,  modificaran  sus  pretensiones,  esta  medida  frenó  en  varios 
trabajadores, su ímpetu  por la movilización. En otros, se produjo  una 
desconfianza y precaución,  pero  insuficiente  para  que  frenara su actividad, 
sin  embargo, esta se  mantenía de forma  subterránea y en  la  clandestinidad se 
Solidarizaban  con  los  despedidos, sólo económica y moralmente. 

Los despedidos,  desmoronándose con el tiempo  y l a  desmovilización  total  de  la 
base,  fue  perdiendo  fuerza  hasta  que  recibieron su liquidación y se  fueron a 
buscar  otros  derroteros;  uno  de  estos los llev6  nuevamente a representar los 
derechos  de l o s  trabajadores, en La última  cruzada de 1986, la  que  terminó  con 
la  crucifixión  en  masa  de  los  trabajadores  de  la fgbrica, pero  esa  es  parte  de 
otra  historia. 

El trabajador  que nos platicC  los hechos arriba  resegados,  comenta  que  cuando 
se cambió de  planilla,  en  plena  asamblea l e  gritabail";c~aguefeao!", es decir, 
"traidor":  en  particular, su t í o ,  quien  seguía  siendo de la "azul"; é l  les 
contestaba: ";cjuzquete/zu,  peno no Lu~aego."'. Ahora  pocas  veces  va  a  las 
asambleas, porque  se  ha  dado  cuenta  que  el  comité  es  tibio y no  ayuda 
verdaderamente al trabajador,  situaci6n qur estima, es  un  sentir  general. 

El  comiti  se  ha  vuelto  mañoso,  maneja  una  estrategia  que  le  ha  dado 
resultados:  da  a las asambleas una  apariencia  democrática (aunque en  verdad  no 
l o  son): Los puntos  más  álgidos  e  importantes, l o s  dejan al final, en el 
momento  en  que los compafieros  se  encuentran ya cansados; e s  más,  el  curso de 
la  asamblea  la  realiza  de  tal  manera, que resulte  cansada  y  agotadora.  LQui6n 
no se  va a desesperar a las s e i s  o siete  de l a  noche, si almuerzan  a  las 1 1  de 
la mañana y además  de  salir  cansados  de la jornada d c  trabajo a las t r e s  de  la 
tarde, si  La asamblea  empieza a las  cuatro de la tarde:  
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- Fiestas y Descansos Obligatorios 

Entre l as  pr inc ipa le s   conqu i s t a s   s ind ica l e s  y populares,   hay una que s e  
destaca:  l o s  d í a s   d e   f i e s t a  y descanso   oh l iga tor io .  

En  n u e s t r o s   d í a s ,   e l  tiempo r i g e   n u e s t r a s   v i d a s ;   e l   b r e v e   c i c l o   c o t i d i a n o :  
d í a j t r a b a j o  v s .  nocheidescanso:  le d a  un c a r á c t e r  monótono a l a   e x i s t e n c i a ,   s i  
no fuera  por  algunas  fechas que l e  dan s e n t i d o  a nues t ro   s e r  e ident idad ,  
perderíamos e l   anhe lo  por  unos  tiempos  mejores. 

Los trabajadores  contaban con a lgunos   d ías   que   s ign i f icaban  a l g o  muy e s p e c i a l  
en s u  vida  cot idiana,   se   esperaba con sumo i n t e r é s  e irrumpían e l  orden 
establecido  de las cosas. 

"De e 4 h 4  clia4, pdenw4  dec in  que a4pm04 no4 404 han dado; 0 t m 4  404 h m 4  
mnebatadu y apwpiado;  y o t m 4  mí4 ,  l o 4  h m 4  ong&tadu", Lo que s i ,  e s  que 
cada uno t i e n e  un s ign i f icado  y c a r á c t e r   d i s t i n t o .  tin d ía  d e   f i e s t a  O 

descanso,  encierra,   por un con ten ido   (o f i c i a l  o i n s t i t u c i o n a l  en l a  
comunidad), un s i g n i f i c a d o   d i s t i n t o .  Cada grupo  obrero   l e  d a  un va lor  
colectivo  propio a un d í a  f e s t i v o ,  de  manera p a r t i c u l a r ,  que l o s  acerca  R 

ot ros ,   pero  que a La vez, l o s  d i f e r e n c i a ,  como veremos  enseguida con l o s  
obreros  de  Aceros  Ecatepec. 

En e l   c o n t r a t o   c o l e c t i v o  d e  t raba jo ,   es tán   se í ia lados  l o s  s i g u i e n t e s  d í a s  de 
descanso  obligatorios:  

h e r o  lo: Día de  descanso  por dar i n i c i o   e l  aiio. 
Febrero 5: Día de  descanso  of ic ia l ,   o torgado por e l  estado.  Conmemoracih 

Marzo 21: Día o f i c i a l ,  en conmemoración d e l   n a t a l i c i o   d e  Don Beni to   Juárez.  
Marzo 31: Día de l u t o  por l o s  trabajadores  que  perecieron  en  Barroterrit1 

de l   an ive r sa r io   de   l a   cons t i t uc ión   de  1917. 

Coahuila,  por  ser una s e c c i j n  hermana. 

Es oportuno  seiialar en e s t e  momento, que en Las pascllas de la semana mayor, la 
mayoría  de l o s  t raba jadores  cazaba, en e s t a s   f e c h a s ,  sus vacacioncs ctnualts: 
o c a s i j n  que  aprovechaba l a  empresa  para d a r l e  mantenimiento g c : ~ z r a i  a toda i n  
f áb r i ca .   S in  embargo, es   p rec iso   seña lar  que no todos  ;ontaban con e l  mismo 
número de  días  de  descanso,  enseguida  presentaremos cómo CStdba e s t r x t u r a d o ,  
de  acuerdo a l  contrato  col.ectivo. 
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Antigiiedad/Obrero Días Descanso S a l a r i o  
(Días  Laborables) ( Días ) (Años Laborando) 

Uno 
Dos 
Tres 
Cuatro o Más 

6 
8 

10 
12 

S 
10 
12 
13 

Todos l o s  t raba jadores   de   p lan ta ,  que  tengan  derecho a seis u ocho d í a s  
de  vacaciones,  las d i s f r u t a r á n   e n  l a  semana mayor. 

Los trabajadores  que  tengan  derecho a 10, 12 Ó más d ías   de   vacac iones ,  
las d i s f r u t a r á n  en  dos  períodos, e l  primero  en e l  mes de  diciembre y e l  
segundc  en la  semana  mayor. 

Por necesidades  de  servicio,   podrán  posponerse las vacaciones  de un 
t raba jador . .  . s h d i c a t o  y companía, se pondrán  de  acuerdo  para 
proporcionar e l  personal   ind ispensable ,  para que labore  en e l  periodo  de 
vacaciones ... 
La com-pafiía h o l e t i n a r s ,  con ocho días de   an t i c ipac ihn ,  las  l i s tas  de lo s  
t r a b a j a d o r r s  que  deberán  t rabajar   durante  e l  período  de  vacac.iones 
( con t r a to   co lec t ivo   de   t r aba jo ) .  

I " :  Celebrac i fn   de l  Día del.  Trabajo. 

Era o b l i g a t o r i a  l a  a s i s t e n c i a  a l  d e s f i l e   o f i c i a l . ,   a l  que fa l ta ra ,  se l e   p e d í a  
a p l i c a r  l o s  e s t a t u r o s ,  COI) penas de uno a s i e t e  días de s u s p e n s i h ,  ademds e l  
descuento  correspondiente.  

Jul io  11: h i v e r s a r i o  del.  Sindicato  Nacional  Minero. 

Era  obligat .or io  i r  a desf i . l a r  a Tla lnepant la .  

Agosto 24: Celehrn.ci6n d c i  a n i v e r s a r i o   d e   l a   s e c c i f n  a l a   que   pe r t enec ían  l o s  
t r a h a j a d o r r s ,  con a c t i v i d a d e s   s o c i o c u l t u r a l e s  y d e p o r t i v a s .  

Septiembre 15 y 16: Conmemoración de  la   IndepenJencia   de MCxico. 

Días l i . b re s   pa ra   e l   t r aba jador .  
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Noviembre 20: Conmemoración  de  la  Revolución  Mexicana. 

Día  libre  para  el  trabajador. 

Diciembre 12: Festividad  religiosa  en  honor  de  la  Virgen  de  Guadalupe. 

Día  libre  para a l  trabajador. 

Diciembre 24 y 25: Festividad  por La natividad  de  Cristo. 

Dos días  libres  para  el  trabajador. 

En relación a los  días más significativos y que  homologan a los trabajadores, 
observamos  una  serie de actividades  socioculturales,  de  acuerdo con  el tema  en 
cuestión,  presentaremos  algunos  aspectos  de  relaciones  sociales  que  se 
establecían y regulan a 1.0s del  sindicato  y  a los trabajadores,  en  estos 
acontecimientos  extraordinarios. 

J u l i o  11:  Un  mes  antes,  el  secretario  de  propaganda  solicitaba  ante  la 
empresa, se les permitiera  organizar a la  banda  de  guerra  y  facilitara  dos 
camiones  para  estas  fechas. 

La banda  de  guerra,  estaba  compuesta por 26 trabajadores;  todo  el  mes  hacían 
escolta  una  hora  antes de que  concluyera  la  jornada  de  trabajo. A los 
integrantes  de  esta  banda, no se  les  daba  ninguna  compensación  salarial 
adicional;  sólo  el  día  del  aniversario,  contaban  con  el  desayuno,  la  comida y 
el  brindis  y  quedaba  abierta  la  posibilidad  de  obtener un favor del comité 
local o nacional. 

Previo a esta  fecha, el’  sindicato  emitía  una  circular  invitando  a  los 
trabajadores  a  que  asistieran al desfile. 

El mayor  número  de  asistentes,  provenía  de  las  naves  de  talleres y torres,  ya 
que los de  fundición y laminación  no  podían  desatender  sus  áreas y se  los 
pagaban como tiempo  extra 1- doble.  Varios  trabajadores  se  tomaban  el  día  de 
asueto, lo hacían  para  poder  atender  asuntos  que  sólo  podían  tratar o resolver 
en  la  matiarla y un dia  entre  semana,  como ir al médico  con  algún  familiar, al 
ayuntamiento  u o t r o  lugar,  en  donde  sólo  fuese  posible  asistir por la  mañana. 
Las supuestas  sanciones se  aplicaban  de  acuerdo  a lo que  especificaban  los 
estatutos:  primera falta, una  amonestacijn  por  escrito;  de  dos  a  tres  faltas, 
suspensi<a  de  uno  a  siete  días;  sin  embargo, l o s  castigos o sanciones, sólo se 
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quedaban  registradas, ya que  ni  la  misma  empresa  permitía  que  se  llegase a 
parar  la  producción. 

Además, no podían castigar  a 200 trabajadores  y  políticamente  tampoco  era 
conveniente, sólo les  interesaba  que  asistiera  el  mayor niunero de 
trabajadores,  que  con  el  paso  del  tiempo fue disminuyendo,  hasta  que en los 
últimos años, llegó  a  ser  menos  de  la  mitad. 

La misma  fórmula  se  opera en los primeros  de mayo,. aunque los trabajadores 
sienten más propio  el  aniversario del minero,  que  el del día del trabajo,  no 
obstante,  les  gusta  asistir  a  éste último, porque "es puro  relajo". 

La empresa, a los tzabajadores, al año les  hacía  entrega  de  tres  dotaciones al 
aíio; en abril, se  daba  una  de  éstas, con el  fin  de  que  asistieran con ropa  de 
trabajo  nueva, al dysfile;  pocos se atrevían  a  llevar  ropa  de calle; los que 
si tenían  que  estar  impecables,  eran l o s  de l a  handa y se  les  daba  una 
dotación  especial  de  ropa:  camisa  blanca,  pantaljn  negro y .zapatos de  piel 
negros. 

E l  contingente  de  los  trabajadores de Aceros  Ecatepec, en l o s  desfiles 
reproducia,  de  algún modo, la divisi6n que  se  daba  en  la fábrica; por 
secciones, una serie  de  .grupitos  representativos dc cada sección,  marchaban 
todos  juntos. Si al  término  del  desi'iie  se  dispcrsaban  algunos  de  estos 
grupitos y posteriormente se reencontraban  en  algún  bar, se junt,aban  para 
convivir. 

Los trabajadores,  despugs del desfile d e l  primero de aayo, les  gustaba 
frecuentar  el  Salón  Brasil, o ir al Centrnario  de  Colón,  entre las calles  de 
Colombia, o tarnbj.Cn a Los Port.ales, 

Para  empezar,  iniciaban  con  unas  cervezas y si ].as circunstancias  lo 
ameritaban y el  bolsi.Llo lo permitía,  pedian una botella de brandy 
"Presidente", o un "Viejo Vergel.". 

L c ~ s  del  comité,  en  cambio,  llevaban  en  mente  invitar a algilna "personalidad" 
del nacional y durante el desfile,  buscaban  la  ocasión  para  ponerse  de  acuerdo 
con representantes o líderes  de  otras  secciones, a fin de  convivir  todos con 
algh representante  del  nacional "we 4 4  &er,a (1 weaea wmu a!inipm.ir?". Se 
elegía un restaurante-bar,  como el de  Las  Cazuelas,  uhicado en las  calles de 
Colombia  y en donde se amenizaba  la  comida  con  mariachis;  tambiCn  podia  ser 
Los Portales, o un  lugar a la  medida  de la "personalidad que los acompañara." 
Si ningún  funcionario  del  comité  ejecutivo,  aceptaba la invitacijn, entonces 
optaban por  regresar a l  local  sindical y a h í ,  entrc les más al-legadas, se  
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ponían  a  tomar.  Este  tipo  de  actividades sociales, l e  servían al comité  para 
reforzar  los  lazos  de  amistad  entre l o s  mismos  miembros  del  sindicato y con 
otros  líderes,  pues  durante  la  bebida  no  faltaba que se comentaran l o s  
enfrentamientos  cotidianos  contra  la emprcsa; esto  daba pie  para  que se 
intercambiaran  experiencias y opiniones  para  resolver  estos. 

Los trabajadores,  por su parte,  hacían algo similar, s ó l o  que  hablaban  acerca 
del  trabajo y se  intercambiaban  experiencias v conocimientos. El exsecretario 
general,  que  me  comentaba lo anterior, expresó  que  sobre  religión se hablaba 
muy  poco,  porque "en un n i n d i u z t o ,  e4 o m o  e l  gol.ie/vzo, no i n t e a v i m m  ia4 
nel ig iune4" .  Ahora  narraremos  en detalle, la celebracijn del día del minero. 

En todos  los  estados de la  república,  donde  haya  una  scccijn minera, celebran 
el día  del  minero. 

El estado  de  México,  lo  celebra  en  el  municipio  de  Tlalnepantla,  con  un 
desfile  de  obreros  mineros  que  parte del local del ejecutivo nacional, al 
zócalo  del  palacio  municipal de Tlalnepantla. 

En la  plaza  que  está  frente al palacio  municipal,  colocaron  un estrado; sobre 
éste  uda  hilera  de  sillas  acompañaba  una  mesa  larga  para no más  de 15 
personas, un paño  verde  cubría la mesa y la  parte  frontal  del  estrado y en un 
extremo, una  caja  vertical con u11 micrófono y un  podium. 

A espaldas  del  estrado y colgada  de unos postes,  ondeaba  una manta, en  la  que 
estaba  escrito un saludo a l  entonces  presidente  de  la república, Lic.  Miguel 
de  la Madrid; al gobernador,  de  aquel  momento, del estado  de México, Lic. 
Alfred0  del  Mazo y al Lic.  Cuauhtémoc  Sánchez  Barrales,  presidente  municipal 
entonces  de  Tlalnepantla.  Junto al estrado, se improvisó un entarimado, en el 
cual se instaló un grupo  musical  norteño. 

Varios  obreros  se  veían  regados por toda  la  plaza;  algunos  conversaban en 
pequeños grupos; otros, se habían  acomodado y sentado  a  la  orilla de las 
jardineras,  viendo  cómo  pasaban l o s  transeúntes;  esperando  con  paciencia a que 
diera  comienzo el evento. 



Una media  hora d s  t a r d e ,   e l   r e d o b l e   d e  los tambores y e l   a i r e   m u s i c a l i z a d o  
por las trompetas,  anunciaron la llegada  de los  contingentes  mineros  de esta 
reg ión ,  acomodándose  con d i s c i p l i n a  en   semic í rcu lo ,   f ren te  a l  es t rado .  

Un funcionario  condujo l a  ceremonia; empezó por encomiar la h i s tó r i ca   l ucha   de  
los mj-neros y s o l i c i t ó  un minuto   de   s i lenc io ;  a cont inuación se tocó e l  himno 
del  minero y e l   o r a d o r   s i g u i ó  con los e logios  a l  minero,   haciendo  hincapié  en 
la impor tanc ia   de   par t ic ipar   en  las elecciones y a f a v o r   d e l  PRI, como s e   v e í a  
en l o s  cont ingentes  con sus  mantas,  que  señalaban la  sección  de  su  procedencia  
y con e l  1ogo.tipo  del PRI. 

E l  orador   se   deshizo  en  a labanzas a l  pres idente   de  l a  r e p ú b l i c a  y a l  
gobrrnador   del   es tado  de México, por e l  " i m p d 4 0  a da incfwtiziG en héxiw" 
( s i c  j .  Asimismo, a l  presidente   municipal   de   Tlalnepant la  y a Napoleón Cómez 
Sada,  quien  había mandado a un representan te .  

A e s t a s   a l t u r a s ,   l o s   t r a b a j a d o r e s  ya mostraban  signos  de  inquietud y 
consa.ncio,  ocul.tos por  l o s  de ade lan te ,   var ios   g rupi tos   conversaban ,   o t ros  
sahorea.ban una p a l e t a  o un helado;  e l  s o l  se  encontraba  en e l   c e n i t ,  y e l  c a l o r  
t - r ~  sofocante ;  l o s  de más a t r á s ,   s e   c o b i j a b a n   d e l   s o l  a l a  sombra  de las 
col~unnns   de l   ed i f ic io   de l   pa lac io   munic ipa l .  E l  e r a d o r ,   i n v i t ó  a un 
representante   de l o s  srinrrus a que  pasara aL podium a que se manifestara .  
Es te  era gordo y morrno? Ilcvaha puest,a una chamarra de  gabardina,   color   beige 
y unos pantalones  azul   oscuro,  s u  voz era   gruesa p ronca ;  empezó hablando  de 
l a  lucha  de l o s  mineros,  desde que Esteban Baca Calderón: f u e  l í d e r   d e  
Cananea, hasta   nuest . ros   días  cor, Napoleón Gómez Sada; e n  e l  mismo orden 
ensalzó l o s  "avances'!  econ6rnic;is  de l o s  mineros. 

Mientras e l   o r a d o r   s a m b a .   r a m i l l e t e s   d e   l o a s  a l a  d i r i g e n c i a   n a c i o n a l ,  
t rabajadores   de  var ios   cont ingentes   rodeaban a l o s  encargados   de   reg is t ra r  l a  
a s i s t e n c i a :  las bol i tus   de  t rahaJadores   se   iban  adelgazando,   hasta   quedar  a 
media  ceremonia, menos d e  l a  mitad  de  t rabajadores ,  que  origi.nalmente  estaban 
concentrados ahí ;  l o s  t raha jadores  d e  Aceros  Ecatepec, se  preguntaban  en qub 
momento l e s   i b a n  a pasar l i s t a ;  ].es av isaron  que s e r í a  en el   camión,  en  cuanto 
terminara  la   ceremonia;   not ic ia   que  fue  recibida con desaprobación.  Minutos 
m;is t a r d e ,   s e   d i ó  por terminada l a  ceremonia; ].as bandas y algunos 
func iona r ios ,   s e   a l e j a ron  rumhi) a i  l o c a l   d e l   s i n d i c a t o   n a c i o n a l .  Los r o s t r o s  
de l o s  t raba jadores  y e ?  camit&,  estaban  marcados por e l   c a n s a n c i o  y e l  
aburr imiento;  nos d i r i g i e r o n  con paso cansino  hacia  e l  autobús,   que  esperaba a 
unas  cuantas  cuadras.  AL l l e g a r  a l  l o c a l   s i n d i c a l ,   v a r i o s   f u e r o n  a l  baño y 
l o s  d e l  comitC subieron a matar e l  ti.empo, en l o  que l l e g a b a  l a  bebida y l a  
comida.  AbaJo, l o s  trabajadores  convcrsaban p se  orsanizaban  para  cooperar- 
para la bebida.  Algunos funcionarios d e l  cornit&. s a l r e r o n  para r e g r e s a r  más 
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tarde  con  carnitas y bebida;  atrás  de  ellos,  venían  unos  trabajadores  con  más 
bolsas;  los  primeros  se  subieron y los  segundos  se  quedaron  con  nosotros;  la 
comida  consistió  en  chicharrón,  carnitas  de  puerco,  rábanos,  hierba  de  la 
llamada  pápalo,  cebollitas  crudas,  salsa  borracha y tortillas. 

Se  aglomeraron  alrededor de la mesa, donde  se  había  colocado  la  comida; 
estábamos  en  un  cuarto  que  se  utiliza  como  bodega,  ubicado  en  la  planta  baja. 

Se  encontraban  reunidos  todos  los  integrantes  de  la  banda,  unos  cuantos 
trabajadores y tres  niños,  que  habían  acompañado a sus  padres.  Para  beber, 
había  una  caja de refrescos y dos  botellas  de  tequila  de  un  litro  cada  una. 
Mientras  comían,  nadie  hablaba, s6lo crujía  el  chicharrón  en  las  bocas  que 
seaalaban  buen  apetito. La comida  duró  poco y con  la  plena  seguridad  de  haber 
pocos estómagos  satisfechos,  sin  embargo,  con  optimismo  se  decidió  para  el 
I'desempance",  tomar un tequilita. 

Ia bebida  ripidanente  animó el espíritu  de  los  presentes y la  conversación 
empezó a  fluir,  como  el  agua  que  brota  de un  manantial. La charla  era  animada 
y se  tocaron  diferentes  temas,  desde  aquellos  que  se  preguntaban  qué  hacía yo 
ahí, hasta  cuestiones  acerca de la  banda. 

Un obrero  comentaba  que  los  más  destacados  en la banda  de  guerra y que  de 
algún  modo  dirigían a  ista,  habían  sido  militares; uno de ellos  marino, otro 
soldado  raso y el  otro  soldado  de  guardias  presidenciales. 

El  que  lleva, en sentido  literal,  la  batuta  en  la  banda,  quiere  dejarla 
"paradita",  pero  lo  ve  difícil. Los trabajadores  de  la  fábrica  de  Botemex,  le 
ofrecieron  que  dirigiese  la  banda de  ellos; el  otro  obrero,  entusiasmado,  se 
ofreció a participar.  El  exguardia  presidencial,  trabaja  en  el  departamento 
de  doblado  de  varilla,  desertó de la  milicia,  porque  estaba  recién  casado, 
entró a trabajar a Aceros  Ecatepec  gracias a uno  de SUS compadres.  Dice  que 
siente  una  profunda  emoción  cuando  asiste a ceremonias como a  la  de este  día; 
siempre  está  revisando  que  los  instrumentos  estén  en  perfectas  condiciones y 
todo  en  orden. 

Otro  obrero, de edad  avanzada,  que  por  nombre  le  dicen  "Chonchito",  trabajó 
como  minero  en  el  estado de Michoacán,  para  una  compañía  extranjera. En 
Aceros  Ecatepec  lleva  muchos  aiios  trabajando;  ha  solicitado su liquidación 
voluntaria;  se  siente  viejo y considera  que  ya  es  tiempo de que  los  jóvenes 
ocupen su lugar;  sin  embargo,  no  se  la  han  querido  dar. Su vida  como  minero, 
ha  sido  dura e  ingrata,  le  ha  dejado dos huellas  indelebles  para  el  resto  de 
su  existencia;  perdió  medio  dedo e11 las  minas  de  Yichoacán,  un  carrito  que 
Lleva  el  aineral,  se lo cerceaó. 
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En Aceros  Ecatepec  perdió l a   v i s t a ;  dos  días  lo  pusieron - fue  obligado 
sut i lmente  .- a c o r t a r   v a r i l l a   s i n  equipo  alguno: él protestó,   pero su j e f e   l e  
dec ía :  "&&-le, &dale, no f e  VQ a pa4ac RQQ'~''. Una escaramuza  cntre la 
"calaca"  y otro   obrero ,  nos sacó de l a  amena charla; la  "calaca"   es taba ya 
cansado de que e l   o t r o   l e   e s t u v i e s e  mentando SU madre a cada  rato;   todos 
in terv in ieron  y la  sangre no l l e g ó   a l  rio y terminaron  haciendo las pacts .  

S in  embargo, esto   bast6   para  que s e   e n f r i a r a  la  a lgarabia  quc prevalec ía  
momentos a n t e s ;  poco a pcco,   varios empezaron a r e t i r a r s e .  U n  funziona:-io dril  
comité haj6 y s e   o f r e c i 6  a l levarnos  en su carro ,   por  e1  rumbo que 41 iba 
tomar;  hasta e l  momento, nadie  del  comité  habia  bajado a convivir- con 
nosotros ;  un obrero,  me comenti; que es to  siempre  sucede,  cada g ~ ~ p  por- sa 
lado. unos aba jo  y o t ros  arriba hacen P ~ I  ambiente. 

, Agosto 26: Este  dia se ce lebra  cL aniversar io   de  l a  fundación  de l a   s e c c i ó n ;  
se puede tomar como d í a  de asueto ;  no obs tante ,  se acostumbra  cada  aiio 
real.izar un f e s t i v a l   a r t í s t i c o  y deportivo. 

Se han real izado en e l   c e n t r o   c í v i c o  de Ecatepec o como a n t e s   d e l   c i e r r e  de l a  
empresa,  en e l  l o c a l   s i n d i c a l .  

L a  entrada  es   gratuita  para  todo  trabajador y su f a m i l i a ;   e l   e v e n t o  es un 
espectáculo  de entretenimiento;   presentan un programa variado,  como payasos, 
un cómico,  cantante  de  música  ranchera o r o d n t i c a .  A l o s  a s i s t e n t e s ,  se l e s  
da una "naranjada" o "boing" de f r u t a ,  una bolsa de p a p i t a s   f r i t a s  y en 
escasas   ocasiones ,   l legaron a r i f a r   p l a n c h a s  y ol las   "express" .  

Aparte,   el   comité  organiza una comilona en m restaurante  o en La casa  de un 
trabajador:  se  preparan  carni.tas de  puerco o barbacoa de chivo o borrego y 
ri-gurosamente  siempre  se  invita a algtin funcionario  del  comité  e. jecutivo 
nacional .  

Paralelamente a l  f e s t i v a l ,   s e   o r g a n i z a  un torneo  relámpago de futbol y de 
b e i s b o l ,  con premios a l  primero y segundo lugar;   ademls,  una cantidad 
econ6mica  para que entre  l o s  t r iunfadores  y las   porras  puedan h a i e r  un 
convivio. 

Es conveuiente  seiialar,  que esta  fest ividad  es   fundamental   para l o s  
t r a b a j a d o r e s ,  ya que además de s i m b o l i z a r   l a   f u e r z a   l a b o r a l  de l o s  
t raba jadores  de SU agrupación  s indical  en l a  empresa,  reforzaba l o s  lazos  y 
formas más amplias de identidad  grupal,  coma obreros ,  como sindicalistas que 
pertenecen a un grupo mucho más amplio que e l  de  Aceros  Ecatepec, que s e  
prolonga  hasta un plano nac.ionp.1 y que l o s  i d e n t i f i c a  como mineros y t a l  ver 
como mexicanos. 
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Entre  otros  factores,  el  festival  era  un acto social  en  el  que  no  sólo 
convivían l o s  obreros,  sino  también  las familias; en  tales eventos, se  daba l a  
oportunidad  para  presentar,  socialmente y hasta laboralmente? a un miembro  cn 
edad  de  trabajar, o en  busca  de  obtener  una  beca  para  estudiar.  Este  futuro 
obrero  era  presentado  de  manera  ritual ante el  secretario  general o ante un 
funcionario  del  comité  ejecutivo  nacional. 

Hasta  para  el  comité,  estos  festejos  eran  importantes,  no  sólo  para 
congratularse  con  los  trabajadores,  sino  también  para  ganar  posicionps  en  la 
empresa,  pues  eran  invitados  trabajadores  de  confianza del departamento de 
personal;  los  ingenieros,  que  eran  con  los  que  más  problemas  trataban; 
asimismo,  se  invitaba al responsable  de  relaciones  laborales  e  industriales. 

En 1983, durante  la  celebración del aniversario del 26 de agosto, cumparti6  la 
mesa  con  ellos,  el  mismo  secretario general del comité  ejecutivo nacional, 
Napoleón  Gómez  Sada. 

Por supuesto,  tiraron  la  casa  por la ventana y la  fiesta se celebró en grande: 
se contrató  a un baladista  famoso, a una vedette-cantante, un ventrílocuo y un 
grupo  musical. 

Para  enmarcar  este  magno festival, tal  celebración  tuvo  lugar  en la 
hacienda-hotel,  que  compró  el  sindicato  nacional  minero. 

Ahora  pasaremos  a  narrar  algunos  aspectos  que  observé  en  esta fecha, 
desafortunadamente,  por  participar  en el torneo  relámpago  de futbol, no pude 
observar los acontecimientos  que se desarrollaron  en  el  local  sindical. Tal 
torneo  dió  comienzo  a  las  nueve  de  la  mañana,  los  equipos  y sus seguidores, en 
SU mayor  parte,  permanecieron  hasta el final del torneo. 

En lo que  veíamos  la  final del torneo, se compr6  una  caja  de refrescos, una 
caja  de  cervezas,  galletas  con  malvavisco,  galletas  cremosas y pan  tostado 
untado  con  mantequilla y azúcar;  supuesta  botana,  que  a  nadie  gustó:  el  que 
las  había  traído  protestó  que  nadie  le  había  ayudado  y en  la  tienda no había 
otra  cosa. 

Durante el juego,  todos  estaban  de  buen  estado  de  ánimo y no dejaban  de apoyar 
a su equipo  favorito:  se  estuvo  tomando  cerveza  y  alcohol  de caña, combinado 
con  refresco; se acercó  a  compartir  con  nosotros,  un  trabajador  de laminación, 
al que  habían  estado  entrevistando:  v-enía  acompañado  de su hijo, quien  tiene 
13 años; se  tomÓ  una  copa con nostros, lo mismo el papá  de  uno de nuestro 
equipo, quien  trabaja  en  fundición J logró meter a trabajar  a su hijo, de 
mecánico. 
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Otro compañero Llevó a sus hijcs y un obrero  joven, que nos  acompañaba; 
l l evaba  a su esposa con un beb6 en brazos. 

Cuando terminó e l  Gltimo juego,  seguimos  bebiendo  animadamente; se hablaba  de 
un futuro  encuentro de f u t h o i ,   c o n t r a  l o s  paisanos  de un compañero nat ivo de 
Ananacarni.lpa, en e l   e s t a d o  de T 1 a c a l a ;  amenizada por una nutr ida  discusión.  

E l  cventc  ya habia terminado y en toda La extensibn  del  campo depor t ivo ,   se  
veian grupos diseminados,  bebiendo y conversando  animadamente.  Algunos 
pasaban f r e n t e  a nosotrcs  y se detenían a conversar o intercambiar  saludos y 
sc a l r jaban ;  un  joven  obrero, Il.ami. mi atanc ión ;  a l  h a b l a r ,   h a c í a   g e s t o s   c o n  
12s manos, en u n a  d e  & s t a s  It. hacia f a l t a  un dcdo. 

Se acabo l a  bebida y con e l l a  empez6 ai f i n a l  de esa  reunión y d i 6  l a  pauta 
para que se continuara en a t r c   l u g a r ;  un mecánico nos i n v i t ó  a su casa; 
aceptamos, pero le comentamos que l legar iamos mis tarde ,  pues  habíamos  pensado 
pasar 3 1  l o c a l   s i n d i c a l  o a casa de Salvador  Hernández,  quien  tiene su casa en 
C T  pueblo  de Tulpet lac  y e l  cual.   había  ofrecido s u  casa p a r a   c e l e b r a r   e s t a  
fecha. 

A medio camino,  nos  topamos con otro grupo de t raba jadores  y nos  detuvimos a 
charlar y a comentar  anécdotas  del d i a ;  e n t r e  los  presentes ,   es taba  un obrero 
de porte  robusto y cl  cual l l evaba  un somhrero t ipo  texano,   puesto   sobre   la  
cabeza;  con j ov ia l idad  y simpatía  enpez6 a declamar unos v e r s o s   p i c a r e s c o s ;  
t r a n s c r i b i  l o s  que a l  d i a   s i g u i e n t e  l o p 4  recordar .  

"Hay puta4 que  andando panan y dicen que 40n doncella4, tienen m e d i a  docena de 
&$o4 y dicen que no 4on de ella4". 
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Nos despedimos y nos  dirieimos  a  la  casa d e  Salvador, a l  pasar  frente al local 
sindic, t l .  a traves dp l o s  ventanales  vimos  a  un  número  considerable  de  obreros 
cotlvcrs;uldo y bebiendo  animosamente. 

La  casa  de  Salvador  tiene dos secciones, una  la ocupa para  vivir él y s u  
familia: e s  una casa de dos plantas con patio, de aproximadamente 200 metros 
cuadrados: la otra  es  una  construcción  formada  por varias viviendas. 

Los trabajadores  que se encontraban  en el patio,  eran  alrededor  de 50 y la 
mayoría  rebasaba los 40 aíios de  edad. 

El patio  era dc tierra  apisonada: del lado  izquierdo,  junto  a la pared, estaba 
un cobertizo:  del  lado derecho, en una  esquina,  estaban  amontonados  material 
de construcci6n y riesechos de  lámina y madera; al fondo, estaban  unas 
jaulas-conejeras. En el centro del patio,  sobre  una  mesa larga, estaban 
varias cazuelas; una contenía arroz rojo con chícharos, la otra chicharrón  en 
salsa verde y o t r a  más, vacía con sólo residuos de un guiso de moronga.  Al 
fondo, se  había  prendido  un fogón, que  calentaba en un perol, elotes tiernos. 

Los  trabajadores  estaban  a lo largo del patio, dispersos; iban de un  lugar  a 
otro, platicando y bebiendo  pulque en vasos  de  plQstico;  bajo el cobertizo, un 
ohrcro joven, tocaha  un guitarra, no  cantaba y las  notas  fluían dulces en  ese 
atardecer. 

Yo estaba  junto al perol de elotes, platicando con un obrero, en ese momento, 
entr6  Vicente  Sánchez Nájera? funcionario del comité  ejecutivo  nacional: 
algunos lo saludaron con reverencia, otros le  dieron  la  vuelta:  a los pocos 
minutos  de haber llegado, se acerc6 al perol  de  los elotes, momento  que 
aproveché  para  hacerle  unas  preguntas. 

Le  pregunté su parecer ante la  situación  que  prevalecía en SICARTSA*, 

*NOTA: SICARTSA  (Siderúrgica  Lázaro Cárdenas - las  Truchas), cuenta con  más 
de cinco mil obreros  sindicalizados y son la sección 271 del SNTFMRV. 
Recientemente  atraviesa por  un conflicto con la patronal; se fue a l a  
huelga, prácticamente  como  medida  de defensa, ya que  existe e l  riesgo 
de  reajuste  en  masa y cambios drásticos en varias cláusulas  del 
contrato  colectivo.  Esta  sección  mantiene  una democracia sindical  que 
ha incomodado  a la dirigencia nacional, no obstante  que fiapoleón Cómez 
StIda. es 2 1  titular  del  contrato  colectivo y el cual no  esti dc  
.:;uerdo con la  postura d e  este  comité. 
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ref i r iéndose  a l o s  obreros  de  esa  empresa; su contestación  fue  en un tono 
reprobator io ,  como s i  no fuese una sección hermana. 

Le pregunté que s i  una huelga de t i p o   p o l í t i c o  no puede s e r   l e g a l ,  me contes tó  
que "no, 8 w ~ q ~ ~  e,J e4ta4 wntaa e4  gobierno. Ya v e 4 ,  me d i j o  1u voian-te e4 
dono  'e-¿ n i  p d m - 4 ' ,  e4 atarL en denucuedo con da poli. :iw gubewramenfai, 
admé4 4a han negado, p z q u e  no !ton pemnitidu que entnen lo4 t4ubajiado~e4 de 
unfiun$u a m a n f e n m  lo1  hoirnod en buen e4tadO". Le rrspondi que l o s  
periódicos informaban que s í  l e s  habian dado manEenlmiento e incl-uso trahían 
permitido que se  revisaran  continuamente.  Viceme contest6 q u c  s i  l o s  h a b i a n  
dc,jJ-do pasa:.; pel'? d o s  dias después..  . "la h u e 4 ~ a  e-; i4eycld y e 4 t h  áe4tinadb.1 
a p e d e z l a " ,  Le d i j e  que uno de l o s  puntos de su pliega p e t i t o r i o ,  e r a  e l  de 
la  defensa  del  empleo, uno de los   pr incipios   medulares  que rigen l o s  e s t a t u t o s  
<le l o s  mineros; me contestó  que los  de SICARTSA s ó l o  ustaban  defendiendo a los 
c o n t r a t i s t a s  y que esos no merecen  ninguna  defensa, pues no son traba jadores  
de base. La Última pregunta fue s i  e r a   c i e r t a  que Altos Hornos i b a  a e s t a r  en 
venta:   contestó que  no era   probable ,  pues eran ireas e s t r a t é g i c a s  en l a  
produccicín;  inmediatamente  se  fue,  dejándome con l a  palabra en l a  boca. 

Un obrero  declam6 "Por qué me q u i t é  de l  vi.c.io" y luego l a  "Chacha Micaela", 
acompaiiado por e l  g u i t a r r i s t a ;  los trabajadores  escuchaban en s iLencio  y 
algunos  expresaban compunsión en los  r o s t r o s ;   m j e n t r a s   c a n t o ,   e l   f u n c i o n a r i o  
d e l  naci-onal  bebia de f i rme;  sin más resul tado que l a  oronda  importancia que 
l e   o t o r g a  s u  s t a t u s ,  que s e   a s o c i a  con c l  hecho de beber en un acontecimiento 
s o c i a l .  

P lat iqué con un obero  acerca de Tulpet lac ,  luego salirnos de a l l í  y ].legamos a 
la  casa  del m e c h i c o ,   h a s t a  c;.udad Azteca; r e s u l t 6  muy i n t e r e s a n t e   l a   v i s i t a ,  
pero  esa es  parte de o t r a   h i s t o r i a .  

Diciembre 12: Con l a  anuencia  del  comité,   se  creabz una comisi6n a f i n  de que 
s e   l l e v a r a  a buen término l a   f e s t i v i d a d   r r l i g i o s a   d e l  d í a  de l a  Virgen  de 
Guada lupc. 

En una asamblea,  previa a e s t a   f e c h a ,  se  planteaba  la  necesidad  de  aportar una 
cooperaci6n;  l a  mayor parte  de l o s  trabajadores  aceptaba y como e r a  un acuerdo 
de  asamblea, los obreros que p r a c t i c a b a n   c t r a   r e l i g i o n ,   t a l e s  como los 
e v a n g e l i s t a s ,   t e s t i g o s  de J e h a v á ,   p r o h s t a n t e s ,   e t c . ,  se ajustaban a e s t a  
medida. 
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La emprcs,l hacía  el   descuento  co!-respsndient,c :  e l  mont.o tot.al se  l o  d;Lh;l ; 1 L  

s indica to  y S s t e ,  SLI vez, d lcl comisi6n. E l  d í a  1 1  de dicirmhre. s c  
recocían  todas l a s  im$ccnes re1.iciosas que  se zncontrahan e11 toda La t ' ibr ica  y- 
se  colocaban en la   capi l la   pr incipal :   también  se   decoraba e s t e  r e c i n t o  con 
c i r i o s ,   v e l a d o r a s ,   s e r i e s  de l u c e s ,   f l o r e s  y adornos de plistico y papel. ,I 
l a s   c i n c o  de l a  mafiana, d e l  d ía  1 2 ,  l legaba un erupo  rnrtsical, sus in tcerantes  
eran  s6lo  trabajadores dc l a  f i h r i c a ,  < L  c a n t a r l e  l a s  mafianitas a 1 < 1  \'ireen. 
U n  sacet~dote de La i g l e s i a  de T u l p e t h c ,  a l  que previamente se  I C  había 
invi tado,   of ic iaba la  misa,   entre nueve y diez  dc la  m a i l a n a ;  desde e l   i n t e r i o r  
de l a  c a p i l l a ,  l o s  t raba jadores ,  con sus famil   iares ,   la   escuchaban  desde e l  
pat io .  A L  f i n a l i z a r  La misa, s e  l e s   o f r e c í a  a los presentes .  un des;lyrtno en 
e l  comedor de l o s  obreros ,  que c o n s i s t í a  en c a f é  o a t o l e ,  acornpailad;, dc 
tamales. 

Hubo un tiempo en  que a l o s  fami l iares   de  l o s  t raba jadores ,  en compatiía de 
estos ,   hacían un recorr ido por e l  i n t e r i o r  dc l a  p1ant.a: en  cicrt.n o c a s i h ,  
una muchacha se l a s t i m j  a l  t ropezar  y a s í ,  a partir de ese  d í i i ,  l a  empresa 
suspendió  todo  recorrido y v i s i t a s  de e s t e   t i p o .  

A l  f i n a l i z a r   e l  desayuno,  todos  partían a sus respec t ivas  CAS:IS 

Habían o t ros   d ías  que  no eran  propiamente de descanso  obl igator io ,   pero que 
por  costumbre, s e  ut i l izahan  para   ce lebrar  l a  víspera  d e  u n a  tcclla 
sobresa l iente ,  como l a  navidad y e l   f i n  de año. 

E l  dia 23 de diciembre,   víspera de l a  nochebuena,   las   sccciones que podían 

hacer lo ,  suspendían sus labores  a eso d e  Las dos  de l a  tarde;  paraban e l  
t raba jo  y organizaban un convivio;   habían  ocasiones en que se  orqanlznban y 
Llevaban lo  rxcesario  para comida y b e b i d a   ( c l a n d e s t i c a ) ,  o en e s e  momento se 

coopcraban  para que algunos  fueran a comprar una botana y l a  bebida,   leientras 
l o s  o t ros  se quedaban a l i m p i a r   e l  lugar. 

Para e l  31 de diciembre, las  labores  se suspendían t ~ l  mediodía; un  día antes  
de f i n a l i z a r   l a   j o r n a d a  de t r a b a j o ,  o e s t e  mismo d í a ,  a l   s a l i r  de  l a  t 'ábr ica,  
organizaban un convivio en algún  restaurante de esa  zona o en alguna  cantina.  

- Liderazgo S i n d i c a l  



E l  primer factor  preponderante en e s t a   s i t u a c i b n ,  l o  const i tuye  e l   hecho  de  
que t a l l e r e s ,  es l a  nave mLs antigua  de  toda la  f á b r i c a :  a q u í  s e   g e s t 6   e l  
pri~n:lr c o n i t é   s i n d i c a r ,  aunque se  d i c e  que fue impuesto  por l a   p a t r o n a l ,  como 
una medida para c e r r a r l e   l a s   p u e r t a s  a l  s indical ismo  revolucionario  que 
empezaba a tener  un papel  importante en el escenario   nacional ,  en p a r t i c u l a r  
e l  minero. S i n  embargo, e s t e  hecho marcó en l o s  t raba jadores ,  una conc ienc ia  
sindica:. E l  primero s e c r e t a r i o   g e n e r a l ,   f u e  un mecánico en motores   d iese l ,  
llamct(. "EL Chocolate": cra uno de los   t raba jadores  con mLs antigüedad en l a  
ernprcsa. desde que e s t a  e r a  conoc ida  c.orno " E l  Aguila"; el  pr imer   secre tar io  de 
trabaje, f u e  un t o : - ~ ~ e r ;  J- e l  t e s o r e r o ,  un nec6nico de gaso l ina .  

A L  cambiar l a  en;presa de  razrin socia:, p o r  e l  de " T a l l e r e s  San C r i s t ó b a l " ,  los 
t raba jadores ,  con una ascendente  organizacj  6n sindical, decidi-ron  formar un 
nuevo comith y l o  a f i l i a r o n  a ¡a COCEM (Confederacijn  Obrera y Campesina d e l  

. Sin embargo,  cayeron en las manos espurias  de l a  d i n a s t í a  

6 n  de e s t e  tcomit6, s e   l o g r 6  que l e s   e n t r e g a r a n   r o p a  de 
? a  capresa l e s   h i z o   e n t r e g a  de un botón de l a t ó n  en el. que 

cst,>hatI i n s c r i t a s   l a s   s i g l a s  de 1.a empresa y c.?  nímero  del   trabajador.  

A i  c o n s i t u i r s e  l a  empresa vn Aceros Ecatepec en 1951, s e   b u s c ó   l a  manera  de 
s a l i r s e  de :a C O C W ,  por l a s  razones  expuestas más a r r i b a  y porque e l  
sindicato  naclorlal  ninero  per,et.ri , ,  a tr-avés  de un obrero,  que empezó a hacer  
Labor  de prosel i t ismo.  

Se   dice  que a punta  de pis tola .   lograron  obtener  1.a t i t u l a r i d a d   d e l   c o n t r a t o  
c o l e c t i v o ,  pues l a  COCEM se negaba d sol tar1.o. EL cambio fue r a d i c a l ,  los 
i n i c i o s  de esta  secri i in  estuvo ennlal.eada por el s indica l i smo  revoluc ionar io  y 
una apertura  demozrbtica. LJ f u e r z a  sindical- lleg-6 a t a l  extremo, que e l  
primer  comite, como medida  de presión  para que l a  empresa d i e r a   r e s p u e s t a s  
favorables  a sus p e t i c i o n e s ,   p a r 6   l a s   a c t i v i d a d e s  de f u n d i c i j n ,   a c o n t e c i m i e n t o  
jamás igualado  por s r r o  cornit.é. 

Al c r e c e r  la empresa, se incrernentd el número de  t raba jadores  y foment6 e l  
d e s a r r o l l o  de un prado de mayor organizac i6n ;   e l   apara to   s indica l   cobró  un 
v igor   inus i tado ,  de cal manera, que los  t r a b a j a d o r e s ,   p o r   v a r i o s  años lograron 
obtener  las mejores   pres tac iones ,   sa lar ios  y condici-ones  generales  de  trabajo.  
En re lac ión  l o s  s iguientes   comités ,  estos s i g u i e r o n   e l  camino  trazad?  por l a  
lucha   s indica l ,   has ta  que Los absorb i6   e l   corporat iv i smo  de l   nac ional ,  a las 
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intereses  del  estado y por lo cual  sufrieron,  en l o s  Últimos años, un 
anquilosamiento  burocrático.  Este  hito  marcó,  de  alguna  manera,  el  perfil  de 
los líderes  sindicales;  la  efervescencia  sindical d i Ó ,  como  resultado, dos 
tipos  de  líderes,  el  "técnico" y el  líder  "innato", los cuales  se  encontraron 
envueltos en la  disyuntiva: de entre  un  sindicalismo  controlado  por  el 
estado, o el  de  un  sindicalismo  radical. 

ne l q s  dos  grupos  políticos  principales,  que  surgieron y tuvieron 
representación:  la  "planilla azul", se  inclinó  por  el  primer  planteamiento 
con  su  afiliación  incondicional  al  partido  oficial. La "planilla  blanca", 
eligió el segundo  camino,  conducido  por  militantes  comunistas,  los  cuales 
fueron  expulsados a l o s  pocos  años de haber  iniciado s u  labor,  pero  dejando  la 
simiente  que  perduró  hasta  el  definitivo  cierre  de  la  empresa. 

Antes de que  demos  inicio  con  las  características  de los  dos  tipos  de  líderes, 
mencionaremos  algunos  aspectos  del  lugar  de  donde  emanaban  estos. 

Talleres,  que  tuvo un lugar  primordial en  la producción por varios  años  -los 
iniciales-  hasta  que los  desplazó  la  nave  de  aceración  -cuya  importancia Y 
operación,  ya  se  ha  visto  en  el  Capítulo 2- pero  la  cual,  sin  talleres y 
mantenimiento,  no  podía  vivir;  esta  área  logró  afianzarse  ante  la  empresa y .en 
SU interior,  se  formó  un  grupo de elite,  que  con  la  mayor  antigüedad,  la  más 
amplia  experiencia y de su papel  estratégico,  estaba  en  mejor  posición  de 
negociación  que  otras  áreas.  Además,  debemos sumar otro  factor,  que  si  bien 
se  puede  pensar  que no es  significativo, sí  es  necesario  tomarlo  en  cuenta: 
la mayor  escolaridad,  experiencia  política  (urbano-industrial) y capacitación 
que  tenían los trabajadores de esta  nave  con  respecto a otras. 

Sin  pretender ser etnocentrista,  creo  que  gran  parte  de  estos  trabajadores, 
llevaban  en  la  conciencia  una  larga  tradición  obrera;  varios  habían  trabajado 
en  compañías  mineras o en  fábricas,  en  el  distrito  federal,  como  en  la  fábrica 
La  Consolidada, e incluso  varios  tenían  ya  una  tradición  urbana  obrera; 
aspecto  que  no  se  presentaba  en  otras  áreas  en  las  que  el  peonaje, por 
ejemplo,  se  caracterizaba por ser  ocupada  por  un  número  mayor de inmigrantes, 
que  aún  vivían  en  la  transición  de  la  cultura  rural a la  urbana. No obstante, 
habían  secciones  que  se  destacaban por su  participaciSn  política y 
sindicalista,  como l o s  de  mantenimiento;  los  electricistas;  los  mecánicos y 
operadores  de  algunas  mdquinas  importantes,  como en fundición y torres; e s  
decir,  obreros  con  oficio o gran  calificación. La brecha  entre  el  Status  de 
un  departamento  sobre  de  otro,  se  mantuvo  hasta el cierre de  la empresa. 
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- E l  Líder Innato 

Su esencia  es  netamente soc la l ,  una aureola  de soc iab i l idad  l o  ilumina; su 
personalidad  encierra un magnetismo muy s i n g u l a r ,  que l o  hace  ser   bien 
aceptado en cualquier   c í rcu1.o   socia l ;  sc alimenta  de l a  comunidad y la maneja 
a su   anto jo ,  porque él ha sido un producto  completamente  de ella y Csta se l e  
debe a é l .  Puede s e r  un buen orador, p ~ 1 - 0  de l o  que si  no hay  duda, e s  que si 
es un buen traba jador  y un excelente  compaiiero. 

Su memoria es  i .rreprochable,   recuerda COL: f r e s c u r a   a l  mis lejano ccinocido y 
].as h i s t o r i a s  y anhcdotas m i s  remotas. Si es78 en PL poder,  ayuda. a SUS 

hermanos de c l a s e ,  no se  olvi.da  de  sus  compañeros de t r a b a j o  y de sus 
coterráneos,  pero  siempre  l levando agua a s u  molino.  Le  gusta  convivir y 
beber con lumpens, obreros ,   t raba jadores ,   campes inos ,   burócra tas ,   e t c .  En 
todos l o s  lugares p ú b l i c o s  de l a  zona, donde habitualmente  anda,  se l e  conoce, 
c r i t i c a  y aprecia .  En l a   f á b r i c a ,  su ges t i6n  como l í d e r   s i n d i c a l ,  fue 
sobresa l iente  y se l e  recuerda  siempre como un ejemp1.0 para   o t ros ,  más que por 
SII  moral,   por  su  conciencia de c l a s e .  

Es un i n t e l e c t u a l   o r g i n i c o ,  formado  en La. rsc,!nela sindjcal y SG personalidad 
e s   l a  misma p r á c t i c a  d e l  sindicalismo. Con t e s ó n ,   s e  ha for jado  a base de 
estudio y preparación  s indical ;  su "bibli ,"  ~ es el. c o n t r a t o   c o l e c t i v c  de 
t r e h a j o ;  l o s  estatutos   del   nacional  minpro y !a l e y   f e d e r a l   d e l   t r a b a j o  y ,  
sobre   todo,   aquel las   re lac iones   pol í t icas  que l e  puedan servir   para   sus   f ines .  
Es muy disc ipl inado y f i e l  a La doctri-na sindical., que l o  alimenta. 511 
t r a y e c t o r i a   p o l í t i c a   e s   v e r t i c a l ,   s i t u á n d o s e  a l  f i n a l ,  por  encima de l a   b a s e  
trabajadora:   convirt iéndose en un profes ional  de la  p o l í t i c a ;   s o b r e   e s t e  
margen,  mantiene su r e d   s o c i a l ,   i n c l u i d a   e l  compadrazgo y e l  nepotismo. 

En mi opin i jn ,   Gs te   fue   e l   t ipo  de l i d e r a z g o   s i n d i c a l  que preva lec ió  a 10 
l a r g o   d e   l a   e x i s t e n c i a  d e  Aceros  Ecatepec;   estos dos fenómenos se  presentaron 
en todos los  grupos o p l a n i l l a s   s i n d i c a l e s ,  que  buscaron  ocupar l a s   c a r t e r a s  
de l   comité   s indica l .  No todos los  l i d e r e s   f u e r o n   f i e l   r e f l e j o  de los rasgos 
trazados más a r r i b a ,  no obs tante ,  sí  guardan los aspectos  determinantes y 
representa t ivos  que vemos  en e l  p e r f i l  de u11 l í d e r .  
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VI1 . CAPITULO 6. LA WIEA 86-87 -"""""" 

Consigna  de  la  lucha de la  Caseta Na. I O  

A. Determinantes 

Los 8 0 ' s  fueron,  como ya se  ha  mencionado,  una  década  para  la  empresa  Aceros 
Ecatepec, S.A., plagada de problemas,  tanto  de  funcionamiento,  como  econ6mico, 
de  tal  manera  que su estructura  financiera  tuvo  un  decaimiento  tan grave, que 
buscó  el  mecanismo  más  fácil,  en un simulacro de quiebra,  inmolar  a  las 
verdaderas fuerzas que le dieron  vida y origen: La fuerza de trabajo. 

Los principales  factores,  provinieron  en  parte  de  la  descapitalización 
industrial  que  vivió el país,  conjuntamente  con  la  crisis  internacional  que 
provocó  la  baja del precio  del  petróleo,  ocasionando  una  gran  inflación,  si  no 
galopante, s í  al trote y progresiva,  afectando en este caso,  a la  rama 
siderúrgica  que ya vivia su propia  crisis.  En  Aceros  Ecatepec,  repercutió  en 
la  siguiente  forma: 

Falta de  estímulos  financieros  en  la  inversión  de  capital  de  trabajo, lo que 
afectó  la  producción. El fenómeno  inflacionario  privó a la  empresa  de 
crCditos  frescos de moneda  nacional y extranjera  para su crecimiento y 
desarrollo  moderno,  sin  afectar a la  fuerza  productiva y poder competir, tanto 
nacional: como internacionalmente.  Estos  dos  factores.  fueron  agravados por 
una  pésima  administración  con  repercusiones  estructurales: 

Falta  de  recursos y capacidad  empresarial,  para  instalar  maquinaria  adecuada a 
los requerimientos de modernizaci¿in,  incluyendo  la  renovación y modificación 
de  maquinaria y áreas  estancadas;  por  último,  un  factor  importante  en  toda 
empresa,  disminución  de los principales  clientes y una  contracción  sensible de 
1 0 s  productos  en el mercado  nacional e internacional. 

A lo anterior,  le  podemos  sumar  una  planta de trabajadores  inconforrnzs y 
rebeldes  (por  tradición),  exacerbados  por  la  falta de  estímulos  económicos y 
laborales,  con  repercusiones  de  efecto  proporcional  en  el  deterioro  del  nivel 
de vida y la  reproducción  de  la  fuerza de trabajo,  además  provocado por  una 
politica  empresarial  en  contubernio  coa  la dir igenc ia  espirria  del  nacional 
minero;  situación  que  ocasionó m a  inactividad  real de l a s  fuerzas 
productivas. 
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LOS obreros de Aceros ficatepec,  fueron  básicamente l o s  únicos  actores que 
escenificzron  la  huelga de 1986-87. 

LOS directivos d e  Pa empresa; l o s  empleados de confianza; los ingenieros; los  
eventuales, t o d o s  huyeron, excepto l o s  dbr-eros que s e  quedaron a luchar y 
1"Fvir e l  drama de este  acontecimiento;  llevados de manera ineluctable   hacia  su 
destino que COMO aqaeilos  personajes  "pi.randelianos",  piensan que tienen l a  
vida pi lesta en sus  propias manos; pero  desconocen que hay otras  fuerzas y 
l eyes ,  qu? finalmenre 1 . c ~  determihan y muevcn. 

A mediados de 1986, después de varios meses de e s t u d i o ,   a n i l i s i s  y 
negociaciones a nivel  empresarial e inOustriJ i ,  I A S  principales   acc ionistas  de 
l a  empresa decidieron  efectuar un cambio en La planta,  de manera r a d i c a l ;  l a  
RILESTRUCTUIMCION t o t a l  de  1.a f ibr- ica,  aulqur mar;tt=n.iendo, de igual  forma, su 
condici6n j u r i d i c a . .  

Esta  reestruct.uraci6n5  estaría  enfocada a mxiit'lcai. dos  aspvctos  sustanciales:  

1 ,, La modernizaci6n  general de la f á b r i c a ,  ;:on el   gnfas is  PI> e l  incremento de 
l a  producción de aceros   espccia ies ,  y 

'7. Sanear e l   área   administrat iva  y o t r a s ,  q u e  no estuvieran  acorde las 
necesidades con l a  nueva p o l i t i c a  de modernización. 

En este  sentido,  1.a eonclusi6n obvia que l a  de l iquidar a los obreros que en 
ti proyecto de l a  seestructuraci6n no fuesen producti.vos. E l  método  que se 
u t i . l i z a  conlo procedirnfLento para 'que no a f e c t e  2.0s i n t e r e s e s   d e l   c a p i t a l ,   e s   e l  
de la   dec larac i6n  de quiebra.  Situacl6n que favorcce a Los industr ia les  y que 
de paso,  se sobrepone históricamente con 1.a ayuda del  estado, a l o s  in tereses  
de la   c lase   obrera .  

La empresa echó a andar este  proyecto, que  maduró y desembocó en e l  mes de 
noviembre,  fecha que coincide con la   revis i6n  del   contrato   colect ivo de 
trabajo.  Todos los  19 de noviembre de cada  año, l o s  trabajadores se sentaban 
R negocia-  ante l a  patronal,  e l  salario y las  condiciones  generales de 
t raba jo ;  como por ley, e l  corttrato  colectivo de t raba jo  se  negocia cada dos 
años, l o s  trabajadores  ut,ilizaban un a50  para  negociar  &te y e l   s i g u i e n t e ,  
para r e v i s a r   e l  tabulador s a l a r i a l .  
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De  esta  manera,  podemos  darnos  cuenta  que  el  mes  de  noviembre  estaba  matizado 
por  una  gran  efervescencia  sindical,  en el que la participación de los 
trabajadores  era  fundamental. La situación  precaria  que  vivían  todos l o s  
trabajadores  del  país,  situación  que  presagiaba  barruntos de estallido  social, 
lograron  despertar  la  clemencia del estado y decretó  incrementos del 21.4% a 
partir  del  mes  de  octubre,  para  todos los trabajadores.  Este  incremento y la 
revisión  del  tabulador  salarial,  en  el  que  se  pediría  un 37% para  negociar, 
eran los principales  puntos  por  tratar  en  la  mesa  de  negociación. 

La primera  conversación  acerca de este  punto,  se  dió a nivel de funcionarios, 
es  decir:  los  representantes de la  empresa  con los  miembros del comité. La 
empresa  inform6 al comité  que  iba a haber  un  reajuste de 820 trabajadores y la 
desaparición  de 75  clfiusulas del contrato  colectivo y que el aumento del 21.4% 
de  emergencia, s ó l o  se  le  iba a otorgar a los  salarios  mínimos. E l  comité,  en 
espera  de  una  nueva  propuesta  que  modificara a la anterior y sin  el 
consentimiento  de  la  base,  otorgó  una  prórroga  de  una  semana.  Ese  tiempo 10 
aprovechó la empresa  para  sustraer  material  de  la  producción y expedientes y 
material  del  área  administrativa y preparar  las  liquidaciones del personal de 
confianza. 

La empresa  sostuvo  su  postura  intransigente y en  la  asamblea  siguiente,  el 
comité le  planteó a la  base,  las  condiciones  que  proponía  la  empresa: 

Liquidación  de 820 trabajadores  bajo  las  siguientes  condiciones: 90 días  en 
una  sola  exhibición  (una  sola  vez) y 12 días  por  año. 

Siendo  que  el  contrato  colectivo de trabajo,  señala  que  deben  ser 120 días  una 
sola vez; 1 2  días por año y 12 días  de  antigiiedad, por ley. 

Bajo petición  del  comité, se  acordó,  de manera  general,  dar  otra  prórroga de 
una  semana más; ocasión  que  nuevamente  aprovechó  la  empresa  para  saquear  los 
stocks  de  producción,  con  la  ayuda,  en  camiones y personal, de la  Comisión 
Federal  de  Electricidad, a l  decir de los trabajadores. 

Estos  esperaban  una  respuesta  favorable;  la  dirigencia  sindical  manejaba 
cifras más alentadoras,  como 110 días de una  sola  vez y 26 días  por aiío, sin 
embargo,  no  eran  cifras  corroboradas por la  misma  empresa y además, en l o s  
otros  puntos, no cedía. La empresa  se  disponía a Sacar 200 toneladas  de 
varilla,  cuando  los  obreros,  en  respuesta a las burlas  cotidianas y al saqueo 
cínico  orquestado  por l a  patronal,  no  permitieron  que  saliera  un  tornillo  más 
de  la  fgbrica,  esto se decidió  en  una  asamblea  extraordinaria,  convocada  por 
la  base  trahnjadora. 
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Inmediatamente, l a  patronal l e   e x i g i ó   a l  comité  dieran marcha a t r á s  a l a s  
acciones que habían tomado los trabajadores.  Entonces  se convocó a l a  base a 
asamblea y se  presentó l a  so l i c i tud  de  que se l e  permitiera a l a  empresa sacar 
e l   m a t e r i a l  y cumplir con e l  embarque  que se  tenía comprometido con Guatemala, 
a la  vez,  poder pagar e l   s a l a r i o  de esa semana, que habían suspendido y l o s  
pagos de f i n  de año, Los trabajadores,  p o r  votación  mayoritaria,  decidieron 
que la  empresa primero saldara l o s  adeudos que tenía  contraídos con e l l o s  y 
después permitir ían  sacar  el   material  que fuese  necesario. 

Dicen algunos  trabajadores, que durante estas semanas, e l  comith quería  por 
todos los  medios,  dar faci l idades a l a  empresa para ex t raer   e l   mater ia l ,  
i n c l u s o   e l  d í a  de l a  asamblea en  que se  decidió que no sacaran l a  producción; 
l o s  funcionarios  sindicales mostraron su desacuerdo e indignación,  sin 
embargo, tuvieron que aceptar  esa  decisi jn. .  . "tenim. que aguantan4e, poaque 
~ c m w 4  -¿a maymia" ,  conlentó algún  trabajador. 

Por l o  p r o n t o ,  l a  empresa aceleró  las  liquidaciones  del  personal de confianza 
y a los pocos días  desapareció.  Respecto a esta.  si!uación, un obrero  se 
expresj  de la   s iguiente  manera: ".¿a4 nata4 a6un&v~a~on l a  nave", a l a  deriva 
quedó, en  manos  de l o s  trabajadores,  l a  f8brica.   Sin  los inswnos e 
infraestructura  necesaria,  l o s  trabajadoyes no podian  hacer mucho; llegaban a 
su hora ac.ostumhrada, checaban y esperaban en sus lugares,  sin hacer 
pricticamente  nada.. . "e4pe/r.m& e4 dicngndup: que 4e  vein llegan, de un 
m m e n t o  a O t R O " .  

Cada año, CII l as  asambleas  previas a l a  fec.ha de l a  revisión  contract,ual, 
surgian dos comisiores : 

cornisi6n de huelga y l a  comisión  negociadora; de ].as dos, La que tenia 
mayor participaci&n,  era la negociadora,  la  otra  era puro formalismo,  sin 
embargo, esta vez i t a  a tener un papel muy activo.  

E l  día primero da  diciembre,  se  contrat,aron 1.0s servicios de un notario 
público, con r e g i s t r o   o f i c i a l ,  quien tom6 nota d e l  estado en  que se iba a 
l l e v a r  a cabo y l a s  razones que la   or iginaba;  firmaron e l   a c t a  l a s  dos partes 
antagónicas;   el  comité de huelga, por e l  lado de l o s  trabajadores y por l a  
situación " s u i  generis" que se  había dado, los   pol ic ias  d e  l a  empresa, pues 
eran los  únicos  representantes que había, en ese momento,  de l a  empresa. 

"fa Lucha ha dado comieng,  wmpañe.no4, 40 hue4ga e4 vá4idu", E r i t 5  un 
compañero entre l o s  presentes,  despuCs de  l a  firma del   acta .  G 1  notario 
acord6 con l o s  presentes,  que se  permitiera e l  acceso  del  personal de 
confianza y a los  obreras,  principalmente  del departamento de mantenimiento 



mecánico Y eléctrico,  para  darle s:rvicio a  las  máquinas  que lo requiriesen. 
acta se formalizó  hasta l a s  14:30 horas, aunque  quedó asentado que fue a 

partir  de  las 12:OO horas. 

Los puntos  principales  por los que  se  llevó a cabo la huelga, f u e r o n  los 
siguientes  y  quedaron  asentados  en el acta  notarial: 

Suspensión  de  pagos; dos semanas  de  salarios antes del estallamiento de la 
huelga. 

a) Violaciones al contrato  colectivo de trabajo y a  la  ley  federal  del 

b) Retraso  en  la  entrega  de  equipo y ropa de  trabajo y otros  servicios,  como 

c) Abandono  de  las  instalaciones  por  la  parte  patronal. 
d) Incumplimiento  de  los  aumentos  generales de emergencia  y  revisiones 

trabajo. 

toallas,  jabones,  etc. 

contractuales. 

Los trabajadores,  inmediatamente  colocaron  las  banderas  '9ro,ji-negras"  e 
instalaron 11 casetas de vigilancia  y  un ciento de guardias, que  a 
continuación  anotamos: 

Las 11 casetas,  se  colocaron  distribuidas  estratégicamente  alrededor d e  la 
fábrica, en  cada  una  se  colocaron  ocho  trabajadores  por turno; dos grupos 
especiales  de  vigilancia,  llamados  "Rondines",  compuestos cada uno  por seis 
trabajadores  en  cada  turno.  Además, en e l  local sindical, estaban  ocho  en  el 
salón  de  actos y ocho más en  el local, que  servía  como centro de operacicnes 
del  comit6  de  huelga. 

El  criterio  que se tom6  para  formar  a los grtipos, fue el número  que  cada 
trabajador  tenía  en su tarjeta y se  iban  seleccionando de manera  progresiva. 

La siguiente  medida  fue  de  que  en  la  avenida México, calle de terracería 
frente  a  la  fábrica,  se  bloqueó  con  piedras,  dejando sólo uno  de sus carriles 
libre,  para  evitar  alguna  sorpresa o eventualidad  que  pusiera en riesgo la 
integridad  de  los  obreros. 

Como el comité  nunca propuso contar COR un fondo de resistencia, tuvieron que 
acudir  a  los  ahorros  de l o s  mismos trabaJadores, que  habían acumulado, ri lo 
largo  de  ese año; semanalmente  se  les  empezó a dar una  pequciia  Yracción d e  s u  
cuenta. 
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No hubo boteo, porque  Napoleón Gómez Sada decia  que "m.& &em14 no 40n 
nin$uur04 lh4ne / r04" ,  e inmediatamente mandó 10 millones  de  pesos;  sin 
embargo,  durante l a  huelga no volv i6  a mandar ninguna  ayuda. 

El cornitit  de huelga l e  proporcionaba a cada  caseta,   dos  sobres  de café 
"Legal";  medio kilo de  azúcar;  o ,  en s u s t i t u c i ó n   d e l  c a f é ,  manojos  de  hierba 
para hacer t é  de l i m ó n ;  además,  proporcionó un garrafon de  agua  de 25 l i t r o s .  

Las  casetas  fueron  construidas con mantas de lona ,   sos ten idas  de l a  barda y 
por pol ines  de m d e r a ,  f i j a d o s  con piedras  como contrapesos .   Algunas   casetas ,  
sobye todo l a s  dos  pr imeras ,   colocadas   f rente  a las dos e n t r a d a s   p r i n c i p a l e s ,  
l o g r a r o n   j a l a r   e i e c t r i c i d a d  d c l  i n t e r i o r  de  la  fábrica, motivo  por e l   c u a l  
i lumina,ban a sus   case tas  y había  mJsi.csr  en al-gunas  horas  del d í a .  Las o t r a s  
c a s e t a s  c.ontaban con una limpara  conectada a un tanque  de  gas de 20 l i t r o s  y 
u t i l i z a d a  en cuanto   oscuwcia -  Las casetas  fueron  adquiriendo,  con e l  paso 
d e l  tismps, una fisonomía  personal ,  en p a r t i c u l a r ,  en e l   i n t e r i o r  de éstas ,  en 
re lac iLn  con los grupos dl: rrabajndores  que %as ocupaban;  algunas  tenían 
repisas  con  imágenes  re!i.giosas o par,% acomodar f r a s c o s ,   l a t a s  que contenían 
sa l ,  azúcar ,  t é ,  c h i l . e s ,   e t c .  

J u n t o  a l  Loca l   s indica l ,  hay un depósito  : 'edc:-ai de carros  chocados,  atris de 
e s t e  depos i to ;  hay un sJlal- que tarnbiin :;e ocupa  para e s t e  f i n  ,y quedaba a 
unos merros de distancia de la c a s e t a  $10 y 1 1 .  A l a  semana  de haberse  
in ic iado   la   hue lga ,   todas  las casetas  contaban cop. mul l idos   as ientos   t raseros  
d e  autos :  también ocupaban l o s  as ientos   indiv iduales  y muchcs aprovecharon l a  
ocasión  para  refazcionar,  con piezas   automotr ices ,  a sus   propios   carros ;   es ta  
sepmda.  modalidad dit:.ó muy paco, p u e s  l o s  c a r r a s  rstaban parcialmente  hechas 
m a  chatarra  y mucho an tes  y 2  habían  s ido  desval i jados .  

En t o d a s   l a s   c a s e t a s ,   h a b i a  mesas improvisadas que s e   u t i l i z a b a n   p a r a   c o l o c a r  
los   a l imentos  o para jugar a. l as  c a r t a s  o a l  dominó. Pilas de  Leña s e  
amontonaban a un l ado  de las casetas ,   as imismo,  l o s  fogones  constrrlidos  de 
manera improvisada, con piedras  y una tapa  de tambo o 1-ámina, a manera  de 
comal,   para  calentar l o s  al imentos:   destacaban como  un lunar en l a  p i e l  de l a  
t i e r r a .  

Ahora pasaremos a narrak', en at.den cronológico ,  Los sucesos  más 
sobresalientes,   inciuyenda  algunas formas d e   r e l a c i o n e s   s o c i a l e s  que se 
es tab lec ieron   entre  l o s  t raba jadores ,  sus act i -vidades ,   expectat ivas   de   v ida,  
comportamientos,  etc. Adem&, presentaremos a l o s  propios  trabajadores ... 
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Presentarelllos ;L 10s propios   t rabajadores   para  que hablen  acerca  de SU propia  
I l i s tor ia ,   de   manera   in te rca lada ;  la crCInica de l a   h u e l g a ,  de  forma 
v e r s i f i c a d a ,   e s c r i t a   p o r  uno de SUS obreros  y que,   a lgunos  de  es tos   corr idos,  
eran  cantados con e l   t o n i l l o  o sonsonete  de  las  canciones  de l a  huaxteca 
hidalguense.  

E l  primer corr ido,   lo   encontramos  pegado  en una de las pa redes   de l   l oca l  
s i n d i c a l .  

A la   comisión  de  huelga,  les compongo e s t o s  versos: 

EL compa.?ero J e s ú s  Chávez  de l a  huelga  presidente 
con S U S  r e spec t ivos   gua ru ras  que e s c o l t a  a la  gente  
también a Manuel Juárez  que l o  t i enen   en   l a  mente . 
que no se l e  vaya a pasar  l a  mano y l e   f a l t e  a l  p r e s i d e n t e .  

Por a h í  se encuentra  Agueda y m i  compadre  Antolín 
r e c t i f i c a n d o  l a s  cuentas   para  darle buen Sin  
con  una bola  de humo que   para   e l los   es  un r u i n  
esperando  que  den l a s  11, para  echarse un copet ín .  

Ahora ya estamos  mejor  en l a s  guard ia s   r epa r t idos  
llegamos a l a   h o r a   q u e  queremos s i n  que  seamos reprendidos 
que s i  as í  fuera   en  la  p l a n t a  y a  nos  hubieran  corr ido 
porque  son muy intel igentes ,   ya   de  todos  conocido.  

A uno que l e  d i c e n   e l   " n a z i " ,   a t i z a d o r   d e l   V e n d o t t i  
por  causa  de la lefia 
dicen  que  anda  hasta e l  t r o t e  
que h a s t a  l e  vue la  l a  greña 
por la quemazón de  l a  noche. 

P l a t i c a n   l o s  compaiieros  de las esperadas  ayudas 
que  ya  nos  l legaron  var ias   cosi tas  
que no nos quede  ninguna d u d a  
o j a l á  que  nos   l l eguen   cha r r i t o s  y p a p i t a s  
para   curarnos la cruda. 

E s t o s   v e r s i t o s  LOS canto  s in   burlarme  de  nadie  
s i  s e  ponen a r e p a r t i r  a quien l e  toque,  ¿quién  sabe? 
esperamos  que  sea  parejo,   siempre  que no f a l l e   n a d i e  
es   para   todos un poqui to ,  a l  f i n  q u e  de  todos es ba i le .  
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Sábado, 13 de diciembre: 

En la  caseta # l ,  están  tres  obreros  conversando,  mientras  otros  dos  pstán 
jugando  dominó  sohre una  tabla  puesta  sobre  un tambo; intercambiamos  saludos y 
pasó  a l a  siguiente  caseta. En ésta, dos  obreros  comentan l o  oportuno  que 
hubiese sido  que  el  contingente  de  compañeros,  que  reclutó  el  comité  nacional 
para  recibir al presidente  de  la  república de su  recién  llegada por su g i r a  
por  Japón y China,  al  zjcalo,  se  llevaran  mantas y pancartas  en alusi6n al 
problema  que  atraviesan. 

"Peno nu pisn/lan",  dice  el  otro - y luego  comentan  que  no  están  conformes con 
La forma en que  están  manejando  sus  ahorros  y  con  la  entrega  semanaria de 
ésta, pues  fue  a  hacer  cuentas y con la camidad de dinero  que  tiene ahorrado, 
le dan m5s intereses  en el banco, además " u n  iodo4 Lo4 ahonno4 .!e to&4 
no4otno4, cuúnto de  inte~ze4e4 no han de 4acan". Otro  trabajador  comenta  que 
mientras  encuentra un trabajo  que le permita  obtener  unos centavos, por lo 
pronto  está  terminando los canceles de las ventanas  de un cuarto de su casa. 
Recién  acaba  de  pintar  una casa, no l e  pagaron,  pero  le  regalaron  una 
compresora,  aparatos  eléctricos y algo de ropa. 

Otro  de l o s  primeros  que  mostraban s u  desacuerdo con los del sindicato, 
comentaba  con  un  dejo  de  orgullo,  la  vez  que  corritgi6  un  problema  irresoluble 
para  la  empresa,  de  premio  le  dieron 300 pesos, siendo  que él les  ahorró 
millones  de  pesos,  pues  hasta  tuvieron  que  mandar  traer unos técnicos  alemanes 
y conjuntamente  con los ingenieros  mexicanos, no encontraban  en  dónde  estaba 
el  problema;  este  trabajador  les  dejó  entrever  en  dónde  estaba  la 
complicación,  no  obstante,  siguieron  obstinados en resolverlos por s i  solos, 
hasta  que  finalmente  aceptaron les ayudara; el principio se hizo  medio del 
rogar y se  burlaba  de  ellos.. . "&m voy u 4 ~ 6 e n  tanto 4 i  no t ap  eltudio4 y 
nepet i  c h c o  año4 4e4B1Lid04 e4 k i n d m  y e4 pnimeno de pnimaniu". Luego,  hubo 
comentarios  sueltos  sobre  los asaltos de  ladrones  por  esos  rumbos y temas 
breves  acortaron el día.  Distinto al ámbito de la huelga, en la  mesa  de 
trabajo, al leer las  noticias de ese  día en el periódico  La Jornada, apareció 
e n  s u  seccijn  Agenda  Obrera, un artículo  en  relación con la huelga  de  Aceros 
Ecatepec, en el que  se  señalaba  la  intervención del estado: La direcci6n de 
A.E. - dispuesta por nacional  financiera, desde que  la  empresa fue intervenida 
en 1978 ... 61 reajuste  se  planteó, seiialó la  empresa,  porque  se cayeran los 
contratos con la Colisión Federal de Electricidad y los  que  mantuvieron la 
acería por años, en el  terreno de La construcción - varilla y ollas 
revolventes para  cemento - los obreros nunca fueron informados de la 
situación. (La Jornada, Pág. 1 1 ,  12 diciembre, 1966). 
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CORRIW 

Señores,   quiero  cantarles a todos  mis compaAcros 
estos   humildes   vers i tos  de l a  fábrica de a c e r o s ,  
conservemos l a  esperanza como huenos  compazeros. 

Año d e l  ' 7 8 ,  180 y 186 d e l   c o r r i e n t e  
s e   l l e v ó  a cabo l a  huelga  por  inconformidad  de su gente  
trodos  decididos  y con buen ambiente 
e s t a  fábrica ya no echa humo, ya mejorará e l  medio ambiente. 

Está-a punto de agonizar,  ya s e   l e   a c a b ó   e l   a c e r o  
nosotros e l  polvo  tragamos 
y los i n d u s t r i a l e s   e l   d i n e r o  
s i  seguimos como  vamos 
podemos perder e l  cuero. 

No desmayen compañeros  unidos como  un solo hombre 
que s i  alguien  pasa  a l a  h i s t o r i a ,   a l l í  quedar&  su nombre 
defendiendo  sus  derechos  de  ejemplo  servirá 
b i e n   e s c r i t o  y que no se  borre  para  toda  la   eternidad.  

Arriba mis compañeros, no se  dejen  sorprender 
como ya estamos  grandecitos sabemos l o  que vamos a hacer 
firmes a l   p i e  de l a  lucha  a no de jar la   perder .  

La empresa e s  muy mañosa haciendo l o  que IC. conviene 
violando  nuestros  derechos  tratándonos como quiere  
s e  quedó con nuestro  dinero  diciendo que ya  no t i ene .  

Ya nos vamos compañeros y a  no fundiremos  acero 
cada q u i h n  para su t i e r r a   a  trabajar con afán y esmero 
en e l  campo ya no seremos  mineros 
l a  patr ia   necesi ta   a l imentos   pr imero.  

Tomemos e s t o  muy en s e r i o ,  con bastante  precaución 
por e l  apoyo que brindamos a l  compañero  Napoleón 
somos hombres de  palabra  mineros de corazón 
apoyando nuestra  huelga por  culpa  del patrón. 

A nuestros  comisionados p e j e c u t i v o   l o c a l  
apoyo t ienen de todos los  compañeros 
para que defiendan  nuestros  derechos 
con  todo  anhelo y afán. 

Se  acerca  21 año nuevo y SF r e t i r a   e l  115~ vic , jo  
con fecha j de diciembre se  dt.spidiú e l  compaficro " c o n e j o "  
en pa: descanst.  su alma 
en el molino l b  j a l a h a  p a r e ~ o .  

Nelitón Heernández c. 



Martes, 23 de  diciembre: 

El  medio ambiente   es t2   cubier to   de un f i n o  polvo que parece que se   cue la   has t a  
la   san<rc,   dejándola  como a t o l e .  " ;Om,  N e y ,  bú&4e?", l e   g r i t a n  a un 
camionero  que  pasa  raudo y veloz y d e j a  una estela   de  polvo,  que l o s  hace 
v o l t e a r  cornu que r i éndose   cubr i r   e l   r o s t ro .   Es t án   beb iendo   en   e s t a   ca se t a ,  l a  
#2, las   úl t imas  gotas   de  pulque:  son las t r e s  de l a   t a r d e  y van l l egando   l o s  
d e l   o t r o  t .u rno .  "&ma4  2ande4, 4eiio,?e4", l a  mayor par te   de  l o s  señores  
grandcs sc saludan con la mano extendida y de  manera suave ;   o t ros   en t r e l azan  
sus mimos j -  hacen  dos  otros  movimientos  hacia  arriba y aba jo ,   an t e s   de  
concluir   e l   sa ludo.   Para   despedirse ,   pues  mafiana es  nochebuena y no se   verán 
has ta  dent,r-o d e   i r e s   d i a s ,  se desean u n a  " F e l i z  Navidad" y algunos  se  dan un 
abrazo "de l a d i t o " .  Uno de l o s  que se están  despidiendo,   va a pasar  a la  
t i enda   s ind ica l ,  a comprar unos productos  que  ie  encare6 la esposa. Un sefior 
entrado en edad y que s i  no e s  por la ropa  de  t rabajo  de la f á b r i c a ,  l o  
confundir ía  con un campesino,  l lega comentando  que d u r a n t e   e l   d í a   e s t u v o  
bebiendo;  por l a  mañana s e  tomó un par  de  blanquil1.0~ "a o j o  de   ga l lo" ,  es 
d e c i r ,   l e s   h i z o  un pequeño o r i f i c i o  a l  cascarón  del  huevo y crudos se los tomó 
con una  cerveza:  almorzó  palomas  en  mole; tomó un cafC, a l  que le puso 
aguardiente  y cuando s u  mujer s a l i ó  a b a r r e r   e l   p a t i o ,   a p r o v e c h ó   p a r a   d a r l e  
unos t ragos  a l a  bote l la   de   aguard ien te  y f inalmente,  a l   l l e g a r  a Tulpe t lac  y 
como e r a  aún  temprano,  pasó a l a   pu lque r í a  de l a  V í a "  a tomarse un vaso  de 
pulque. 

Este  obrero  viene  desde e l   es tado   de   Hida lgo ,  s u  acento  es netamente  campesino 
y l l eva   pues to  un sombrero  de  palma.  Mientras,  cuatro  compañeros,  sentados 
alrededor  de una mesa improvisada,  juegan a l  "póka r" ,  o t r o   l e e  l a  "Novela 
Vaquera",  dos más p la t ican   sen tados  a la  o r i l l a   d e   l a   b a n q u e t a ;  un obrero  nos  
da recetas   de comida para ser acompañadas  con  pulque,  en  eso  llegan  los 
"rondines". . .";&m eat&,  4eñonea?" Los de la caseta!  responden "bien" , ' I  ;no 
4e Le4 ofaece  algo?",  "no, p a c i a ,  ,wc e4 momento nu". 

Hago un  recor r ido  con l o s  "rondines". La. c a s e t a  513 s e  ve  ordenada, las 
per tenencias   de  es tos   t rabajadores   cuelgan  de la pared:  petacas  pequeñas y 
chamarras y una bolsa   de   p lás t ico .  Los '?rondines"  les  recomiendan  que  no 
estén  todos  encerrados  dentro  de l a  c a s e t a ,  que  por l o  menos uno es té  a f u e r a ,  
por s i  hay  algún  problema.. . "Ahi. 4e .¿u4 apznan urn u w n e i i t o 4  t/ haata má4 

/janato pox docena". En la s igu ien t , e   ca se t a ,   cua t ro   ob re ros  ,jugaban a l  dominó 
y e l   r e s t o   c o n v e r s a  animadamente. En la s i g u i e n t e  caseta, eran menos y 
conversaban y mostraron s u  preocupac i jn   an te  e l  j e fe   de   los   " rondines l l ,  en e l  
sentido  de  que a l  d í a  s igu ien te   e r a   p robab le  que f a l t a r a n  más, po r   s e r  
nochebuena. 
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Por su  parte,  en  la  caseta #6, esperaban  pacientemente  a  que  hirviera la carne 
de res, que se encontraba  en  un  bote  de  latón y estaban  por  vaciar  el  resto  de 
los ingredientes;  papas  rebanadas,  col,  cebollas,  chiles y ajo; el  aroma  10s 
jalaba y hacía  como  danzar-  alrededor  de  la  fogata. 

Visitamos  el  resto  de  ias  casetas y los  "rondines"  se  dirigieron al comité,  a 
entregar  las  listas y su  reporte.  ~1  local  en  el  que  se  encuentra  el  comité 
de huelga,  tiene  dos  puertas;  una  está  abierta,  pero  franqueada  por  un  pesado 
escritorio,  ante  Csta se sientan  los del comité y reciben  los  reportes  y 
solicitudes  de  los  trabajadores.  En el cuarto,  hay  varios  costales  de  azúcar; 
café;  frijol:  accesorios de las  lámparas  de  gas;  trozos de manta,  etc. En un 
cuartito  anexo,  han  cocinado,  en  una  cazuela, un guiso  con  patas  de  pollo  en 
chile  guajillo, lo sirven  en  platos  de  barro,  con su cuchara  de  peltre y 
acompañado de una  telera. 

tin obrero se expresa  que  es  mejor  estar  ahí,  que  en  las  casetas,  pues  comen 
gratis  todos los dias y les  dan  para  sus  pasajes.  Uno de ellos  que  está  por 
irse, le  pide  a  un  funcionario  del  comité,  que  le  dé  dinero;  el  otro  no 
responde,  pero más tarde,  sutilmente,  le  desliza  un  billete  de  cinco  mil 
pesos,  entre  la  bolsa de su sudadera. Unos obreros  llegan a pedir  café y les 
dan  un  solo  sobre y azúcar;  los  solicitantes  argumentan  que  no  les  va  a 
alcanzar y le  contesta "&dale, om que m; a4mp nelien". Se tocan  varios 
temas  acerca de la  huelga;  entre los que  destacamos  la  ayuda de Napoleón  Gómez 
Sada y dos  millones  de  pesos,  que  les  tocó  de 1,500 pesos por trabajador  y  no 
obstante de la situacih, consideran  que  aún  no  es  necesario  botear. 

Por  últimu,  en  la  asamblea del día 20,  el  secretario  general  informó  que  las 
autoridades  del  trabajo  dicen  que "no ewi4te dueño de .la ~mpne4a, pana .¿U cua4 
tnabaian y tampoco e x i A f e n  nep4~24entante4~~. La noticia  conmocionó  a los 
presentes y se  desató  una  discusión  agria  entre  el  cornit6 y los  representantes 
de  la  planilla  mineros  unidos,  hecho  que  suscit6 una andananda  de  ataques 
verbales, par parte  de  ambos  grapos,  culminando  con  la  expulsión de varios 
seguidores  de  la  planilla  mineros  unidos,  por  los  siguientes  argunentos: 
botear  en los camiones sin el  consentimiento  del  comité y el nacional y por 
desinformar  a  los  compañeros. 
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Señores  tengan  presente  los  versos que voy a  cantar 
d í a  7 de diciembre  del  ' 86 que va  a  terminar 
e l  informe de  asamblea  nunca s e  nos  va a olvidar  
de que Aceros no t i e n e  dueño a quién podamos culpar.  

Esto   es  muy t r i s t e   s e f í o r e s ,  tan absurda  informacijn 
después  de violar   nuestros   derechos ,  se nos  perdj.6 e l  patrón 
vamos a buscarlo  todos  juntos con e l  compañero  Napoleón 
de l   S indica to  de Mineros,  ejemplo de nuestra  nación. 

50 se pongan amaril los  concéntrense en su c o l o r  
vamos a  defendernos con derecho  y con valor  
proclamando l a  j u s t i c i a  en bien de nuestra   secc ión 
e s   e l  supremo gobierno  quien  nos  dará  solución. 

E s t a   t r i s t e  navidad  nos e s t á  carcomiendo l a  mente 
de l a   c r i s i s  que tenemos  encima  de nuestras  gente 
echando a perder  nuestros  planes  privándonos  del  ambiente. 

Esta información  fue dada  por e l  compaiiero Sánchez  Vicente 
a l  escuchar  sus  palabras  nos  cay6 como agua c a l i e n t e  
reclamando e l  ausentismo porque s e   v e í a  poca gente 
que no cumplen con sus guardias en pro  de  nuestr.0  presente. 

Ya me despido  señores  disculpen l o  mal trovado 
ya l e s  canté e s t o s   v e r s i t o s   e s   p a r t e  de l o  que ha pasado 
exigimos  todo su apoyo  y  tengamos mucho cui.dado 
apoyándonos  hermanos antes  que ser  encuerados. 

Ya con esta me despido con los versos   del  "palomo" 
ya l a  empresa  nos  peló e l  "buchi" 
y los comisionados de huelga e l  lomo 
¿qué  económicamente una pequeña sanc ionc i ta?  

Demos g r a c i a s   a l   p r e s i d e n t e  de debates ,  David Rico. 
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- Hartes, 30 de diciembre: 

En e l  centro  de l a   c a s e t a  ? l l ,  hay una mesrl de madel'a desvenci.]ada,  sobrc h s t a  
hay t res   botes  de p lás t i co   (de  dos  y t r e s   l i t r o s ) ,   s o b r e   e l   p e r i ó d i c o  e l  
"Alarma" y un comic,  los  cuales  contienen  pulque, hay t r e s   v a s o s  de p l d s t i c o  y 
una cebol la .  En e l  pequeiio espacio  y alrededor  de la mesa,  se han colocado 
var ios   as ientos  de carros ,  de l a  pared  cuelga una repisa  de  madera,  sostenida 
por  dos cuerdas de p l á s t i c o  y sobre l a  que están  a l ineados  f rascos  pequeiios 
que cont ienen  acei te ,   azhcar  y c a f é :  a un l a d o ,   e l   p o s t e r  de l a  Virgen de 
Guadalupe, que l levó un "compañero que está  enfermo".  De e s t a  misma pared, 
cuelgan las chamarras,  petacas y morrales que han llevado. A un lado de la  
e n t r a d a ,   e s t á   l a  lámpara de gas :  ut1 garrdfón de 2 5  l i t r o s  que contiene  agua: 
un bote de latón,  ennegrecido, que denota e l  uso constante  que 1.e han dado, 
para  calentar  alimentos. 

Es necesario  apuntar,  que l a  mayor par te  de los trabajadores  del   primer  turno,  
l legan en b i c i c l e t a ;   v a r i a s   s e  ven al ineadas  a un lado de l a s   c a s e t a s .  Unos 
estdn  jugando a l  dominó; otros  expulgan un carro  todo  chocado; uno e s t á  
arregl.ando su b i c i c l e t a  y e l   r e s t o   c h a r l a  animadamente, sin f a l t a r  los 
albures .  

Un obrero que ve a su  compañero arreglando s u  b i c i c l e t a ,   l e   d i c e ,   m i e n t r a s   l o s  
otros  sonríen. .  . "&le una l impiadi ta  a4 [ i e n a i t o  que t iene  m60 aaaiba ,  e l  
o t r o   l e   c o n t e s t a . .  . "de d ia  <anca y de n u d e  cojo". 

Hasta e l   d í a  23 de enero ,   se  va a c e l e b r a r  l a  primera  audiencia,   hasta  esa 
f e c h a ,   e l  panorama s e  va a a c l a r a r .  Un obrero  míanifiesta su c r í t i c a   h a c i a  la 
p l a n i l l a   o p o s i t o r a ,   l a  31 de  marzo, d i c e  que l a   l i d e r e d  un extrabaJador  de l a  
f i ibr ica  y no lo acepta ,  porque considera que desconoce los problemas  actuales 
de los t raba jadores  y lo   cons idera  como a un profes ional  de l a   p o l í t i c a  y 
act ividad que e s  la  única que sabe  hacer.  

Hablan de l a  huelga y hacen  cuentas  acerca de l o  que deben r e c i b i r .   S i  su 
sa lar io   tabulado   e ra  de 4 , 2 2 6 .  50 pesos, m i s  bOO.00 de s a l a r i o  Fncrementado, da 
5.026.50 pesos. 
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Los "rondines" de e s t e   t u r n o ,  dan c i e r t o  margen de t o l e r a n c i a  en la  
puntua.lidad de l o s  guardias de l a s   c a s e t a s ,  con e l  f i n  de no poner l a  fa l ta  
correspondiente a l  compañero;  conversan un buen r a t o  en l a  c a s e t a  #1, antes  de 
hacer  su primer  recorrido,  pues se  acordó en la  asamblea ,   se   l es   descontara  
una cantidad  proporcional de sus ahorros ,  como mil pesos  por fa l ta .  

E l  j e f e  de e s t a  "ronda"  tuvo un a l tercado  con un funcionar0   del   comité ,  pues 
e s t e   f u n c i o n a r i o   r e c l u t 6  a un compañero  de esta   cont ingente   para  que fuese  a 
recoger  leña con otros  compañeros;  e3 j e € e ,   s i n   s a b e r   e s t o  y a l  v e r  que no 
Llegaba,   le  puso f a l t a ;  hecha q u e  más tarde s u s c i t ó  un a l tercado  que 
finalmente se  arr.ql.6. 

Puesto qkie l a   r e c i S n  pasada nochebuena, aunque de  manera p r e c a r i a ,  la  mayoria 
de los  obreros   rea l iz6  un gas to   ex t raordinar ic  en su presupuesto familiar, a 
f i n  de conmemorar l a   n a t i v i d a d   d e   C r i s t o  y m vísperas  de año  nuevo, en l a  
mayoría  de los  obreros ha r e p e r c u t i d o   e l   a l t o   c o s t o   d e  los a r t í c u l o s ,   i n c l u s o  
de primera  necesidad, que  por estas   fechas   se   incrementan en todos l o s  
comercios. Con Gbjeto de a l i v i a r  su economía, los obreros han desempeñado una 
inf inidad de t r a b a j o s .  

Por  eJemplo, un t raba jador   se  ayuda ahora.,  durante l a   h u e l g a ,  con tra .ba jos  
esporádicos ;  con su hermano, que tantbibn t r a b a j a  en l a  f á b r i c a ,   p i n t a r o n  una 
casa, no obstante  de que s6i.o l e  dieron  dos mil pesos,  está  conforme,  pues l o  
ganado l e   s i r v e ,  aunque sea  para  los  camiones.  Por o t r o   l a d o ,   l e   r e n t ó  un 
cuarto  a un fu lano ,  que se había  fugado con  su n o v i a ;   l e   d i ó   c i n c o   m i l   p e s o s  
en Lo que se   a r reg laba  e l  problema, que d u r ó  poco: e l   d i n e r o   s e  l o  entregó a 
l a  h i j a  l a  mayor,  para que i s t a  l e  comprara a sus  hermanitos  sus  regalos  de 
"reyes",  pues "4ixn.to [ eo  qL(e e..! &a de 404 neye4, f&im RO pu& m4t/ran 

también 4 w  &pet . ¿ tw  ante a m  d W 2 0 4 " .  T i e n e   s e i s   h i j o s  y todos  en 
c s c a l e r i t a ,  l o  bueno e s  que su esposa l o  ha  estado ayudando: va a l  r a s t r o  de 
aves  todos los  d í a s  y compra po1.10, que más tarde lo vende en l a  co lonia .  

Un poco antes  de que den l a s   s i e t e  de l a  noche,  al.  bote de lámina Le ponen 
agua y- se prepara e l   c a f é ,  que  empieza a h e r v i r   s o b r e   e l   f o g & , ;  una vez que ya 
e s t á ,  se q u i t a  el. bote y se   co loca   e l   comal ;   se  empieza a dar  un movimiento 
s ingular   entre  l o s  presentes ,  van por  sus  morrales y empiezan a e x t r a e r  
"quesadi l las"  de f r i j o l ,  huevo o t o r t a s  y t .acos  de  toda  indole;   todos  estos 
al imentos  están  envueltos en s e r v i l l e t a s  de t e l a ,   d e c o r a d a s  con estampados o 
bordadas a mano: las van extendiendo  sobre e l  comal, como cartas de juego,  por 
orden s e  van colocando y todos ,   indis t in tamente ,  van tornando l o s  t a c o s :   o t r o s ,  
mientras S? s i rven   ca fé  en vasos de p l á s t i c o  o l a t a s  de  "jumex",  modificadas 
eupresampqte  para e s t e  f i n .  
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La crudeza  del  invierno  se  empieza  dejar  sentir:  ventiscas  de  viento  frío y 
húmedo, gplpean  las  espaldas de l o s  trabajadores  que de  frente  rodean  la 
fogata, como posiblemente lo hacían  antiguamente  los  hombres  prehistóricos; 
alrededor  del  grupo, se  respira el confort y la seguridad  que  ejerce la 
solidaridad  del grupo, parecen  una  "banda" de  trabajadores  empeñados  en  hacer 
respetar  sus  derechos. 

- Lunes, 1 1  de enero: 

La "rayuela"  es  un  juego  que  se  practica  sobre  una  tabla que  tiene un  orificio 
al  centro, l a  tabla  se  coloca de manera  inclinada y desde  cierta  distancia,  se 
arrojan  monedas,  con el fin  de que  pasen  por el hoyo; si la  moneda  pasa  entre 
el orificio, son ocho puntos;  si  queda al borde, son cuatro y un punto,  si 
queda  sobre  la tabla; se  puede  jugar  de  parejas o de manera  individual:  este 
juego  se ha  popularizado en  varias  casetas. 

Los trabajadores  continuamente  siguen  hablando  de la huelga y analizan  algunos 
aspectos que se dieron. Por ejemplo,  hacen  comentarios  acerca  de  la 
liquidación  de los empleados de confianza,  aunque  son  encontradas las 
opiniones. Uno de  ellos  expresaba  que  no  estaba  de  acuerdo  en  que  se  les 
hayan  pagado  primero a los de confianza,  pues  primero  estaban ellos; otros 
decían  que  quizás fue una  estrategia de la  empresa,  para  pagarles  menos  a  los 
de  confianza, pues si los hubiesen  liquidado a  ellos,  les  daría pie a  los de 
confianza  para  exigir más, pues  siempre  fueron  mejores  retribuidos  que  ellos. 
Sin embargo,  desconocen  quién  es el verdadero  dueño de la fábrica;  consideran 
que  son  varios los dueños o accionistas,  pero no están  seguros. Un comentario 
acerca  de  la  confianza  que debe  haber  entre  trabajadores y empresa,  es el 
siguiente: 

W t/raba,aa'adon @@te  de wi &$e. que é 4 t e   l e  bninde wn(liang~, Aobne toah e l  
dl tecton,  no nece4itamo4 que den ataá4 de  m4otno4, m4 ponen neavio4o4, 
rw4ot/ro4 h e 4  upendido a 4 a c m   e l  taabaio y nunm l o  de&nw4 abarufonado, 
hmfa de~ábamo4 de omen d 4abianao4 que eaa impo/rtante d a m  da 
pltoduccijn" . 
En  la  caseta #8, el  ambiente  es  fetivo; dos obreros  bailan  de  a  "cachetito", 
mientras otro toca  la armónica;  luego más tarde,  cuando  llegó el pulque, el 
músico  tocó  tomando su armónica  con una franela, para  hacer  más  rápidos  los 
movimientos,  "Tampico  Hermoso"  y Tamaulipas Querido"  y  para  rematar,  como un 
simbolo de la  lucha  que se vivía  en  ese  momento,  se  interpretá un himno 
popular  de  la  revolución mexicana,  el  "Carabina 30-30"; la  noche tendió su 
manto  sobre  las casetas,  un  manto  de  luces  se  divisaba  hasta el horizonte y 
como  si el cielo se hubiese  invertido, el universo  estrellado  parecia  estar a 
nuestro  alcance. 
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Enero 23 de 1987, en asamblea  permanente 
como ruido de  colmenas 
se hacía e l  rumor de l a  gente 
removiendo sus penas. 

Ya apareció  e l  pat ranc i to  
d i jo   Ná jera   Vicente  
en la  219 dejó  cuentas  pendientes 
pero no quiere   saber  nadz de l o s  sueldos diferentes. 

Sigue montado etl s u  macho 

despuPs  de que s e   l l e v ó   e l   d i n e r o  
a s i   q u e r i a   l l e v a r s e  una g6ndola p e r .  .. y gacha 
cotl doscientas  toneladas  de  acero.  

Nos ha al.i.sado l,>s pelos a l  derecho y al revés 
y los volv i6  a enmarañar en enero 22 
burlándose de nuestros   representantes  
que han d e  haher  sido unos d iez .  

Iba 'para  Guatemala l a  g6ndol.a con acero 
quería e l  patrón e l   d i n e r o  
para  darnos  aguinaldo y semanas d e  ahorro 
y comprarnos pantalonci tos  de cuero.. 

En l a  pr imera audiencia. del  juic:io,  Enero 2 3  
s e   v i e r o n   l a s   c a r i t a s  
pero sin ning6n i n t e r é s  
muy poquito  djaLogaron  dejindolo  para  otra v e z .  

Para  Enero 26 se d i j o  que habria  una e n t r e v i s t a  
e l   m i n i s t r o   d e í   t r a b a j o  y e l  com9aiier-o Napoleciri 
para  tratar  nuestro  asunto 
que tenemos  con e l  p a t r ó n .  

Que l e  pongan f i n  a esta  huelga 
que es  p e r j u i c i o  de l a  nación 
y en especial  nuestras  famiI.ias 
que ya no aguantan La in f lac i i in .  

Adelante compaiieros no demos n i  un paso a t r i s  
tenemos que seguir  unidos 
p a r a  ejemplo de 10s demás. 



- Dol ingo,  25 de enero: 

"&to4 bueyea  no4 timen w e  de& cJm0 van  4a4 co4a4". Otro tmbajador 
responde l o  mismo, antes de  diri,girse  al  salón  de  actos. "4 vea qué no4 &cm 
a t o 4  L . j o 4  de l a  &gada" y  entran  perdiéndose  entre  la  multitud  que  se 
empieza  a  acomodar  en sus asientos. Allí estaba el "loco",  sentado a l a  mitad 
de  la sala, con SU risa estentórea.  Fue  uno  de  los  pocos  que  salieron  vivos 
aquella  ocasión  en  que se reventó  una  olla  que  transportaba  acero  líquido .V en 
el que  perecieron 10 obreros y otro  tanto  igual  quedaron heridos; e l  "loco" 
recibió  unas  pequeñas  quemaduras sin consideración,  pero  la impresih de 
presenciar  el accidente, le  dejó  una  herida  enocional  que  nunca  ha  logrado 
sanar.  Después del accidente, lo de  jaron  al  cuidado de los  bafios, sin 
embargo,  tiene  una forma "sui  generis"  para  limpiarlo; se la  pasa  pepenando 
desperdicios de comida, en  especial  ciscaras  de fruta; con e l  paso del  tiempo 
la  basura se descompone  y  en  estado  de  putrefaccijn la desparrama por los 
pisos de los baños y luego  la  barre y tira; dice  que  es el mejor  desodorante 
para el baño. 

El  representante del nacional,  pas5  con  un  andar  firme y seguro  entre el 
enjambre de trabajadores  que  chiflaron,  aplaudieron y subieron el tono  de  las 
exclamaciones por la súbita  excitación  que  había  ocasionado  la  espera.  Un 
funcionario  dió  lectura  a  la  orden del día, con los siguientes  puntos: 

1 .  Un minuto  de  silencio por los compañeros  caídos 
2 .  Himno del minero 
3 .  Comisiones  de  orden 
4 .  Informe del ejecutivo  nacional 
5 .  Informe  del  comité  de  huelga 

Se  sometió a votación y la  mayoría la aprobó  alzando  la mano. Rápidamente  se 
llevaron  a  cabo las normas  acostumbradas y habló el representante  del 
ejecutivo  nacional; Los murmullos  bajaron  hasta un  nivel de un siiencio 
expectante ... 
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movimiento. Hay quiene.3 e4t& en o n f a a  de 10.1 contnibucione4 pma 
d e ~ e 4 t a b i l i ~ a a  a nue,lt,-zo comiti.". Algunos aplausos en l a  sa la .  E l  presidente 
dc dchatcs toma l a  palabra,  habla r á p i d o  p atropelladamente: "e4tmo4 { h e 4  
o m o  104 tuco4 de i i c t i a ,  má4 6 ~ ~ ~ 0 4 ,  n i  m palo  afná4  ha4ta l a   v i c t o a i a ,  
4i9anw4 mido4 ,  e4tmc1.5 conciente4 y 4 e p 4 h 4  w n  nue4tao4  lideae4". Aplausos 
breves. Un trabajador  apellidado Arana, toma l a  palabra. "Vanw4 haciendo a 

m 4ado a la4  per4ona4 que d e 4 i n f o m  nue4tno  movimiento, 4 i  e4 o m i t é  no 4e 

f aaa ,  e l t o  va u ,<e@/r igual" .  Luego seiiala como responsable a Ismael y l o  
r e t a  a que demuestre cuáles son l o s  t r e s  aumentos de l o s  que habla.  Ismael  se 
levanta de su as iento  moviendo l a  cabeza, negando de l o  que s e   l e  acusa y pide 
la  palabra. Pero l e  gana l a  palabra  otro  trabajador, que d ice  que no debe 
haber diferencias de colores y no caer en e l  juego de esos compañeros que 
quienes no pasan de ser  s6 lo  t r e s .  Ismael  sigue de pie ,   e l   pres idente  de 
debates Le ruega que  tome as iento ,  para no entrar en polémicas y - c r e a r   l a  
d i v i s i j n .  "&A! paoblema e4 de  todo4 y uzda mo.  V m 4  a deiamo4  de 
po4émica4". Los partidarios de l a   p l a n i l l a   a z u l ,  lanzan improperios a Ismael. 
"No ha64e4,  ba6o4u,  4iéntate". Otro  trabajador  habla: "Ya apwzeci6 La 
m p e 4 a ,  qué d i&3~4 cuando no 4e  paedentaba - r i sas -  v m 4  a mLVzo4 o m  un 
4040 hmbne.. ." Un trabajador toma e l  micrófono "m canno w e  e&á e4to46mdo 
afuena, que l o  quiten",  c h i f l i d o s  y g r i t o s .  Ismael  sigue de p i e ,   l a  mesa no 
l e  hace  caso. 

EL l íder  del   nacional  toma nuevamente la  palabra: "La j un ta   de  w n c i l i a ~ n  y 
aabi tauie  no d i 6  f e c h a   p a m   l a  4 i p i e n t e  aeLULiSn, ,maque m 4310 e4 eL 
p.zob4ma de4 awnento, 4 i n o   t m 6 i é n   m b n e   e l   a e a k u t e .  Peao Nap le6n  va c 
tenea l a  pa6xima 4mana una ne&n u'n Fatel  CubiAla4,  4euretanio  del 
t nuba~o" .  

Un trabajador  habla, 'l.. . 40m4 ma 4oLa 4ecci3n y hay que e 4 p e n m   l a  
ae4pue4ta  de 4u4 acLtoaidade4,  hay que e4pe/ra/r 4a ne4pue4ta  de  Nap1e6n y de l a  
4ewe taa . i~   de l   t aaba jo .  Hay que  edpenaa y 4 e p . h  unidol. V m 4  a tenea 
o n f i a n g  y mandaa m 4aludo a la4  auto,:idade4". Ismael,  finalmente  logra 
acercarse al micrófono y toma l a  palabra.   Inicia su  intervención con su 
defensa,  diciendo que comprueba con hechos l o  dicho por e l  otro compañero. 
Los simpatizantes de l a   a z u l   c h i f l a n  y gritan.  Pide que rinda un informe de 
l o  que hasta e l  momento ha gastado e l   comité ,  "que 4640 ,+ay cUro millone4,  
iz4feded  cxeen que IKI a a lcang~- ,?  h 4  I ?  mi44one4  que monda-on l a 4   4 e c w n e 4  
hemana4 ;&,de e4f&?" El '!vocal" t r a t a  de hablar,   mientras  tanto, un 
trahajador,  que se encuentra  junta a l  cerebro  e lectr jnico   del   micrófono.   le  
I ~ j a  e l  valumen. Se IC. aplaudi,t  v se l e  increpaha y una gran L-leada  de 
enerqías P I )  oposición. parec ía  a l za r l - a r ,  i i t e ra lmente ,  n l a s  butdcas, que 



unidas  entre s í  y s u j e t a s  al. s u e l o  parecían  desprrnder-se. En l a  mesa, un 
miembro de l   comité ,  con el micrófono en l a  mano, g r i t ; l  que n o  va a permit ir  
que se   hable  de asuntos  personales y quc de a c u c r d ~  <t Los es ta tut ,os ,  s i  sigue 
la   desunión ,  va a cancelar  la   asamblea.   lsmael  ve ncrv ioso  y t i t u b e a n t e ,  al 
modo vergonzoso y desaf iante  de quienes temen l a  aprobdción. Un t raba jador  se  
acerca  a Ismael y se  desata una escaramuza  verbal. Esto  ocasiona que s e  
acerquen  trabajadores de  ambos grupos. La sangre no l l e g a  a l  r í o .  Todo mundo 
e s t á  de p i e .  E l  l í d e r  d e l  nacional ,   niega  todas  ias   acusaciones y pide 
cordura. "0 e a r n 4  ' que e4u4 gente4 ha64en, e4  5340 un pc4?0, (Vu vmo,g n 
penni t in  que una m a n p n a  po&idO no4 cuntaGe u todoll' - aplausos. 

Un t raba jador :  " V m 4  a exigir, 43 gtre 1204 wl~,renpo~.de, la4 otr,a4 aeccione4 
tienen p u e d o 4  404 ojo4 a(z no4ota14; e-4-tnrd4 .IuChlunds poa e4 pat/rim~mic, de 
nue4fr,o4 t u p 4 .  Tenem04 e l  apoyo de -1v4  1nin_eno4 y e 4 t m 4  wn #apuie&". tin 
f u n c i o n a r i o   d e l   s i n d i c a t o ,  comenta que  en las   t ruchas   hab ía   c i rcu lado  un 
volante  que decía  cosas muy d i s t i n t a s  a l o  que estaba  sucediendo en l a   h u e l g a ,  
por esa  razón los  t raba jadores  no queriau  cooperar.  E l l o s  tuvieron QUC 

a c l a r a r  cómo estaban  las   cosas;   ahora de Los 5,bOO t raba jadores  que hay,  todos 
van a dar una cooperación de 500 pesos,   hasta que termine  la   huelga.  

Otro   t raba jador ,   de   apel l ido  jaramil lo ,   dice  que "fo&4 un id04 ,  amo una 404a 
pen4onu, pana 4 a l h  ade4ante" y pide que por medio de un manif iesto  en un 
d i a r i o   c a p i t a l i n o ,   s e   l e  informe a l  pueblo en genera l  y al presidente de l a  
r e p ú b l i c a ,   d e l  problema por e l  que atraviesan.  Aplausos y g r i t o s   a p r o b a t o r i o s  
en toda l a   s a l a .  E l  l íder  del   nacional   habla. :  mantenem04 l a  wrur~imidad, 
no 4e .ha hecho e4 de4p.¿ega&, ya que pua pequeño  que ,gen, e i  w 4 t o  4ea.k dc 
4rXl mil pe4o4,  4eaía un p 4 t o  ir:Ú,tcl, pue.5 en i c ~ i a 4  i c ? g  .7egione4 de4 p a 2  4e 
ha dcfundidc? nue4tzo  mvimiento,  pLacia4 a i n 4  4ec-dne-1  hemana4. Sobne ic 
ayuda que 4e han e4tado mmdando, e l  wrnitC e4 e4  que  maneja e i  duzel~o, pení> 
e l   e i e c u t i v u  nac&na4 eAth a l  pendiente-de que a t e  dineno  4ea b i en  u f i & d ) .  
No hay que mete< duda4, m& l l egue  momento, 4e aendhá e4 i n t o m e  de 
doda4 la4 ayuda4 pl~e4tada4. Seg!glLineno4 odelnnte y fLme4" .  Breves  ,iplausos y 
e l  estruendo de l o s  murmullos, a l  darse por suspendida l a  asamblea. 

Rostros  meditahundos, con un de jo  de incertidumbre y preocupzci6n, emppzaron 2 

abandonar e l   s a l &  de a c t o s ;   v a r i o s  se d i r i g i e r o n   a l  rir:cÓn donde habían 
dejado  aparcada su b i c i c l e t a  rodada 28 ,  con sus placas   del   es tado de México J 

s i n  un motivo más por e l  que e s t a r   a l l í ,   s e  empezaron a a l e j a r ,  unos en grupo 
o en p a r e j a s ,  aún comentando l o s  sucesos que todavía   es taban  ca l ientes .  
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CORRIDO  DEDICADO A LA HUELGA DE LA SECCION 219 
ASAMBLEA URGENTE A LAS DIEZ DE LA MAÑANA 

En asamblea  permanente 
como ruido  de  colmenas 
se escuchaba  toda l a  gente  
p la t icándose  s u s  penas. 

La mayoría  estaba  presente 
un poco desor ien tada  
d e l   r e s u l t a d o   d e  l a  audiencia  
que t ra ía  Nájera  Vicente.  

E l  de legado  reg iona l   se   ape l l ida   Té l lez  
s u  nombre es   Mart in  
se   qu iere   meter  con la  31 de marzo 
su mente l e  pueden h e r i r .  

Ahora ya a p a r e c i 6   e l   p a t r ó n  en l a  j u n t a   t r e c e  
en l a   a u d i e n c i a   d e l  23  de  enero 
pero no s e   l l e g 6  a nada, t a l  vez 
h a s t a   e l  mes de  fehrero.  

Sigue  montada  en s u  macho 
después  de  que  se  llevó e l  d inero  
que r í a   l l eva r se  una góndola, ;qué gacho! 
con 200 toneladas de acero. 

Ya s e  p i d i ó  otra   asamblea 
para  que se nos  vuelva a informar 
de e s t a  nueva e n t r e v i s t a  
no s e   l e s  vaya a o lv idar .  

Ihtnmos  todos u n i d o s  
también  estamos  pendientes 
de  nuestros  comisionados 
junto con nues t ros   d i r igen te s  
que andan muy preocupados 
d e  que no ent ran  bi l le t , es .  

Melitón Hernández Cruz 



*NOTA: L a  "bota de chiva"  es un recipiente de p i e l  que se u t i l i z a  para 
alhacenar pulque. Estas botas  se hacen de manera corr iente  en e l  
estado de  Yfsico.  PCI- Lon Droductores de pulque. Para hacerlas 
desoLlan a, una cabra hembra, porque l a  de un macho apesta e l  pulque, 
la   pie l  va siendo  desprendida de las ancas  del  animal  hacia e l   c u e l l o ,  
por  eso esl..as bocas t i enen  l a  f o r m  de ut! animal inflado  s in miembros 
(patas y m h e z a ) .  La p i e l ,  con s u  pelambre previmente  rasurado,  es 
l o  y w  v a  a quedar dentro  del   recipiente;  Los o r i f i c 5 o s  st' cosen con 
un lazo, llamado mecate ( f i b r a   v e g e t a l ) ,  de t a l  manera qca: la  costura 
quede hacia  adrrltro. & l o  queda l i h r e  un o r i f i c i o  por- e l  cual  se 
v ier te  e l  pulque y que viene  siendo cl cuel lo   del  animal, que a l  ser 
cortado queda  como b o q u i l l a ,  éSta  esta  solamente amarrado c o n  mecate. 
Finalmente, la  b o t a  es lavada con jabón y perfectamente en juagada, 
para  poster-lormente curarla coli aguamiel. La forma de esta   bota ,  
facil . it : :  su manejo y l:ransp)rtación, sobre  t ado, en aquellas zonas en 
l a s  que aiír; se   xt i l izan  best ias  de carga, p o r  s u  forma y contextura no 
lastiman a los  ania1aIes. En el caso que observamos, podemos ver que 
es más prlictico transportam una bota en  una b i c i c l e t a ,  que un garrafón 
u otro  recipiente.  por' su eran capacidad de almacenamiento, pues las  
h a y  desde 70 l i t r o s ,  hasta. 2 i  i menos. s i  se  requiere. 



También  trae un poco de  aguamiel, un  obrero  comenta  que es muy  bueno pa.ra los 
diabéticos,  sobre  todo un vaso de aguamiel  en  ayunas.  Adquieren  tres  litros 
combinados  con  aguamiel;  uno  de  ellos  propone  que  se  agite,  para  que  se  mezcle 
rápido:  el  otro  contesta  que  hay que ser  pacientes,  que s610 se  va a  mezclar, 
"nu hay que hablaale a4 p d g u e  ton golpeado, e4 capaz de 6ofa4 l a  tapa 4 i  4e 
Alega u eno~an" .  

- Lunes 2 de febrero: 

Caseta #lo 
CORRIDO PARA MI WHPADXE DE SAN JUAN OCACALCO, BDO. DE MEXICO 

PgRSoS 

En  la  huelga  de  Aceros  Ecatepec B la  una y media  de  ese  día 
se me vino un fuerte  ventarr6n  que  me  cernía 
platicando  con  mis cuates que  consumen  "chupasclilla". 
Para m í  traigo  muchas  experiencias de  oir 
tantas  cosas de la  realidad de la  vida 
lo que  contiene  ser  obrero  es  una  cosa  oprimida 
los que  trabajamos  en  el  campo  es  diferente  la  vida. 

Levantamos  las  manos al cielo los  que  en  el  campo vivimos 
trabajando  como  negros  poco  pero lo tenemos 
lo que nos sobra lo vendemos 
y lo demás lo consumimos. 
Ya  me  hice de  muchos  cuates,  dicen  que  son  mineros 
yo pienso  que s í  lo son  para  beber no ponen  ningún  pero 
casi  todos  toman  "caritablanca"  que les sirve de  consuelo 
para  rematar sus penas  de  todo  diciembre y enero. 

Le  voy a pedir a  Dios  con  devoción en  mi  pueblo 
al patroncito de mi iglesia  que  me  escuche  se  lo  ruego 
que se arregle  su  huelguita  hasta  fines de febrero 
para  darles  más  pulquito  que  quieren del  mero  mero. 

Se  despide  de sus cuates va a  traer  más  "chupasclilla" 
quien  anda  buscando más cuates  casilla por  casilla 
para  que  se  pongan  contentos y no se  fastidien  de  la  vida 
y a  tienen  dos  meses de lucha  qué  rápido  pasa el tiempo 
pero  hay  que  ser  calmados  para  pasarla  contentos. 
Los de  la  caseta 10 entre  ellos  mi  compadre 
quien  me  compuso  estos  versitos  que  es  lo  razonable 
para  mí  es  la  mejor  caseta  que no desprecian  a  nadie 
son amigos  de  a  deveras  cuatitos a toda  madre. 
Dijo  Melitón  Hernández a su compadre  Manuel  Buendía 
este  ventarrón  est2  muy  fuerte ya nos quiere  levantar 
si  nos  levanta con  todo  y  lona  a  Ocacalco  vamos  a  parar 
al  llegar  con  mi compadre  nada  nos puede pasar, 
Estos  versos son compuestos  a  mi  estimado  compadre Manuel Buendía. 

Helitón Hemández C. 
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- Martes, 3 de febrero: 

En l a   c a s e t a   # l " e s t á   l a  guardia y l o s  rondines, unos están jugando "rayuela", 
mientras  otros  se  aprestan a encender l a  fogata para calentar l o s  alimentos, 
son l a s   s e i s  y media de la   tarde;   otros  más, están jugando 'Ibrisca*' en e l  
i n t e r i o r  de l a  case ta ,  mientras toman tequi1.a "Xalisco", afuera beben Lo 
mismo, pero mezclado con naranjada  "hanafina". 

Un obrero de más de 45 años y de aspecto , jov ia l ,  commta, como diciéndose n s í  
mismo, que t iene 26 años de t raba jar  en l a  fábr ica;  está  conciente de sostener 
y mantenerse en pie de lucha; no piensa  claudicar, por más que su esposa l e  
dice que ya de je  de e s t a r  soñando y mejor busque t raba jo ;  61 l e  responde que 
no e s  por huir  del  trabajo,  viene porque le deben "e4 [nuto  de 4 u 4  &o4 de 
~ ~ x z & o "  y que e l  dinero que va a r e c i b i r   e s  para e l l a  y sus s i e t e   h i j o s :  
luego, por e i   e fec to   de l   a l cohol  se  envanece: "#o e4 p a  nada, peno fuL e4 
meion  de4 ta l l en"  y agrega, con a l t i v e z ,  "m w&.4 o ~ ~ n e 4  404 ieCe4  decían 
que .ka6ían fna6a&4 cpe no 4e pdim t e e l i p ,  ;c5m nu! - les   decía-  no 1 ~ 6 5  

déme chance y 44 l o  hap y ai {ue,  4e4 & m é  mu.&.o dinem". 

En l a  pared j u n t o  a l a  case ta ,  hay un a r t í c u l o  publicado en  La Jornada, tn e l  
que se  entrevista a Napole6n y dice que "no hay nada que hace4 en ilcem 
Ecatepec", áím no termino de l e e r l o ,  cuando un seiior me pregunta q u i é n  soy y 
después de un largo  interrogat.orio, dijo lo siguiente:  "Si m t e d  ve Q 

e 4 o r i b h  4 0 6 ~ ~  e4te  movimiento, dcga que no4otno4 apoyarno4 a Naple6n  !&ne$ 
Sadu, a4 wmith nacional y a n u a t n o  Loca l ,  que m a t m a  a h u h d n  p a  
ningiur nwvimiento p 4 í t i w ,  4610 guaan.04 n e ~ o l v e n  l o  que pon daecho  no4 
pentenece, nu uceptcvran.04 a n a d e  que de4vie e4 uu~4o  de   nue4fno4  in fene4e4 ,  
l a  4ucha e4 nue4tna g no a a h i t i n m 4   g e n t e  extncuia. Qui& n e c e 4 t t w ~ 4  de 4u 
ayuda y de  todo4  lo4  e4tlLdimte4, p q u e  a n  to& e J  ne4pet0,  "on uno-9 h i i o 4  
de l a  CiLingada', peno t m b i h  da6m &ala<, puede  4en  que en a l g h  mumento .¿o4 
n e c e 4 i t m 4 ,  peno haatu e4e momento, .Coa .Clamanemo4". Luego, r e f i r i i n d o s e   a l  
a r t i cu lo   per iodís t i co ,   d i jo :  !'&o e4 mentina, n i  4e ozea". 

Otro obrero, de acuerdo con su compañero, d i j o :  "&e a n t i d o  40 4acanon pana 
w n f m h o 4  y que do04mw4 la4 m m w ,  nu me extt&a que 40 hayan 4acadv wn 
Lo4 del  nociuna4, pana ven qué neacciBn fenemoh.  No4otno4 no no4 de&rw4 
e n p ñ a a .  4 e p i m 4  m i d o d ,  mientaa4  Napledn rw no4 venda,  n040tno4  4epinw4 en 
p i e " .  
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CORRIDO o vwsos 
Año del '87 en  el día 23 de  enero  señores 
en  el  sindicato  de  la 219 temprano 
se  escucharon  varios  rumores  de  tanto 
frío que  hizo  ya  les  dolían LOS riñones. 
Este 23 de  enero  primera  fecha  tan  esperada 
esperando  buenas  noticias  de  la  empresa  demandada 
una  buena  solución  para  que no siga  cerrada 
porque  dicen  que  a sus hornos ya se los  llevó  la  chiflada. 

Se  presume  que  estamos  unidos 
lo debemos  demostrar 
cumpliendo  con  nuestras  guardias 
nada nos puede  pasar. 
Vamos'  jalando  parejos el sueño n o  nos espanta 
tenemos  que  sacar el buey  "negro" del fondo  de  la  barranca 
que  como  se  rodó  muy  hondo  se  le  pelaron  las  ancas. 

i A h ,  qué  vida!, nos  pasamos  mirándonos  de  orilla  a  orilla 
ya nos estamos  acostumbrando 
a  tragar más polvo  que  tortilla 
con  unos  traguitos de agua revuelta  con "Bobadillagt. 

Estos  queridos  rondines se miran  muy  agotados 
ya les  salieron  ampollas ya se sienten  escaldados 
ya no pueden  caminar 
por  eso  andan todos regados. 
Andaba  Juanito  Romero con su tejana  de  lado 
buscando  a sus compañeros 
que ya se  le  habían  pelado 
a refrescarse  un  poco  porque  andaban  asoleados. 
En la  guardia  caseta 10 
bajó  Benjamín Calzada 
con Peiialoza y otros  más 
que  ya  la  traían  cansada. 
Se  encontraron al "cara  blanca" 
de  nacimiento  mexicano 
a  cada  caseta  le  hacían  honores 
con  el  sombrero  en  la  mano. 

Ya  con  esta  me  despido  para  que  se  repita  otra  vez 
estos  versos son compuestos  pars  Antonio  Valadés 
como no nos vemos  seguido 
seguro  en l a  asamblea  otra  vez. 
Nos quiere  matar  el  tiempo 
atacándonos  el  polvo 
como los  rondines no dan  ni  agua 
nOSOtros  ofertamos un sorbo. Melit6n Hernández C. 
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Un obrero  que  jugaba a l  fu tbol ,   ha   de jado  de prac t icar   es te   depor te   desde   que  
i n i c i j  La huelga. Se ha sos ten ido   durante   es te   t i empo,   hac iendo  t raba jos   de  
h e r r e r i a  CII s u  co lonia  :: en o t r a s   d e l  rumbo. Le  o f r e c i a n   t r a b a j o  en Tierra 
B l a n c a ,   V e r a c r u z ;   l e   i n s i s t í a n ,   d i c i b d o l - .  que  en poco t iempo  iba a recuperar  
l o  d e  In l i q u i d a c i j n ,   p e r o  no acept6;  va a esp<$r.ar, primero  t iene  que  resolver  
e s t e  asunto y luego va v e r s .  

En eI camino, e n c u ~ n t r o  a u n  grupo  de  trabajadores  que  vienen del. l o c a l  
sindica!,,  sa ven ag i tados  y nada  conformes con la si . tuaci6n  que  prevalece.  
RefLt-ihdose a l  s ind ica to   nac iona l  y a l  comité loca l ,   s e   exp resan   d i sgus t ados :  

que no4 quienen d i v i d h ,  &ie,m, a 7.50 tnaba&adorted, nod q u i e m x  m& a 
t . ~ ~ b a &  Q Taw,  guuecneno, eno e5 &.Y&, pue4 d e b a 4  e4tan t o d m  1Dudo4 

ad;&, ho4,ia VLe -ferJnilze e i  con[iicis". Disgustados y aún  discut iendo este 
asuntir, s e   a l e j a n  y toman un cami6n con rumbo a Ecatepec. 

Entre  las  que  hacen  la  guardia  de l a  c a s e t a  #lo, encuentro aL compositor  de 
Ins corr idos  o versos  que  narran  la   huelga y como s i  ya  esperaran  m i  l l e g a d a ,  
sr  muestran sumamen:.c c o r d i a l e s  y hospi t a l a r i s s .  

De un dicho  popular "más vale  que  digan aqui  c o r r i ó ,  que  aquí  qued6",  don 
Meli, que e s  muy a p w c i a d o  por s u s  compafieros, modificó y r e v e r t i ó  el refrán, 
otorgkndole un contenido d e  combat.ihil.idad: " A q L  mnimo4, peco no onninw4. 

Seg*Limur, en p i e  de 1udra". Este   refr i in   era  La bandera y l a  consigna de  la 
c a s e t a ,   s i n  embargo,  tenían  otros  de l o s  cuales  hacian  mención: "No4 
dUb.lanw4, pew no no4 rterrdimv4". "Sum5 cornu La d e r t a  de4 enurn, 4e 
crmtztea, peno RO 4e /raja". 

Mientras  almorzarnos  ensalada  de  aguacate  con  rodajas  de  j i tomate,   chile y 
cebol la  en t a c o s   d e   t o r t i l l a s ;   m i e n t r a s   s e   c a l i e n t a n   e n   p l a t o s   d e   p e l t r e ,  
ch i l e s   r e lLenos   en   s a l sa   ro j a  y en   o t ro ,   ch i cha r rón   en   s a l sa   ve rde  y arroz 
r o j o ;  Meli d i c e   o t r o   r e f r g n :  "Aa/i.ieau gue vende d a ,  4i no p a f e a  / r e d a " .  

" h n i e n o  v ie jo  y d a  baya, d i  va de via&e que ni vaya, l e  la Wpm". Luego 
ponen a c a l e n t a r ,  sobre el comal,   quesadilhas d e  f r l j o l  con  mole rojo, t o r t a s  
de f r i j o l  y rematamos  can  unos  tamales  tastacios en e l  comal. Para b a j a r s e  la 
comida, un pulque  curado  dr   j i tomate.  
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Para  finalizar y como  testimonio de su  lucha,  recita  el  siguiente  verso: 

Siendo  las  dos  de  la  tarde,  atrás de la  Comercial  Mexicana 
reunido  con  mis  compañeros 
en  la  caseta 10, guardia  hacemos 
dos  veces  por  semana. 

Unos estamos  "coleando"  de  nuestros  compañeros 
unos  que  otros  ya  se  murieron 
los que  verdaderamente  somos  mineros 
queremos  que  se  diga  "aquí  murieron,  pero no corrieron1'. 

Unos usamos  sombreros 
otros  usamos  cachucha 
presumimos  que  somos  mineros 
muy  compañeros de lucha. 

Se  despide de ustedes  su  compañero  de lucha... 

Melitón &&dez Cruz 

- sdbado, 14 de febrero: 

No se  me  permite  más  la  entrada  a  las  asambleas, son órdenes del comité. La 
huelga,.  por lo que  me  informan  más  tarde,  es  considerada por la  junta  de 
conciliación  y  arbitraje  como  "legal". 

La información  que  dió  el  líder  del  nacional,  logró  apaciguar  Las  intenciones 
de los  trabajadores, de realizar  una  marcha  al  zócalo o a  los pinos.  

Por otro lado, los  obreros  que  asisten  continuamente  a sus guardias,  tienen  ya 
cierta  familiaridad  con  su  entorno,  hecho  que  podemos  confirmar  con  el 
siguiente  verso; en particular,  hemos  podido  observar  que  los  obreros  que 
hacen  sus  guardias del lado  posterior  de  la  fábrica,  han  entablado  una  serie 
de  relaciones  sociales  con los colonos,  que  recién  acaban de invadir  estos 
terrenos. 
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VIW3OS QUE LE DEDICO AL NEGRO C B A R  GONZALIZ PLATA Y A VERONICA DE GONZALEZ 

Cuando al "charco!' llegamos 
para  fincar  nueva  colonia  pensamos 
hacer nuestro  nidito 
para  que  mejor la pasemos 
en  nuestro  humilde  jacalito. 

Yo le dije a mi  querida, ya estamos  aquí 
hicimos  nuestra  casita  color  de  rosa 
vamos a  trabajar  muy  duro  para  poder  vivir 
donde  me  encuentro  feliz con mi  adorable  esposa. 

Desde  que  Dios  amanece  me pongo la cruz enfrente 
para  cumplir los pedidos  que  me  quedaron  pendientes 
pido al Ser  Divino  que no se  vaya  la  corriente 
sufro  cuando  hace frío que  hasta  me  suenan los  dientes. 

' Como no tengo  trabajo  también  este  oficio  asi  se  considera 
no es  tan  fácil  echar  nueve  viajes  de  aquí  donde  vivo 
desde  la  carretera 
para que no le  falte  nada  a  mi  compañera. 

Soy negrito  de  nacimiento  porque  negro  es  mi  color 
así  me  quiso  mi  chata y me  quiere con mucho amor 
aquí  me  tienen  presente  soy su humilde  servidor 
como no tengo  otro  oficio  me  la  paso  de  aguador. 

Esto no es  ninguna  pena,  es mi-trabajo infeliz 
desde  que  amanece  ese  es mi calvario 
como no alcanza  para carne, una  que  otra  codorniz 
y a veces pavo, comeremos  frijolitos  diario. 

Me la  pasé a diaria  arrastrando  mi  diablito 
como no tengo  salario  me  la  llevo  despacito 
repartiendo  agua  a  mis  vecinos 
y también a mi  jacalito. 

416 



AVE DE PASO 

Aquí  me  siento a  cantarle  a  mi  querida  ave  de paso 
aunque  con  ella  no  he  podido  hablar 
quisiera  darle  un  abrazo 
los  perros  le  voy a  soltar 
para.ver  si  me  hace  caso. 

Ya sé a la  hora  que  pasa  vestida  color  azul  cielo 
no sé cómo se llama  eso  no  tiene  importancia 
me  voy a  rebujar y a  arreglar  el  pelo 
voy a seguirle los pasos  para  ver  si  me  da  esperanza. 

Qué  bonito  cuerpecito  me  gusta su modo  de  andar 
no  le  pierdo  la  vista  cuando  la  miro  pasar 
¿de  dónde  viene  para  dónde  va? 
posiblemente  se irá  a trabajar. 

Tal  vez  se  llame  Juana o Isabel,  no lo sé con  certeza 
de  todas  maneras  me  gusta su cuerpo  de  mujer 
ahora  que  si se  llama  Teresa 
con  toda mi alma la  voy a querer. 

Cuando  se  acabe  mi  huelga y que  sea yo millonario 
me  voy a  comprar  un  Mercedes  Benz 
para  venir a verla a  diario 
para  llevarla a su trabajo  y  no  le  salgan  callos ni una  vez. 

Si acaso  me  comprende y se  enamora  de  mí 
la  voy a  sacar  de  trabajar  y  quitarla  de  sufrir 
hacerle  un  palomarcito  donde  podamos  vivir 
y en  mi  Mercedes  Benz  irnos a divertir. 



Hoy 14 de febrero de l98h del  corriente 
me siento tin poco indeciso con  poco ambiente 
por la que dicen los rumores de la gente 
por  ahí que nos quiere  dividir  Vicente.  

No dejarse sorprender, debernos seguir  todos 
unidos como f i e l e s  compañeros 
e s t a  huelga l a  ganamos 
no l e  hace que se quede cerrado Aceros. 

En e l  ac ta  si l o  prometimos 
qued6 e s c r i t o  que estanos todos unidos 
aunque andamos, por ha.mbre, un poco f lacos  
pero no estamos descoloridos. 

Seguimos en pie de lucha 
e s t a  huelga. no se pierde 
aunque  ya nos qued6 herido e l  "buche" 
por quemar leña de ocote verde. 

Me saludan a l  "nazi" y a Valadés 
que y a  nos tienen con pendiente 
en l a  sombra de l a  noche, como ves 
el frío sacude  a l a   g e n t e ,  

Dicen que en las   casetas  de guardias 
a muchos l e s   f a l t a   l a  leiia 
que l a  que había  se l a  robaron 
y se   l as  van a conseguir en la   costeña.  

Helitóo Hernández C. 
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- Hartes, 24 de febrero: 

"No guieao amento. no quien0  huelga; yo l o  que guieno e4 que me pelen  l a  
venga". Luego  preguntó: ";Cmí1 e4 e l  4 m t o  de  lo4  honw4exuale4? Pue4, 5 m  
A p p i f o " .  Todos  reían  e  imperaba el buen humor en  la  caseta #I del  turno  de 
la  tarde. 

"CZ e l   p inche   de  t u  cantina, mi p i t o   4 e   t ? ~ b ~ ~ l t ~ d t c i  y 4ien& tan a ~ c p w ~ o 4 o  
adentao 4e vonit3". 

"5ulí  de ' 6 ~ 6 ~ 4 '  con ltmh Q ' b O t m 4 '  en una .¿ancha de p m p w n ,  pun 4eñu4 
t a a i p  l o4  p h i 0 4  chato4 má4 hem0404 de  la n a c z n " .  

W e  { L L  a l a  guenau y p e d í  un b n a g   d e  wt c h i n p d a p  que me 4 0 ~ 6  y a l  pLLto 
de.. . (aquí  se  puede  poner  el  nombre  que más se  guste), con 4u d o  me 40 
pe@ ' I .  

Antes de ir a dar una  vuelta  con  los  rondines,  nos  dijo  el  mismo  obrero: "MQY 
4uente  peana ¿qué v a  en mi, que fan en w d l t a   e 4 t á 4 ,  pon qué me cJLiRg(M u mi, 
no ve4 que  e4tán  lo4 den&?" 

En l a  siguiente caseta, el jefe de los  rondines  rasgó  airadamente  otro 
artículo  del  periCIdico La Jornada y comentó  que si lo  tomaban  en  cuenta, 
crearía l a  división  entre  ellos. 

Podemos  considerar  que los trabajadores,  por  muchas razones,  procuraban 
mostrar  su  solidaridad  con  sus  instancias  superiores,  sobre  todo  porque  si  se 
les  derrumbaba su fe  en sus  líderes,  qué  Les quedaba. Por eso,  uno  de  los 
rondines  que  mostraba  esta  preocupación,  les  manifestaba  a sus compañeros que 
guardaran  cordura y la calma, "no vaga Q 4ex w e  4 i  Napuledn 4e  entelta  de we 
e4tán  de  a@ta&ne~ (sic) 4e enoie y fltaca4e l a  nepciaci3n". 

La paradoja de este  sentimiento de confiabilidad  en sus  dirigentes,  fue  el 
siguiente:  Posteriormente, el grado de combatibilidad de este  mismo 
trabajador  se  modificó de tal manera,  que  particip6  activamente  con  la 
planilla 31 de marzo. 

En relación  con  el  curso de la  huelga, en  esta  etapa  observamos  que  los 
trabajadores  realimentan su confianza,  hacen  comentarios  con  la  idea  de  que ya 
pronto  se va a  solucionar el problema y se nota  una  motivación  colectiva, s i n  
embargo,  de l o  que s í  están  seguros, es  que cuando  reabra  la  fábrica,  las 
condiciones de trabajo  van a ser  otras. 
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No obstante, no faltó aquel trabajador  que  empieza a cuestiona;. s u  
participación  en  la huelga, pero por motivos  religiosos.  Este cra de una 
secta religiosa, sus correligionarios lo habían  cuestionado  diciéndole  que 
participar  en mítines, huelgas,  protestas,  etc.,  era  cometer  ,tccioncs 
pecaminosas y que atentaban contra  la  palabra  de  Dios,  que  incluso el hecho  de 
trabajar,  debería  hacerlo  con  gusto,  abnegación y sumisión,  porque hay un 
párrafo  en los libros  que leen, que  dice: "t~tabajalc m e4 gobierno  de 4a 
tienna,  debe hacende om0 4 i  4e  t~tubajaaa con e4 g u b i e m  de 0¿04". 

- Sabado 7 de marzo: 

Don Meli, estaba  lavando sus trastes con ceniza y aserrín, l o s  talla y luego 
enjuaga  con  agua  limpia. Se muestra  escéptico  en  cuanto  a la soluciin del 
conflicto,  considera  que  ésta  va  a  durar cuando menos,  tres  meses más. No 
obstante,  siguen la idea firme de aguantar  hasta  donde  sea  este  movimiento y 
como  para  disipar  las sombras que  nublaron sus ojos, dice  unos  refranes: "A 
~aba440 dado, no + e   l e  ve co&4~0~' .  ''E-¿ que adelante nu -u, ata64 4 4  

queda". "jbnái aL c ie lo ,  que en 4a cam f e  ha de caen". "M O& l e  
paepmta u otao: ¿m c ientu  que 104 do4 40m4 oj04?" "Si mandm a encmnm Q 

404 pendego4, no va huben p i e n  c i m e  4a puenta". 

En eso, nos dice que  prestemos  atención al repique de las campanas de la 
iglesia  de  Tulpetlac, hace el comentario de que  éstas  fueron  hechas  con la 
sangre de una  doncella y que si una  prostituta  llega  a  tocarlas, 
inmediatamente  las  rajará. 

Luego  dice  que en las  grandes  construcci.ones,  como  una  presa,  puente o 

edificio,  deben  estar  enterrados  en los .pilotes  que  sostienen  la  construcción, 
los cuerpos de unos  difuntos  para  que  ayuden  a  Sostenerla. 

Otra creencia,  es  aquella en  la  que se debe atrapar un  faisiin después de 
haberlo  correteado por algún  tiempo y arrancarle  la  pluma más grande; le 
confiere al poseedor  una  inteligencia  inigualable. 

Quitarle  a  una  víbora  de  cascabel, su casoabel, estando viva, le confiere al 
poseedor  un  poder  de  seducción con las  mujeres,  sobre todo, si éste  es 
cantante. 
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Otro  obrero,  dice  que  para aquél que  quiere  ser  un  buen matón, o todo un 
"cabrón", debe  quitarle el "aba"  de la  frente a un coyote  vivo.  Con estc  
mismo  animal,  se  puede  hacer  una travesura, se  IC corta el micrnhro y se qucma 
levemente, en un  lugar donde haya  mujeres,  éstas  inmediatamente  empezardn a 
"pedorrearse". 

Luego, nos  habló del mitin  que se  llevó  en  Tlalnepantla,  en apoyo del 
candidato  del PRI. 

La narración,  fue  en  el  tono  versificado  que lo caracteriza: 

Todos se encontraban  contentos,  de  tanto  ruido  que se oía, los 
instrumentos  ensordecieron. 

Cuando  salieron de ahí, toditos  atarantados,  después de pasar  el 
futuro  funcionario,  que  ni  en  cuenta lo tomaron,  que  'charrazo' nos 
llevamos a l o s  huelepedos  que lo siguieron. 

A ellos no los culpamos, sino a los que l o s  eligieron. 

Arriba  la 219, somos hijos del PRI, el día que  este  partido no 
exista,  de  seguro  no  estaremos as í .  

Para  nosotros Los pobres, 'dicesen'  que  es el defensor, sin tomar en 
cuenta a l  pueblo  que  sufre  fuerte  ardor. 

Nosotros, por parte obrera, somos  trabajadores  humildes con bastante 
precaución,  ese  partido nos lleva  de  seguro  a  una  revolución  con  la 
ayuda  de  Napoleón. 

Estimados compañeros, pongan  la  máxima atencih, ya casi se arregló 
nuestro  problema,'  pero  existe  importante cosa, que falta al sindicato 
de  mineros su indemnización. 

En 1958 de  la COCEM al mineros,  gracias  a  Dios  le damos que no 
perdimos  compañeros. 

Cuántos  esfuerzos  hicieron en aquel  tiempo de nuestros hogares, 
buscando  la  sagrada paz. 

Entonces  debimos  ser  los  primeros,  de  saber  quihn  es  quién y a  quién 
le vamos  a  quitar  el  antifaz. 

El problema  de  mineros  de  la 219 es  una  lucha encarnada, dijo 
Nape león. 

Si til me liquidas a mis hombres, ;qué, a mí n o  me  toca  nada: 

Ahí está  el engrane, compañeros.  que lo sepan  mis hprmanos, porque a 
l a  2 1 9  se la l l c v j  la  tiznada. 42 1 



La huelga  está  entrando a  otra  dinhnica,  un  nivel  en  que  las  fuerzas 
actuantes, en  el  movimiento de  huelga,  entran en un  período  de  tirantez.* 

Bebían en 1.a caseta 81, guardias  del  turno y los rondines,  uno  de  ellos 
recordaba l o  duro  que  había  sido  trabajar  en  la fábrica,  había  estado  en  áreas 
bien  "pesadas".  Otro  compañero  movía  la  cabeza,  asintiendo y afirmando 10 que 
decía  el  primero. "llaanta lm wnva4 4e me doblaban al   CinaLgm .¿a &omadn". 
Las  posturas  que  tenía que tomar  para  poder  trabajar,  eran  sumamente cansadas, 
porque a veces  tenía  que  estar  casi  hincado. "Rewnosw que vine bien 
ce!r,/zcldc, p e w  bien dado; n i  no hubieaa llegad, de4 pueblo donde la4 &inp 
4on bien dua4, no hubiena aguanfado ni una 4emana". 

Luego, se  habló  de  la  necesidad de realizar  la  asamblea  la  próxima  semana. A l  
iniciar  la  "ronda" su recorrido  habitual,  el  jefe  de l o s  rondines  les  avisaba 
a los compañeros  de  las  otras casetas, que  no fuesen  a  faltar a la  próxima 
asamblea. 

Uno de los rondines  criticaba  a su jefe  ante  otro  compañero,  en el sentido  de 
que no debería  alborotar a l o s  otros, si no  había  venido  el  lunes  pasado.  El 
otro  compañero,  que  escuchaba, le dijo  que  é1 lo respetaba y que  siempre  se 
habían  respetado,  pero  le  extrañaba  que  no  estuviera  de acuerdo  en la 
celebración de la  próxima  asamblea y a  su  modo de parecer, el líder del 
nacional  es  un  traidor,  lo  mismo  que el comité.  El  otro  responde 
violentamente y le  dice  que é1  no es ningún  traidor  y  se  enfrenta  a su 
compañero  en  ademán de pelea;  el  otro  corrige y se  enfrían las cosas.  .El 
resto  de  los  rondines  no  intervino  en  la  discusión, como si esperasen  que 
tarde o temprano  fuese a  ocurrir  un suceso, como  el de ese  momento. 

Uno de  estos  obreros  "rondines",  que  participaba  en los recorridos,  todo el 
tiempo  andaba  recogiendo  botellas  vacías, de  preferencia de marcas 
comerciales,  durante  la  huelga  se  sostuvo  de  la  venta  de  desperdicios 
industriales,  sobre  todo  de  cartón y vidrio. 

*NOTA: Consideramos  que  la  mayoría de las  huelgas  obreras,  estructuralmente 
tienen  cuatro  niveles,  cada  uno  con  grados de  participación  colectiva 
proporcional al período de tiempo. Para mayor  detalle,  consultar  las 
Conclnsiones. 
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VOY A CANTAR UN CORRIDO 

Voy a  cantar un corrido  para  desahogarme . 
antes  de  que  sea  tarde  y  me  vuelva  loco 
observando  la  humareda  de  la  cartonera 
de  papel  San  Cristjbal y la fábrica  Texcoco. 

Todos los  de la caseta 10 somos buenos  compaikros 
estamos  detrds de la  Comercial  Mexicana 
Tulpetlac 15)1/2 en  la  tierra de  Juan Diego  adornada 
con  hermosos  cerros. 

Recorro  este  valle  industrial 
en dos horas  veinte  minutos  para  llegar  a  mi  hogar 
conociendo  estas  industrias  que  no  se  me  van a olvidar 
hay  que  pasearse señores, para  tener  que  contar. 

Aquí  estamos  haciéndole  guardia  a  la  fábrica  muerta  de  Aceros 
para  pasar  el  rato  platicando  nuestros  recuerdos 
de  que ya nos hicinos  viejos y vamos a  tomar otros derroteros 
adios ;linda  juventud de todos  mis  compañeros! 

En cste lugar  se  domina  bien  el  ambiente 
los  cerros  de  Tulpetlac  cóm3  se  están  poblando 
por todos  lados  miramos  pasar  gente 
cuando  en  aquél  tiempo  llegamos,  habían  pocos, 
hoy nos estamos  asfixiando. 

De 1953 a i987 fue muy  triste  nuestro  peregrinar 
cuántos  compañeros  perdieron  la  vida 
adentro  en sus  labores y otros por venir a  trabajar 
esta  empresa de Aceros  cómo  nos  viene a pagar. 

Ya  con  esta  nos despedimos  cada quién  para su sendero 
ya no hacemos  hebillas,  pericos,  perritos,  zapatitos  de  llavero 
cadenitas,  destapadorcitos,  crucecitas  para el cuello 
este  material  era  inoxidable  puro,  no  era  cualquier  acero. 
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Y a  no laminamos ningún t i p o  de acero  
n i  fundimos mater ia les ,  se nos acabó l a  chatarra  
ya nos vamos para e l  campo a   plantar  magueyeros 
para ver a l  cara blanca  dándole  vuelo a l a  j a r r a .  

Estos  versitos  fueron  hechos y con gusto los dedicamos 
para. aquel los  que nos conocimos y qua tanto  nos  tratamos 
b6squenle  las  mentiras y si en algo  nos  delatamos 
u n 3  que otro recuerdito  lo tenemos 
la mayoría l a  vendimos y otros 10s regalamos. 

Recuerdo  de 1 a . c a s e t a  #lo, inspiración  de  sus compaíleros  de guardia: 

J e f e  #161 - Hip6l i to   Ju i rez  O. 

Guaruras: #I62 - Melitón  Hernindez Cruz 
#149 - Francisco  Hernindez V. 
8153 - Ricardo de l o s  Santos 
#I54 - Alfredo Alvarez V. 
# I S 7  - Samuel de Jesús A .  
#I59 - Gonzalo  Siménez V. 
#I64 - León h e z  O. 

Este  recuerdo  debe  quedar  en l a  mente de cada uno de nis compañeros y 
l e s  ruego que s i  a l g o   l e s  coment6, l o  guarden como l o  que e s  y por 
qué e s ,  cui1   fue  e l  origen y por q u i  fue hecho. Gracias. 
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- 7 de abril: 

En la  asamblea  anterior,  se  les  comunicó  que  se  le  estd  venciendo  el  plazo  a 
la  empresa, para  que cumpla  con  las  demandas  de los trabajadores,  si  no lo 
hace en ese  tiempo,  la  fábrica  pasari  a  poder  de 13s trabajadores. 

El estado  de  ánimo en unos, es esperanzador,  pero  en tina gran parte,  hay 
desazón; el estado  de  tensión en que se encuentran es nstorio; en  las  casetas 
se corre la  voz  de  que  va  a  venir  el  valuador y todos  deber) estar alertas, 
para  que no se  presente  ningún  imponderable  que  eche  por  tierra  la 
negociación; se  les  exhorta  a  todos  para  que  estén  presentes, por si hay 
alguna  provocación,  poder  sofocarla. 

Unos días  antes, en las  casetas #I y #2,  que están sobre  la avenida, se 
animaron  a  botear,  con  buenos resultados; el  dinero lo dividen  entre los que 
están en la  guardia  y  únicamente los de esa  caseta. 

En la  caseta #6, se  menciona  que ya tienen  ganado el. pleito  jurídi.cameate y 
que sólo es  esperar  un  poquito  de  tiempo. Un compafiero  propone que se haga 
una  cooperativa  organizada  por los que  tienen mds antigüedad en lo fábrica y 
está  seguro  que  así  saldrían  más  beneficiados;  este  asunto lo ha platicado con 
otros  compañeros  y  están  de  acuerdo, "&,¿o hay que pmponedo en mn 
c~m64ea" .  

Un trabajador,  que  vive en  Tulpetlac y que es originario de a l l í ,  está 
trabajando, por lo pronto,  de  albañil en  la  construcci6n  de  una  unidad 
habitacional del sindicato de cinematógrafos, pues los  ahorros de todos 10s 
trabajadores, ya se agotaron.  Comenta  que  esta  unidad es un fraude; no tiene 
cimientos y castillos,  el  tabicón  es  hueco  y  endeble,  cada departamento mide, 
aunque  parece absurdo, 10 metros  cuadrados y las  calles son tan angostas, como 
callejones. 
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E l  martes  pasado, i b a n  a r e a l i z a r  un m i t i n ;  no lo l levaron a cabo, 
princi.pa.hente por dds razones: 

Apareci6 una Circular, 6sta nlenc,iona que a todos los t raba jadores   se   les  va a 
hacer un eximen mCdico completa, deben pasar a l  l o c a l   s i n d i c a l ,  a recoger las 
cartas  para d i c h o  exrimen. 

Por otro  lado,  se  les  adelantaron los habitantes del. pueblo de Tulpetlac;  
tenían varios  dias sin agua;  bloquearon la \ i n  Morelos y a l o s  pocos minutos, 
ya estaban  recibiendo e:! preciado l i q u i d o .  Las mujeres d e l  m i t i n ,  todavía 
tuvieron tiempo para  mofarse de el los,   diciéndoles que si querían,   les  podían 
prestar sus pantalcnes  para que resol.vieran su prchlema. Algunos trabajadores 
consideran que tos eximenes mhdi.cos son para sabe: s i  aún están en condiciones 
de seguir  trabajando en ?a f i b r i c a .  
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Estamos  en  plena  lucha 
desde  el  primero de  diciembre al día 12 de  abril 
de I986 a 1987, pujando  y  tragando 
nuestras  tristezas  de cómo vamos  a  vivir. 

'Qué nos  estará  pasando? 
como  somos  conformistas  y  dejados 
haciéndonos de la  vista  gorda 
donde  estamos  arrinconados. 

Unos  dicen  que  es  el  contrato 
otros  que  es la ley, ya perdimos  el  control 
.vamos a seguir  sentados  pensando  para  comer? 

Unos  dicen  que  ya,  otros  nos  dicen  cosas  diferentes 
si  otros  nos  han  traicionado 
i q G  esperamos  de los parientes? 

Nos informaron  de un dictamen 
donde  todos  nos  creimos 
hablando  de  la  junta 13 
donde  nos  quedamos  confundidos. 

Ya  no  nos  queda  tiempo 
de lo  tanto que  se o í a  

estamos en nuestras  casetas 
cruzaditos de manitas  rezando el Ave  María. 

Tres compafieros, que venían  de  la  asamblea,  dicen  que  recibieron un regaño muy 
fuerte, se  prohiben ?as bebidas  alcohólicas  en  todas  las  casetas,  porque  es 
como si se  sacaran la lotería y se ponen a  beber,  entonces  cualquiera  les 
puede  arrebatar el dinero. 
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Como 10s ahorros y l a s  ayudas  se han agotado, e l  comitP de huelga  desaparece; 
e l  c o m i t é   l o c a l ,  asume todas  las  funciones.  Sobre l a  l iquidación y f i n  de 
huelga, no dieron  fecha;  hubo otro  l lamado  de  atención, por  l a   b a j a   a s i s t e n c i a  
en l a s   c a s e t a s .  No se   tocaron l o s  puntos  de  valanteo,  boteo o marchas, &lo 
Ut1 compañero c u e s t i o n ó   a l  cornit6  del por- q u i  sc. permiti6 que s e   ; ~ b r i c r a n   1 0 s  
c a s i l l e r o s ;  e l  comité  argumentó que a s i  l o  s o l i c i t 6  el valuador,  pero que nada 
s e  rnovib de su lugar .  

Luego, h a b l a n  de l o s  problemas que est<  afrontando la c l a s e   t r a b a j a d o r a ,  con 
l a   p o l i t i c a  de  reconversibn  industrial .  " j@é Bánbmu! ; y ?  bbnlra~o! qué 
e q n e 4 a  no de4ea.zin 104 wnocimienfo4 d e  i o4  faabajadune4 do ( 7 4 i c I  con C a n t o  
e 4 f ~ e a y  de 404 mi4m4, ehhandu ad Sute de l a  ba4cuza tan irn,nc:,ttc~~rze 
a p a d u d ,  ~. e l  pae-5idom.tc actual  y -lo4 nepeentnrrtel de r r u w i w  gubcemo 
hccen aiam'e de.¿ p&. Peno hay que pae4&.le n i  puebio uím 4e r-cpacctn 3.1 
hornhe y nu cGm 4e democa a m d e 4  de f h t i l i a J .  I .  Ci.mo 4e e426 wnfwrdi.m& 
&&ius. . I udo e l t o  queda ~ C Q ~ U ~ O  panu e i  f u f i ~ ~ o ~  p05iibiemertte y m. g r i t o  
o ienfc  anc~zc IVZ /Qc=Uiw GT d e ~ $ m z c i e " .  Luego, cerró su discurso a i  v i e n t o ,  con 
l a  s i g u i e n t e   f r a s e :  "A La hoaa de la comida, e4 hrtde 4c  4 iente e l  do404 
iumuuzo de 404 que e4tamol padeciendo". Y me ordenó que tomara el s iguiente  
corrido,   l lamado:  EL S e n t i r  De Cada Iho de Mis Hemanos. 

n 

Quién quis iera   compart ir  
l o  amargo  de nuestra  honorable familia 
que tanto   respeto  merece a 'Fa hcra   de   repart ir  
e l  pan de cada dta. 
Exponemos a. nuestra  propia compnAera 
en una hora ran desgraciada 
en que podía  ser  honrada 
h a s t a   l a s   d o c e   d e l  d i a .  

Respetando l a  alirnentacibn de S I ~ S  h i j o s  
haciendo a un lado a l  marida 
La desgraciada  cobardía. 

Una lucha de e s t e   t i p o  no s e  ?los v a y a  <:. elvidar, 
de corazón l e  pedimos a todo Mbxicr, entero  
por  muy humilde que vean a l  obrero 
que s e   r e s p e t e  m i  hogar. 

Los gobiernos de hoy en d í a  
todo l o  quieren  vol tear  
Lqub pasar5 con nosotros? 
l a s  empresas que quieren  cerrar' 

Como ya no tenemos chamba 
vamos a meternos a robar.  

No e s  una canción  señores 
son dolores de cabeza 
de todos los ciudadanos 
que nos están encauzando 
al cal l t j 6 1 1  de l a   p o t r r e x .  
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- lo de aayo: 

"Y guh, que 404 /rep.¿en, yo .¿u4 vendo en 50 pe4u4", fue lo primero  que  escuché 
al llegar al zócalo,  por  el  lado  del  templo  mayor. Más que  parecer  el  día  del 
trabajo,  parecía  ser  el  "día  del condón"; miles  eran  repartidos,  barricadas  de 
cajas  de  condones  franqueaban  las  calles  de  ese  rumbo;  eran  sobres  con  tres 
condones;  parecía  que  más  que  un  desfile  iba a haber  una  orgía  en  pleno 
zócalo.  Tres  campesinos,  que  iban a unos  pasos  adelante  de mí, se  preguntaban 
extrañados  para  qué  servían  esas  monedas  de hule inf  lables; los obreros 
bromeaban  entre s í  con  regocijo y conforme  iban  llegando a las  calles 
principales,  se  empezaron a  formar rios de hombres  "encondonados". 

E l  contingente  minero, no eran  en  su  totalidad  más de 200 trabajadores;  de  la 
secci6n 213, no  eran  más  de 15; estaban  principalmente los del  comité y unos 
cuantos  obreros  que  habían  logrado  acarrrear  de  las  guardias  del  turno 
matutino. No traían  ninguna  manta  alusiva a  su  problema,  ni  carteles, ni nada 
que  mostrara  que  estaban  pasando por un  momento crucial; sólo la  manta de la 
sección,  que  en  todo  acto  político al que asisten, llevaban  consigo. 

Un gran  lazo  apareció,  encasilló a  todas  las  secciones y empezaron a  avanzar, 
la  sección 219 a lo ancho, só lo  logró hacer  dos filas.  Entramos al zócalo, 
una  enorme  manta,  entre  otras,  tapaba  la  hermosa  fachada de un  edificio 
colonial,  era  del  nacional  minero:  Concientes de nuestro comprouso histbrico 
con la nacib, estamos  con usted, seflor presidente. 

Los soldados,  trepados  como  gargolas  sobre los techos y cornisas  de los 
edificios,  miraban  con ojos escrutadores. 

Abajo,  un río de obreros  llevados  por sti propia  inercia y encauzados  por  el 
dique  de  policías,  que  se  veían  abotagados  por  el  calor  se  mantenían  de  pie 
con  los o j o s  en  llamas.  Las  cámaras de televisión  del  "big  brother", 
observaban  el  paso  de los obreros,  como  insectos  trepados  en  las  ramas de las 
grúas o apostados en la  terraza. 

429 



Aparwen l a s  listas d e  las l i q u i d a c i o n e s ;  t res  t r a b a j a d o r e s   d a n   s u s  
r e s p c t i \ r o s  sueldo:; y c6nm es t& c o t i z a d o s   e n  las  Pistas d e   l i q u i d a c i ó n .  

‘30 x una s o l a  vez. 
20 d i a s   p o r   a ñ o  
I 2  dias por  aiio  (prima d e  a n t i g ü e d a d )  

Gonzalo, Tarjeta No. l j g ,  con 11 años de   an t igüedad :  

Tabulado : $ 3,968.00 
I n t e g r a d o :  $ 4,251.00 

R:.cardo, Tarjeta ?io. 1.53, 15 ahos ‘7 meses 

Tabulado: $ j,b55.00 
In t eg rado :  5 4,165.00 

La mayor p a r t e  d e  I,)s t r a b a j a d o r e s ,  no r s t i  c o n f o r m e   c o n   l o s   f i n i q u i t o s ,   s i n  
embargo, e 1  c w s o  de  l o s  a c o n t e c i m i e n t o s  han minado la moral  y una b u e n a   p a r t e  
de  l o s  t r a b a j a d o r e s ,  I s  que desea es r e c i b i r   p r o n t o   s u   l i q u i d a c i ó n  y r e c u p e r a r  
l o  pe rd ido .  Ya que muchos d e   e l l o s   e s t á n   e n d e u d a d o s  y n e c e s i t a n   r e c u p e r a r  l o  
mis p ron to  s u  e s t . ab i l i dad   ccon jmica  y as í  posier e c h a r  a a n d a r  sus  p r o y e c t o s  
p e r s o n a l e s  o f a m i l i a r e s .  P u r  e jemplo ,   an   t raba jador  t e  debe a s u  mamá, 40 m i l  
pesos ;  a l a  madre  de s u  e s p o s a ,  o t r o s  40 m i l  p e s o s ;  a una a n t i g u a   v e c i n a ,  S 
mil pesos. No h a   r e a l i z a d o  e i  c o n t r a t o   d e l   a g u a  y son aproximadamente 200 m i l  
p e s o s ,  más a p a r t e  12  mil pesos d e l   p r e d i o .  Además, a var ios   cornpaheros les 
debe   d ine ro   po r  l o s  préstamos  que ha r e c i - b i d s  d u r a n t e  l o  que   ha   durado  la 
huelga ,   con  mkiicos i n t e r e s e s  e que f n e r o n   a p a l a b r a d o s   e n  e l  momento d e l  
préstamo. A Rogelic?,. 28 m i l  pesos,  aumenta a jc‘ m i . 1  pesos; a JosC C i j j n ,  20 
mil p e s o s ,   i g u a l  ;? 40 mil pesos .  A l .  “ p u l q u e s ” ,  2 m i l  p e s o s ,   i g u a l  a 5 m i l  
pesos.  A “Cobih“. 7 nil p e s o s ,   i g u a l  a 14 mil pesos, etc .  Como podemos 
n;; rec ia r ,  P I  d e u d o r  casi slempre p a q ~  a l  f i n a l  10 d o b l e ,  ~ s r  l o  qu.e r e c i b i ó  en 
p’r”stdinC. 

430 



Apr-oxim;td;lrnentr sus deudas ;tscienden al medio m i l l ó n  de pesos,  sin  contar l a s  
penurlas que  l m  s u f r i d o  toda l a  familia.  De l o s  61500,000.00 pesos, 
primeramcnte t i ene  planeado saldar  todas sus deudas,  luego  ponerle una puerta 
de dos h o j a s  a SIU cocina;   techar.  su pat io   in ter ior  y dedicarse a l  comercio 
ambulante, en par t i cu lar ,  vendiendo pollo  fresco en las   co lonias  nuevas que 
e s t i n  ascntadds en l a   p e r i f e r i a  de ciudad Azteca. Y una parte de é s t a ,  
destinarla a una inversi jn de cuenta f i j a ,   e s t o  último lo va a inves t igar ,  
porque nunca t u v o  oportunidad de hacer  operaciones de este   t ipo.  

Con todos los  obreros que tuve  oportunidad de convivr,  ninguno manifestó 
verdaderamente c l  in terés  p o r  r e t i r a r s e  de l a  vida l a b o r a l ,   e l   t r a b a j o  ha sido 
e l  verdadero m0ti-o de s u  ex is tenc ia ,  aunque  en una sociedad de orden 
c a p i t a l i s t a ,  como la nuestra,  t a m b i é n  haya sido e l  de s u s  desgracias.  Montar 
un t a l l e r  de preparaclón de aparatos  electrodomésticos;   construir una represa 
para poder rega r  l a s  t ierras   Br idas  de su huerto en su  pueblo; comprar un 
t o r n o  v i e j i t o  y montar un pequeño t a l l e r ;  una refaccionaria de autopartes  para 
carros :   in ic iar  una nueva vida en provincia;  comprar un carro  para  trabajarlo 
como c o l e c t i v o ,   e t c .  

De l o  que s í  están  seguros,   es  de que  muchos de e l los   t ienen pocas 
posibilidades d e  inrrzsar nuevamente it ld industria,  a pesar de que a6n se 
sienten con  muchas energ ías   f í s i cas  y sus  conocimientos son mejores,  la edad 
es un factor  determinante o como  uno de e l los   dec ía :  "Ya no hacen m a p e &  
de 404 pe.wona.3 magoQe4", refir iéndose a l a s  empresas industr ia les .  

Los días fueron  transcurriendo  penosamente; e l  número  de las  guardias fueron 
disminuyendo: e l  abastecimiento de agua, madera y e l  café, no se   rec ib ió  
más: l a s  Iámparas de g a s ,  con todo p tanque,  se l o s  l l e v ó   e l   c o m i t é ;  sólo se 
mantenían las  rondas y l a  mayor parte de los  trabajadores  se  concentró en l a s  
casetas,   colocadas en l a  avenida México. Las l i s t a s  seguían  puestas en e l  
loca l   s indica l  v l o  que  en un principio  se  encontró  alentador,  ahora  se 
tornaha  pesaroso, a t a l  grado, que a todos  se l e s  podía  notar e l  desaliento y 
e l  ánimo atribulado. 

Yientras  tanto,  en contraparte,  en las   fami l ias  de los  obreros  la   paciencia de 
las  mujeres  había l l c @ o  a s u  l ími te .  Las  mujeres no s j l o  han C o n t r i b u i d o  a l  
nacimiento  dc los hombres. sino  que, p o r  e l l a s ,   s e  han engendrado l o s  
acontecimientos más importantes en e l  curso de l a  humanidad y de l a  vida de1 
hombre, no obstante de s e r   e l l a s  Las que más padecen y sufren  la  voracidad de 
l o s  carroñeros de l a  capita l   f inanciera .  

43 1 



Esta vez fue a s í ,   l a s  mujeres de los  trabajadores  vivían mis crudamente en c l  
seno familiar  y cotidianamente: la   miser ia  en que s c  encontrahan, la situaciJn 
era  insostenible.  

E l  grupo de "mineros unidos 31 de marzo", realizaba sus reuniones en un local. 
de la   asociac ión de colonos d e  Tulpetlac o las  asambleas en las  instal-aciones 
de la  escuela  primaria,  mejor  conocida como "La  Loma" (escuela donde alguna 
vez fue d i rec tor  Misael Nlifiez, antes de ser' asesinadoj ,  muy cerca se 
encontraban l o s  dos centros de reunión, sede de la   protesta   socia l  en los sols 
y 7 0 ' s .  La participación de l a s  esposas de los  trabajadores aument6, h c  

empezj a gestar una movjlizaci6n cada vez miis fuerte.  

Hemos mencionado que l a   c l a s e  obrera no e s t ;  sola,   se   interrelaciona con otras 
clases  subalternas;  esta  interaccisn  genera u n  sentido de sofidaridad, de  
clase  subalterna,  particularmente en u n  lugar como l a  región de Ecatepec, en 
l a  que sus habitantes viven problemas comunes y se han organizado en 
asociaciones de colonos para contrarrestar  las   agresiones y voracidad de 
in tereses   capi ta l i s tas  con toda su secuela de v i c i o s ,  

En e l  mes  de abri l ,   es ta   asociac ión de La colonia La Loma, había  entrado en 
acción,  conjuntamente con los habitantes de Tulpetlac,  por la   escasez  de agua: 
bloquearon l a   c a r r e t e r a  México-Pachuca e inmediatamente se reso lv ib   e l  
problema: en esta  movilización, también intervinieron  las  esposas de los  
trabajadores de Aceros Ecatepec. 

A f i n a l e s  de junio ,   la   junta   local  de concil iaci6n y arb i t ra je ,   reso lv ió  en 
favor de Ins trabajadores  "la  adjudicación de los  bienes de l a  empresa", sin 
embargo, e l  recaudamiento d e l   f a l l o ,  no habia. llegado. Después de l a  
resolución de las  autoridades  laborales,  el  secretario  general  de l a  sección 
pidió, durante una asamblea, que se facultara a Napolejn para que vendiera l a s  
propiedades de l a  empresa, menos  de 300 trabajadores  se  manifestaron; de los  
más de 700 que había en favor de la propuesta, e l  comité  considerá  suficiente 
e l   n h e r o  de votantes y a s í  l o  asentó en e l  ac ta  de l a  asamblea. 

Como l a s  semanas transcurrían y l a  inquietud v o l v i ó  a re inar ,  e l  dominro 12 de 
j u l i o ,   l a s  mujeres mostraron su combatibilidad;  presionaron a sus maridos y se 
acordó que a l   d í a   s i g u i e n t e  se iba a hloquear la   carre tera  México-Packuca, 
como se  había hecho anteriormente,  hasta que no hubiese una respuesta 
s a t i s f a c t o r i a .  En todas las   casetas ,   se  d i ó  esta  resolución:  las  respuestas 
fueron  encontradas: " b ' m 4  a pelean ,oa.ca que uta04 t s ~ q u ¿ l a m e n t c  a 

pedi,z 4u tiguidaciSn", " 4 i  vatno4 g m n w 4  mug  poco/^", "e4 que v m , ~  a luchan 

por, nue4twd inteae4e4", "ahí e4ta.r; pata cualguie.2 c04a", "a quién rnatamd, 
c/c2 40&Tl BU4 ,707e,~u", C 1  C .  kSFii6S dt. PO1 ?!l!lZCir 21 f i t l , l l ,  "fCJnQ <L.  
c . : i i e - i c ,  '9 X,JjJiO y rnar7cm.u dl.,.?.3 L/rn,)il c+ít'.3 
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Desde las  s e i s  d e  1.a mafiana se   hab ía  bloqueado l a  ca r rc t c ra ,   en t  r e  Lo .luL’ c s  

l a  vía  Yorelos y- l a   a v e n i d a  Yéxizo; unas hcras después, 1 legaron elemenros de 
p o l i c í a  y t r á n s i t o ,   e n t r e  Los que se  destacaban l o s  cranaderos.  que  llcvaban 
perros  J macanas; además, d o s  pipas  de  agua  de bomheros. 

Los pr inc ipa le s   o radores ,   e r an  las mujeres,  que  esicínn  que  se  preserrtara 
Napolejn.  Algunas  de  estas  mujeres, con la  rabia  del .  sufrimient.o marcado cn 
e l  r o s t r o  y a veces con la  Y O =  quebrada,  pero con una d e c i s i 6 a   i n q u e b r a n t ~ h l e  
y enardec idas ,   p rsc lamahan  jus t ic ia .  

E l  j e f e  dc l a  p o l i c í a ,  l e s  p i d i 6  primcramentc cork amabit idad, que desa lo ja ran  
l a  v í a  públ ica :  Iueg,?,  an te   l a   neea t iva  de los  manifcst;lntcs  de no i r s e   h a s t a  
que v i n i e r a  Z a p o l e 6 n  o una  autoridad  competente,   que  les  indicara 
verdaderamente cómo e s t a b a   l a   s i t u a c i ó n .   o r d e n ó   e l   a c t o  de repres ión .  

Aguantaron s i n  perder e l  c o n t r o l ,   l a  p r i m e r a  ofcnstva d e  ~ ! ~ o r r o s  d c  ; ~ P , I I ~ I  v 
gases  Lacrim6gznos: no obs tan te ,  l a  l luv ia  de  mrtcctnazos, ya no l a  puiflL>Lwn 

c o n t r o l a r ;  un in ten to  de contraofensiva se e f e c t u j ,  pero l a s   p i e d r a s  no 
h ic ie ron  m e l l a  en l o s  bien  protegidos cuerpos dc los  granaderos.  que con safia 
golpearon p a r e j o  a hambres,  mujeres y n i f ios .  E l  sa ldo  dr l a  reprcs ión .  fue c l  
d e  más de 10 her idos  de  consideración.  incluy-endo una mujer y un nifio y 1 1  
detenidos,   acusados  de  “estorbo,  d e  aprovechamiento de bienes  de  uso comtín”. 
(La Jornada,  Pag. 3 2 ,  14 j u l i o  19s7). 
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Los sucesos  reciCn  acontecidos, más que apaciguar l o s  ánimos, los 
encoler izaron,  sobre  todo,  porque más tarde se enteraron que todo l a  que había  
sucediclct ju1-nnt-e l a  manifesrac1Sn y e l  resultado  de l a  repres ión ,   hab ía   s ido  
obsel.vadtc por e l  comité, desde ei .  l o c a l   s i n d i c a l .  

Muchos trabaJadows s c  pasaron  abiertamente con los  de l a  31 de  marzo,  con l a  
reorgani-zaciSrr J una mayor f u e ~ . z a  de e s t e  grupo s e   f o r t a l e c i ó ,   p r i n c i p a l m e n t e  
por i ; ~  "com1si;in dt m t l j e r e s ,  esposas  de Aceros Ecatepec".  Lanzaron un 
des~tLegado para t'ortalccrr e l  movimiento,  haciendo un llamado e invi tando a 
tod, lx  l a s  orqa.ni-.aci.~aes d e m o c d t i c a s  ;i principalmente ,  a t o d o s   l o s  
r r a h n j a d o r e s ,  pari2 em~rei tdcr  ~ L I P V ~ S  tareas  cccauzadas en r e s o l v e r   e l  problema. 

Cl domingo 10 de ju ian,  sc l l e v ó  a cabo l a  asamblea  informativa. en el. p a t i o  
de l a  rscuz la  de La Loma.; se   habl6  de !.a sit.uación d i . f i c i 1  que a t rav iesan  
todas las f a m i l i a s  d e  los  obreros en huelga; de las maniobras   d i la tor ias  y 
corrliptns  del  cornit6 l o c a , l  y principalmcnte  de  Napoleón,  quien no informa  de 
l a s  apor tac iones   rec ib idas  y d e l  curso de la   venta   de  la  f á b r i c a .  

(in considerable  número de  obreros ,  con sus fami-l ias,   estuvo  presente;   también,  
unos cuantos representantes d c  organizaciones   pol í t icas   demacrbct icas .  

Se infnrm6 que pa hakZac sa l ido  l i b r e s   l o s   t r a b a j a d o r e s  que hahían sido 
detenidos,   pero  bajo la .  ! . ihrrt -a .d  condic ional ,  h t c h o  que a e s t o s   " h a c i a  v i v i r  
er, una s i tuac ión  de inseguridad". Los acuerdos que emanaron de esta reunión, 
fueron t 

- La demanda de una asamblea  extrnardi.naria,  con la presencia  de los 
func ionar ios   de l   nac ional .  

- lln plantón  indefinido a l a s  puertas d e l   s i n d i c a t o   n a c i o n a l ,  a p a r t i r   d e l  
prjximo  lunes 27 de j u l i o .  

.- Por  último, una movi l izacr jn   genera l ,  por. par te  de las esposas   de   los  
obreros ,  con e l  f i n  de despertar la   sol idal - jdad  del   pueblo  en general 

Mientras   tanta ,  unos dtas antes  y publicado  en e l   p e r i j d i c o  La Jornada, 
aparec ió  una nota ,  en que se  turnaba e l  "caso de  Aceros  Ecatepec, a l  c o n g e s o  
de l a   u n i j n " .  ( L a  JorriaJa. P5g. 31, 14 j u l i o  1987 l .  

~a mayor parte de los   t raba jadores  que e n t r e v i s t é ,   c o i n c i d i e r o n  en s e ñ a l a r  que 
los  úl t imos   acontec imientos ,   a r r iba   descr i tos ,  en p a r t i c u l a r  l a  manifestac ión,  
h ic ieron  presi6r '  d c  t a l  manera, quc ace lcrarzn  la l iquidac ión  de 10s 
tratm jadcres  . 
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El martes 11 de  agosta de 1987, finalizó  la  huelga;  se  celebró una asamblea, 
en la que  se  les  comunicó  que  las  liquidaciones  empezarían  a  ser  pagadas  la 
siguiente  semana: los primeros  trabajadores que empezarían  a  liquidar,  serían 
los trabajadores  de  la  nave de torres,  continuarían  con  aceración  y 
terminarían  con  talleres. Sin embargo,  la  asamblea  dió  inicio  con  la 
propuesta  del  comité,  en  el  sentido  de  que si aceptaban  el 80% del  total  de 
las liquidaciones;  se  sometió  a  votación,  pero  nadie  aceptó;  más  tarde  llegó 
el  secretario  de  trabajo.  del  ejecutivo  nacional  y les  dijo: "Que h 4  mandaba  
4 a l h  Napo4eSn  43mea Sada, que le4 iban a pagan 100% de l o 4  4al&4 &4: 

90 día4  de una 40la v e ,  m& 20 d í a 4  p.'< aiio de ta~ba& y b t a  el I ?  de 
kLULio", los  dos  últimos  meses,  iban a ser  de."gorra". 

Finalmente  la  liquidación  general,  quedó  de  la  siguiente  manera: 

90 días  por  una  sola  vez 
20 días  por  cada año y 12 días  de  antigüedad 
Y hubo  un  incremento  del 21% al  salario mínimo 

Para  deslindar  toda  responsabilidad y evitar  brotes de inconformidad, las 
liquidaciones  se  hicieron  por  fechas  distintas  entre sí y en  unas  oficinas 
ubicadas  en  Fray  Servando  Teresa  de  Mier. 

Pero  antes  de  las  liquidaciones,  cuentan los  obreros  que  el  comité y unos 
cuantos  incondicionales,  saquearon  todo  aquello  que  daba  posibilidad  de 
hacerlo;  todos  los  casilleros  fueron  saqueados; el almacén fue otro  blanco, 
pues  ahí  se  encontraban  artículos  deportivos;  ropa  de  trabajo;  herramienta de 
precisicin,  etc.  Dicen  que a h  hoy  en  día,  obreros  que se topan  con 
comisionados, a los que  se  les  descubrió  haciendo  hurtos  durante y al final  de 
la huelga,  les  recriminan SUS acciones,  como  el  hecho  de  quedarse  con  todos 
los tortibonos;  llevarse  costales de azúcar o ,  descaradamente,  despensas; 
cuando  la  mayoría  sufría  las  penurias de la  escasez. 

La  opinión  de  dos  obreros,  meses  después,  con  respecto  a  la  "maroma"  de  la 
huelga  impuesta  por  la  patronal y los resultados  de  ella,  nos  ilustrará,  en 
pocas  palabras,  la  perspectiva  histórica  que los obreros  tienen  de  su 
realidad: "La .¿-Lcp&zci;n [ue orno 4 i  le4 hubiénanw4 e4tado cud& 4~ 

mp.ze4a, pana  que RO l e  pa4a.ra nada y ademá4, lleván&e nueatno dineno, p a  
inveatlz4o en otno luga/r. Polr e&mplo, a mi me deb& 4iete  millone4 de 
pe4o4, e4404, en WI &, 104 eduvieaon .ta~ba&pt& o inviatien&. Yo pude 
haberc404 pnoducido en a l p ,  en cambio, UCLlRdo me 104 negne4anon, ya a t a h  
devaluado~, ademá4 me guitanon  lo4  inteae4e4  de  nue~tno &reno y e l  tiempo. 
que viene 4 i e n c b  -!o v e  wmze4pnae p a  habede4 cLLidad, 4u [Úb/rica". 
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;Qui sucedió con l a  quiebra de Aceros Ecatepec? 

Como no me gustan l o s   f i n a l e s   t r i s t e s ,  narraremos, como final de e s t e  
c a p í t u l o ,  una anécdota que sucedió,  durante l o s  dias de l a  huelga, a una 
familia  obrera  del  tipo W'. 

Habían pasado,&s de cuatro meses de huelga, l a  situación econ6mic.a de la 
famil-ia  era  considerada más que grave, a t a l  grado, que este  obrero tuvo que 
poner de cabeza e l  medidor para que no reg is t rara  e l  uso de la corriente 
e l é c t r i c a  y a s í  no l legara muy elevada l a  cuenta d e i  recibo de l a  1 . ~ ;  un 
inspector de la colppañía, l l eg6  en esos  dias a tomar Lectura y descubrió La 
artimaña; l e  cortaron l a  l u z  y r c c i b i 6  una f w r t e  multa. A la rnaiiana 
siguiente,  a temprana hora del  día. .  . "de4puhn de bannen ~l ja / rd lnc i to  y e i  
pa t io ,  4al i  a bannea l a  banqueta, m e m  t...5tuhcc, cuando de l a  calle v i  veni / :  
m h e m 4 0   p a t o ;  4e &&a hacia donde e5taba go; a b 4  e l  gpán $1 wnw 4 i  lo 
hubieza i n v i t a d o  (z ponan, erct16, wntoneiurda,je, h a d a  e.( &an&; en eae 
momenfo no pa46 nin& vecino. h e n o ,  56.40 e l f a b a  el de  enfaente, tmbién 
banniendo  4u  cada 9 que al iguai que yo, o peon, pmaba una 4 i t u a c i . 6 ~  aid, 
pue4 tenia m64 tienpa gue yo 4 i n  taabaio y o n  cinco  hijo^. &tae baorna, l e  
&$e:  'aho/rLta nu4 lo a.inw.zyuno4 l .  &nzed ia imer t te  me w n t e d f d  que m e p u s h  

mnndabu a 4u e4po4a. Luego, h e y ,  .ile& con m.c o& p a n d e  y vaní05 
wndimento4; lo h i h 4  en caldo t la+&". t a  esposa de este  obrero, quien 
también participa en la narración,  agreqa <:on un tono agradecido: " C m d o  40 
rnatamo4, e l  pobne ni y n a y d ,  pue4 t&34 que nuedtna vewta   de   ana iba ,  que 
e4 tan metiche, 4e hubiena dado ucmtu. 

Para f inalizar,   dice  nuestro  obrero:  "Fue e4 'aimen peafecto la4 pluma4 
la5 m e t h 4  en unm bohm O ~ C L W Q I ~ ,  puaa que nadie  la4 p d e m  &tin&n y 
la4  fu inw4  a   t inan mug l e i o4 ;   l o4  hue404 4e l o 4  d h 4  a nueatao  pencito, que 
t d ~  t m f ~  hwnbne om no4otao4 y n i  ~ ~ a f n o  dei6" .  
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Pretender  rescatar  el  cúmulo de  experiencia  histórica y el habitus  cultural  de 
los obreros de Aceros  Ecatepec, ha sido  un  trabajo arduo, en  el cual, apenas 
he  podido  bosquejar  su  complejidad  interna.  Sin  embargo,  espero  que  nos 
aporte  elementos  que .nos permita  conjeturar  acerca  de la indubitable  condición 
de la clase  obrera. 

Puesto  que a lo largo de la monografía  no  se logró desarrollar  una  discusión 
teórica,  especialmente  si  consideramos  las  condiciones  en las cuales  por 
primera vez nos enfrentamos: un vasto  universo  obrero.  Es  oportuno  intentar 
exponer  los  prolegómenos  de  la  cultura  obrera  minero-siderúrgica. 

Aceros Bcatepec, S. A. (A=) 

La  empresa  industrial  Aceros  Ecatepec?  es  el  resultado  económico-político  que 
generó el gobierno  posrevolucionario  alemanista,  período  en  el  cual  se 
pretendía  que  la  industria  sería  el  eje  alrededor  del cual  México  se 
convertiría  en  un  pais  moderno. 

Esta  empresa fue una  industria de  las  llamadas  intermedias  e  integrada  de 
manera  estratégica a la  economía  del  estado." 

Su  producci6n fue  clave para  el  desarrollo  del país y sus productos  eran  muy 
apreciados  en  el  mercado  nacional e  internacional:  torres elktricas y de 
microondas,  compuertas para  presas,  tanques  de  almacenamient.o,  varillas,  etc. 

*NOTA: La fábrica,  desde  su  fundacijn en 1951 hasta  mediados  de los ~ O ' S ,  
pese a su  autonomía  empresarial,  estuvo  subordinada a la rectoría 
estatal. Esto le v a l i 6  para  que  más  tarde  fuese  subsidiada.  Primero 
por  los  órganos  financieros  extranjeros, a  través  de  bancos  nacionales 
y --posteriormente  por NAFINSA, como  parte de un programa de 
nacionalización y recuperación  de  empresas  estratégicas. 





A l  iniciar nuestra investigación, nos encontramos con la  típica  industria 
llamada moderna (Bizherg, 1986), que  en el fondo padecin el problema de la 
mayor parte de l a  industria siderúrgica mexicana f a  excepción de SICARTSA, la 
planta #2 de AHMSA e HYLSA), su tecnología era obsoleta: la maquinaria que 
importó en los S O ' S ,  para l o s  8 0 1 s  ya era  anticuada. R a z 6 n  por- la cual tuvo 
que  utilizar  una considerable mano de  obra, de acuerdo con las condiciones de 
producción de cada división. 

E l  principal factor que  fue causa de su ruina, se debi6 a l a  mala 
administración que se generó después de In muerte del Ing .  José BertrAn 
Cusine, empezando por los miembros del consejo de administracijn y l a  cúpula 
directiva (excepto el equipo técnico de producción),  que no fue capaz de 
superar los problemas internos y la recesión cíclica de l o s  7 0 ' s .  

No podemos señalarlos como ineptos, pero s i  como corruptos, en su voracidad 
desmedida por malversar las finanzas de la empresa, a la que Rumieron en una 
crisis en la que los responsables se lavaron las manos, pagando justos por 
pecadores. Como marido que abandona a su esposa gorda y desgastada, los 
órganos financieros nacionales, le dieron  la espalda a 1.a que, en otros 
tiempos, f,ue su favorita, sin importarle el "fabricidio"  que iban a  cometer. 
AESA fue una de las primeras víctimas de l a  reconversión industrial; los 
tecnócratas prefirieron desviar los recursos económicos a empresas que 
aseguraran mayor tasa de ganancia. 

La miopía política y social que muestra el actual gobierno, nos lleva a 
presenciar  la desaparición del grupo SIDERMEX y cómo es  entregada la  histórica 
Cananea a manos privadas. 

Sin lugar a dudas, este pequeño gran universo sintetiza, en  part?, de alguna 
manera, el estado general que  prevalece en nuestra  sociedad. 

La asociación financiera empresarial. se ha ido desprendiendo en s u  r-elaci6n 
práctica, del proceso de trabajo; pocas veces se ve al dueño o se desconoce 
por completo quiénes son: s ó l o  sabemos que  cada vez más quieren extraer mayor 
plusvalía, tal y como ya se había seiialado en el estudio que se rcaliz6 acerca 
de l o s  obreros del calzado en la ciudad  de Le611 (Bazán,  Estrnda, Nieto, 
Sánchez. Villanueva: 1987). 
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Los medio;: d e  ~:r1xiuc:.i6rr, son absolut-amente de SIX propiedad y ha organizado 
cient:iCica.mente l a  operativjdad  del  t raba jo ,  apoderándose  del  contenido  del 
rr:!htl,ioy prra s6;o d e j a r  erl l o s   o h r e r o s ,   l a   e j e c u c i ó n  de l a  producción. 

Es conveniente serlalar, que v a r i o s  erabajadores de conf ianza ,  d e b i d o  a 1.a 
p o l í t i c a  l a b o r a l  es tab lec ida  en 1.a empresa,  son  designados como l o  que son y 
no cayercn en e! rango de l o s  obreres,  pues pudimos verificar que v a r i o s   j e f e s  
de secc ión y técn icos ,   se   encuentran  en el umbral obrero,  pues algunos  de 
e l l o s ,   h a s t a  l o  fueron. 



PROCGSO DE TRABAJO 

En la planta  productiva,  había una singular  relación  entre  la  organización de 
l a  producción, la   naturaleza de la fuerza de trabajo y e l  proceso de t raba jo .  

E l  e j e   c e n t r a l  de esta   re lac ión,   entre   e l   obrero y e l  proceso de t raba jo ,  
g i raba   ba jo   e l  dominio y e jecución  del   trabajo.  La direct .r iz   es  dada por e l  
t i p o  de producción,   las   característ icas de operacifn y cómo se  organiza e l  
trabajo en cada sección. 

La fuerza de trabajo  se  distinguia  principalmente por t r e s   t i p o s  de 
trabajadores,  l o s  cuales  influyen en e l  proceso de t r a b a j o  y l a  producción: 

Obrero de.  ejecución u operación.  Estos  obreros  están  ligados a la  
produccién  mediante una herramienta o máquina; rea l izan   d is t in tas   l abores ;  
en e s t e  rango podemos co locar ,  por  ejemplo, a los  fundidores,  operador de 
molde,  hornero,  rolero,  operador de máquina punteadora,  operador de 
tuercas , e t c .  

Obrero de apoyo. Son aquellos  obreros que auxi l ian  a todas  aquellas 
actividades en que  los operarios  requieren ayuda en este  rango; podemos 
ubicar,  por  ejemplo, a l  preparador de chatarra,  amarrador  enganchador, 
preparador de material   laminable,   parri l lero,  ayudante de t a l l e r ,   e t c .  

Obrero de mantenimiento.  Estos  obreros  se  dedican a reparar y dar 
mantenimiento a l a  maquinaria y equipo que hay en l a  empresa; en e s t e  
nivel  se encuentran los  meciinicos e l e c t r i c i s t a s ,  operadores  der  torno, 
fresadores,   soldadores,   paileros,   etc.  

es tos   t res   n ive les ,  hacemos las siguientes  consideraciones: 

Las labores de operación  requieren que e l  obrero   es té   l a  mayor parte de su 
jornada de t raba jo  en su puesto, con poca l iber tad  de movimiento. En cambio, 
l o s  de mantenimiento,  desarrollan su t raba jo  en varias  partes de l a  planta,  
condición por la cual adquieren muchas vent .a jas ,   t a les  como, un conocimiento 
general de l o s  procesos de trabajo,   equipo,  maquinaria v una red amplia de 
relaciones  interpcrsonales.  No obstante de estas  condiciones,  en l a s   c u a l e s ,  
aparentemente  estaban su je tos  a la producción. l o s  obreros de A E S A  lograron 
generar una importante u n i ó n  de t r a b a j o ,  a pesar   del   control   c ient í f ico  
adainistrativo de la producción.  Aquellos  obreros que t e j i e r o n  una red de 
Solidaridad y cocperacibn en su sección v l a  ampliaron a o t r a s ,  de alguna 
ma.nera lograron  escapar y romper e l   v i e j o  molde alienanye  del  proceso de 
trabajo.  S i n  embargo? hubo áreas en Ins que las t a r e a s   e s p e c í f i c a s ,  
rut inar ias  y s e o c i l l a s ,  mantuvieron en  una posición  ubicua a l  traba  jador. 
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Respecto a e s t e  terna, hacemos la   s iguiente   ref lexi6n:  En l o s  departamentos eo 

que los  obreros  trabajan en grupo,  equipo o cuadr i l la ,  hav mAs u n i ó n .  

En l as   á reas  en l a s  que e l  proceso de trabajo determina que sea mis individual 
e l   t r a b a j o -  v los mismos obreros no luchen por romper e s t e  molde, hay menos 
unión. 

La explotación  tiene  varias caras, una de el las  se  rnanif iest i  en l o s  ri.esgos 
$e. trabajo:  los trabajadores l a  sufrían  cotidianamente eon costos muy a l t o s  
para su salud. 

De cada I00 obreros, aproximadamente mis de l a  mitad,  estaba  expuesto a 
accident?<: otro t.anto igua l ,  alguna vez había sufrido alguno cm grados 
J i f c r r n t e s  de peligrosidad. 

De cada 100, más del 70s estaba expuesto a padecer en su s a l u d ,  los   e fec tos  
nocivos de los  elementos contaminantes provocado por l a s   c a r a c t e r i s t i c a s  
propias de la   s iderurg ia ;  una maquinaria ohsoleta;  ritmos  intensos de t r a b a j o ;  
poco equipo anticontaminante y un inadecuado equipo de seguridad. 

x 

En l a   d i v i s i f n  de aceración,  ocun-ian los accidentes más graves y era l a  más 
cont.aminada. Sin embargo, como s e  pudo v e r i f i c a r  durante la  investigación, 
las   otras  divisiones no-escapaban a e s t e  problema. 

Desde ese punto de v i s t a , ,  podemos considex’ar que los  obreros que tenian m& de 
20 años de laborar en esta   fábr ica ,  habían sufrido ya un gran deterioro en s u  
sal u$. 

Para que la   fuerza de trabajo pueda reproducirse y to lerar  lo fatigante deli 
proceso de traba jo ,   t iene  que r e c i b i r  un salario  proporcional.  

EI s a l a r i o  de los  obreros de AESA, fue  VaFiahle y proporcionadamente ajustado 
-a l a  correlación de las  fuerzas  antagfnicas y la   s i tuaci6n  f inanciera  de l a  
empresa. 

L 

La media s a l a r i a l  de la  mayor parte de los obreros,  se  caracterizó por e s t a r  
arriba del   sa lar io  mínimo, pero sin  rebasarlo dos veces. 



Primera década (1951-1961): Un salario  ascendente  por  arriba de la zona 
econ6mica  y  con  prestaciones  substanciales. 

Segunda  década (1961-1971): Fractura  salarial  con  desajustes  en  las 
prestaciones. 

Tercera  década (1971-1986): Cuesta  abajo y rezago  salarial  con  pocos  logros 
en  prestaciones. 

Obtener  un  buen salario, implicaba  que el  obrero  tcnia  que hahcr transitado 
por  una  larga  carrera de oficio, no sin antes  recorrer  distintos  niveles de 
calificación, el cual inicia por el de  peón y tras  largos años de trabajo, 
llegar al de oficial. Toda esta  carrera se circunscribe a las  normas 
establecidas  por  la  institución  fabril y sindical,  mediante el contrato 
colectivo  de  trabajo:  escalafón,  tabulador  de  salarios  y l a  antigiiedad. A s í  

como también,  la  educación y la  capacitación  influia  respecto  a  la  temitica 
salarial, lo analizaremos brevemente. 

La composición obrera de AESA, podríamos  denominarla  como  tríptica  (obreros 
tipo A ,  B y C), tal y como lo señalamos  en  páginas interiores, señalamos  que 
estos  están  enmarcados  en  un  ámbito  cult.ura1  rural-urbano,  con  una  tendencia  a 
la urbano-industria.  Con el predominio  del  tipo A y B en la fábrica, nos 
percatamos  durante el trabajo de campo, que estos  habían  ingresado a la 
fábrica  con un bajo  nivel escolar, sobre todo, en l o s  del  tipo A ,  cuyo nivel 
rayaba en  el analfabetismo, condición  que  con el  tiempo  se  fue  modificando de 
varias  formas:  con l a  educación  primaria  para  adultos y posteriormente, la 
secundaria  favoreció  el  nivel  académico de los  obreros. Los cursos de 
capacitación, la transmisión de conocimientos y la experiencia  de trabajo, 
contribuyeron al conocimiento  y  la  calificación  técnica  de  los  obreros. 

Los obreros  tipo C, cuentan, en su mayoría.  con  una  educaci6u  hisica  que 
inicia  con  la  primaria  en  vías  de  ascenso  e  influye en estos, en t6rminos d e  
calificación, la transmisión  del  conocimiento  dadn por los "maestros". 

Es conveniente  señalar  que los  obreros  de  origen  urbano, t i e n e n  mayores 
niveles de escolaridad  que los del or i cvn  rural.  debido a que :ienerc mayor 

disponibilidad de escuelas, tiempo  para  acudir a ellas p la  preponderancia 
familiar a l a  educación escolar, como merlio dc asccnsc7 social. 
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Fol. est; :  razQn, podemos c o n c l u i r  que en AESX, I c s  obreros ,  por sus 
c a r a c t c r i s t i c a s   i n m a n e n t e s  :a capacitnci6n eqtd def in ida   por  una larga 
experiencia  de t r a b a j a ,  m6s que por l a  eds1cac16r! formal. 

El tiempo de l a h n r  que ocupa uri obrero ex: l a  M h r i c a ,   i m p l i c a  una conversi6n 
progresiva,  al que I r  podemos denominar como proceso  de   fabr iobrer izaci6n 
(concepto que des igna ,  c1 n w s t r o  v e r .   e l  t 6 r m i n J  d e  " I n s t i t u c i 6 o   T o t a l " ;  ' 

fen6meno en el que se da un proceso,  por e l  cual l a   z e n t e   s e  va adaptando a l a  
ins t i ruc ión  y en c i e r t a  forma acaba  por  hacerse de e l l a ? ,  es  d e c i r ,  e l  proceso 
por e l  cual los  t raba jadores   se   apropian de su empresa y e l l a   s e   a p r o p i a  de 
e l l o s .  se apropiar: de sus instrumentos de t r a b a j o  y estos de e l l o s ;  se 
apropian de sus t radic iones   obreras  y é s t a s  d e  e l l o s ;   s e   a p r c p i a n  dt. su 
s indica to  y P s t e  d c  ~ l i o s .  

De este proceso, se dist inguen algrlnos aspectos  que es  necesar io  seiialar. 

E l  primero.  es un t a n t o  amhieno > c o n s i s t e  en una renunc ia   parc ia l  con su 

pasado a n t e r i o r  ( ! a  JeterminaciGr1 c u l t u r a l  a In zaga de las  determinaciones 
económica-pol i t ic ;~s ! ,   condic i6n Q I I P  i o s  mantiene en  una s i r u a c i 6 n  de "paso" c:: 
un I imtri+ folk-ur-han;.. 
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tina e t a p a  in tcera l  de e-te  proceso. son l o s  cambios en las disposiciones 
culturales que inciden en e l   t r a b a j a d o r ,  deb ido  d los  determinantes de l a s  
leves  objet ivas de¡ medio i n d u s t r i a l ,  en las  que se  generan e imponen reglas 
de conducta  correspondientes  a1 grupo (en este  caso,  l o s  obreros) ,  que  hay  que 
respetar ,   t a les  como la   sol idar idad.   valores   colect ivos ,  como e l  respeto a l a  
herramienta de t r a b a j o ,  a1 t e r r i t o r i o ,   e t c :  asumir como compromiso moral S U  

h i s tor ia   co lec t iva ,   t radic ioncs  3- scbre  todo, l a  lucha. 

Finalmente, pueden inteqrarse a un universo  obrero  organizado,  situación en l a  
cual pasan de  una rebelión p r i m a r i a  (proletarización  del campesino) a u n a  
secundaria organizada  (lucha  contra e l   c a p i t a l  1. 

En el i n t e r i o r  de la fábr ica ,   los   obreros   se  conducían hacia l o  que Radc l i f fe  
Brown había  sesalado, "toda sociedad humana, tiene  alguna forma de estructura 
soc ia l " ,  rn esta  estructura t o t a l ,  se daba ufla diversidad y en l a  
superestructura, u n a  unidad. 

La identidad de un grupo t iene  su  cuota de lucha  contra l a  c l a s e  hegemónica. ' 

La res i s tenc ia  de los  obrero.% hacia la explotación de traba jo ,   se   t raducía  de 
d i s t i n t a s  formas. además de forralecer- y c l a r i f i c a r  su igualdad.  Las formas 
de  lucha  subrepticia meís comuttes? eran el  ausentismo,  el  tortuguismc,  el 
sabotaje de mdquinas, i n f r i n g i r  las leyes de l a  empresa. e t c .  

Reconocerse en e l  ámbito de I n s  actividades  culturales,   representa l a  unidad e 
identidad d e  un grupo: la prBctica de l a   r e l i g i 6 n ,  de los deportes ,   las  
f i e s t a s  y l a   res i s tenc ia  a l  cambio de sus tradiciones. 

La producci6n de objetos  artesanales y de uso diverso,  como herramientas de 
t r a b i \ j o ,  u t e n s i l i ~ 3 s  de cocina y otros  ob je tos ,  pueden considerarse como 
acciones encaminadas a r e s i s t i r   e l  embate de la explotaci6n y a mantener e l  
sentimiento de lo propio. 

A l  respecto.   los  ohjetos  artesanales que describimos a l o  largo de e s t e  
trabajo v que  podernos apreciar  en l a s  fotograf ías .   se   r igen por una e s t é t i c a  
"pt-agmeítica y funcionalista"  punto 3- a p a r t e  de l a  fu t i l idad  .de l o s  e j e r c i c i o s  
formales d, todo a r t e  por e l   a r t e .  %ís cercano a le que había  planteado 
Rorlrdicu. < 1 1  sefinlar que rant\\ sus   preferencias   ar t ís t icas  como las elecciones 
,le r n p . 1 ,  muebles y decoraciones, se sonlete a l   p r i n c i p i o  de " la   elecci6n de IC 
necesario" en el   doble  sentida de l o  que e s  t6cnicamentz  necesario  "prártico". 
(Rc.u~-,iit*rl 1900:441 1 .  
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P a r a   a n a l i z a r   e l  tema de br ico lage  y l a   c r e a c i ó n  de obje tos  a r t e s a n a l e s ,  
tratamos d c  hnccvlo en el sen t ido  que Victor ia  Novelo nos  indicó,  "estudiarnoq 
las ar tesanias  como proccso y no como resul tado,  como productos cn l o s  q r 1 ~  

resuen;ln  relaciones  sociales y no  como objetos  ensimismados". (Vic tor ia  
Novelo op. c t .  p . 7 ) .  De estx  manera,  nos atrevimos a d i s t i n g u i r  l o s  
fundamentos básicos  de los o h j e t o s  de creación  del  obre ro .  

L? creación de herramientas.   conlleva  cuatro fundamentos bás icos :  

1 ~ Son un v a l o r  de uso  para el obrero que los u t i l i z a .  
1 .  Es un instrumento que se   adapta  y a u x i l i a  a l a  creat ividad manual e 

j. E,s un bien de  capita l   para  i a  empresa y le representa  un  gran ahorro. 
4. h p r o p i n r  o escamotear In herramienta {expropiaciSn en l a  jerga  popular 

para l l e v a r l a  a casa para uso propio o v e n d e r l a ) ,   l e   c o n f i e r e  a e s t e  hecho 
una forma simb6lica de "cobro" a l a  ganancia   del   capi ta l .  

inte lectual   del   obrero,   para   producir  una nueva oh,jetivnción. 

Las producciones  estét icas  contienen los  s iguientes  fundamentos: 

I .  Contiene e l   v a l o r  de  uso  para el obrero que l o  produce y para la f a m i l i a  
de   és te ,   asoc iado  a2 v a l o r  c u l t u r a l   ( c o n t e n i d o   e s t 6 t i c o )  que su forma y 
diseño t i ene  para e l l a .  

2 .  Conlleva  simbólicamente un valor de  cambio o de  mercado.  Primero como un 
o b j e t o  que se regala  a par ient .es ,  compadres y amigos. Segundo, se les 
puede render,   intercambiar y truequear a vecinas.  conocidos y compmieros 
de la fábrica. 

.;. Encierra   valores   del  arden de l a   e s t r u c t u r a  de l a s  ideas   acerca  de sus 
habitus  c.ulturales y gustos ,  ra les  como un regalo  de  hodas, de t i p o  
sacramental Q r i t u a l ,   n a c i o n a l i s t a  o simplemente, como divertimento. 

Laz hist-crias de vida,  nos ayudan a comprender  de manera más amplia ,   es tos  
fuadamentcs,  pues tomamos como o b j e t e  no- s610 las condic iones   soc ia les  de i a  
~ ~ c ' d u c c i ó n  de los  productores (es  d e c i r ,  Ins determinantes   socia les  de l a  
!ornlac16n de los a r t i s t a s ) ,   s i n o  tambi6v las condic iones   sncia les  de 
pr-oduccJ&n d ? t  campo d e  producción ( l a  fgbrica) como l u g a r  do!ide se  r e a l i z a  el 
t r a h a J o  que t iende  ( y  no está   c i i r ig j -dol  a produci r   a l  a r t i s t a  como productor 
d, ~ b ~ e t c s  CaErades: de f e t i c h e s ,  Q l o  ~ I J C  viene a s e r  l o  mismo, l a  obra de  
~ Y T P  Conic zi.:,>tc de c r e e n c i a ,  de amor y de p i d o e r   e s t é t i c o .  



Las fami l ias  de  l o s  ohreros de  AESA se  encuentran d i s ~ m l n a d a s .  pr.incipnlnwnte. 
en una región  urbana-industrial  anexada a l o  que denominamos hoy l a  
megalEpolis  del  centro  de  México. De e s t e  fenómeno urbano. en re lac ión  con 
los obreros, destacamos alsunos aspec tcs  que  consideramos  importantes. 

Aquellos  trahajadores  recihn  ineresadas a l a  v ida   f ah r i l  y u rhana ,  t uv ie ron  
que quitarse   los   ropajes   de su a n t e r i o r   v i d a  r u r a l  y adaptarse  a o t r a  forma de 
organización s o c i a l  y en e l   t r a b a j o  a la organizac ión   c ien t . í f ica  de l a  
producción. 

R e s i s t i r   e s t e  shock d e f i n i ó  s u  in tegrac ión  a l  ámbito  urbano-industr ia l :  se 
sometieron- a o t r o  t iempo  de  t rabajo  (dis t into a los c i c l o s   n a t u r a l e s ) ,  a un 
s a l a r i o   f i j o  y constante  y a o t ro   e spac io   pa ra   v iv i r  y t r a b a j a r   ( d i s t i n t a s  
formas de conswno,  de  ascenso  social y de   re lac iones   in te rpersonales  con o t r a s  
c l a s e s \ .  

Su nueva condición  de  obrero  incidió  en s u s  condiciones  generales  de  vida.  Su 
s i tuación económica se v i ó   r e f l e j a d a  en l a  viv ienda   (casa   p ropia  o 
prefahricada.   adquir ida a t ravés   de l   Tnfonavi t ) ,  con v a r i o s   c u a r t o s  Y todos 
l o s  serv ic ios  (ap,ua. e l e c t r i c i d a d  y d r e n a j e ) .  Con proyectos  de asc.enso 
s o c i a l ,  s u  n i v e l  d e  consumo y educación e s t 5  ligeramente p o r  encima de otras 
c la ses   suba l t e rnas ,  aunque en l a  última década  decayó  considerablemehte. 

Cualquiera que sea   e l   desar ro l lo   de  estas f a m i l i a s  en la caheza   fami l ia r ,  l a  
c u l t u r a   o r i g i n a l   s e  ha mantenido  enraizada  determinando 3u v í a   s o c i a l  y 
c u l t u r a l .  a pesar d e l  cambio y l o s  avances  económicos. 

Las fami l ias  o h r e r a s ,  al  mencs d e  los de AESA, t e j i e r o n  una subred urbana de 
relaciones  de  c lase  y famil  iar  en toda la met.rópolis de In  ciudad de  XGxico, 
interconectada con aque l l a s   co lon ia s   -p ro le t . a r i a s  en las que e l  común 
denominador e s   l a . d e f i n i c i 6 n  de un "nosotros"  d i s t i n t o   d e  l o s  "otros" a p a r t i r  
d e l  reconocimiento y l a  ident idad  cu1tural .  
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Para Los trnbajadcres, 1.:: huelgn e:? el. instruments principal  de lucha, porque 
una dc l a s  armas de que d i s p o n r ,  PS precisamente la  suspensijn de trabajo.  En 
el caso d e  AESA, hubo un,< "vue l ta  de tuerca" ,   a l   declararse  en quiebra y 
mnrrclier;mente zafarse de todos Su:: adeudo5 y compromisos c o n t r a í d o s .  for26 a 
l o s  cnhreros a l a  huel.ga, situacibn que deseaba l a  empr-sa, pues pa estaba 
ccnf';t!\uiada con l a s  aut.oridades de l a  Junt;? Federal de ConciliaciSn y 
Xrbitra.ic*. 

La fuerza de  que d i z p o n e n  IC:. antaconis tas .  Picsne que rer en gran  medida, con 
In fuerm que hac adguirido y acumulado r n  las luchas  anteriores (la 
historia).   Esta  premisa. on p a ~ t e ,  e5 c i e r t a ,  pero además interviene e l  
fac tor  poder-fuerza que haal adquirido e l  Ics  momenfos en que se ha  dado l a  
confrontac-i6n. E l  sindicato cie l a  secci6n 219. d ~ s d c ?  s u  ccnstitución,   jug6 un 
p a p c l  dinámico en la fábrica,  prw11ovi6 iniciativas de integración  entre  los 
trabnJadores,  dcmorratiz6 S J  $;id+, i n t e r n a  y plante; demandas c u a l i t a t i v a s  
f rente  a l a  empresa. 

Sin embargo, en los Gl.timos aÍios. In. organizaci6n progresivamente  se  anquilos6 
pa que su a c c i j n  de i u c h  empezL' n ser netarnentc defeasiva,  se  replegó  debido 
n l a s  c o n T t n n t e s  amenazas de rvducci6n dr. persL3nal ir al c i e r r e   d e f i n i t i v o  por  
quiebra. E s t a  sitrraci6n de resistencia: ~ I I , - '  s6la paliaba en su momentc a l  
temporal, d e b i l i t ó  su estructura y la bur-ocratizf,  dejándola a merced de l a  
empresa. 

Esta  dualidad sr manifestl< en l o s  obrer-os durante la huelga,  pero un elemento 
estaba v,i d a d n ,  S? habr';L engendrado en sus activi.dades  cotidianas u n a  cul tura 
sindical. 



Es por tanto que d.urante la   huelga,   los   obreros ,  a pesar de sus quejas 
respecto a sus representantes,   les  otorgaban su status correspondiente, por 
eso depositaban sus esperanzas cm e l   l í d e r  nacional Napoleón Gómez Sada, así 
como también en las   ins tanc ias   jur íd icas ,   t a les  como l a   j u n t a   f e d e r a l  de 
concil iaci6n y a r b i t r a j e ,  de los que Psperaban fuesen a respondcr honestamente 
para  resolver su problema. 

Lo anterior  viene a colación,  porque observamos que a l  obrero  se l e  han 
impuesto un conjunto de  normas que lo obligan a imponerse l ímites,   quizás 
debido a una especie de deseo de honorabilidad, que l l e v a  a aceptar la  
definición dominante de la  lucha. Por ejemplo, una arma de l o s  trabajadores,  
es  su fuerza   f í s i ca  ampliada por  su condic.ión de grupo, l a   c u a l   s e  puede 
traducir  en valores de v i r i l i d a d  y de  combate, sin embargo, durante l a  huelga, 
10s  obreros no hicieron uso  de e l l a ,  a pesar de l a  violencia  represiva de l a  
falange  gubernamental,  incluso  algunos de e l los   s int ieron  malestar  a l  haber 
intrrrumpido e l  paso vehicular  durante s u  m i t i n  en l a   v í a  Morelos. 

Por otro lado, s i  escarbamos en el comportamiento obrero, encontramos que l o s  
obreros  establecieron un f rente  común. La huelga  se  caracterizó,  a pesar de 
la desorganizaci6n dada por e l  comité, por su c a r á c t e r   c o l e c t i v i s t a  
superpuesto a l   " indiv idual i s ta " ,  en l a  que demostraron una autoafirmación y 
cohesión de grupo evidenciada  por  sus  actitudes.  Rechaz6 a l íderes   a jenos  s u  
disposición obrera de empresa, solidaridad con aquellos compañeros que vivían 
en condiciones más precar ias ,   d is tr ibución  equitat iva  de los  alimentos  durante 
l a   s o c i a l i z a c i 6 n  e integración a t ravés  de l a  bebida e identidad  circunscrita 
a l   l e n g u a j e ,  las actitudes y hasta por e l  uso de la  ropa de trabajo.  

En primer lugar,  hay un elemento g e m i n a l  y no pensado de,huelga,  pero que s e  
mantiene en estado  latente:  no todos los trabajadores  se muestran igualmente 
inclinados a la huelga. A continuación los agentes  antagónicos  entran en una 
confrontación  defensiva de s u s   i n t e r e s e s ,   s i  no hay reconc i l iac ión   es ta l lará  
la  huelga. 

Más tarde,  hay un nivel  de reacomodo de las fuerzas y ent.ran a l a  etapa de 
negociaci6n  "razonable" para ambas parres.  

S i  l a  huelga s e  va alargando por mucho tieznpo, pueden surg i r  enfrentamientos 
internos,  e s  d e c i r ?  un nivel  en que las fuerzan actuantes en e l  movimiento de 
huelga ent'ran en un período de t i r a n t e z .  
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Finalmente, e l  movimiento s e   r a d i c a l i z a ,  si no hay acuerdo  entre las par tes  en 
l u c h a ,   h a s t a   l l e g a r  a SUS úitimas  consecuencias,   puesto que toda  hue1.g~  es un 
a c t o  da lucha  del  q w  r e s u l t a  un perdedor. 

Por último,   es   importante  señalar que l a  huelga  impuesta  por e l  patrón- 
gobierno  fue nada menos que un " fabr ic id ion  en la que s e   a r r o j ó  R la ca1l.e ;I 

ohreros  plenamente  productivos v c r e a t i v o s .  

Intui t ivamente   los   t raba jadores   l legaron a comprender su protagonismo 
h i s t ó r i c o  p de una manera s imból ica   ( recuérdese  los corr idos)   e fectuaron un 
movimiento  de  lucha en una época  opuesta a s u s   i n t e r e s e s ;   h i c i e r o n   h i s t o r i a  
Como producto  de  esta  lucha, an l a  que la   lucha  representa  su h i s t o r i a  y por 
l o  tanto ,   l a   esperanza  de un futuro mejor.  Por eso mismo, "alli murieron. 
pero no corr ieron" .  

Termina e l   s i g l o  XXI de  paso s e   l l e v a  a l  grupo SIDEKVEX, miles  de  obreros han 
s ido  abandonados a su suer te ;   t raba jadores  que enriquecieron a l a  nctc.iEn y 
sentaron las bases de SU desarro l lo .  

En e l   a l b a  de una nueva e r a ,   e l   p a i s   e n t r a  en una nueva etapa de 
"modernización",  término  político en e l  que muchos a h  no comprendemos a quh 
s e   r e f i e r e ,  n i  sabemos con cer teza  a quién va a b e n e f i c i a r ,  s i  o f r e c e r á  
j u s t i c i a   s o c i a l  o s i  darwinianamente s 6 l o  los peces  grandes  se  aiimentarjrn 
mejcr.  Espero que a   las  nuevas generac iones   ohreras ,   l es  haga j u s t i c i a ,  
porque  con las. anter iores  no l a  hubo, a l  menos para   los   obreros  de AESA; ya 
que e l  modelo a n t e r i o r  de desarrollo,  también  "modernizador" que di6 comienza 
durante e l  sexenio.atemanista y que se extingui6  en e l  de  Miguel  de l a  Madrid, 
terminó de ensanchar  la   brecha  entre los  r i c o s  y pobres ,  pues  después  de 
formar cuadros  obreros  altamente  productivos,  les  exprimió  hasta la última 
goea de p l u s v a l í a ,  una vez que logró sus   propós i tos ,  los t i r d  a l  c e s t o   d e l  
o lvido y a s í   b o r r a r  su h i s t o r i a .  

Pero  estos  obreros son tercos  y n e c i o s ,   s e   n i e g a n  a mor i r ,  ahi e s t ;   e l   c a s o  de 
la h i s t ó r i c a  Cananea.. . y de los  obreros  de  Aceros  Ecatepec, que aún siguen 
peleando por  recuperar su l o c a l   s i n d i c a l  que Napole6n Gómez Sada l e s   q u i e r e  
b i r l a r .  

Los mineros-siderúrgicos  están  sufriendo un cmb,io  profundo en  su r e l a c i ó n  
l a b o r a l ,   s i t u a c i ó n  que se  agudizó  a   partir  de l o s  60ls. Es imperativo que 1;1 
Antropología Soc ia l   es tudie   l a   adaptac ión   obrera   a   l a   v io lenc ia   de l  cambio 
i n d u s t r i a l  y l o g r e   r e a l i z a r  una f o r m u l a c i h   c i e n t í f i c a  de las  c a r a c t e r i s t i c a s  
s o c i a l e s  y c u l t u r a l e s  de l a s  nuevas generaciones  obreras.  
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En estas  grdflcas  observamos que l o s  obreros hacen  guardia  en  las  Case- 
tas 1 y 2, principales  puertas de acceso  a la fabrica. 



"CASETA  No. 10 EN  PLENA  HUELGA, 112 DIAS  DE LUCHA  ESPERANDO  FAVORABLE 
SOLUCION  DEL COMPAÑERO NAPOLEON  GONZALEZ  SADA" 
"AQUI MORIMOS PERO NO CORRIMOS ESTAMOS  EN P I E  DE  LUCHA  -DICIEMBRE  1986 
A MARZO 22 DE 1987". reza el cartel. 

Cualquier  envase es bueno  para  compartir el pulque. 



E l  juego fue un factor  de  integraci6n  entre los obreros  durante l a  Huel 
ga, ademds  de un pasatiempo. 



Como podemos  apreclar en estas grdf icas ,  !a mdyor  parte  de - 
l o s  obreros son de  edad  madura. 








