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La observacion de 10 ocurrido durante estos mos en el senode 13. claseobrera de 
Azcoitia, muestra un hecho que no por evidente deja de ser constatable: 'la heteroge
neidad y localismo del movimiento obrero, que dependiendo de las distintas referen
cias ideologicas y culturales que se dan en cada zona se adhiere a unas opciones 
sindicales u otras. Como ya hemos explicado enotros escritos,el proceso de indus
trializacion en Guipuzcoa no provoca cambios traumaticos sino que la sociedad que 
va emergiendo se va acomodando gradualmente al nuevo estado de cosas. Esta paula:" 
tina transformacion, junto a otras caracterlsticas que aqul no son del caso mencionar, 
seran determinantes para el tipo de comportamiento que registran los trabajadores y 
las posibles variaciones que pudieran darse en su cultura y mentalidad. Haciendo 
referencia exclusivamente a aquellos signos externos que pudieran evidenciar una 
toma de conciencia como clase, hay que significar que hasta la primera guerra mun
dial el nivel de afiliacion sindical de la clase obrera guipuzcoana es muy bajo, y otro 
tanto puede decirse de su combatividad, no originandose hasta los anos 1918-19 un 
movimiento conflictual de cierta relevancia. 

Dentro de esta coordenada de una escasa conflictividad laboral hasta la coyuntura 
de la primera guerra mundial, se desenvuelven los trabajadores de Azcoitia. Esta 
localidad esta situada en la parte central de Guipuzcoa,en . un valle, rodeada de 
montes y regada por el rio Urola. Limita al norte con las poblaciones costeras de 
Deva y Zumaya, al oeste con Eibar y Elgoibar, y al este con Azpeitia, de la que Ie 
separan unos pocos kilometros. En la epoca que es objeto de nuestro estudio, era un 
punto deficientemente comunicado, careciendo de transporte ferroviario. 

La zona que circundaba a Azcoitia se dedicaba preferentemente a la agricultura, 
pero en esta poblacionexistia una actividad industrial de cierta envergadura. En 

* Una versi6n anterior de este articulo, acabado de redactar por juruode 1986, fae publicado por la 
revista Estudios de Historia Social, 42-43, 1987. No obstante, los multiples errores de impresi6n que 
contenla, motivaba que resultara dificil su comprensi6n y el texto quedara deslavazado. Ello me ha impul
sado a que faera de nuevo publicado, habiendo abreviado con respecto a su edici6n anterior algunas partes 
y efectuando pequenos cambios en otras. 
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concreto, habia una industria textil del yute destinada a la elaboracion de alpargatas, 
asi como un establecimiento que producia boinas. La fabricacionde alpargatas era 
una ocupacion tradicional en Azcoitia, 10 que repercutia favorablemente en su des en
volvimiento y permitia disponer de una mano de obra con conocimientos sobre el 
oficio. Sobre la base de la limitada inversion de capital inicial que exige este sector, 
desde mediados del siglo XIX se van a levantar algunos centros fabriles, produ
ciendose as! una eierta concentracion de la produccion. De este modo, en 1845 J. F. 
Arteche funda unafabrica dealpargatas, en tanto que por estas mismas fechas Hurta
do de Mendoza crea un establecimiento para la elaboracion de boinas. Es, en cual
quier caso, a fines del siglo XIX cuando hay un movimiento de mayor envergadura 
car~ a la creacion de socie~ades jndustriales al~argateras, constituyendo~~ por 189? la 
socledad "Esteban Alberdl y CIa"; por esta misma fecha se crea "MancIsldor y CIa") 
y unos anos mas tarde se forma "Epelde, Larranaga y Cia" (que se funda tras la 
compra de la fabrica "Insausti"). No obstante, la industria alpargatera de Azcoitia no 
perdera enteramente las caracteristicas artesanales, y complementando la labor de 
estas fabricas encontramos a un elevado numero de trabajadores a domicilio, mien
tras que los pequenos talleres seran una pieza importante en esta actividad. De este 
modo existiautia division de trabajo por la cual en las fabric as mas importantes 
("Esteban Alberdi Y Cia", "Epelde, Larranaga y Cia"), se hacian las trenzas de yute y 
telas para alpargatas, asi como cuerda para coser, etc ... , en tanto que en los talleres 
como "Mancisidor y Cia", "Sucesores de J. F. Arteche", etc ... , se fabricaban las 
sue las de alpargatas a I?~quina, y, ya por ultimo, los trabajadores a domicili.o acaba
ban a man.o la elaboraclon de la alpargata dandole la forma. Entre esos trabaJadores a 
domicilio se localizan a personas del area circundante que cbmbinaban esta labor con 
la de la agricultura. Pero dejemos que sea un escritor de la epoca, Laffitte, qui en nos 
describa esta situacion: . 

En Azpeitia, region eminentemente agricola, existe desde tiempoinmemorialla 
industria de la fabricacion de alpargatas. En los caserios de aquellos.contomos se 
trabaja a domicilio para las fabricas. Los hombres confeccionan las suelas y las 
mujeres la tela. Mas de mil individuos de ambos sexos participan a menudo en 
esta clase de trabajos que intercalan entre las horas que les deja libre el cultivo y 
los cuidados del ganad02• 

La industria alpargatera va a tener una marcha prospera, constituyendo un sector 
con capacidad exportadora, enviando parte de su producciona los paises sudamerica
nos. Una muestra de su favorable evolucion es el incremento del capital social de 
alguna de las sociedades citadas: asi "Epelde, Larranaga y Cia" pasa de poseer un 
capital social de cuatrocientas nueve mil pesetas en 1900 a contar con tres millones 
quinientas mil pesetas en 1919, en tanto que el capital social de "Esteban Alberdi y 
Cia" se eleva de un mill6n de pesetas en 1903 ados millones quinientas mil pesetas en 
1917, para alcanzar los siete millones en 19223• El caso de este sector es representativo 
de como para el asentamiento y desarrollo de algunas ramas industriales, mas impor
tante que el capital es la rentabilidad y efieacia con que este es manejado, permitiendo 
la reinversi6n de los beneficios obtenidos asegurar la financiacion de las empresas. 

(1) En razon a esta organizacion del trabajo, en Azcoitia se denominaba a los que trabajaban en las 
empresas de trenzas de yute como "fabricantes", a los de los talleres "maquinistas" y "urdidores", y a los 
de a domicilio "chorteros". Una" chorta" venia a consistir en cinco. docenas de plantillas. 

(2) Laffitte, Las pequenas industrias rurales, San Sebastian, 1925, I, p. It. 
(3) Datos extraidos de las escrituras del Registro MercantiI. 



EL DESARROLLO DE LA CLASE OBRERA EN AZCOI11A Y EL SINDICALISMO CAT6LICO (\900-1923) 1147 

Esta limitada inversion que en relacion a otros sectores exigen los establecimientos 
textiles, va a permitir que Esteban Alberdi, antiguo operario de la fabrica de los 
"Hijos de Hurtado de Mendoza", monte una pequena fabrica de algodon para des
pues, asociandose con otros empresarios, formar la sociedad "Esteban Alberdi y 
Cia" antes referida4 • 

De los diversos centros industriales de Azcoitia, y segun se desprende de las 
cuotas que tenian que pagar a la Asociacion Patronal de esta localidad creada en 1920, 
las empresas mas fuertes son "Esteban Alberdi y Cia" junto con "Epelde, Larranaga 
y Cia", seguidas ya en un plano inferior por "Sucesores de J. F. Arteche", "Mancisi
dor y Cia" y "Echaniz, Iturrioz y Cia". El manejo de otras fuentes (fiscales, por 
ejemplo), confirman esta relacion en la que no esta incluida la fabrica de los Hurtado 
de Mendoza por dedicarse a fabricar otro producto (boinas), y a la que habria que 
situar cerca de las del primer grupo. En eorrespondencia con esta situaeion, las 
mayores eoneentraeiones de trabajadores se daban en "Esteban Alberdi y Cia" con 
275 obreros en 1920, y "Epelde, Larranaga y Cia" con 180 ese mismo ano, en tanto 
que en la fabrica de boinas "Hijos de Hurtado de Mendoza" habia, en 1915, 95 
operarios. Los taller.es de cosido de plantillas a maquina agrupaban a un numero 
limitado de trabajadores, pues, por ejemplo, en 1920, "Mancisidor y Cia" daba ocu
pacion a 16 obreros y otros tantos habia en "Echaniz, Iturrioz y Cia" y en "Sucesores 
ae J. F. Arteche". Mas, al margen de estos obreros, habia un elevado numero de 
trabajadores a domicilio que trabajaban a destajo para estos talleres. Asi, con ocasion 
de la huelga de 1922 que afecta a los talleres de cosido de plantillas, el alcalde de 
Azcoitia envia un informe al delegado del Instituto de Reformas Sociales (en adelante 
IRS), en el que senala que los obreros de los talleres eran unos 150, mientrasque 
los obreros a domicilio que trabajaban para dichos talleres sumaban unas 1.500 
personas. 

Unos de los factores que promueven el desarrollo de la industria alpargatera 
azcoitiana es la mecanizacion que en ella se opera, que va a ser muy superior a la del 
resto del sector en Espana. En concreto, segun las estimaciones que ofrece el abogado 
Castaneda con ocasion de la huelga de 1918, "en la villa de Azcoitia existen unas 72 
maquinas y en el resto de fabricas establecidas en Espana unas 25"5. Sobre esta base 
puede entenderse la superioridad del sector de la alpargata de Azcoitia sobre los otros 
establecimientos del Estado, resultando as! la mejora del marco tecnico y la acumula
cion de capital, los pilares sobre los que se asienta la buena marcha de esta industria. 
Otro elemento que igualmente tiene una favorable incidencia son los reducidos cos
tes de produccion, para 10 eual se va a combinar la utilizacion abundante de la mana 
de obra femenina con unos salarios inferiores a los varortes, as! como, en determina
das ocasiones, la reduccion del salari06• 

(4) Perez lscar, Las gran des industrias, San Sebastiin, 1901, p. 123. 
(5) Exposicion de Joaquin Castaiieda, 28 de junio de 1928. Archivo Municipal de Azcoitia. Carpeta: 

Fomento. Reformas Sociales. Hue1gas y convenios y jomada de 8 horas. Aiios 1902-1924. (A contmua
cion, cuando nos refiramos a datos extraidos de este archivo, 10 haremos mencionando la abreviatura 
AMA, sin especificar, a no ser que sea necesario, la carpeta). En la relacion que sigue haciendo Castaiieda, 
seiiala como de esas 25 maquinas, 13 se hallan en establecimientos de Guipuzcoa. 

(6) En este sentido, un escrito de 1913 de los empresari~s de Azcoitia seiiala como la industria 
alpargatera de esta localidad ha logrado ser competitiva merced a que los obreros "no solamente consintie
ron las instalaciones de las maquinas sino que tambien se conformaron con coser las tareas a precio algo 
mas reducido, como ha sucedido hasta la fecha. Despues con la implantacion de las maquinas y con un 
pequeiio margen de reduccion de gastos, nos lanzamos a conquistar los grandes centros consumidores de 
America luchando palmo a palmo con las grandes fabricas de Mauleon y Oloron de Francia ( ... ), despues 
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Asimismo contribuia a una mas alta productividad y a una mayor eficiencia de la 
mana de obra, el sistema de trabajo que seseguia en esta industria. De los datos que 
hemos manejado, se deduce que los obreros a domicilio --que eran dentro del total 
de los trabajadores el nucleo mas numeroso- realizaban sus labores a destajo, en 
tanto que una buena parte de los obreros de las fabricas trabajaban tambien a destajo, 
aun cuando tenian un salario minimo asegurad07• Con esta modalidad de remunera
cion, se creaba un incentivo para que el operario invirtiera mas horas para obtener un 
salario mas alto, obteniendose con todo ello un mayor rendimiento. 

El sistema de trabajo a destajo podia originar algunos desajustes en la percepcion 
de haberes y sera motivo, como luego veremos, de una huelga que tiene lugar en 
1915. Asimismo, con ocasion de la huelga de 1918, una de las propuestas que formula 
la representacion obrera es que desaparezca el destajo, pagandose los sueldos que en 
ese momenta se abonaban (suponemos que se refieren al base mas el destajo) como 
retribucion fija, pero esta aspiracion no sera tenida en cuenta y en los siguientes 
conflictos ni siquiera se plantea. En este sentido conviene seiialar, que a traves de la 
encuesta oral que hemos realizado con obreros de aquella localidad, se deduce que el 
trabajo a destajo era una modalidad no rechazada por los trabajadores, que veian en 
ella una posibilidad de obtener mayores ganancias. 

Los trabajadores a domicilio (alpargateros, "chorteros") estaban sujetos para la 
continuidad de su labor del abastecimiento que se les hiciera desde las fabricas, y esta 
dependencia e inseguridad en que se veian, motivaba que una de sus aspiraciones 
fuera entrar en los establecimientos fabriles donde disfrutaban de estabilidad en su 
trabajo y en la 'percepcion de los haberes. Precisamente estas ventajasque podian 
tener los operanos de las fabricas con respecto a los que hacian su labor a dornicilio, 
van a ser utilizadas por la patronal para potenciar el sindicato amarillo existente en la 
localidad, de forma que uno de los criterios para conceder trabajo. en sus centros 
fabriles era pertenecer a dicho sindicato. 

Como consecuencia del desarrollo industrial, se va a formar en el area de Azcoitia 
una poblacion obrera numericamente considerable. Aunque las estimaciones que a es
terespecto se ofrecen no son en sus terminos estrictos fiables, son, en cualquier caso, 
tin exponente indicativo de la consistencia que adquiere el sector obrero en esta locali
dad. Las variaciones en las cifras posiblemente deriven de los distintos m:irgenes en 
que este incluido un sector de dificil cuantificacion como es el de los trabajadores a 
domicilio, y si estan contabiliz.ados todos los miembros de la familia 0 solo algunos 
de enos. Hecha esta salvedad, se considera por 1894 que la industria alpargatera de 
Azcoitia alberga a 500 operarios, en tanto que otras estimaciones situ an en 600 las 
personas que en 1910 trabajan en ella. No obstante, estas evaluaciones podemos 
considerarlas como bajas dado que posiblemente no reflejaran el contingente de los 
trabajadores a domicilio, resultando mas reveladoras algunas cifras proporcionadas 
algunos aiios mas tarde. As!, en 1920, el ayuntamiento de Azcoitia estima que en la 

de una lucha constante de tres aiios se ha conseguido el mercado de America ( ... )". (Escrito de varios 
empresarios de Azcoitia, 19 de febrero de 1913, AMA). La "tarea" era el cosido de las alpargatas, y el 
precio que se pagaba dependia del tamaiio <J.ue estas tuvieran. SegUn la estimaci6n que realiza en 1920 el 
secretario de uno de los sindicatos de AzcOltia, una "tarea" era el cosido de 18 pares, invirtiendo en tal 
labor seis horas y media, con una retribuci6n de 3'91 pts. como maximo. 

(7) Hay divers as referencias en cuanto al porcentaje que pueden representar los obreros que trabajan a 
destajo en fibricas y talleres. En un informe de 1922 de la alcaldia de Azcoitia al delegado del IRS, se 
estima que "la mitad" de los obreros de esos centros trabajan bajo este sistema. AMA. 
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localidad hay mas de 2.500 trabajadores, mientras que en 1922 el propio Ayunta
miento evalua en 3.000 los obreros, de los que 1.250 estarian ocupados en talleres y 
fibricas, y 1.750 en sus domicilios8• 

Hay, no obstante, que realizar alguna matizacion acerca de la repercusion que va 
a tener la industrializaclon en Azcoitia con el fin de encajar las coordenadas sobre las 
que se desenvuelve la clase obrera. A este respecto, la observacion de 10 sucedido en 
esta localidad pennite constatar que,en sintonia con 10 que ocurre en el resto de la 
provincia, el paulatino asentamiento de la industria no origina un cambio brusco del 
habitat ni implica una modificacion violenta de los que habian sido los rasgos esen
ciales de la sociedad pre-industriaL A ello contribuye tanto el hecho de que la con
centracion de trabajadores no seaexcesiva (la cifra de 3.000 no es abultada), como 
que la poblacion obrera este engrosada casi en su totalidad por gentes de la propia 
localidad 0 de la provincia, no existiendo apenas inmigracion. Concretamente, exa
minando el padron municipal de 1920, resulta que de 6.459 personas que hemos 
contabilizad09, los nacidos en el pueblo son e185,1 %, los nacidos en otro lugar de la 
propia provincia representan el12,7%, y solo e12,2% han nacido fuera de Guipuz
coa. De estos datos se deduce la prictica inexistencia de inmigracion en Azcoitia, 10 
que implica que esta poblacion no vea alteradas sus pautas culturales por la afluencia 
de gentes de otros lugares que podrian aportar otras culturas 0 formas de pensar, y 
generar algun tipo de disfunciones sociales. Azcoitia sigue, pues, a pesar de su indus
trializacion, sin recibir influencias ideologicas ajenas, manteniendo sin grandes varia
ciones las que habian sido sus referencias, primando, en suma, lacontinuidad sobre la 
ruptura. De esta manera, la poblacion de Azcoitia sigue manteniendo un alto grado 
de aislamiento, y no ve trastocadas las reglas por las que se rige su comportamiento, 
10 que tendd una logica incidencia en el tipo ae adhesiones politico-sindicales que se 
dan en esta localidad. 

Con respecto a las opciones pol1ncas existentes en Azcoitia, los diferentes tipos 
de elecciones muestran el predominio de una alternativa abiertamente reaccionaria y 
tradicionalista como la integrista. Este partido obtiene por 10 generalla representa
cion mayoritaria, superando a las otras formaciones que funcionaban en la localidad, 
los carlistas y los nacionalistas, las dos asimismo tradicionalistas. La insercion que 
disfrutaban los integristas en Azcoitia, les empuja a presentar a su jefe nacional, 
Manuel Senante, como candidato al Congreso por el distrito del que esta poblaci6n 
fonnaba parte, Azpeitia, en la creencia de que era la cirscunscripcion electoral que les 
ofrecia dentro del conjunto del Estado, unas mayores garantias de exito. Los resulta
dos les dadn la razon, puesto que es ininterrumpidamente elegido desde 1907 a 1923. 
En algunas de las elecciones para el Congreso hay una dura pugna en el distrito con 

(8) El dato de 1894 en Nicolas Bustinduy, La industria guipuzcoana de fin de siglo, San Sebastian, 
1894, p. 111.; el de 1910 en Thomas Lefebvre, LC$ modes de vie dans les Pyrenees Atlantiques Orientales, 
Paris, 1933, p. 322. Los otros datos en el AMA. De los documentos de este archivo se desprende que en 
1920 eran 548 los obreros ocupados en las fabric<I$ y talleres mas importantes del sector alpargatero, en 
tanto que la estimaci6n de 1922 desglosa asi el nu'JIlero de trabajadores: 

1.750 obreros en sus domicilios 
1.250 en fabricas y talleres, de los cuales: 

600 empleados en fabricaci6n de hilados y trenzas de yute 
200 empleados en fabricaci6n de telares de algodon y yute 
175 empleados en fabricaci6n de boinas .. 
275 empleados en talleres de alpargatas, maquinistas de plantilla, urdidores, etc. 

(9) Los residentes en ese ano de Azcoitia son 6.549, pero no hemos contabilizado ni a los que habitan 
en la casa de beneficencia, ni a los que se hallan en 19s conventos. 
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los carlistas, pero la votaci6n que se efectiia en Azcoitia acaba por inclinar la balanza 
en favor de los integros. Los resultados habidos en las elecciones municipales no 
difieren de esta tendencia, obteniendo holgadas mayorias la representaci6n integrista 
(entre 8-10 concejales en los anos 1911-1922), para a continuaci6n situarse ya a 
considerable distancia los nacionalistas (2-4 concejales) y los carlistas (1-2 conceja
les). 

De cualquier manera y habida cuenta de que el amano electoral era practica 
habitual bajo la Restauraci6n, cabe pensar queesa inclinaci6n de voto estuviera 
mediatizada por las presiones e influencias de los caciques dellugar. Y, en efecto, 
diferentes testimonios senalan que algunos de los mas importantes industriales de la 
localidad apoyaban a los integristas, y condicionaban a los que daban trabajo para 
que votaran a este partido, siendo parte importante de su triunfo lO • De todos modos, 
y al margen de las presiones que ejercian los industriales del lugar, las pugnas electo,.. 
rales evidencian que las preferencias politicas de los habitantes de Azcoitia se movian 
dentro de la esfera tradicionalista, de forma que votaban bien al integrismo, 0 al 
nacionalismo, 0 al carlismo. . 

La clase obrera de Azcoitia en los primeros aiios del XX 

Dentro de este contexto se desenvuelve la clase obrera azcoitiana. Nuestro anali
sis comienza en los iiltimos anos del XIX, y, por tanto, desconocemos si se produje
ron con anterioridad reacciones entre artesanos 0 trabajadores agricolas por su in
corporaci6n al sistema industrial, y si hubo algiin genero de tensiones por su acopla
miento a un nuevo regimen de producci6n. Sobre este punto creemos que d~ben 
realizai'se dos puntualizaciones: en primer lugar, el proceso industrial en Azcoitia se 
produce paulatinamente y sin destruir formas de trabajo que suelen considerarse 
pre-industriales, d:indose una gradual incorporaci6n de la fuerza de trabajo al sistema 
y exigencias que impone el regimen capitalista; en segundo lugar, y aunque la docu
mentaci6n empleada no nos permite mas que plante arlo como hip6tesis, no nos 
parece que en el caso de Azcoitia -0 del Pais Vasco si hacemos una referencia mas 
general- se produzcan reacciones similares a las que se dan en otros paises como 
Inglaterra, en donde los trabajadores protagonizan en las primeras fases de la indus
trializaci6n protestas por la disrupci6n de sus habituales modos de vida 0 ·por su 
integraci6n en un sistema productivo mas exigentell . . 

Si es en cambio observable alguna reticencia por parte de los trabajadores a la 
introducci6n de una de las facetas que conlleva la industrializaci6n como es la meca-

(10) Entre las diversas citas que se podrian ar0rtar, se cuenta este verso en euskera de "Urkiole~i", que 
pertenecia al Sindicato Cat61ico Libre de AzcOltia, que senala dentro de un "bertso-papera" refendo a la 
huelga de 1920: 

Ifioiz etortzen bada 
eleziyorikan 
eraskuten digute 
ejenplo onikan: 
nai badezu aurrera 
pabrikan lanikan 
ez zaiozu besteri 
eman botorikan. 

(Si alguna vez vienen eleccionesl 
nos ensenan buen ejemplo: 
si en adelante quieres trabajo en 
la fibrical no des (el) VOto a 
otro). 

(Recogido en Antonio Zavala, Azkoiti'ko zenbait bertsolari, San Sebastian, 1970, p. 161.) 
(11) Una muestra de este tipo de planteamientos y referido a los artesanos en, por ejemplo, Craig 

Calhoun, The question of class struggle, Oxford, 1982. 
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nizaci6n. As!, en un escrito de 1919 de dos sindicatos obreros de la localidad, se 
seiiala: "En un principio cuando se quisieron montar las primeras maquinas y vista la 
oposici6n no infundada de los obreros a su implantacion ( ... )"12. A 10 largo del 
escrito, se refleja que los reparos contra la maquinaria perviven en esa fecha por 
cuanto que se considera que genera paro, mas esta postura no se materializa en 
acciones concretas y de hecho se acepta su implantacion. 

Las primeras noticias que disponemos acerca de los primeros brotes de organiza
ci6n de los trabajadores se siruan en 1895. En este ano, el periodico integrista E1 
Fuerista informa de la reunion de una Asociacion de Obreros Catolicos de Azcoi
tia, asociacion que tiene su centro en San Sebastian. Muy probablemente sea esta 
misma asociaci6n la que se inscribe legalmente en 1900 con la denominacion de 
Sociedad de Socorros de Obreros Catolicos del Punsimo Corazon de Mana, en tanto 
que en 1905 aparece inscrita una nueva sociedad llamada Circulo Cat6lico del Sagra
do Corazon de Jesus, que es asimismo muy probable que sea continuacion de la 
anterior. Estas asociaciones se ajustan al modelos de los "circulos catolicos" que 
operan en el conjunto de Espana y no estaban concebidos para intervenir en las 
relaciones laborales, sino que tenian una funcion basicamente mutualista y propagan
dista. A 10 largo de su existencia, los drculos se revelaran como un instrumento del 
que se sirve la burguesla para a traves del mensaje religioso, extender unos principios 
y unas determinadas concepciones morales, estando enfocada su labor a asegurar la 
estabilidad laboral!3. 

En el caso de Azcoitia, al margen del circulo citado, no se menciona ninguna otra 
organizacion especifica de los trabajadores en los anos siguientes, y hay que esperar a 
que se produzca el primer conflicto social de envergadura en 1918, para que el 
sindicalismo haga su aparicion en esta localidad. Hasta ese momento, los trabajadores 
carecenin de una organizacion propia de su clase. En correspondencia con esta situa
cion, no se aprecia en los anos finales del XIX y principios del XX movimientos de 
agitacion social, al margen de alguna peticion que presentan los trabajadores que 
luego reseiiaremos. Era un ambiente caracterizado por la tranquilidad social, exis
tiendo un clima laboral que permitia descripciones de este tipo: 

Las sanas costumbres, heredadas de sus antepasados, la vida ordenada, la ausen
cia de centros de perversion donde el obrero perjudica sus intereses, mancha su 
dignidad y pierde los habitos de trabajo, el respeto y la consideracion mutua y la 
observancia rigurosa de las pr:kticas religiosas, son circunstancias que hacen de 
Azcoitia un pueblo simpatico, de vida desahogada y tranquila, y elevanle a gran 
altura bajo el punto de vista industrial14. 

Son varios los factores que incidieron para propiciar esta situacion. Entre ellos 
deben contabilizarse el peso de la tradicional paz social que habia reinado en la zona; 
una cierta perspectiva de ascenso social, perspectiva que creemos que se mantiene 
viva durante la segunda mitad del XIX, mientras se asienta la industria alpargatera y 

(12) Texto del Sindicato Cat6lieo Libre y de Solidaridad de Obreros Vaseos, 7 de dieiembre de 1919. 
AMA. 

(13) Aunque analizados desde una perspectiva distinta a la que hemos expuesto, sobre los cireulos 
cat6licos pueaen verse, por ejemplo, los articulos de Jose Andres Gallego, "Los cireulos obreros 
(1864-1887)", Hispania Sacra, XIX, 1976, Y R. M. 5anz de Diego, "El P. Vieent: 25 aii.os de catolicismo 
social en Espaii.a (1186-1912)", Hispania Sacra, XXXIlI, 1981. Nuestro enfoque coincide con 10 expuesto 
por Juan J OSt! Castillo en sus diversos articulos. 

(14) Perez Iscar, op. cit., p. 105. 
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adopta su configuracion (piensese en el caso antes referido de Esteban Alberdi, que de 
antiguo obrero pasa a destacado empresario); 0 bien la amenaza del despido, practica 
habitual en Azcoitia, de la que se hace uso en momentos de menor prosperidad 0 

estancamiento de las empresasl5. 
En este ambiente de apaciguamiento social, hay alguna reclamacion aislada por parte 

de los trabajadores, pero sin que ello suponga romper ese clima de armonla sociil. ASI, en 
1903 hay una peticion de los obreros para que les sea elevado el jornal ( en concreto se pide 
una sub ida en el precio de la "tarea"), accediendo la patronal a esta demanda. Es, no 
obstante, en la dlkada de 1910-1920 cuando se produce un giro en las relaciones 
laborales, tomando conciencia muchos de los trabajadores de que sus intereses son 
confluyentes 'I de las diferencias que les separaban del empresariaao. En esta dinamica, 
en los mos miciales de esta decada se van produciendo los primeros atisbos de 
conflictividad obrera, si bien la inflexion en el tipo de relaciones existentes entre los 
empresarios y trabajadores se produce con ocasion de la coyuntura que se origina con la 
primera guerra mundial, en cuya ocasion se vive -al i~al que en el resto del Estado
una inusitada. y en Azcoitia desconocida, agitacion SOClal. De este modo, ya en 1911 nos' 
encontramos con un primer aviso al formular los trabajadores por medio de una 
comision, una serie de peticiones referentes a jornales y despidos. Una mayor tension se 
percibe en una nueva reclamacion planteada dos anos aespues por una "Junta de 
Obreros de la Villa de Azcoitia" a determinados patronos de la localiaad. En ella se pedia 
una mejor retribucion de la "tarea" , y ante la inexistencia de un acuerdo, los trabajaaores 
deciden ir a la huelga. Carecemos de datos fiables acerca de si se lleva a efecto esta 
amenaza, pareciendo deducirse de algUn doc1l1:llento que la huelga se produce, si bien 
esta posiblemente no duro mas que un dialS bls. 

La conflictividad en Azcoitia 

Estas situaciones de tension van a cristalizar ya en los mos de la primera guerra 
mundial. Azcoitia no va a ser una excepcion en cuanto al tipo de factores socio-economi
cos que se dan en el conjunto del Estado, y que van a resultar determinantes para el 
comportamiento de los trabajadores. De este modo, tambien en esta localidad se 
produce una fuerte subida de los precios que no es correspondida con una similar alza de 
los salarios, en tanto que asimismo los empresarios se van a beneficiar de las favorables 
circunstancias del mercado, incrementando sus beneficios. Asi, ya en el mes de 
setiembre de 1914 hay una queja por parte del vecindario de lavilla acerca del 
encarecimiento del precio del pan, interviniendo el alcalde que media para que esasubida 
no sea tan fuerte l6• En los anos siguientes hay nuevas protestas del pueblo de Azcoitia 

(15) Una muestra ~e como podia condicionar el despido el comportamiento de los trabajadores, 10 
tenemos en el caso de una denunciaJresentada por loscomerciantes de Azcoitia. En esta denuncia, 
foimulada en 1909, se protesta contra hecho de que algunos dueiios de talleres fuercen a sus operarios a 
surtirse en determinados establecimientos, restindoles de sus haberes el importe de esas compras. Interro
gados por la Junta Local de Reformas Sociales ,los obreros de uno de los talleres, niegan tal extremo; no 
obstante, en el mismo escrito queda claro que su I?ostura y sus respuestas estaban mediatizadas por el 
temor de que si descendian las ventas y haola despldos, los primeros elegidos serlan aquellos que no se 
proveian en tales tiendas. ' 

(15 bis) Seg1in Ia documentacion que se halla en el Ayuntamiento de Azcoitia, los obreros, ante la contes
taci6n de la patr~nal, deciden ir a la huelga el22 de febrero. Desconoce?'l'?s II? que p~~ ese ~~ si bien 
sabemos que el dla 23 ambas partes llegan a 'un acuerdo. Por su parte, la umca informaClon adiclOnal que 
hemos localiz'ado sobre este hecho, es Ia del periodico Euzkadi, que seiiala el dia 26 que se ha resuelto la 
huelga. 

(16) AMA. 
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ante el alza de los precios de los productos de subsistencia, dando origen a un 
enfrentamiento que opone a productores y consumidores. 

En 10 que respecta al imp acto economico que para el empresariado tiene la guerra, 
el informe del IRS de 1919 sobre los efectos economicos que para la industria espaiio-· 
la tiene la guerra, no deja lugar a dudas, seiialando sobre la industria de "hilados y 
tejidos de yute" que vive "una vida ~rospera, y .ha sido muy intensamente favore~ida 
por la guerra"!? El alza de los preclOS se mantlene a 10 largo de la guerra, constltu
yendo el factor primordial que despierta la conciencia reivindicativa de la clase obrera 
azcoitiana. Se abre con ello una nueva fase en las relaciones laborales en la que los 
trabajadores van a romper con su tradicional inercia y pasividad, y se van a movilizar 
en tome a sus aspiraciones. Surge as! un dato nuevo y hasta entoncesdesconocido en 
esta zona tal como es la manifestacion de tensiones sociales, apareciendo correlativa
mente en la escena publica una clase obrera que se comporta como tal y que a traves 
de su actividad situa la cuestion social en un primer plano de la vida local. Los 
trabajadores van a comprender a traves de su propia "experiencia", de su confronta
cion con la patronal, y de las relaciones sociales que mantienen, que forman parte de 
una clase y que, por tanto, deben organizarse como tal colectivo para defender sus 
reivindicaciones. 

En relaci6n a ese nuevo clima al que hemos hecho referencia, es constatable un 
gradual incremento de la accion reivindicativa de los trabajadores. Asi, en julio de 
1915 los obreros de los talleres de la localidad reclaman una sub ida de sus remunera-

. ciones, justificando esta petici6n en razon a "que los articulos de primera necesidad 
se han encarecido en un 25% en eltermino de un ano". Ademas, recuerdan los 
alpargateros, recientemente se les habia rebajado su jornal aduciendo los patronos los 
dificiles momentos que atravesaba el sector, por 10 que sus demandas de aumento 
estaban aun mas justificadas. Llegaran a unacuerdo con los patronos, aunque dicho 
acuerdo no es aceptado por varios obreros que plantean nuevas demandas que no son 
aceptadas por los empresarios. 

En este mismo ano, poseemos ya noticias del estallido de una huelga, que tiene 
lugar en uno de los establecimientos mas importantes de la localidad, en "Esteban 
Alberdi y Cia". En noviembre de 1915, el alcalde informa al gobemador civil que 40. 
jovenes de esta fabrica de una plantilla de 250 han ido al paro, al tiempo que Ie 
expresa su preocupacion por la posibilidad de que los huelguistas "coaccionasen" a 
otros obreros de esa Compania 0 de la localidad y les obligaran a sumarse a la huelga. 
El motivo que empuja a esos trabajadores a adoptar esa postura esta vinculado con 
los problemas que podia originar el trabajo a destajo, puesto que los huelguistas van a 
reclamar que en caso de averia de alguna maquina 0 falta de material se les abone en 
lugar del jomal base 10 que cobraban cuando realizaban lab ores a destajo18. 

Nuevas reclamaciones se van a plantear ya en octubre de 1917. En esta fechalos 
diversos oficios del ramo de la alpargata ("urdidores", "alpargateros", "maquinis
tas") realizan diferentes asambleas a resultas de las cuales formulan una serie de 
peticiones que tienen como eje la demanda de una elevaci6n de los salarios para 
compensar el alza de los precios. Dada la imposibilidad de llegar a un acuerdo, 
patronos y obrerosrecurren a la mediacion del Obispo, el cual presenta, en mayo de 

(17) IRS, Informe de los inspectores de trabajo sobre La influencia de La guerra europea en las industrias 
espaiioLas (1917-1918), Madrid, 1919, II, p. 21. . 

·(18) Informacion extraida del AMA. Dado que buena parte del articulo se basa en la documentacion 
de este archivo, no citaremos esta fuente a no ser que sea necesaria, para evitar su alusion reiterada. 
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1918, una propuesta de arreglo que no satisface a los trabajadores. Ante ello, elll de 
junio los obreros alpargateros (los de los talleres y a domicilio) y el dia 12 los de las 
fabricas de trenzas, van a la huelga, estimandose, segiin el informe que envia el IRS, 
que eran unos 1.800 el total de los huelguistas. De este modo, to do el sector de la 
alpargata se suma a la huelga, protagonizando un paro que afecta a la pd.ctica totali
dad de la clase obrera de Azcoitia, excepci6n hecha de la fibrica de los Hurtado de 
Mendoza. Los trabajadores reclaman una elevaci6n de125% de su salario, petici6n 
que consideran razonable habida cuenta de que, segun. ellos, sus salarios estaban 
estancados desde hacia 25 anos19• 

Una vez declarada la huelga, los patronos de la localidad adoptan conjuntamente 
el dia 17 un acuerdo en el que alternan medidas flexibles con otras duras. Entre las 
primeras esta la decision de unificar, una vez que se reinicie el trabajo, todos los 
precios de las diversas lab ores de fabricacion de plantillas y alpargatas, fijandolos a 
tenor de los que resulten mas altos; entre las segundas destaca la resoluci6n de 
considerar despedidos a los huelguistas,o bien no admitir cuando se reanude la 
actividad a los obreros discolos. 

No obstante, dos dias despues, el 19, una comisi6n integrada por patronos y 
obreros de la industria alpargatera llega a un acuerdo con el que se pone fin a la 
huelga tras una semana de duracion. Tal acuerdo consiste en que las diferencias 
existentes entre ambas partes quedaban sometidas a un Tribunal Arbitral formado 
por el cura parroco de la localidad, en calidad de presidente, y por un representante 
de los obreros y otro de los patronos, los cuales deberian dictar un fallo definitivo 
dentro del mismo meso Peor parados parece que salen los obreros de las dos fabricas 
de trenzasde yute (los de "Esteban Alberdi y Cia." y los de "Epelde, Larraiiaga y 
Cia. "), puesto que segUn se deduce de un escrito que envian a la direccion de estas 
dos empresas, entran a trabajar al mismo tiempo que los restantes operarios sin 
conseguir satisfaccion alguna en su reclamacion salarial, y sin obtener tampoco la 
constitucion de tribunal alguno que mediara en el conflict020 • 

EI citado Tribunal Arbitral va a estar engrosado ademas de por el parroco, por el 
abogado Ignacio Perez Arregui, de filiacion integrista, en representacion de la patro
nal, y por el tambien abogado Joaquin Castaneda, de filiaci6n carlista, como repre
sentante de los obreros. Como no se llega a un acuerdo la decision recae exclusiva
mente en el parroco, que decide que lossueldos sub an en un 5%, ademas de la 
reducci6n de la jornada laboral de los "maquinistas" en una h~ra. Tal resolucion no 
satisface a los trabajadores y pronto veremos suscitarse nuevos conflictos. Pero antes 
de entrar en ellos quisieramos llamar la atencion sobre alguno de los rasgos que nos 
parecen mas sobresalientes de esta huelga. 

Es a este respectosignificativo que una clase trabajadora sin tradicion conflictual, 
que carece de organizaciones sindicales, promueva una huelga por espacio de una 
semana. El impacto·y la sorpresa que ello debi6 causar no pasa desapercibido a los 
obreros, que senalan: . . 

Los huelguistas comprenden la extraiieza que ha debido producir h noticia de 
una huelga en Azcoitia, pueblo industrioso alejado de corrientes sindicalistas. Y 

(19) EI Pueblo Vasco, 13 de junio de 1918. 
(20) En dicho escrito, los trabajadores expresan como est:in dispuestos a reiniciar su actividad en las 

mismas condiciones anteriores a la huelga; y "se· comprometen a observar intachable conducta y a dar 
cumplimiento a los mandatos de sus superiores", siempre que no se produzcan despidos. 
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en este mismo hecho ven la demostraci6n de su raz6n porgue sola la fuerza de 
unas peticiones justas podia hacerles abandonar el trabajo21. 

A nuestro modo de ver, las claves de esta movilizaci6n de los trabajadoresazcoi
tianos hay que entenderla mas por el influjo de la pervivencia de ciertos ragos comu
nitarios y por los lazos que dentro de este marco se creaban22, que por un sentirriiento 
definido de clase, que en ese momento todavia nos parece debil. 

Mas los efectos y consecuencias de esta huelga van a ser importantes, originando 
una "maduraci6n" de la sociedad azcoitiana, que va a registrar unos comporta
mientos mas conc?rdes con las pautas de ~~a socl~dad capitalista con cierto gr.ado de 
desarrollo. A partir de esta huelga la cuestlOn SOCial toma cuerpo en esta localidad, y 
emerge una sociedad mas fragmentada y con mayores tensiones.En esta linea, nos 
vamos a encontrar con la aparici6n de diferentes opciones sindicales, y con un en
frentamiento mas ntrido en la sociedad azcoiriana en razon a la pertenencia de cada 
colectivo a un determinado gropo social, a lavez que tambien se produce un fraccio
namiento entre los trabajadores en funci6n de sus adhesiones sindicales. 

Asi, vemos como ya en 1919 van a operar en Azcoitia tres sindicatos: el naciona
lista Solidaridad de Obreros Vascos (en adelante SOY), el "amarillo" Confederaci6n 
de Sindicatos Cat61icos Obreros (en adelante CSCO), Y el Sindicato Cat6lico Libre 
(en adelante SCL). Sobre estas tres organizaciones se articula la vida sindical de la 
poblaci6n obrera de Azcoitia, no existiendo cuando menos hasta 1923 ningUn otro 
sindicato, 10 que quiere decir que el sindicalismo animado por los socialistas -mayo
ritario en el resto de la provincia- no tiene representaci6n en esta localidad. Aunque 
mas tarde nos referiremos a alguna deestas organizaciones, consignemos que el SCL 
es el que gozaba de mayor incidencia entre los trabajadores, manteniendo este sindi
cato y SOy una linea similar, 10 que les permite actuar estrechamente en Azcoitia23 • 

Como tendremos ocasi6n de ver, estas dos opciones van a representar en aquel 
contexto un sindicalismo reivindicativo, defendiendo los intereses de los trabajadores 
y chocando por ello con la patronal. Dentro de esta orientaci6n, el SCL lid era el 
movimiento sindical en Azcoitia, consiguiendo extenderse ala vecina localidad de 
Azpeitia, en donde, a pesar de que s610 existian pequenos talleres, logra contar a fines 
de 1919 con 170 asociados y promueve alguna huelga24 • De un cariz distinto es la 
CSCO (tambien Hamada San Jose 0 Sindicatos Cat6licos), que es una organizaci6n 
sustentada por la patronal y que pretendera evitar que la estabilidad laboral se yea 
alterada. 

Estas diferentes directrices que hemos apuntado que sostienen los distintos sindi
catos,quedan plasmadas en la actuaci6n que mantienen cada uno de ellos ya en 1919. 
El clima de desasosiego que existia entre la clase obrera como consecuencia del alza 
de los precios, fuerza a la CSCO a presentar a la patronal determinadas demandas, 

(21) El Pueblo Vasco, 13 de junio de 1918, declaracion hecha por una comisi6n de huelguistas que 
visita el peri6dico. 

(22) Una explicacion sobre el entramado "comunitario», en C. J. Calhoun, "Community: toward a 
variable conceptualization for comparative research", en Social History, vol. 5, n° 1, january 1980. Una 
aplicaci6n al caso vasco en Pablo Fernandez Albadalejo, "El Pais Vasco: Algunas consideraciones sobre su 
mas reciente historiografia", en Roberto Fernandez (ed.), Espana en el siglo XVIII. Homenaje a Pierre 
Vilar, Barcelona, 1985, pp. 536 Y S5. 

(23) .Seglin el Censo Electoral Social de 1920, el SCL de Alpargateros disponia en Azcoitia de 237 
asociados, el SCL de Maquinistas y Urdidores tenia 109, el SCL de Fabricantes contaba con 353, en tanto 
que los Solidarios ternan 58 socios. 

(24) Veanse los articulos de "Emen-Nago" en La Informacion de diciembre de 1919. 
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mas estas son formuladas con e1 objeto de cortocircuitar otras posib1es rec1amaciones 
que supusieran un mayor nive1 de exigencias. De este modo, 1a CSCO se va a adelan
tar a los otro_s dos sindicatos, planteando una peticiones de alzas salariales que se 
caracterizari por su tibieza y tono conciliador, y en las que deja a los patronos que 
fijen hi cuanti:l de las subidas. Actuando de este modo, el empresario podia conceder 
moderados iricrementos por medio de los cuales esperaba tranquilizar a los trabaja
dores, y evitar otras peticiones en las que se demandaran unas subidas mas signifi-
cativas.· . . . 

.. Est~dinamica con~ua funcionando en 1920, viendose obligada la CSCO a p1an
tear nuevas demandas, pero siempre dentro de la tonica que hemos indicado. Asi, en 
sendos escritos que dirige en febrero y mayo a los fabricantes de alpargatas, les piden 
que adoptcm nuevas medidas, pero sin especificar ni las bases ni la cuantia de estas, 
dejandose al "magnmimo corazon de los patronos (para que) yean de mejorar, en 10 
que cabe,jas condiciones de la c1ase alpar~atera de la 10calidad"25. Los terminos eran 
suficientemente ambiguos (en ambos escntos se habla solo de mejorar "las condicio
nes" de los alpargaieros) para que la patronal pudiera moverse a su antojo, y si al 
primero de los escritos contesta otorgando un incremento en los salarios, alde mayo 
replica que antes de conceder nuevas subidas deben estudiarse las condiciones econo-
micas que rigen. en otros puntos de Espana. . 

Entretanto, los otros sindicatos habian formulado tambien alguna rec1amacion, 
pero sin que llegaran a adoptar medidas de presion. Esta situacion va a tomar un 
nuevo rumbo a partir de junio, en cuyo mes e1 SCL y SOY rec1aman a los fabricantes 
de alpargatas un aumento del 44% sobre los precios que regian para el pago de las 
divers as tareas de elaboracion de plantillas y aIpargatas. . 

Los patronos, por su parte, ofrecen una subida: del 30%, para despues de algunas 
reuniones elevar s~ propuesta a un in~re~ento del 35%. La ~ferta es ac~ptad.a por la 
~scq, p'~ro no aSl por los otros dos smdlcatos, que ~te tal Cir~stancla y vlendo la 
lmposlbihdad de llegar a un acuerdo tras haberse maneJado otras formulas, dec1aran a 
partir del 18 de junio 1a huelga.Esta afecta a los talleres de alpargatas ("Mancisidor y 
Cia", "Sucesores de J. F. Arteche", etc.) y seg-un el informe que de esta huelga se 
envia al IRS, son 70 obreros de una plantilla de 100 los que toman 1a iniciativa del 
paro. A est~ se incorporan los t~abajadores adomicilio, que seg-un se deduce de los 
aatos maneJados, estaban coordinados con los obreros de los talleres y cortformes 
con la adopcion de esta postura, por 10 que el total de huelguistas suma, segun cifras 
del alc~l~e de 1a 10cali~ad, mas de mil fersonas. De este modo tanto el ~~ctor de los 
"maqUlrustas" y "urdldores" como e de los· "alparga:teros" de Azcoltla van a 1a 
huelga, haciendo asi caso omiso al criterio de 1a CSCO que era contraria a ella. E1 
paro discurre en un ambiente de una tension desconocida e inusual para Azcoitia, y 
muestra de ello son los incidentes que se producen una vez que la huelga lleva casi un 
mes de duracion: en la noche dellS de julio, obreros huelguistas intentan agredir a 
un miembro de la CSCO y a alg-un esquirol, llegando tambien a apedrear edificios de 
los patronos26• . ... 

(25) Escrito de la CSCO de mayo de 1920 .. 
(26) "Mas tarde apedrearon varios edificios de patronos rompiendo solainente algunos criswes y se 

presentaron algunos huelguistas en una caseria amenazando quemarla si un obrero de ella continuaba 
concurriendo aJ. trabajo". Infonne del alcalde al gobemador civil, 16 de julio de 1920. Por su parte, d 
diario integrista La Constancia infonna tambien el 16 de julio, que el concejal del ayuntamiento por el 
partido integrista y dirigente de la CSCO, Francisco Cuende, habia sido agredido. 



EL DESARROLLO DE LA CLASE OBRERA EN AZCOmA Y EL SINDICALlSMO CAT6uco (1900-1923) 1157 

Mientras, se mantienen negociaciones .entre la parte patronal y la obrera,llevando . 
la representacion de los trabajadores SOY y el SCL. De estas dos organizaciones, es 
el SCL el que lleva Ja direcci6ndel conflicto, poniendo de manifiesto suraigambre 
entre los trabajadores y asumiendo un protagonismo por todos reconocido.Porsu 
parte, la patronal del sector alpargatero, ante la situacion creada ve lanecesidad de 
fortalecerse para presentar un {rente un.ido ante los huelgu. istas. Para elloseorganiza, '" 
constituyendo una Asociacion que asume la representacion de los empresarios en la 
huelga, adoptando una dura posicion, que se manifiesta en su amenaza a Jos trabaja-, 
dores de que 0 aceptan sus condiciones 0 van al cierrede todos los establecirnientos 
ligados al sector (medida que afectaria a "Alberdi y Cia" y a "Epelde, Larraiiagay 
Cia", que en ese momento continuan trabajando). Desconocemoshasta que punto 
influyo en el animo de los obreros esta contundente. posicion de la patronal,pero 10 
ciena eS que los sindicatos que sostienen la huelga aceptan el dia 21 de julio la oferta. 
econ6mica de los empresarios y lesconvocan a una reunion para establecer las bases 
de acuerdo. La reunion se celebra, y cuando ya parecia que en ellase podia llegara un 
arreglo y poner asi fin a la huelga que duraba mas de un mes, la situacion de nuevose 
deteriora al presentar la parte obrera una nueva tabla reivindicativaque lapatronal se 
niega tajantemente a negociar. Acerca de este tema, la Asociacion Patronal seiiala que 
con esas bases 0 tabla reivindicativa que presentan los trabajadores, "el elemento 
obrero ha pretendido inmiscuirse en asuntos que son de·exclusiva competenciapa
tronal ( ... )", por 10 que no esta dispuesta a transigir, ni siquiera a someterlas a arbi
traje, como pretenden los obreros. Ademas, aiiade que si los. trabajadores no reanu~ 
dan la actividad en las condiciones economicasacordadas, llevaran a efecto· el dia.23 
el anunciado "lock-out". Como los "catolicos-libres" y los "solidarios"se reafirman 
en la necesidad de negociar esa tabla, los patronos cierran sus establecimientos27, con 
10 que queda paralizada toda la actividad industrial de Azcoitia, con la excepcion de 
nuevo de la fabrica de boinas de los "Hijos de Hurtado de Mendoza,,28 y en la calle 
alrededor de 1.600 trabajadores. . 

La tabla reivindicativa que presentan los obreros contenia 8 puntos y abordaba 
temas nada descabellados tales como reconocimiento de los sindicatos,constitucion 
de una comision destinada a intervenir en las desavenencias que se susci~en, recoJ;1oci
rniento de la jornada de 8 horas para los "maquinistas", etc. Ademas, los trabajadores 
insistiran en que no hacian de esa tabla una "cuestion cerrada", sino que 10 que 
proponian era formar una comision con el objeto de que la estudiara "para pro ceder a 
su aprobacion 0 condenacion". ~A que se debe esa actitud de la patronal, que adopta 
una medida tan drastica como el cierre de las fabricas ante unas reivindicaciones que 
son formuladas por los trabajadores desde un animo fleXible y dispuesto a la negocia
cion?29. A nuestro entender, la explicacion de la postura del empresariadoazcoitiano 

(27) Con respecto al "lock-out", que conozcarnos, solo la direccion de uno de los pequeitos Ulleres, la 
de "Alberdi, Elorza, y Cia.", muestra su disconfonnidad con esa decision, que es adoptada por la junta 
directiva de la patronal. . . 

(28) En este establecimiento trabajaba el secretario del SCL y dirigente de esta huelga, Angel Larraiia
gao . Con ocasion de este conflicto, los otros patronos de la localidad se quejan .al du~iio de la f~brica, 
Fernando Hurtado de Mendoza, de la actividad que desarrolla Larraiiaga y Ie pidenque adopte medidas 
contra el. Mendoza contesta con evasivas, 10 que no deja de ser logico dado' que la tranquilidad laboral que 
disfrutaba su fabrica podia verse alterada si adoptaba algun tipo de disposicion contra un obrero tan 
significado como Larraiiaga. 

(29) Creemos que este parrafo de los miembros del comite de huelga refleja verazmente el espiritu que 
tenian los trabajadores en este conflicto: "No quisimos la ruptura de relaciones entre las dos partes· 
interesadas, siempre fuimos partidarios de una soluci6n armonica para llegar a una aproximacion franca 
entre patronos y obreros, nunca jarnas tuvimos la intencion ni la idea tan siquiera de hacer imposicion.esni 
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se encontrarfa, al margen de la propia irritaci6n que les debi6 causar la presentacion 
de la· segunda tabla cuando se entreveia el acuerdo, en su voluntad de mantener la 
disciplina laboral. En la tabla reivindicativa que presentan los trabajadores se aborda
bancuestiones que afectaban al funcionamiento interno de la fabrica Y a la organiza
ci6n del trabajo (ademis de los puntos antes indicados se planteaban diversas medi
das para casos de crisis como que los patronos repartieran la labor, etc ... ), aspectos 
que el empresariado pensaba que eran de su exclusiva comfetencia. Desde el punto 
de vista del empresario capitalista, mantener la disciplinade trabajo era pieza funda
mental paraasegurar labuena march a de la empresa y poder incrementar susbenefi
cios. 'En nuestro caso, en Azcoitia los patronos deoian considerar que se estaba 
quebrando esa disciplina al intentar los trabajadores conseguir un "status" que nunca 
habian tenido, 0 entender de cuestiones que no habian sido de su incumbencia. A 
traves de ello, los patronos debian atisbar unos cambios en las pautas de comporta
miento de los trabajadores que ya no solo planteaban reivindicaciones economicas y 
ponian en practica medidas de fuerza para respaldarlas, sino que intentaban ensan
char el campo de cuestiones sobre las que podian incidir. 

Hay otra cuesti6n que nos hallamado la atencion y es la razon que podia empu
jar, en un momento de beneficios empresariales, a los propietarios de empresas como 
"Alberdi y Cia" y "Epelde, Larranaga y Cia", a involucrarse en el conflicto yair al 
"lock-out". Al margen del factor de la disciplina labora!, otro motivo que les impulsa 
a adoptar· esa postura era, segun nos indicaba un participante en aquellos sucesos, 
c~>rt~r el a£,?yo . econ6inico que. ~resta?an a ·los h~elguistas, lo~ trabajadores de esas 
fabncas afihados a:l SeL, que disfoman de medlOs ecoriOInlCOS en tanto que no 
estaban envueltos en el conflict03 • De este modo, con el cierre de los estableci
rnientos se estrangulaba' economicamente a los. huelgtiistas, al detener una importante 
fuente de suministros. 

Mas siguiendo con 'la narracion de los hechos, comprobamos como una vez 
decretado el "lock-out", la patronal sigue firme en su decisi6n y mantiene el cierre 
durante to do el verano, a la vez que se muestra inflexible en su postura de no 
negociar las bases que Ie habian presentado los trabajadores, siendo inutiles las ges
tiones que a este respecto realizan el Gobernador Civil y el Delegado del Ministerio 
de Trabajo. Los empresarios de Azcoitia pretendian quebrar las orientaciones que 
seguia buena parte del proletariado de la localidad, y para ella estin dispuestos a 
prolongar el "lock-out" con el fin de desarmar el movimiento obrero organizado y 
demostrar 10 perjudicial que podia resultar seguir sus directrices. Transcurrido el 
verano, y despues de que aparecieran algunas fisuras internas, la patronal decide ya 
en octubre abrir las£aori~as, al tiempo que.se comunic.a el despi~o de varios obn!ro~. 
Ante ello, desde 10smedlOsobreros se decide no acudlr al trabaJo, mas llegado el dla 
de la apertura, un significativo numero de trabajadores de las fabricas de "Alberdi y 
Cia" y' "Epelde, Larraiiaga y Cia", se reincorporan a sus puestos en tanto. que los 
obreros de los talleres no acuden a excepci6n de algunos casos. Con el fin de presio
nar a los que .se habian reintegrado a que abandonasen el trabajo, se forma una 
manifestaci6nque se enfrenta con la guardia civil, que hace uso de las armas, hiriendo 
gravemente a dos hombres y una mujer, y levemente a cuatro j6venes. Al margen de 

exigencias". EI texto es del 23 de julio de 1920, y en el el comite de huelga anuncia su dimisi6n ante el cierre 
patronal. '. . 

(30) SegUn se nos relataba, los obreros del SCL de "Alberdi y Cia.", y de "Epelde, LarrafJaga y Cia", 
entregaban una cuota de 3 pts. ala semana para los huelguistas. . 
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la gravedad de los hechos que tuvieron enaquellas y posteriores fechas un enorme 
imp acto sobre Azcoitia, el hecho de que algunos obreros volvieran al trabaj031, revela 
que la postura de los trabajadores no era homogenea y que el "lock-out" habia 
producldo un logico desgaste entre los huelguistas. . 

A pesar de los incidentes habidos, era previsible que con la reintegracion de 
algunos obreros a sus puestos de trabajo, se iba a ir produciendo una paulatina 
incorporacion de los restantes, 10 que habia de aparejar 1a derrota de los partidarios 
de mantener 1a huelga. En efecto, asi sucede, y en los dias siguientes vail volviendo 
poco a poco nuevos obreros asus centros, siendo este proceso masrapido en las dos 
fabricas de ttenzas y mas lento en los talleres, viendo el SCL y elSOV fracasados sus 
intentos de sostener 1a huelga y constatando a su vez la merma desu influencia. De 
este modo, ya el dia 15 de octubre se trabajaba norma1mente en Azcoitia, saliendo en 
definitiva triunfadores de este largo conflicto los patronos, que imponensus condi
ciones y yen reforzado su criterio de disciplina. As! los traba;adores vuelven a sus 
puesto~ teni~?do que aceptar.e1.de~pi~o de 16 o?~eros de diferentes estab~ec~mientos, 
la no dlscuslOn de la tabla relvmdlcatlVa, y aphcandose el acuerdo econonilcO a que 
habian llegado durante el mes de julio obrerosy empresarios,t'ero que luego habia 
sido desechado ante las nuevas peticiones de los trabajadores3 • 

Como consecuencia de esta huelga, el enfrentamiento entre la Asociacion Patro
nal y el SCLse acentua, interrumpiendose toda comunicacion entre estas dosentida
des. La Asociacion Patronal cuanao establece contactos con las organizaciones obre
ras, 10 hace dirigiendosea la CSCO y a SOY, e ignorando a los "1:atolicos-libres", los 
cuales, por su parte, tam bien seiialan que no estan dispuestos a tratar con la patronal 
mientras no· se solucione el tema de los despidos. . 

Podia suponerse que la dureza de la huelga y su resultado habia de incidir entre 
los trabajadores enel sentido de amainar su espiritu combativo y habia de repercutir 
negativamente en los sindicatos que habian sostenido el paro. Acerca de estos aspec
tos, es perceptible un distanciamiento a 10 largo de 1921 y parte de 1922 entre el SCL 
y SOY, girando este ultimo hacia unas posiciones mas moderadas que Ie llevan a 
coincidir en su praxis con la CSCO. El SCL, por el contrario, sigue firme en su linea 
y va a hacer del tema de los despidos y de la promesa que se les habia realizado de que 
sedan readmitidos, punto fundamental de su actividad. Al propio tiempo,la orienta
cion que manti~ne el SC~ va a propiciar que este sindicato se distancie de los otros 
dos de la localIdad. De 19ual modo, y a.unque carecemos de datos concretos, es 
perceptible una ciertaperdida de fuerza del SCL entre los trabajadores, y como 
despues de esta huelga de 1920 ya no logra el mismo arraigo33• 

Despuesde la derrota obrera de 1920, no parece que existiera un clima favorable 
para desencadenar nuevos conflictos, mas aun cuando la crisis econ6mica que se 
produce una vez acabada la guerra mundial se deja sentir tambien en Azcoitia. No 
obstante, una nueva huelga va a surgir a fines de 1922, si bien para que esta tenga 
lugar es preciso que los empresarios adopten una medida tan drastic a e impopular 

(31) El dia seis entran a trabajar en la fabrica de « Alberdi y Cia.», 145 obreros de una plantilla de 275; 
en "Epelde ... ", entran 70 de 180; en los talleres de elaboraci6n de alpargatas entran: en "Sucesores de]. F. 
Arteche",3 obreros de una plantilla de 16, y 8 de 16 en "Echaniz, Iturrioz y Cia", no reincorporandose en 
los restantes talleres ningiln operario. 

(32) Ese acuerdo econ6mico consiste en implantar en Azcoitia el promedio de los precios que se 
pagara por las rnismas tareas en otros centros alpargateros. 

(33) Un ejemplo, que aunque limitado puede ser quiza significativo del menor eco del SCL, es el 
trasvase de un conocido miemDro·de este sindicato, Ramon Uranga, a la CSCO. 
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como es la de rebajar las tarifas que pagaban como haberes, estando, por tanto, la 
huelga propiciada por este acuerdo de la patronal. As!, en noviembre deeste ano, los 
fabricantes de alpargatas acuerdan rebajar en un 20% la can tid ad que pagaban en las 
divers as labores de elaboracion de plantillas y alpargatas, justificando lospatronos la 
rebaja en razon a los problemas que les creaba la competencia. Tal decision es recha
zada de inmediato por los trabajadores y por todas las organizaciones sindicales, 
ipcluida la CSCO. Esta, en una carta a la Asociacion Patronal, expresa su dis gusto en 
los siguientes tenninos: "Que nos ha dolido mucho que eso [el anuncio de la dismi
nucion de, jomales; N del A] se hiciera sin dar previo aviso a los obreros que tan 
fielmente siempre. nos hemos conducido". Aunque hay algun contacto entre la patro
nal y la CSCO .. para tratar sobre este tema, aquella se mantiene firme en su decision, 
ante 10 cuallos tntbajadores de los talleres de alpargatas van a la hueiga el dia 23 de 
noviembre34• La convocatoria esta realizada por los tres sindicatos de la localidad, y 
podemos deducir.del hecho de que la CSCO se sumara al paro el fuerte males tar que 
existia entre los trabajadores por esa merma de sus salarios. Lo cierto es que la huelga 
va a ser masivamente secundada por los alpargateros, sumando el total de los que van 
al paro; segun unas estimaciones, unos 1.500 obreros/as, que se descompondrian, 
segun otras estimaciones no coincidentes en la cifra total con la anterior, en 150 los 
que,trabajaban en talleres y en un os 1.500 los que 10 hacian a domicilio;lS. 

,Dentro de los razonamientos que ambas partes manejan y que giran basicamente 
en tomo ala incidencia de la competencia, los patronos centran su argumentacion en 
el perjuicio que les causaba que otras poblaciones guipuzcoanas fabricaran las alpar
gatas a precios'inferiores que las que salen de Azcoitia36• La huelga posee un as 
caracteristicas similares a la de 1920, teniendo una larga duracion y registrandose en 
su transcurso algun incidente, con coacciones sobre esquiroles y detenciones. Asi
mism() a 10 largo de .esto,s meses se produce un acercamiento entre SOY y el SCL, 
realizando conjuntamente una propuesta a la patronaL Se mantienen varios contactos 
entre las partes en conflicto, e interviene como mediador un delegado del Ministerio 
de Trabajo, pero la patronal se muestra inflexible en su determinacion de bajar los 
salarios y no esta dispuesta a negociar este punto. Se prolonga as! la huelga a 10 largo 
de varios meses, desde el22 de noviembre de 1922 a120 de marzo de 1923, resultando 
perjudicados los huelguistas por la crisis economic a con sus secuelas de paro y dismi
nucion de beneficios empresariales. ' 

'Anteesta situacion, y viendose los huelguistas incapaces de doblegar la voluntad 
. de los patronos, deponen su actitud y entran a trabajar, teniendo que admitir la rebaja 
de sus' percepciones. Pero ademas, la patronal va a aprovechar esta nueva derrota del 
movimiento obrero para sanear sus empresas y ajustar sus plantillas ante el descenso 
de lospedidos. De esta manera, despues de la huelga, entre 600-700 obreros que 
. trabajaban para los talleres de alpargatas se quedan sin ocupacion, si bien cabe seiialar 
que otras estimaciones situan el numero de parados en cantidades inferiores, para ir 
ademas paulatinamente disminuyendo alo largo del aii037• 

(34) La huelga, por tanto, no afecta a los trabajadores de las fabricas de trenzas. 
(35) La consigna mas divulgada en aquella huelga fue la de: "Ni un centimo menos, ni un centimo mas. 

Ni reducci6n de jornal, ni aumento de jornada" (El Pueblo Vasco, 25 de noviembre de 1922). 
(36) Curiosamente, en esos lugares los productores son ex-obreros de la industria alpargatera azcoitia

na, que perdieron sus puestos de trabajo en el curso de las luchas sociales y que se desplazan a otros 
puntos. Ibid. 

(37) La cifra de 600-700 en AMA. Sin embargo, en otra carpeta del mismo archivo se recogen unos 
informes que peri6dicamente envia el alcalde al gobernador, y segiin los cuales en marzo de 1923 habfa 350 
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Una experiencia significativa tiene lugar durante esta huelga yes la constituci6n por 
los trabajadores de Azcoitia de una cooperativa dedicada a la producci6n alpargatera, 
denominada "Sociedad Manufactura de Alpargatas". La iniciativa se debe a los "cat6li
cos-libres" y a ella se suma SOY, participando asimismo inversores de Bilbao. Para 
disponer de recursos financieros abren una suscripci6n de acciones nominativas de a 25 
pts., llegando a reunir 50.000 pts. La creaci6n de la cooperaciva refleja la voluntad de los 
obreros por encontrar f6rmulas alternativas de trabajo que les permitieran liberarse del 
control del patrono y pasar a ser dueiios de su propia producci6n. Revela asimismo una 
cierta madurez de ese obrero, plenamente consciente ya de losintereses afines que ciene 
con los miembros de su propia clase, y que para escapar del dominio del patr6n busca 
establecer unas nuevas relaciones de producci6n en las que se beneficie directamente de 
10 que fabrica. . 

La experiencia de la cooperativa es efimera a causa de los problemas econ6micos que 
sufre, debidos, al parecer, a que el producto elaborado tenia un precio no competitivo. 
De este modo, despues de solo dos meses de funcionamiento, la cooperativa se disuelve y 
con ella queda abortado un fen6meno alternativo, que podia haber tenido unacierta 
repercusi6n dentro de las expectativas bajo las que se mOYlan los trabajadores .. 

Una reconsideraci6n del movimiento huelguistico 

A traves de los hechos narrados, puede percibirse el cambio que en las relaciones 
laborales se ha ido operando, pasando Azcoitia deser una poblaci6n caracterizada. por la 
estabilidad y tranquilidad social, a verse convulsionada en el periodo 1918-1923 por una 
serie de huelgas. Esta profunda transformaci6n que afecta a la vida ciudadana, es invoca
da en un texto del peri6dico integrista La Constancia, que en un tone hiperb6lico 
lamenta las variaciones operadas en estos terminos: 

EI pueblo de Azcoitia era el pueblo mas cat61ico y mas pacifico y religioso del 
mundo; y, coincidiendo con la propaganda sembradora de odios entre el capital yel 
trabajo que alIi han hecho los llamados sindicatos cat61icos libres, hoy esta-c:omple-
tamente perturbado38• . . 

Como seiiala este texto, el sindicalismo cat6lico libre tiene una estimable influenda 
en todo el proceso, y con su actividadreivindicativa propici6 que los trabajadores fueran 
tomando conciencia de sus afinidades y de que sus intereses no coincidian con los de la 
patronal. Los obreros y obreras de Azcoitia van a movilizarse tras unas aspiraciones 
concretas cuya consecuci6n puede reportarles una mejora de su condici6n.Desarrollan 
una lucha reformista, aspirando ala obtenci6n de medidas precis as que les debian supo
ner unos beneficios inmediatos. Como hemos visto, el objetivo que aparece en las 
huelgas y que empuja a actuar a los trabajadoreses el deseo de incrementar sus salarios, 
siendo este el punto central de los conflictos que se producen en Azcoitia. Pero junto a 
esta, en la huelga del 20 aparecen otras reivindicaciones como pueden ser la aplicaci6n de 
la jornada de 8 horas para los "maquinistas" -reclamaci6n que se formulara tam bien en 
otras ocasiones-39 ; asimismo en dicha huelga se plante an una serie de peticiones que 

obreros en paro, cantidad que ina progresivamente disminuyendo, de fonna que en julio de 1923 se indica 
que no habia genteen paro. . 

(38) "La sociologia andante y los enemigos de Azcoitia», La Constancia, 20 de julio de 1920. 
(39) Por algunos escritos de los mos 192iy 1923 se constata que la jornada de 8 horas no se cumple en 

Azcoitia 0 al menos varios establecimientos no la respetaban. 
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giran en torno a 1a adopcion de medidas sobre el paro y los despidos, cuestion esta 
ultima que preocupaba vivamente a los obreros que comprobaban como cualquier 
disminucion de las ventas repercutia negativamente en su estabilidad en el puesto de 
trabajo. Hay asimismo en la huelga de 1920 alguna otra rec1amacion que luego 
comentaremos, mas en con junto estas son las reivindicaciones que form ulan los 
obreros de Azcoitia, haciendose un especial hincapic en el tema salarial. 

Un protagonista de aquellos sucesos nos narraba que un factor que contribuyo a 
poner en funcionamiento esta dinamica reivindicativa fue la aspiracion de los trabaja
dores por emular ciertas ventajas que otros miembros de su propia c1ase disfrutaban. 
Tal actitud se plasma en el caso que tratamos en el objetivo de conseguir las mejoras 
que primeraniente solian introducirse en las fabricas de hilados de trenzas. En efecto, 
en los aiios objeto de nuestro analisis, es en estos establecimientos en donde ini
cialmente van a adoptarse algunas medidas favorables para los trabajadores (reduc
cion de jornada, sub ida de salarios), creandose un efecto mimetico por el cuallos 
demas trabajadores alpargateros pretenden tambien que se les apliquen esas medidas. 

Porotra parte, de la observacion de 10 acaecido parece deducirse que los trabaja
do res a domicilio as! como los obreros de los pequeiios talleres de Azcoitia son los 
~as dispuestos a adoptar medidas de fuerza. Es a este sector de trabajadores al que, 
entre otras iniciativas reivindicativas, se debe la huelga de 1920 y 1922, en tanto que 
los obreros de los centros fabriles adoptan una postura mas pasiva. Para encajar este 
comportamientoconviene recordar 10 que determinada historiografia ha planteado al 
examinar el desarrollo de lostrabajadores europeos a principios del XIX, enfatizando 
acerca de la importancia que tuvo el movimiento de protesta protagonizado por 
artesanos y trabajadores a domicilio, los cuales contribuyeron a sedimentar una 
tradicion en cuanto a comportamientos y formas de organizacion que asumira con 
posterioridad una c1ase obrera ya "formada". 

~ Cual puede ser la razon por la que la iniciativa de la propuesta correspondiera a 
losobreros de los talleres y a domicilio, mientras que los de las fabricas se mantenian 
mas pasivos? La documentacion manejada no nos permite dilucidar este interrogante 
y unicamente como hipotesis formulamos la sugerencia sobre la posibilidad de que 
los trabajadores de las fabricas hubieran interiorizado unas nociones de disciplina y 
estabilidad que los de los talleres y a domicilio no habian asumido 0 no 10 habian 
hecho con la misma intensidad. Como algunos historiadores han explicado refi
riendose a otros contextos nacionales, los trabajadores que desarrollaban su labor en 
pequeiios talleres 0 a domicilio son mas "libres" que los de las fabricas en tanto que 
estaban menos controlados y tenian una vigilancia mas flexible, 10 cual podia aparejar 
que mantuvieran una conducta menos disciplinada y fueran menos maleables que los 
de los centros fabriles. Con ello no queremos decir que existiera una oposicion entre 
ambos grupos de trabajadores, puesto que por el contrario, la experientia de 10 
sucedido en Azcoitia tiende a demostrar que, dentro de unas ciertas especificidades 
de cada sector, hay una comunidad de intereses en las "c1ases trabajadoras" de la 
localidad. 

En cualquier caso, sl podemos razonablemente suponer que la mayor seguridad 
que en sus puestos de trabajo disfrutaban los obreros de las fabricas debia incidir en 
el sentido de hacer de ellos un colectivo mas estable y menos propenso al conflicta. 

Vista este movimiento des de un angulo distinto, es constatable que la agitacion 
laboral va a originar una ripida evolucion de la sociedad azcoitiana, que en unos aiios 
y como consecuencia de las convulsiones sociales que tienen lugar, va a registrar 
nuevos comportamientos y actitudes. A 10 largo de este periodo conflictual, hay un 
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fortalecimiento de 1a "sociedad civil" en detrimento de los rasgos "comunitarios" que 
todavia podian pervivir, articulandose la sociedad sobre unas bases en las que el 
conflicto de dases se hace sentir y las distintas fracciones de dase se vertebran en 
razon a sus propios intereses. En este sentido, los trabajadores van a organizarse en 
distintas opciones, haciendo oir su voz a traves de ellas. Los trabajadores toman, 
pues, conciencia por medio de sus experiencias vitales y de las relaciones sociales que 
mantienen, de la existencia de dases, si bien al propio tiempo aparecen en su seno 
fricciones y divisiones, rompiendose con todo ello una cohesion que era mas propia 
de un modelo social de organizacion comunitario. La incardinacion de los trabajado
res en el sistema de relaciones de produccion capitalista propendia a disolver la 
"comunidad", y esa tendencia se acentua mas cuanao las tensiones sociales se mani
fiestan. No obstante, como ya indic:iramos antes, algunos de los comportamientos 
que se registran en estas huelgas son explicables mas por el influjo de las relaciones 
sociales "comunitarias" que como resultado de una toma deconciencia de dase40 _ Es, 
pues, Azcoitia una sociedad ·en transicion, en donde aunperviven rasgos de la "co
munidad", pero en la que al propio tiempo irrumpe con fuerza en estos mos la vida 
asociativa moderna. 

Asimismo pervive un sentimiento de pertenencia a una comunidad, entendida 
esta como la agrupacion de una colectividad definida con unas relaciones sociales 
dadas. Esta identificacion se manifestara de un modo mas palpable cuando se trata de 
repartir determinados bienes sociales -eltrabajo en este caso- que se pretende por 
los trabajadores de Azcoitia que se reserve a los miembros de esa comunidad. De este 
modo, nos encontramos en 1917 y 1920 con sendas peticiones de los obreros de 
Azcoitia de que el trabajo se distribuya unicamente a los ha.bitantes de la localidad, y 
"que no sea dado a ninguno que no habite en la villa ( .. -Y', haciendose una especial 
mencion en esta exclusion a los caseros41. . 

Dentro de este orden de cosas, hay que destacar la atipicidad delmovimiento 
obrero azcoitiano en 10 que se refiere a la implantacion de las organizaciones sindica
les_ No encontramos por estas fechas en Guipuzcoa ninglin otro nueleo con una 
cierta densidad industrial en donde se den cita las caracteristicas sindicales que con
curren en Azcoitia: inexistencia de organizacionessindicales socialistas, predominio 
de las organizaciones sindicales catolicas y mas especificamente de los "catolico-li
bres". Por 10 general, y dentro tambien de una serie de variantes entre unas zonas y 
otras, en las localidades industriales guipuzcoanas los sindicatos animados por los 
socialistas eran mayoritarios, en tanto que las organizaciones sindicales catolicas y la 
nacionalista, tenian un peso menor, situacion que como hemos visto en Azcoitia 
varia totalmente. Este hecho estaria reflejando la existencia de unas subculturas dis
tintas dentro del propio marco guipuzcoano, producto en buena medida de un insu
ficiente grado de intercomunicacion y de las diferentes actividades economicas a las 
que historicamente ha estado volcada cada zona42• 

Otro factor que ayuda a entender la decantacion del obrero azcoitiano es el tipo 
de cultura en que esta sumido. En este sentido hay que tener en cuenta que, tal como 

(40) Tal podria ser, por ejemplo, el caso de la asamblea a la que los trabajadores recurren en estos 
conflictos, y cuyo uso podria ser, en el momento que estamos analizando, un reflejo de la intercomunica
cion del grupo y de los lazos sociales que caracterizan el funcionamiento de la comunidad. 

(41) Peticion de los "obreros de Azcoitia", AMA. En las varias veces mencionada tabla reivindicativa 
que presentan en 1920 los huelguistas, se reclama en el punto 6° que "en tiempo de crisis ( ... ) ni se dejara 
salir labor alguna fuera de la poblacion". . . 

(42) Sobre la incidencia de este factor, Edward W. Fox, L' autre France, Paris, 1973. 
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deciamos antes, Azcoitia es una localidad que no recibe inmigraci6n, que no posee 
comunicaci6n ferroviaria, ni es un centro comercial importante, y con una situacion 
geografica que propicia el aislamiento. Asimismo, un medio de comunicacion mo
demo y con capacidad de difundir nuevos conceptos como es la prensa, se recibe 
muy limitadamente, y ademas solo aquellos periodicos que respaldan la ideologia 
dominante existente en la localidad. A ello aiicidase que en aquellas fechas no existian 
los habitos ni las posibilidades de viajar 0 desplazarse a otros lugares distantes, de 
forma que el habitante de Azcoitia del que estamos hablando, practicamente no 
poseia mas referencias que las de su localidad. De este modo los trabajadores azcoi
tianos apenas si estan influidos por aportaciones 0 influencias ajenas, sedimentandose 
una cultura que responderia a las normas y patrones tradicionales y que puede ser 
caracterizada como conservadora. Ello supone que al tiempo que estos obreros pro
tagonizan enconadas hue1gas, sus concepciones, sus modos de vida y sus codigos 
morales son fuertemente conservadores, de suerte que los valores tradicionales son 
los que modelan su pensamiento y actitudes politicas. A este respecto es significativo 
que los trabajadores de Azcoitia opten en la esfera politica por las organizaciones 
tradicionalistas y, por tanto, mas inmovilistas, y que entre sus referencias no se 
encuentren, en cambio, los partidos que se presentan como progresistas y mas inno
vadores. 

Como una prolongacion de 10 que llevamos dicho, observamos como en la esfera 
ideologica, la clase obrera azcoitiana esta "ganada" por la hegemonia de la burguesia 
y asume como propios los valores y las concepciones que aquella difunde. Carece de 
los resortes para oponerse a esos valores, que son presentados como universales, y no 
plantea, por tanto, un combate por la direccion politica y cultural, sino que acepta su 
pape! subordinado. Los trabajadores desarrollan una dura pugna contra los patronos, 
mas esa confrontacion no sup one que rompan con la cosmovision, y con las normas y 
patrones culturales establecidos. 

Una manifestacion de ese caracter conservador que podia contener la cultura 
obrera a la que nos estamos refiriendo, 10 tenemos en el pape! asignado a la mujer 
trabajadora casada. Ciertamente que el planteamiento que vamos a exponer no es 
especifico de Azcoitia sino que es extensible ala c1ase obrera espanola en su conjun
to, pero en cualquier casocreemos que es util recogerlo en tanto que puede ser un 
elemento expresivo de los parametros bajo los que se movia su cultura. La mujer 
obrera tenia en la actividad industrial de Azcoitia un destacado papel, representando 
un estimable porcentaje dentro del total de la fuerza de trabajo y aportando un 
salario complementario muy necesario para la economia familiar. En el movimiento 
huelguistico que se produce en estos anos, la mujer trabajadora se va a hacer notar, 
participando en las reivindicaciones que se formulan, teniendo una destacada actua
cion en los incidentes de octubre de 1920 que se saldan con varios heridos, en cuya 
ocasion las mujeres iban al frente de la manifestacion43• Sin embargo, a pesar de su 
activa intervencion en el mundo laboral, la concepcion que existia en el medio obrero 
era que la mujer casada no debia trabajar en las actividades industriales, correspon
diendo al cabeza de familia el sustento familiar44 • Reflejando este parecer, e! abogado 

(43) Al parecer, fueron los dirigentes de la huelga los que indicaron que las mujeres debian ir en la 
cabeza de la manifestaci6n, confiandose en que la guardia civilles dejara as! el paso libre y no llegaraa 
intervenir. 

(44) Una interesante exposici6n sobre la cuesti6n de la mujer obrera en Wally Seccombe, "Patriarchy 
stabilized: the construction of the male breadwinner wage norm in nineteenth-century Britain", Social 
History, january 1986, pp. 53-76. 
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Castaneda expone con ocasion de la huelga de 1918 en la que interviene en represen
tacion de los trabajadores, que la lTIisi6n de la mujer casada no es trahajar en la 
fabrica, sino "cumplir la mision que Ie ha encomendado la sociedad" (sic). 

En 10 que respecta a los patronos, este colectivo ve en los conflictos que tienen 
Iugar una posible merma de su autoridad, de aqui que adopte una posicion firme con 
la que espera salga robustecido el simbolismo de su hegemonia. Con el fin de presen
tar un frente compacto y mas eficaz ante la presion de los trabajadores, ya hemos 
comentado como el empresario de Azcoitia constituye en 1920 una asociacion que 
perdura hasta abril de 1924, en cuyo momento y ya con unas circunstancias politicas 
que Ie pueden garantizar una mayor estabilidad laboral, la disuelven. 

Un objetivo preferente para el empresariado de Azcoitia es que como conse
cuencia de estos conflictos no quedaran alteradas las bases sobre las que se desarrolla
ban las relaciones patrono-trabajador. Dentro de ello una particular incidencia tenia 
el control sobre el trabajador. Un control que se ejerce no solo en el centro de 
trabajo, sino que se extiende sobre la vida cotidiana del obrero. Con el se pretende 
asegurar unas determinadas pautas de comportamiento y unas formas depensa
miento a traves de las cuales se modelase un trabajador disciplinado y no conflictivo. 
Se trataba por parte de estos empresarios de establecer un "poder disciplinario "45, que 
excediera los limites de la empresa y que se debia hacer sentir en la actividad publica y 
privada de los obreros. Una de las manifestaciones mas claras de ese control, es la 
mediatizacion que ejercian los empresarios en las elecciones, presionando a los traba
jadores para que votaran a una determinada candidatura. Precisamente un antiguo 
director del periodico integrista La Constancia, Bornas, al hablar de la huelga de 
1920, serefiere a lospatronos en terminos muy criticos, y senala que una de las 
motivaciones del conflicto era la aspiracion de los trabajadores de tener libertad de 
vot046 • Pero al margen de este terreno, esa vigilancia se ejercia sobre las actividades 
personales del trabajador, llegando el patrono a establecer sanciones economic as caso 
de que considerara que el operario de su fabrica habia transgredido determinados 
codigos morales. Asi, por eJemplo, seglin se narra en un verso de la epoca, si el 
trabajador no seguia un as pautas dadas en las romerias, el patrono Ie ponia una multa 
de cinco duros: 

Gazterik badiyua 
erromeriyara, 
neska zarrak ondoren 
diyaz bereala 
partia. ekartzera 
naguSlyagana 
urrengo goizean multa 
bost duroko bana47• 

(Muchos j6venes van a la romeria! 
las solteronas tras ellos 
van enseguidal 
a traer el "parte" 
al amo! 
al dia siguiente multa: 
cinco duros a cada uno)_ 

.' 
Seglin nos han narrado las gentes de Azcoitia, la infraccion que merecia ese castigo 

monetario por parte del patrono era bailar al " agarrao " , y para escapar a ese castigo 
algunos azcoitianos solian ir a los bailes de fuera del municipio. Asimismo uno de los 

(45) El termino esta tomado de A. Giddens d~ una conferencia pronunciada en Valencia y recogida en 
Debats, n° 14, diciembre 1985, p. 97. 

(46) La Constancia, 17 de setiembre de 1920. Bornas senala el tema del sufragio como motivo prefe
rente de la huelga, 10 cual es evidentemente uUi! exageracion. 

(47) Verso de "Urkiolegi", recogido en Antonio Zavala, op. cit., p. 162. Debo agradecer a Joseba 
Lakarra la traduccion efectuada. 
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patronos mas importantes de la localidad, Epelde, soua gratificar monetariamente a 
los obreros de su fabrica que acudieran diariamente a misa, y la gratificacion era 
mayor si acudian los domingos a misa mayor. Con esta incitacion a asistir a ese acto 
religioso no se pretenderia solo difundir unas creencias religiosas, sino que ademas 
Epelde buscaria que los trahajadores interiorizasen la vision y los codigos morales 
que la Iglesia difundia. 

Con este variado y estricto control a que se veta sometido el trahajador, no puede 
extraiiar que en la tabla reivindicativa varias veces citada que presentan los huel
guistas en 1920, se reclame en su punto 2° el "reconocimiento de la libertad cristiana 
del obrero fuera del trabajo del taller". 

A traves de 10 que llevamos dicho puede deducirse elenorme inHujo que tenia en 
la sociedad azcoitiana 1a Iglesia como institucion, as! como las normas y dictados que 
de ella dimanan.Pero este punto merece considerarse separadamente, dandonos pie 
su tratamiento a abordar la cuesti6n del sindicalismo catolico operante en Azcoitia. 

La cuesti6n religiosa y el sindicalismo cat6lico 

En consonancia con 10 que estamos exponiendo, ya diversos auto res han seiialado 
para el conjunto del Estado la instrumentalizacion que de 1are1igion se hace en e1 
mundo 1abora1 cara a favorecer los intereses de la burguesia. La religion es empleada 
como un formidable aparato a traves del cual la burguesia intenta recrear segun su 
imagen a la clase obrera, inculcandole una serie de norm as y de comportamientos. 

En este sentido puede ser expresiva la lahor que desarrolIa una entidad filantr6pi
ca privada denominada "Las Damas Catequistas". Su actividad estaba dirigida hacia 
el mundo laboral y contaba con dos centros en Guipuzcoa: uno de ellos, fundado por 
1912 en Tolosa, y que aglutina a 10 largo de estos aiios entre 250 y 370 obreros, y otro 
segundo creado en 1920 en San Sebastian e integrado en este ano por 737 socios. En el 
caso del centro de Tolosa, "la Junta esta constituida por seiioras distinguidas de la 
poblacion"48. A traves de estos centros, "las Damas Catequistas" atienden preferen
temente a corregir las desviaciones respecto a la moral imperante, legitimando unio
nes por medio del matrimonio, haciendo que se administre el bautismo a aquellas 
personas que no 10 hubieran recibido, 0 influyendo para que los obreros reciban los 
ultimos sacramentos. Con esta obra de evangelizacion y depuracion de "las malas 
costumbres", se buscaria infundir entre los trabajadores una determinada moral, 
siendo el fin ultimo de toda esta labor predicar la armonia social y evitar asi los 
conflictos de clase. No nos resistimos a recoger algunos consejos que se dahan a "Las 
Damas Catequistas" para acercarse a los ohreros y que refle;an una consideracion de 
los trabajadores como un colectivo de inferior categoria y al que debe moldearse. En 
un texto de su revista se dice: "Hay ciertos detalles que nada cuestan, y que sin 
embargo ellos aprecian mucho. No negarles la mana cuando ellos la alargan para 
saludar; sentarse en los mismos bancos que elIos se sientan; seguir la mismaconver
sacion que elIos inician; preguntarles en que trabajan y cuantas horas; compadecerse 
de sus trabajos; interesarse por la salud de sus mu;eres e hijos, son cosas todas, que 
principian por causarles admiracion y acaban por inspirarles cariiio,,49. 

La Iglesia participa activamente en esta labor, difundiendo un tipo de valores que 
naturalizan la situacion social existente y la division en clases. Asi, por ejemplo, el 

(48) Anuario Social de Espana, 1916-1917, p. 568. 
(49) Las Damas Catequistas y sus Centros Obreros, setiembre de 1912, p. 263. 
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sacerdote Prudencio Saez, catedritico de filosofia del Seminario de Vitoria, expone 
en un discursocon ocasion de la inauguracion del curso: "En las escuelas que el 
Catolicismo establece para el pobre ( ... ) dicele que en la sociedad no pueden ser todos 
iguales; que los trabajos y penalidades de esta vida de peregrinacion son inevitables, 
como consecuencia del pecado, ( ... ); que no hahecho la naturaleza a los ricos y a los 
proletarios para estar peleando los unos con los otros en perpetua guerra; que el 
obrero ( ... ) debe abstenerse de la fuerza para defender susderechos". EI espiritu que 
se predica en este y otros textos a los obreros es esperar al otro mundo para alcanzar 
lafelicidad, y entre tanto confiar en la caridad del patronoso• 

Volviendo de nuevo al marco de Azcoitia, es patente la constante presencia de la 
religion y la influencia que esta tenia en la vida de la poblaci6n. Tengase en cuenta, 
por ejemplo,que en las fabricas de Azcoitia el trabajo se detenia unos minutos antes 
de acabar la jornada para rezar el rosario; asimismo los dos sindicatos mas fuertes de 
la localidad hacen de su condicion de catolicos su fundamento y soporte51 • Es esta 
ip.cidencia de la religion en la vida de la localidad 10 que en buena medida explica la 
penetracion de los sindicatos catolicos, que se encuentran con un contexto en el que 
pueden arraigar habida cuenta que el componente religioso era parte sustancial en el 
sistema de valores de los trabajadores. . 

En cualquier caso y como una proyeccion de ese influjo de la religion, nos 
encontramos que la Iglesia de Azcoitia disfrutaba de una gran autoridad en el mundo 
laboral, como queda plasmado en su intervencion en la huelga de 1918, en cuya 
ocasion tanto la representacion obrera como la patronal conceden al Obispo, y este a 
su vez 10 delega en el parroca, el papel de juez de la huelga. Tal autoridad podia ser 
utilizada por la Iglesia de la localidad para asegurar la estabilidad laboral y evitar la 
afloracion de tensiortes. 

Sin embargo, no va a haber en la iglesia de Azcoitia una interpretacion uniforme 
acercade cual es el mensaje eclesiastico en el tema social, y si una parte de ella predica 
la docilidad y la sumision del trabajador, hay en cambio otros clerigosen la localidad 
que enfocan la cuestion social desde una perspectiva distinta y apoyan a los "catoli
cos-libres". Con ello este sindicalismo encontraba un soporte y disponia de una 
cobertura desde la que podia presentarse como una organizacion cat6lica y defensora 
de los verdaderos principios de la Iglesia. A su vez, esta ruptura de una vision 
uniforme de la doctrina social de la Iglesia, suscita una fuerte irntacion en los medios 
patronales, que al romperse la homogeneidad del mensaje eclesiastico yen como se 
quiebra uno de los principales medios para asegurar la tranquilidad social. Por esta 
razon, La Constancia, expresando el sentir del empresario de Azcoitia, arremete 
con frecuencia contra esos sacerdotes "discolos", que alientan la actividad del SCL Y 
Ie ofrecen una cobertura ideologica52• 

(50) Discurso leldo con motivo de la solemne inauguracion del curso academico de 1905-1906 en el 
seminario conciliar de Vitoria por el doctor D. Prudencio Saez de Dallo, Presbitero, Catedratico de Filosofia 
del mismo centro, Vitoria, 1905, p. 54. 

(51) Replicando a La Constancia, Angel Larraiiaga, secretario de los "catolico-libres·, seiiala: ·Pero 
lcmintasveces 10 hemos dicho y no nos cansaremos de decirlo, que somos Catolicos, Apost6licos y 
Romanos ( ... ). Es nuestra mayor gloria ostentar a los cuatro vientos nuestro titulo de 'cat6lico"'. "Emen
Nago", (Angel Larraiiaga) "Para 'La Constancia"', La Informacion, 21 de mayo de 1920. Hay, no obstan
te, que observar que el SCL suprime en 1923 de su denominaci6n eltermino cat6lico. 

(52) La Constancia responsabiliza de los incidentes de oetubre de 1920 a "aquellos rnuy especialmente 
que en sllcalidad de sacerdotes y religiosos debieran haber predicado la caridad y concordia, yero que 
siguiendo las orientaciones del Padre Gerard (promotor de los sindicatos cat6licos libres; N. de A.) que 
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Mas, ~ como era, que orientaciones tenia el sindicalismo catolico que funcionaba en 
Azcoitia? Ha existido una inclinacion de una parte de la historiografia espanola a 
considerar el sindicalismo catolico como amarillo. La dependencia financiera con 
respecto ala patronal y la praxis que desarrollaban demostraban en los casos analizados, 
la validez de semejante afirmacion. No obstante, el estudio de este sindicalismo en 
Azcoitia -0 en un plano mas general en Guipuzcoa- permite matizar estaopini6n. En 
efecto, el analisis de las dos opciones autocalificadas como catolicas operantes en 
Azcoitia, la CSCO y el SCLS3, demuestra las divergencias que existen entre ambas y que 
de hecho obligan a una consideracion diferenciada; Si, tal como indicara J. J. Castill054, 

examinamos como elementos mas reveladores de cual puede ser el objeto de estos 
sindicatos; sus fuentes de financiacion y la practica que desarrollan, es palpable la 
disparidad que hay entre ellos. Ya hemos visto como la CSCO frena, con la excepcion de 
1922, los movimientos de protesta que se producen en Azcoitia, en tanto que el SCL se 
erige en la organizacion que impulsa y canaliza la agitaci6n obrera, convirtiendose, tal 
como es reconocido en todos los textos de la epoca, en el sindicato que dirige la accion 
reivindicativa55• 

Pero sobre todo hay algunos aspectos organizativos y financieros que resultan 
determinantes para la configuraci6n de estos sindicatos. En primer lugar, cabe seiialar 
que mientras los "catolicos-libres" poseian una caja de resistencia, la CSCO carecia de 
ella. Como indicaba el secretario de los "catolico-libres" de Azcoitia, Angel Larranaga, 
la caja de resistencia era un dato fundamental para definir el caracter de un sindicato, 
puesto que su posesion reflejaba la posible disposicion que habia por parte de esa 
organizaci6n a adoptar medidas de presion sobre el patrono, para 10 que hacia falta 
contar con unas reservas monetarias con las que hacerfrente alas situaciones conflictivas 
(huelgas, por ejemplo)S6. 

Pero, ademas, la CSCO recibia una importante aportacion financiera de los empre
sarios de la localidad. Dejemos que desde los propios medios de este sindicato se nos 
narre como se produce ese apoyo: 

Con el socorro que esta Confederaci6n presta a sus asociados viene a hacer un 
desembolso mensual de unas mil pesetas, cuando la cuanda de las cuotas no excede 

no son ciertamente los de la Iglesia ni las de los Soberanos Pontifices, han venido excitando a la lucha, ala 
violencia y a la sedici6n ( ... Y'. La Constancia, 7 de octubre de 1920. 

(53) No incluimos a SOV, puesto que a pesar de su manifiesta condici6n de sindicato cat6lico, presen
ta Otras vertientes que exigen un tipo de examen distinto. 

(54) De este autor, pueden verse, entre otras publicaciones, El Sindicalismo Amarillo en Espana, 
Madrid, 1977 y "Planteamientos te6ricos para el estudio del sindicalismo carolico en Espana", Revista de 
Estudios Sociales, n° 17-18, mayo-diciembre 1976. 

(55) Aspecto nada fonnal, sino muy significativo del contenido de la CSCO, son los tenninos en los 
que se refiere al empresariado. As! en un escrito de marzo de 1920 se dirige a la patronal, seiialindose "que 
no se escapara al recto juicio e ilustraci6n de esa clase patronal que tiene dadas tantas pruebas de afecto y 
generosidad para con la sufrida clase obrera ( ... )". 

(56) Con razon les achacaba Larraiiaga a la CSCO que "10 que les falta a ustedes es 10 esencial, es la 
base del Sindicato. COntesteme 'ull azcoitiano' que medios tendra el obrero para hacer respetar, para hacer 
atender sus justas reclamaciones, imponer sus derechos si se les quita la 'caja de resistencia'?" "Emen-Na
go", "Azcoitia", La Informacion, 3 de junio de 1919. 
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de 250_ Es decir, que ti~ne esta Confederaci6n un deficit men~ual de 7~O pts_, deficit 
que se encargan de enJugar los patronos, esos patronos a qUlen tan vlOlentamente 
como neciamente ataca el senor Larrafiaga ( __ .)57, 

Bien es verdad que desconocemos si existia por parte de la patronal un sosten econo
mico al SCL, pero la abierta hostilidad que va a mantener el empresariado azcoitiano 
hacia este sindicato, y la labor que este desarrolla, hace improbable que esa posibilidad 
llegara a darse en Azcoitia. A este respecto es sintomatico el distinto trato que los 
patronos de Azcoitia concedian a uno u otro sindicato. Obreros azcoitianos de aquella 
epocanos contaban las diferentes ventajas que concedianlos empresarios a los asociados 
ala CSCO, tal como, por ejemplo, entrar a trabajar en las fabricas, 0 bien que 10 hicieran 
sus hijos. Acerca de este tema, uno de los entrevistados nos relataba una anecdota 
significativa: la persona en cuestion trabajaba en la f:ibrica de Alberdi y estaba afiliado al 
SCL durante los incidentes narrados, mas viendo que estaba estancado en su puesto de 
trabajo, se sale de este sindicato y se integra en la CSCO, colocandole al poco tiempo el 
patron en otro lugar en donde hacia su labor a destajo y ganaba mas. 

La hostilidad entre los asociados de ambos sindicatos era evidente y ya hemos visto 
como en la huelga de 1920 se llega a agresiones fisicas entre ellos. Tal como previamente 
hemos comentado, la actividad reivindicativa y mas en concreto los sucesos que se 
desencadenan en 1918, van a motivar que los trabajadores yean la necesidad de organi
zarse en sindicatos, constituyendo asi el SCL. Segun la version de los miembros de este 
sindicato, la patronal va a reaccionar inmediatamente ante su fundacion, animando la 
constitucion de otraformacion sindicalcon elfin de «desuniralos obreros~aprovechar
se de su debilidad y falta de union para satisfacer a sus fines particulares" 8. Para ello se 
van a servir de un Patronato que funcionaba en la localidad, y que va a ser la plataforma a 
partir de la cual se crea la CSC059 , Todos los datos apuntan, en efecto, ala decisiva 
intervencion de la patronal en su fundacion, indicandosenos en la informacion oral 
recogida, ~ue fue el empresario Mancisidor el que tuvo en esta cuestion un pape! mas 
destacad06 • 

La CSCO cuenta con el aliento de los jesuitas que disponen de una significativa 
presencia en la zona a traves del Colegio de San Ignacio de Loyola, colindante con el 
municipio de Azcoitia. Habida cuenta que el sindicalismo c;1tolico-libre esta impulsado 
a escala del Estado por los dominicos, y que en concreto en Azcoitia este sindicato es 
apoyado por miembros del clero, puede intuirse un cierto enfrentamiento entre compo
nentes del estamento eclesial. En este sentido, La Constancia, critica el hecho de que, 
dentro del contexto de conflictos laborales, sacerdotes de Azcoitia hubieran, segun el 
periodico, proferido "injurias" contra la Compania de Jesus61 • 

(57) "Des de Azcoitia", La Constantia, 21 de mayo de 1919. Asimismo el articulo de este mismo diario 
del 23 de mayo de 1919. 

(58) "Emen-Nago", "Lamentable espectaculo", La Informacion, 23 de marzo de 1920. 
(59) Sobre este punto veanse los articulos de "Emen-Nago" en Lalnformacion e124, 25 y 26 de abril 

de 1920. Una version distinta en La Constantia de 17 de mayo de 1919. En este articulo se seiiala que el 
SCL pretendia que los miembros del Patronato se pasaran con la caja al sindicato, pero no consiguen este 
proposito. Dejemos consignado que el Patronato en cuestion era la Asociacion de Obreros Catolicos del 
Purisimo Corazon de Maria a la que hemos hecho referencia al principio del articulo. 

(60) En 1919 hay intentos de fundir los dos sindicatos catolicos, mas estas gestiones no obtienen 
ningun fruto debido ala oposicion de la patronal que solo aceptaba tal union siempre y cuando fuera para 
crear un sindicalismo no ,reivindicativo, Posteriormente, hay algUn nuevo intento de fusion que tambien 
fracasara. 

(61) La Constantia, 7 de octubre de 1920. 
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La condici6n de la CSCO de sindicato vinculado a la patronal, determina la 
formula que emplea para captar a los trabajadores. En su propaganda, la Confedera
cion omite cualquier tipo de contenido critico contra los patronos y no estimula la 
actividad reivindicativa, sino que, por el contrario, hay una defensa del colectivo 
patronal. Dadas estas condiciones, este sindicato hace basicamente hincapieen ofer
tas concretas y tangibles con las que aspira atraerse a los trabajadores. En este senti
do, la Corifederaci6n se presenta como la opcion que proporciona un as mayores 
ayudas a los trabajadores, resaltando que en caso de enfermedad, muerte 0 embarazo 
de las mujeres de los asociados, a estos se les entregan unas cantidades en concepto de 
socorro mas elevadas que las que puede conceder su directo competidor, el SCL. A 
su modo de ver, este sindicato solo ofrece a los trabajadores palabras, ademas de 
excitarles "a la revue Ita y a la protesta", en tanto que elIos conceden unas garantias y 
unas ventajas perceptibles62 • 

Las caracteristicas mencionadas del sindicalismo catolico en Azcoitia, son exten
sibles al resto de Guipuzcoa, en donde se reproducen los rasgos referidos. Operan 
asimismo en este marco los dos grupos del sindicalismo catolico, contando los" cat6-
licos-libres" con una mayor inserci6n y capacidad de iniciativa. Localizamos asi 
sindicatos catolico-libres por distintos puntos de la provincia (Eibar, Renteria, Zu
maya, T olosa, Azpeitia, Vergara, Onate, Beasain ... ). Del mismo modo, estos dos 
sindicatos mantienen en Guipuzcoauna praxis sindicalsimilar a la que hemos visto 
que sostienen en Azcoitia, de manera que los "cat61icos-libres" participan en algunas 
de las huelgas que se producen, en tanto que los "sindicatos cat61icos" -cuya ver
tiente en Azcoitia es la CSCO- son renuentes a emplear medidas de presion. Hay, 
no obstante, que matizar que dentro del contexto guipuzcoano en el que el sindicalis
mo animado por los socialistas es mayoritario y dirige buen numero de las huelgas 
que tienen lugar, el sindicalismo catolico-libre desempena un papel distinto del que 
asume en Azcoitia. En efecto, ante la dinimica que imprimen las organizaciones 
sindicales de orientacion socialista, el SCL aparece como una alternativa mas mode
rada y menos propensa al conflicto, oponiendose, por ejemplo, a determinadas con
vocatorias de huelga consideradas como revolucionarias. 

Llegados a este punto, podemos preguntarnos acerca de los postulados te6ricos 
delos "cat6licos-libres", y si existia una correspondencia entre esos contenidos doc
trinales y su pnictica, 0, por el contrario, habia un divorcio. Como este tema ha sido 
ya abordado por la historiografia reciente y en particular por Salvador Carrasco, nos 
limitaremos a proporcionar algunas referertcias con el objeto de disponer de ciertas 
bases sobre las que poder encajar su actitud63 • 

Los sindicatos cat61icos-libres son impulsados en Espana por los dominicos P. 
Gerard y P. Gafo, inspinindose en el modelo de sindicalismo cat61ico belga que 
anima el tambien dominico P. Rutten. Se presentan como una tercera via que se 
define por su rechazo tanto del capitalismo como del socialismo y con unas rakes 
doctrinales profundamente religiosas, derivando, segUn dicen, sus concepciones de 
losprincipios contenidos en el Evangelio. Desdeeste punto de partida, expresan 

(62) Vease el aruculo de La Constancia, "Desde Azcoicia", 21 de mayo de 1919. 
(63) Este autor tiene publicados varios aruculos sobre el sindicalismo cat6lico-libre, y entre elios se 

encuentran: "El sindicalismoCat6lico".libre: sus origenes y causas de su fracaso", Escritos del Vedat, III, 
1973, Y "Pensamiento social y acci6n sindical en el catolicismo innovador espanol", Escritos del Vedat; 
XIX, 1984. Nosotros hemos hecho alguna referencia a este tipo de sindicalismo aplicado al caso de Guipuz
coa en "Una aproximaci6n al conflicto social en Guipuzcoa, 1890-1923", Estudios de Historia Social, n° 
32-33, enero-junio 1985. 
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como interpretan el hecho religioso desde una perspectiva avanzada; 'considerando 
"que el catolicismo encierra una democracia, una tabla de reivindicaciones'obreras 
mas completa que cualquier otra escuela"64. El objetivo de los promotbr~sde este 
sindicalismo es, tal como ya expusiera S. Carrasco, evangelizar· a los- ttabajadores, 
atraerlos ala doctrina cat61ica, de la que se considera que estan apartados65;Bajoeste 
punto de vista, la accion sindical no era un fin en S1 mismo sino un instrumento para 
divulgar la religion catolica·.Pero para que esta logre prender entre los-trabajadores 
consideran que debe difundirse a traves de su contenido social,explicando como es 
una doctrina que defiende al necesitado. Por ella se estima que si se quiere incidir en 
el mundo laboral se debe levantar un sindicato con cierto contenido reivindicativo, 
para que aS1 pueda ser asumido por los trabajadores y pueda proyectarse en eSte 
medio_ Desde esta base formulan los ejes sobre los que deben sustentarse los sindica
tos catolicos-libres, seiialando como son una opcion "progresista" que busca "la 
liberacion del trabajador"~, y cuyo principal fin es la "defensa de la clase,,67. Para ello 
se muestran partidarios de constituir sociedades de resistencia, que han de defender 
los leg1timos intereses de los trabajadores, empleando en la consecucion de este fin 
todos los medios licitos, incluido en caso necesario la huelga. Mencion especial mere
ce en los "catolico-libres" la necesidad de crear sindicatos formados exclusivamente 
por trabajadores y sin ingerencia 0 intervencion alguna de la patronal. Asimismo 
de sean configurar un sindicato no constreiiido por su condicion de catolico, especifi
candose que su confesionalidad no implica que sus asociados hayan de cumplir obli
gaciones religiosas. En estos como en otros puntos, toman como referencia negativa 
la orientacion que sostiene la otra opcion "sindical" catolica con alguna implantacion 
existente en Espana -la de "los sindicatos catolicos" -, a la que consideran incapaci
tada para atraerse a los obreros debidoa su dependencia de la patronal. 

Junto a estas formulaciones, los propagandistas del SCL hacen hincapie en que 
elios no desean avivar el enfrentamiento entre el capital y el trabajo, sino que, por el 
contrario, todas sus propuestas estan encaminadas a establecer la convivencia entre 
ambas partes y a forjar un as relaciones armonicas. Desde esta perspectiva, es como 
plantean la necesidad de establecer un conjunto de medidas con las que se pretenderia 
crear unos canales de conexion y entendimiento entre empresarios y trabajadores. 
Con este fin exponen la conveniencia de constituir consejos mixtos con el objeto de 
que en elios se diriman las desavenencias surgidas, y que estas, en cualquier caso, sean 
resueltas por la via de la conciliacion 0 el arbitraje; 0 bien que las relaciones entre 
patrono y trabajador queden reguladasen los contratos coleccivos; igualmente, con 
esta misma voluntad de avenir intereses, piden que los obreros tengan una parcicipa
cion en los beneficios de la empresa68 • 

(64) P. Gafo, "Cronicas Cientifico-Sociales", La Gencia Tomista, n° 44, marzo-ahril, 1917, p. 308. 
(65) Vease P. Gerard, "Puntos de vista en el apostolado social", La Gencia Tomista, n° 6, setiemhre

octubre, 1912, p. 59. La referencia de S. Carrasco en "EI P. Gerard, fundador y propagandista del 
sindicalismo catolico libre", en Communio, vol. 8, n° 2-3,1975, p. 335. 

(66) Escrito del camite ejecucivo de la Federacion Nacional de Sindicatos Catolicos Libres de Obre
ros, La Informacion, 7 de noviembre de 1919. 

(67) Bias Gom, Canas a un obrero sobre el Sindicalismo Catolico Libre, Pamplona, 1919, p. 163. EI 
sacerdote Bias Goiii era consiliario del sindicato catolico-libre de Pamplona y disfrutaba de una notable 
influencia en este sindicado. 

(68) "En cambio, la participacion en los beneficios y, por ende, en la gestion de las indus trias, es un 
termino medio entre el salario y lascooperacivas de produccion; si no destruye por completo el dualismo 
antes mencionado, inicia por de pronto cierta compenetracion entre el interes del patrono y el del obrero 
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. ConlaJabor. que desarrollan en el mundo obrero, pretenden cumplir un doble 
proposit(): uno,ya enunciado, de captar a los obreros y as! atraerlos a la religion 
catoli~a;yun~egun~o .que se infiere de ~ste prime~o, que es apartar ~ los trabajadores 
de Jalnfiilencla soclalista, que se consldera dommante en el medlo. Este segundo 
propositose,er.igeen un objetivo preferente en los "cat6lico-libres", estando orienta
qa toda suestrategia a conseguir este fin. Consideran que el sindicalismo cat61ico 
amarillo esta incapacitado por su vinculacion patronal para llevar a cabo esta labor69, 
mienttas .que ellos, por el contrario, estcin en disposici6n de restar influencia a los 
socialistas merced a que defienden con igual 0 mayor enfasis que esta fuerza, los 
intereses de los trabajadores70• Preocupaci6n especialles merece el hecho de que los 
cat6licos formen parte de los sindicatos socialistas, insistiendose en 10 anacr6nico de 
tal situaci6n y apelandose a esos creyentesa que se sumen a sus filas71 • 

T odas est as formulaciones van a plasmarse en un contexto caracterizado por el 
incremento de las tensionessociales y de las reivindicaciones obreras. Esta situaci6n 
empuja a los catolico-libres a sumarse a muchas de las reclamaciones planteadas por 
los trabajadores, a la vez que se pone en evidencia la inviabilidad de sus f6rmulas 
conciliadoras. La dincimica enla que se yen inmersos los "cat6licos-libres" al apoyar 
las aspiraciones obreras, les lleva a admitir en varias ocasiones la posibilidad de 
confluir con los socialistas en acciones concretas, contradiciendo as! en buena medida 
10 expuesto en otros textos.Tal eventualidad, aunque en contadas ocasiones, llegara a 
producirse,de forma que algunas huelgas son sostenidas conjuntamente por ambas 
fuerzas72• De este modo, 1a defensa de los intereses de los trabajadores fuerza a los 
cat6lico-libres a primar en su actividad el enfrentamiento contra la patronal en vez de 
contra los socialistas, si bien este objetivo nunca queda relegado y siempre sera 
centro de su atenci6n. Ciertamenteque, como indicara J. J. Castillo, hay un tronco 
doctrinal e ideo16gico comtin entre los "cat6lico-libres" y los "sindicatos cat61icos", 
e igualmente estas dos opciones tienen una similar finalidad que no es otra que la de 
extender los principios sociales del cristianismo, y la de asentar las relaciones labora-

( .. .)". Texto recogido en un articulo de Bias Goiii, el cual seiiala que es uno de los puntos del program a del 
sindicato. La Informacion, 20 de abril de 1920. 

(69) "Los· sindicatos amarillos son aquellos cuyos obreros van a la zaga de las conveniencias de los 
patrOnos y empresarios, recibiendo de estos ventajas materiales, que suelen ser la mordaza que en momen
to oportUno acalle la voz del obrero ( ... ). De aqui la repugnancia que la inmensa mayona de los obreros, 
todos los verdaderos conscientes de sus deberes y derechos, sienten hacia estos Sindicatos, que bien les 
pudieramos calificar de patronales." Juan de Lizarza, "Frente al sindicalismo revolucionario, el sindicalis
mocatolico", La InformaciOn, 8 de mayo de 1919. 

(70) En un resumen que ofrece La Informacion de un mitin de los "catolico-libres" en Mondragon, se 
indica como el "compaiiero Moro", presidente de la seccion de metalurgicos, "comenzo demostrando que 
el Sindicalismo Catolico Libre es mas radical que el socialismo y se hace labor mas obrerista y practica que 
en el campo izquierdista. Hace ver con un ejemplo que nadie les aventaja en sostener y defender con teson 
las peticiones justas del obrero, siempre que esas peticiones no lleven ningUn otro mal objeto". La 
Informacion, 20 de mayo de 1919. 

(71) Bias Goiii, "La sindicacion neutra", La InformaciOn, 30 de octubre de 1919. 
(72) Refiriendose a los socialistas se dice: "No tenemos union permanente; pues de ellos nos separa un 

abismo de doctrina, especialmente en la cuestion religiosa. Sin embargo ( ... ) en determinados casos po de
mos unimos con ellos con el fin exclusivo de defender intereses profesionales identicos". Bias Goiii, op. 
cit., p. 172. En otrotexto se dice: "Profesionales ante todo, buscamos los sindicatos libres 10 que los 
capitalistas buscan con sus 'compaiiias, sindicatos y trust': la defensa del trabajo y su mejoramiento 
'indefinido'. Para ella, como los capitalistas. nos uniremos hasta con los socialistas, en las luchas profesio
nales y 'huelgas', siempre que no obedezcan a moviles politicos y revolucionarios, y guarden respeto 
intangible para los tres principios arriba indicados (religion, familia, propiedad; N. del A.)". "Que es el 
Sindicalismo libre", EI Sindicalista Libre, 27 de junio de 1916. 
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les sobre III base de la armoniil social. Bajo esta perspectiva, los "catolico,,1ibres·"se 
nos pres.efitafi como una altel'nativa que tiende a apuntalar el orden.social establecido 
y a reafirtnat con ello el dominio de las clases econoroicamente mas poderosas. 
Asirnism.o Se definen como una opcion sindical contrarrevolucionaria73, posicionan
dose, POt ejemplo, en contra de la hue1ga de agosto de 1917. En este sentido es 
significativo como con oeasion del conflicto laboral de 1920, y ante las acusaciones de 
La Constantia de que estin sosteniendo una huelga "calcada en los modelos del 
sindicalismo rojo", remartan su actitud pacifica y respetuosa del orden74 • No obstan
te, al propio ttempo, Iii experiencia de 10 sucedido en Azcoitia demuestra que, al 
menos en esta localidad; los "catolico-libres" configuran un sindicalismo de clase y 
enfrentado eon el empresatiado. Los "catolicos-libres" levantan aSl un sindicalismo 
contrarrevolueionario y de orden, pero no patronal, no pudiendo ser por esto ultimo 
considerados eomo amru'illos dado que sostienen una praxis contrapuesta a los inte-
reses del empresariado. . 

La insercion del s1tuHealismo catolico-libre en Azcoicia se ve favorecida ademas 
de por su ya senalado componente religioso, por un conjunto de factores tales como 
el tipo de ideolog1a existente entre los trabajadores, su bajo nivel de conciencia, as! 
como por la morfologia que adopta e1 proceso industrial en esta 10calidad7s• Es, en 
este sentido, 1a formula que mejor sintoniza con la forma de pensar de los trabajado
res azcoitianos, los cuales yen en este sindicalismo un instrumento apropiado para 
expresar sus reivindicaciones y aspiraciones. En este orden de cosas, en el mensaje 
que los dirigentes obreros de los "catolico-1ibres" exponen en los actos propagandis
cicos que promueven en Guipuzcoa, se enfatiza sobre aquellosaspectos que resultan 
mas avanzados del ideario del sindicato. As!, en sus intervenciones aparecen con 
frecuencia las criticas al patrono. y a1 capitalismo, 0. serecoge una reclamacion que 
resulta inaceptable para la patronal como es el reparto de los beneficios. A traves de 
estas formulaciones se estaria enlazando con un sentimiento radical y populista que 
anidaria en el obrero azcoitiano, y que tendria su referente negativo en el rechazo 
hacia el socialmente poderoso, hacia el rico. Estas palabras de un sacerdote de Azcoi
tia, vinculado a los "catolicos-libres", Antonio Alberdi, reflejarianesa hostilidad 
hacia los socialmente poderosos, y en buena medida vienen a recordar un tipo de 
op,osicion entre "ricos" y "pobres" mas propia de 1a "comunidad": 

en cambio, observad los abusos de esos ricos. Id en verano a una de esas playas de 
m6da y ved 10 que alIi pasa. Miles de pesetas se llevan muchas senoras y senoritas 
en ropa, y esto para vestirseindecentemente. jQue cantidades invertidas en alha
jas! Y esos senores que suministran huevos, chuletas y champ an a sus caballos, 
cuando el obrero no llega a alcanzar solamente un huev076• 

Esta aversion hacia los ricos creemos que era un criterio interiorizado en buena 
parte de la clase obrera de Azcoitia, y su referencia nos da pie para poner en cuestion, 
en el caso que tratamos, la generalizacion que a veces suele realizarse de las relaciones 

(73) "( ... ) quiero demostrar que los Sindicatos Cat6lico Libres son, a) ejercitos organizados, b) para el 
orden, c) y no para la revoluci6n, d) ni para la anarquia ( ... )". BIas GoIii, op. cit., p. 87. . . 

(74) Vease el articulo de "Emen-Nago", La Informacion, 1 de julio de 1920. 
(75) "La sindicaci6n cat6lica ( ... ) pudo extenderse como instrumento organizador en sociedades en 

estadios primarios de industrializaci6n, 0 en fasedel despegue del capitalismo industrial, 0 en gropos 
sociales de debil conciencia de clase ( ... )". Josefina Cuesta, "Estudios sobre el catolicismo social espaIiol 
(1915-1930). Un estado de la cuesti6n", Studia HistOrica, vol. II, n° 4, 1984, p. 224. 

(76) La InformaciOn, 14 de diciembre de 1919. 
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'~paternalistas" entre el obrero y el patrono vasco. Sin negar que en el marco de los 
pequenos establecimientos este tipo de relaciones pudiera darse, 10 cierto es que los 
textos leidos y las encuestas que hemos realizado nos confirman la inexistencia de 
calor humano en el trato patrono-trabajador de Azcoitia, y como, por el contrario, 
ambas partes se miraban con mutuo recelo cuando no con un inconfesado rechazo77 • 

Para poder perfilar el pensamiento politico de los obreros azcoitianos podernos, 
ya por ultimo, tratar de averiguar las preferencias politicas de los trabajadores afilia
dos al SCL en tanto que sindicato mayoritario, a la vez que con ello podemos quiza 
arrojar alguna luz soore un terna que ha suscitado cierto interes en la historiografia 
como son las vinculaciones partidistas de los miembros de este sindicato. Desde los 
medios del SCL hay divers as menciones a la actitud que deben mantener ante la 
politica y los partidos, coincidiendose en ellas en la necesidad de situarse al margen 
de toda actividad politica para centrarse exclusivamente en 10 laboral. As!, por ejem
plo, se aconseja el abandono de todo partido politico, 0 se critica a SOV por in
miscuirse en la politica78 • Esta independencia de los partidos politicos, va a quedar 
corroborada en las elecciones municipales de Azcoitia de febrero de 1920, en cuya 
ocasion los "catolicos-libres" presentan una candidatura propia frente a las avaladas 
por los partidos politicos. 

Mas, aceptado que los "catolico-libres" no mantienen v!nculos organicos con las 
formaciones politicas, quedaen cualquier caso pendiente averiguar cuales eran sus 
sostenes politicos y cua! era la adscripcion politica mayoritaria entre sus afiliados. 
Ciertamente la indefinicion politica del sindicato posibilitaba que en su seno hubiera 
gentes con simpaoas politicas distintas; pero dentro de esta posible heterogeneidad, 
de los diversos datos manejados se desprende el apoyo de carlistas al SCL, y como en 
el hay una significativa presencia de seguidores de este partid079• Al propio tiempo, la 
lectura del diario La Informacion, que en Guipuzcoa respalda a los "catolico-li
bres", permite comprobar ademas de ese aliento de algunos personajes carlistas, 10 
que ya S. Carrasco ha expuesto para el conjunto del Estado, y es el respaldo que 
recibe este sindicalismo de figuras conservadoras a escala nacional como Angel Oso
rio y Gallardo, y Jose Calvo Sotel08o• Algunasde las personas que colaboran en el 
citado periodico participan en diciembre de 1922 en la fundacion del democristiano 
Partido Social Popular, 10 que parece confirmar 10 expuesto por algunos autores 
acerca de la vinculacion entre la democracia cristiana y el SCL. 

Por su parte, la otra vertiente del sindicalismo catolico, la de los "Sindicatos 
Catolicos" , es abiertamente irnpulsada en Guipuzcoa por los integristas, localizando
se, por ejemplo, a un conocido miembro de este partido como Felipe Ma Ormazabal 
participando en algun acto de estos sindicatos. En el caso de Azcoitia nos encontra
mos tambien con la presencia de integristas en la CSCO, en tanto que al propio 

(77) Vease 10 que sobre el patemalismo senala E. P. Thompson en Tradiciim, revuelta y conciencia de 
clase, Barcelona:, 1979, p. 18. 

(78) Tarrero, del sindicato cat6lico-libre de Baracaldo, en un mitin en Onate "aconseja el abandono de 
los partidos politicos, por no servir mas que para satisfacer las ambiciones de algunos caciquillos". (La 
Informacion, 17 de julio de 1920). Es mas, segUn nos narraban afiliados al SCL de Azcoitia, en ellocal del 
sindicato de la localidad habra dos textos enmarcados advirtiendo uno que no debra blasfemarse y el otro 
que no se hablara de politica, siendo debida esta recomendaci6n a que se consideraba que la politica 
destrozaba las organizaciones obreras. 

(79) Vease, por ejemplo, 10 que referido a las elecciones municipales de 1920 de Tolosa narra La 
Informacion, 10 de febrero de 1920. 

(80) Ese sosten de los conservadores se materializa en aetos concretos, como, por ejemplo, que ellocal 
del SCL de Eibar este ubicado en el Casino Maurista. -
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tiempo era conocida la afiliacion integrista de alguno de los empresarios de la locali
dad, 10 que vendria a facilitar la conexion entre la patronal y este sindicato81 • La no 
coincidencia entre carlistas e integristas a la hora de apoyar opciones sindicales, 
puede quedar ejemplificada en el hecho de que en las deliberaciones previas a la 
huelga de 1918, el representante de la patronal sea el abogado y conocido integrista 
Ignacio Perez Arregui, mientras que la representacion obrera recae en el abogado 
carlista Jose Joaquin Castaiieqa82• 

En cualquier caso, y al margen de afiliaciones partidistas, despues de 10 que 
llevamos expuesto, podemos conduir que el obrero de Azcoitia se nos revela como 
ideologicamente tradicionalista y conservador en su cultura y costumbres, modelan
do estos rasgos sus actitudes politicas y comportamiento. No obstante, al propio 
tiempo, este trabajador tiene, como toda 1a sociedad azcoitiana, un proceso de madu
racion como resultado de la aparici6n de los conflictos laborales, de manera que toma 
conciencia de su pertenencia a una clase.Como un reflejo de este proceso, se organi
za en grupos asociativos y plantea una lucha de caracter "proactivo"83, formulando 
un tipo de reivindicaciones con las que aspira a mejorar su situacion y que pueden ser 
caracterizadas como reformistas. Existe aSl una simbiosis de conductas en el obrero 
de Azcoitia, puesto que si por un 1ado actlia en los terminos de una sociedad indus
trial y moderna, organizandose como clase y conduciendose como tal, a la ~ez es 
perceptible el influjo en su comportamiento de rasgos que derivan del modelo de 
"comunidad". De este modo es sensible a apelaciones populistas y a reacciones radi
cales, y su misma nocion de clase esta imbuida por esa distincion "ricos-pobres" a la 
que antes hem os hecho referencia como mas propia de la "comUnidad". De esa 
relaci6n dialectica y compleja entre "comunidad" y "sociedad civil", surge un nuevo 
modelo de organizaci6n social en el que 10 tradicional disfruta de un peso importan
te84• 

(81) As!, por ejemplo, Francisco Cuende, uno de los principales lideres de la CSCO de Azcoitia, es a 
su vez concejal en el ayuntamiento de esta localidad por el partido integrista. Por su parte, Francisco 
Alberdi, propietario de "Esteban Alberdi", es elegido en varias ocasiones diputado provincial por el 
partido integrista. No obstante, hay que puntualizar que el secretario del SCL de Azcoitia, Angel Larrafi.a
gao era todavia en mayo de 1919 secretano de la J uventud Integrista de la localidad. Podemos presumir que 
con los conflictos sociales abandono este cargo. Ya en la Republica, apoya el alzamiento y el regimen que 
de el se deriva. 

(82) En relacion a 10 que hemos expuesto, hay que matizar que no creemos que desde la direccion del 
partido carlista se mantenga una linea clara en cuanto al apoyo al SCL, sino que sus seguidores se 
incorporan a el posiblemente sin que hubiera una orientacion uniforme en esta tema. 

(83) La distincion ente lucha "reactiva" y "proactiva" en Charles Tilly, Louise Tilly and Richard Tilly, 
The Rebellious Century 1830-1930, Harvard, 1975, pp. 50 Y ss. Una teorizacion sobre tal concepto en 
Ludolfo Paramio, "Por una interpretacion revisionista ae la historia del movimiento obrero europeo", En 
Teoria, 8/9, pp. 142 Y ss. 

(84) No conviene olvidar que: "Las fuerzas de la llamada modernizacion no siempre son adversas a los 
gropos 'comunitarios', y en ocasiones estas llegan a fortalecer y a apuntalar su importancia en la vida 
politica y economica". Salvador Giner y Luis Flaquer en la introducci6n allibro de Ferdinand Tonnies, 
Comunidad y asociaci6n, Barcelona, 1979, p. 21. 




