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INTRODUCCION 

En e5te p r o y e c t o  d e  i n v e s t i g a c i ó n  se a b o r d a  l a  r e l a c i 6 n  e n t r e  l a  

CTM, e l  P R I  y e l  E s t a d o  e n  M&x i c o .  Con esto se p r e t e n d e  

c o n t r i b u i r  a l  c o n o c i m i e n t o  d e  a l g u n a s  de l a s  m ú l t i p l e s  formas y 

mecan i smos  del.  e jercicio d e l  p o d e r  i n s t r u m e n t a d o s  e n  n u e s t r o  

pa15. 

E l  F a r t i d m  R e v o l u c i o n a r i o  I n s t i t u c i o n a l  (PRII, camo p a r t i d a  

d e  E s t a d o ,  es e l  ó r g a n o  e s p e c i a l i z a d o  e n  l a s  t a r e a s  r e l a c i o n a d a s  

c o n  l a  l u c h a  p o l f t i c a  p a r a  m a n t e n e r  el m o n o p o l i o  d e l  p o d e r  y el 

p r e d o m i n i o  d e l  g o b i e r n o  e n  los p u e s t o s  d e  e l e c c i ó n  p o p u l a r .  E l  

P R I  n a c e  y se d e s a r r o l l a  como p a r t e  d e  un E s t a d o  a u t o r i t a r i a ,  

n e g o c i a d o r  y c o n c e s i o n a r i o  que forma una inmensa  c o r p o r a c i ó n  d e  

masas y q u e  se i n s e r t a  e n  l a s  ll~iylls d e  un d e s a r r o l l o  c a p i t a l i s t a ,  

d o n d e  e l  c a p i t a l  t i e n d e  a i n c r e m e n t a r  su poder- y su i n f l u e n c i a .  

Por t o d a s  estas c u e s t i o n e s '  es q u e  e n  Mexico e x i s t e  un 

c o r p o r a t i v i s m o  p o l í t i c o ,  q u e  f u n c i o n a  como mecan ismo d e  c o n t r o l  

d e  l a s  masas.  

For otra p a r t e ,  cas i  d e sde  su n a c i m i e n t o ,  la C o n f e d e r a c i ó n  

d e  T r a b a j a d o r e s  d e  M é x i c o  ( CTM j sirvirí como i n s t r u m e n t o  

f a v o r a b l e  p a r a  i n f l u i r  e n  l a  p o l í t i c a  e s t a t a l  g rac ias  a l  c o n t r o l  

d e  l a s  demandas d e  s u s  a g r e m i a d o s .  for  e l l a  es i m p o r t a n t e  s a b e r  
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c u A l e s  han s i d a  l a s  v a r i a c i o n e s  e n  su r e l a c i ó n  c o n  e l  FRI y e l  

g o b i e r n o .  

En l a  p o l í t i c a  m e x i c a n a  es común h a b l a r  d e  l a  

i n t e r d e p e n d e n c i a  e n t r e  e l  F R I  y l a  CTM, q u e  ha  sido c r i t i c a d a  e n  

d i v e r s o s  á m b i t o s  q u e  i n c l u y e n  d e s d e  los sectores p o p u l a r e s  h a s t a  

el sector i n t e l e c t u a l ,  d e b i d o  a? f u n c i o n a m i e n t o  a n t i d e m o c r á t i c o  

e n  los s i n d i c a t o s  y a s u  p a p e l  d e  c o n t e n e d o r  d e  l a  l u c h a  obrera. 

La h i  p6 tesis q u e  i n t e n t a m o s  p r o b a r  e5 q u e  esa 

i n t e r d e p e n d e n c i a ,  a p e s a r  d e  los cambios;  p o l i t i c o s  y e c o n 6 m i c a s  

o c u r r i d o s  e n  l a  Ú l t i m a  d e c a d a ,  c o n t i n ú a  v i g e n t e  y s i g u e  s i e n d o  

muy i m p o r t a n t e .  

For l a  r e l e v a n c i a  q u e  t i e n e  l a  i n t e r r o g a n t e  s o b r e  fa 

c a p a c i d a d  d e  p r e s i ó n  mutua cmtre el p a r t i d o  o f i c i a l  y e l  

s i n d i c a l i s m o  c o r p o r a t i v o ,  uno  de n u e s t r o s  o b j e t i v o s  es l a  

c o m p r e n s i 4 n  d e  l a  CTM coma uno d e  los p i l a r e s  d e l  sistema 

p o l i t i c o  m e x i c a n o  a p a r t i r  d e  :tos a p a r a t o s  c a n  que c u e n t a  p a r a  

lograr  esos f i n e s .  

Los objet ivos p u n t u a l e s  d e  n u e s t r a  i n v e s t i g a c i ó n  f u e r o n :  11 

c o n o c e r  e l  s u r g i m i e n t o  y d e s a r r o l l o  d e l  m o v i m i e n t o  o b r e r o  

a r g a n i z a d u  e n  l a  CTM y 7 )  d e s c r i b i r  y a n a l i z a r  l a  r e l a c i á n  e n t r e  

l a  CTM, el FRI y e? E s t a d a  m e x i c a n o  p a r a  a p r e c i a r  los c a m b i o s  

s i g n i f i c a t i v o s  en e l l a  e n  l a  h i c s t o r i a  y e n  es ta  c o y u n t u r a .  
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D e t r á s  d e  los o b j e t i v a s  ya p l a n t e a d o s  se e n c u e n t r a  el 

s u p u e s t o  q u e  t e n e m a s  d e  l a  mutua d e p e n d e n c i a  e n t r e  l a  CTM y el 

fRI y el E s t a d o  e n  Mt2t:ica. E5 d e c i r ,  l a  h i p ó t e s i s  c e n t r a l  a 

p r o b a r  e n  e s t a  i n v e s t i g a c i b n  es q u e  s i gue  s i e n d o  v i g e n t e  y 

e f ec t i va  l a  i n f l u e n c i a  r e c í p r o c a  e n t r e  estas i n s t i t u c i o n e s  

sociales y p o l í t i c a s  e n  n u e s t r o  p a l s .  

N u e s t r a  h i p ó t e s i s  p a r t i ó  d e  q u e  aunque  e5 un h e c h o  

c omprobada  l a  d i s m i n u c i ó n  d e  l a  c r e d i b i l i d a d  d e  los l í d e r e s  

s i n d i c a l e s  e n t r e  la5 t r a b a j a d o r e s  { m a n i f i e s t a  e n  l a  d e c r e c i e n t e  

v o t a c i ó n  q u e  han o b t e n i d o  s u s  c a n d i d a t a s  e n  l as  ú l t i m a s  

e l e c c i o n e s  d e  p u e s t o s  d e  r e p r e s e n t a c i ó n  p a p u l a r )  existe y 

p r o b a b l e i n e n t e  s e g u i r á  e x i s t i e n d o  a corto y m e d i a n o  p l a z o  e? p o d e r  

h e g e m ó n i c o  d e l  p a r t i d o  o f i c i a l  en la CTM, q u e  é s t a  a su vez 

i n f l u y e  e n  a q u é l  y q u e  además  <s igue  m a n t e n i e n d o  e l  c o n t r o l  s a b r e  

los t r a b a j a d o r e s  e n  b e n e f i c i o  d e  los i n t e r e s e s  es ta ta l es  y los d e  

s u  p a r t i d a .  

E l  t r a b a j o  c o n s t a  d e  tres c a p i t u l a s .  En e l  pr imero  se 

a b o r d a n  1#5 a n t e c e d e n t e s  h i s t & r i c o s  e n  l a  r e l a c i 6 n  CTM-PRI- 

E s t a d o ;  e n  el s e g u n d o ,  l as  crisis p o l í t i c a s  y económicar más 

r e l e v a n t e s  q u e  han a f e c t a d o  a esa r e l a c i ó n :  p o r  Ú l t i m o ,  e n  e l  

t e r t e r u ,  se a n a l i z a  l a  c o y u n t u r a  más i n m e d i a t a .  



" E l  carácter d e l  ser humano es t a l ,  q u e  e l  

hombre  q u i e r e  ser g o b e r n a d o  e n  forma humana, 

e n  l u g a r  d e  5er f a r i a d o ,  p o r q u e  e l  hombre  f u e  

creado a imagen  y s e m e j a n z a  d e  D i o s ,  un sei- 

d e  r a z ó n ,  : l i b r e  e i n d e p e n d i e n t e .  E l  a r t e  d e  

g o b e r n a r  e:;tá p o r  l o  t a n t o  b a s a d o  e n  

s a b i d u r i a  y n o  e n  l a  f u e r z a ,  e n  l a  p r u d e n c i a  

y l a  p r e v i s i ó n ,  n o  e n  e l  engaño" .  

J. A. Comenius, educador checoslovaco; 

escrito en 1&68. 

LA CONFEDERACION DE TRABAJADORES DE MEXICO 

a 1 ANTECEDENTES 

E l  e n t o r n o  e n  el q u e  se d e s e n v u e l v e  el s i n d i c a l i s m o  m e x i c a n o  e n  

l a  a c t u a l i d a d  l l e v a  l a s  m a r c a ! s  d e  una h i s t o r i a  q u e  n o  se p u e d e  

i g n o r a r .  C i e r t a m e n t e ,  l a  masa d e  t r a b a j a d o r e s  q u e  a c c e d e  a l  

m o v i m i e n t o  s i n d i c a l  l o  h a c e  a través de var ias  e t a p a s ,  c a d a  una 

d e  la c u a l e s  r e p r e s e n t a  una forma s u p e r i o r  d e  a r g a n i z a c i ó n .  E s a s  
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e t a p a s  s o n :  

- M u t u a l i d a d e s  y c o o p e r a t i v a < ; .  
- S i n d i c a t o s  gremiales. 
- S i n d i c a t o s  d e  o f ic ios varios. 
- S i n d i c a t o s  d e  i n d u s t r i a l e s . .  
- S i n d i c a t o s  n a c i o n a l e s  d e  i n d u s t r i a .  

Hay q u e  s e ñ a l a r  q u e  estas formas d e  o r g a n i z a c i ó n  n o  se 

r e e m p l a z a n  t o t a l m e n t e  l a5  u n a s  a l a s  otras, s i n o  q u e  más b i e n  

t i e n d e n  a a ñ a d i r s e  y c o e x i s t i r .  
I 

Las p r i m e r a s  a g r u p a c i o n e s  obreras q u e  s u r g e n  s o n  l a s  

m u t u a l i d a d e s  y l a s  c o o p e r a t i v a s .  Se t ra ta ,  e n  r e a l i d a d ,  d e  

e s t r u c t u r a s  o r g a n i z a t i v a s  p r o p i a s  d e l  a r t e s a n a d o ,  p e r o  e n  un 

i n i c i o  f u e r o n  a d o p t a d a s  p o r  6.1 p r o l e t a r i a d o  i n d u s t r i a l .  E s t e  

i r l t i m o  e s t a b a  e n c e r r a d o  e n  un ámbito j u r í d i c o - p o l í t i c o  q u e  

p r o h i b í a  l a  o r g a n i z a c i ó n  s i n d i c a l ,  por l o  t a n t o  se i n c l i n a b a n  por 

c o n s t r u i r  s o c i e d a d e s  d e  ayuda  mutua. 

" F r e c u e n t e m e n t e ,  a n t e  el t i s t a l l i do  d e  una h u e l g a ,  l a s  c a j a s  
d e  socorro mutuo se c o n v i e r t e n ,  d e  h e c h o ,  e n  f o n d o s  d e  
r es i s tenc ia .  En o c a - ~ i i o n e s ,  s o b r e  t o d o  a l a  v u e l t a  d e  s i g l o ,  l as  
s o c i e d a d e s  m u t u a l i s t a s  s o n  la f a c h a d a  q u e  e n c u b r e  y d i s f r a z a  a 
s o c i e d a d e s  secretas, empeñada!s e n  una p r á c t i c a  s i n d i c a l .  Las 
g r a n d e s  h u e l g a s  d e  1906, 1907 y 1908 e n  f a  m i n e r í a ,  l a  i n d u s t r i a  
t e x t i l  y los ferrocarriles s o n  c l a ra  e v i d e n c i a  d e  l o  a n t e r i o r " .  

Las s o c i e d a d e s  d e  a y u d a  mutua y los e n s a y o s  cooperativos 

s o n ,  pues ,  l as  formas d e  a s o c i a c i o n e s  a l a s  q u e  r e c u r r e n  los 

1 Juan F e l i p e  Lea l  if J o s é  W o l d e n b e r g ,  " O r f g e n e s  y 
d e s a r r o l l o  d e l  a r t e s a n a d o  y d e l  p r o l e t a r i a d o  i n d u s t r i a l  e n  
M é x i c o :  185&-1950," UNFLM, M@xicm3 1974, p.73. 
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t r a b a j a d o r e s  m e x i c a n o s  e n t r e  1856 y 1910, esto es, d u r a n t e  l a  

f a s e  d e  p r o h i b i c i ó n  d e l  s i n d i c a l i s m o .  En este p e r í o d o ,  cas i  l a  

t o t a l i d a d  d e l  pro le tar iado i n d u s t r i a l  est& d e s o r g a n i z a d o  y lo5 

escasos n i a c l e o 5  d e  r e s i s t e n c i a  se h a l l a n  bajo l a  c o n d u c c i b n  

d i r e c t a  o i n d i r e c t a  d e  g r u p c ~  d e  a r t e s a n o s ,  a s í  como b a j o  l a  

i n f l u e n c i a  d e  c o r r i e n t e s  d o c t r i n a l e s  a n a r q u i s t a s .  En estar; 

c i r c u n s t a n c i a s  e n f r e n t a n  los obreros a los patrones y a l  E s t a d o :  

y e n  estas ~ o n d i c i o n e s  los s o r p r e n d e  el e s t a l l i d o  d e  l a  

R e v o l u c i ó n  d e  1910. 

"De c u a l q u i e r  forma, a r t e l a n o s  y p r o l e t a r i o s  a p r o v e c h a n  l a  
s i t u a c i ó n  c r e a d a  p o r  l a  c a í d a  d e  l a  d i c t a d u r a  de  Porf i r io  D í a z  y 
el a s c e n s o  a l  g o b i e r n o  d e  F r a n c i s c o  I. Madero .  Y a  c u a n d o  el a ñ o  
d e  1911 es tá  p o r  t e r m i n a r ,  los t r a b a j a d o r e s  han i m p u e s t o  e n  los 
h e c h o s  a l  E s t a d o  y io5 p a t r o n e s  un marco d e  t o l e r a n c i a  h a c i a  el 
~ i n d i c a l i s r n o ~ ~ .  

E s  a p a r t i r  d e  e n t o n c e s  q u e  a p a r e c e n  los p r i m e r o s  

s i n d i c a t o s .  D e  manera  casi  s i m u l t á n e a  se e s t r u c t u r a n  s i n d i c a t o s  

gremiales,  s i n d i c a t o s  d e  oficio:; varios y s i n d i c a t o s  d e  empresa. 

Los s i n d i c a t o s  g r emia l e s  ec;tán formados p o r  t r a b a j a d o r e s  d e  

una misma p r o f e s i ó n ,  o f i c i o  o e s p e c i a l i d a d ,  i n d e p e n d i e n t e m e n t e  d e  

l a  e m p r e s a  o rama d e  i n d u s t r i a  ii l a  que p e r t e n e z c a n .  E l l o  s u p o n e  

q u e  muchas veces comprenden  a t r a b a j a d o r e s  espec ia l i zados .  Aunque 

los s i n d i c a t o s  gremiales s o n  m e d i o s  eficaces p a r a  t r a b a j a d o r e s  

c a l i f i c a d o s  y p o c o  n u m e r o s o s ,  c o n l l e v a n  s e r i a s  d e s v e n t a j a s :  

2 Juan F e l i p e  L ea l ,  M e x i c o :  E s t a d o .  b u r o c r a c i a  y 
s i n d i c a t o s ,  E l  C a b a l l i t o i ,  M&xico, 1975, pp. 113-46. 
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e x t r a e n  a los operarios d e  l a s  f á b r i c a s  d o n d e  r e s i d e n  s u s  

intereses v i t a l e s ,  p a r a  d i v i d i r l o s  e n  t a n t o s  s i n d i c a t o s  como 

of ic ios e x i s t a n ;  y d e s t r u y e n  l a  c o h e s i ó n  n a t u r a l  q u e  t i e n d e  a 

formarse por si sola e n  e l  c e n t r o  d e  t r a b a j o ,  e n  p r o v e c h o  d e  una 

o r g a n i z a c i ó n  q u e  re f l e ja  una c o n c e p c i ó n  gremial.  

Los s i n d i c a t o s  d e  o f i c i n s  varias e s t á n  i n t e g r a d o s  p o r  

t r a b a j a d o r e s  p r o f e s i o n a l e s  y c a l i f i c a d o s ,  con i n d e p e n d e n c i a  d e  l a  

e m p r e s a  o rama d e  a c t i v i d a d  e n  :La q u e  p r e s t a n  s u s  servicios.  

" A c t u a l m e n t e ,  sólo se pueden  c o n s t i t u i r  l e g a l m e n t e  c u a n d o  e n  
e l  m u n i c i p i a  d e  q u e  se t r a t e  e l  número d e  t r a b a j a d o r e s  d e  una 
misma p r o f e s i ó n  sea menor  d e  v e i n t e ,  p e r o  e n  otro tiempa n o  
e x i s t i d  l imite p a r a  el e n c u a d r a m i e n t o .  E s t e  t i p o  d e  a s a c i a c i b n  
ofrece i n d u d a b l e s  v e n t a j a s  a obreros o e m p l e a d o s  d e  p e q u e ñ o s  
e s t a b l e c i m i e n t o s  y t i e n e  a l g u n a s  d e  l a s  i n c o n v e n i e n c i a s  d e  105 
s i n d i c a t o s  gremiale5". 

Los s i n d i c a t o s  d e  e m p r e s a  a g r u p a n  a t o d o s  los a s a l a r i a d o s  d e  

una misma empresa f r e n t e  a l a  d i r e c c i ó n  p a t r o n a l ,  c u a l q u i e r a  q u e  

sea l a  e s p e c i a l i d a d  o el  gradm d e  c a l i f i c a c i ó n  d e  cada una d e  

ellos. E l  s i n d i c a l i s m o  d e  emprersa t i e n e  un carácter mucho ma5 

c o m b a t i v o  q u e  el s i n d i c a l i s m o  gremial,  p u e s  ya no se t ra ta  d e  

d e f e n d e r  los i n t e r e s e s  d e  una u otra ca tegor ia  p r o f e s i o n a l ,  s i n o  

d e  a g r u p a r  a t o d o s  los t r a b a j a d o r e s  de una empresa, d e s d e  e l  m & s  

e s p e c i a l i z a d o  h a s t a  el n o  ca l i f i cado,  

Con l a  p r o m u l g a c i ó n  d e  l a  C a n s t i t u c i 6 n  d e  1917, l l e g a  e l  

3 Lev F e d e r a l  d e l  T r a b a j o .  M é x i c o ,  1470, a r t .  360. 
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s i n d i c a l i s m o  m e x i c a n o  a s u  fa5e d e  p l e n o  r e c o n o c i m i e n t o .  Los 

s i n d i c a t o s  se m u l t i p l i c a n ,  s i e n d o  cas i  t o d o s  e l los d e  empre sa .  

S i n  embargo, y a  h a c i a  mediado:; d e  los a ñ o s  v e i n t e  5e i n i c i a  un 

m o v i m i e n t o  a favor  d e  q u e  los s i n d i c a t o s  abandonen e l  cr i ter io  d e  

a g r u p a m i e n t o  por e m p r e s a ,  p a r a  s u s t i t u i r l o  p o r  el d e  a s o c i a c i t r n  

p o r  rama d e  a c t i v i d a d  i n d u s t r i a l l .  Se e m p i e z a n  a c o n s t i t u i r ,  a s í ,  

los s i n d i c a t o s  i n d u s t r i a l e s ,  q u e  e s t á n  formados p o r  t r a b a j a d o r e s  

q u e  desempeñan s u s  servicios en  d o s  o más e m p r e s a s  d e  l a  misma 

rama i n d u s t r i a l  e n  una misma e n t i d a d ,  y t a m b i é n  los s i n d i c a t o s  

n a c i o n a l e s  d e  i n d u s t r i a ,  q u e  e s t á n  c o n s t i t u i d o s  p o r  los 

t r a b a j a d o r e s  q u e  l a b o r a n  e n  una o más e m p r e s a s  d e  l a  misma rama 

i n d u s t r i a l ,  i n s t a l a d a s  e n  dos o mas e n t i d a d e s  federat ivas.  E s t a s  

formas o r g a n i z a t i v a s  s i g n i f i c a n  un p a s o  a d e l a n t e  e n  l a  l u c h a  d e  

los t r a b a j a d o r e s  f r e n t e  a l  c a p i k a l .  Es d e s d e  estas o r g a n i z a c i o n e s  

q u e  se p o s i b i l i t a  una i d e n t i f i c a c i b n  d e  c l a se  q u e  va más lejos d e  

l a  q u e  t i e n e  l u g a r  e n  el e s t a b l e c i m i e n t o  a i s l a d o ,  p e r m i t e  

c o n s e r v a r  una f u e r z a  mucho mayor t a n t o  e n  Sa n e g o c i a c i b n  como e n  

l a  h u e l g a  y c o r r e s p o n d e  a una u n i d a d  f u n c i o n a l  d e  l a  e c o n o m í a  

m e x i c a n a ,  por l o  q u e  5 u s  e v e n t u a l e s  efectos p a r a l i z a d o r e s  s i g u e n  

esa misma lóg i ca .  E s t a s  f6rmu:Las s u e l e n  a p a r e c e r  e n  i n d u s t r i a s  

muy d i f e r e n c i a d a s  y específ icas, a l a  v e z  q u e  a l t a m e n t e  

c o n c e n t r a d a s .  En los a ñ o s  t r e i n t a  n a c e n  l a  mayoría d e  los 

s i n d i c a t o s  i n d u s t r i a l e s  y n a c i o n a l e s  d e  i n d u s t r i a  y 5 u  p r o p i a  

membre s í a  t i e n d e  h a c e r  p o c o  numerosa ,  aunque  muy i m p o r t a n t e .  

E s  muy d i f í c i l  o b t e n e r  d a t o s  c o n f i a b l e s  y o p o r t u n o s  e n  
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cuanto a l a  afil iacidn d e  110s trabajadores y ,  aunque menor, 

también respecto a los sindicatos existentes, por l o  que l a  

informaci6n correspondiente se presenta con los Últimos datos 

disponibles. ( Cuadro 1 f 

CUADRO 1 

SINDICATOS EXISTENTES Y NUMERO DE AFILIADOS ( 1962-1971 1 

A ñ o  

Total 

Sindicatos Af i 1 iados 

1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
197U 
1971 

---------__------ 

10 656 1 353 742 
10 877 1 364 877 
11 971 1 551 316 
12 735 1 697 258 
12 733 1 713 624 
13 163 1 746 048 
13 652 1 776 012 
14 159 1 793 553 
15 á81 1 974 350 
16 489 2 122 533 

._______________-_------------------------------ 

Fuente: Anuario estadístico dtz los Estados Unidos Mexicanos, 
1970-71. Direcián General d e  Estadísticas, MBxico, 1971, p.359. 
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Pero los t r a b a j a d o r e s  n o  s f lo  v e n c e n  l a s  d i f i c u l t a d e s  c o n  

l a s  q u e  se e n c u e n t r a  s u  a c c i ó n  r e i v i n d i c a t i v a  d a n d o  v i d a  a una 

t i p o l o g i a  d e  s i n d i c a t o s  mas Ú t i l e s  a EUS p r o p b s i t o s ,  s i n o  q u e  

tambit-n l o  hacen  m e d i a n t e  l a  c o n s t r u c c i b n  d e  f e d e r a c i o n e s ,  

c o n f e d e r a c i o n e s  y c e n t r a l e s  n a c i o n a l e s .  

Una f e d e r a c i ó n  c o n s i s t e  e n  un a g r u p a m i e n t o  d e  s i n d i c a t o s  

p e r t e n e c i e n t e s  a una misma rama i n d u s t r i a l ,  q u e  se u n i f i c a n  

c o n s e r v a n d o  s u  i n t e g r a c i ú n .  Pot- e l l a .  c a d a  uno  d e  los s i n d i c a t o s  

i n t e g r a n t e s  d e  l a  f e d e r a c i b n  puede ,  t e ó r i c a m e n t e ,  d e c i d i r  

c u a l q u i e r  a c c i ó n  r e i v i n d i c a t i v a  q u e  j u z g u e  C i t i l ,  En o c a s i o n e s ,  

i n c l u s i v e ,  se han c o n j u n t a d o  n u e v o s  g r u p o s  d e  t r a b a j a d o r e s  e n  una 

f e d e r a c i ó n  s i n  c o n t e m p l a r  l a  e x i s t e n c i a  d e  formas d e  

p a r t i c i p a c i ó n  y d e  g o b i e r n o  a n i v e l  d e  b a s e .  Por s u  p a r t e ,  una 

c o n f e d e r a c i b n  c o n s t i t u y e  un c o n j u n t o  d e  f e d e r a c i o n e s  q u e  a g r u p a n  

a s i n d i c a t o s  p e r t e n e c i e n t e s  a una rama i n d u s t r i a l .  

La d e b i l i d a d  d e l  s i n d i c a l i s m o  r e s u l t a  d e  l a  e x i s t e n c i a  d e  

una p l u r a l i d a d  d e  o r g a n i z a c i o n e s ,  q u e  han c o n l l e v a d a  a q u e  los 

t r a b a j a d o r e s  s u e l a n  d i s c u t i r  c o n  f r e c u e n c i a  s o b r e  e l  p r o c e s o  d e  

u n i f i c a c i ó n .  E 5 t o  es a s i  pot-que e n t r e  trabajadores e x i s t e  l a  

c o n c e p c i f n  d e l  s i n d i c a l i s m o  y los d e s a c u e r d o s  r e s p e c t o  a los 

medios y métodos n e c e s a r i o s  p a r a  lograr  l a  u n i d a d ;  d e  a h í  se 

d e r i v a n  l a5  d i v i s i o n e s  s i n d i c a l e s ,  q u e  s o n  e l  f o n d o  d e  d i v i s i o n e s  

p o l í t i c a s  d e  l a  c lase  obrera. 
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En México, l o s  esfuerzos por c o n s t i t u i r  organizaciones 

nacionales del  proletar iado abarcan prdcticamente todo e l  s i g l o  

XX. Estas in ic ia t ivas.  han sido promovidas en d i s t i n t o s  momentos y 

por supuesto con d i s t i n t a s  gradms de efect iv idad por l as  variadas 

corr ientes doctr inales que han actuado y actúan en e l  seno del  

movimiento obrero: anarcosindícalismo, socialismo, comunismo, 

etc. A veces, algunas de esta5 corr ientes han coincidido en e l  

momento de l a  construcción de una gran central ,  para después 

escindirse. Tambign en ocasiones, l a  construcción de una centra l  

obrera ha contado con fa  simpatía y e l  respaldo del  gobierno. 

Este fenómeno asimismo se ha dado de manera inversa: ha sucedido 

que proyectos de un i f i cac ión  y de formación de nuevas centrales 

de trabajadores hayan 5ido acnsados y perseguidos por e l  poder 

públ ico. 

Entre los propósitos unif icadores cabe mencionar l os  

siguientes: 

1912 
1916 
1919 
1921 
1929 
19SS 
1936 
1942 
1947 
1954 
1959 
1960 
19á6 
1972 
1974 

Casa del  Obrero Mundial 
Confederación del  Trabajo de l a  Región Mexicana 
Confederación Regional Obrera Mexicana [ CROM 1 
Confederación General de Trabajadores ( CGT 1 
Confederacián Sindical  Un i ta r ia  de México ( CSUM 1 
Cámara Nacional del  Ti-abajo 
Confederacibn de Trabajadores de Mgxico ( CTM 1 
Confederación Pro le ta r ia  Nacional ( CPN 1 
Confederación Unica de Trabajadores ( CUT 1 
Bloque de Unidad Obrei-a f BU0 1 
Congreso Permanente d(z l a  Clase Obrera 
Central Nacional de Trabajadores { CNT 1 
Congreso del  Trabajo [ CT 1 
Unión Nacional de Trabajadores ( UNT 1 
Movimiento Sindical  Revolucionario. 
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La5 o r g a n i z a c i o n e s  e n l i s t a d a s  r e s p o n d e n  a d i f e r e n t e s  

c o r r i e n t e s  s i n d i c a l e s  y se d e b e  s e R a l a r  q u e  muchas d e  e l l a s  n o  

l o g r a r o n  s o b r e v i v i r ,  p e r o  a l g u n a s  e x i s t e n  h a s t a  n u e s t r o s  d i a s .  

A s í ,  l a  p r i m e r a  c e n t r a l  s i n d i c a l  d e  carácter n a c i o n a l  es. l a  

CROM, c u y o  poder se e x t i e n d e  d e  1918 a 1928. La s e g u n d a  c e n t r a l  

q u e  l og ra  a g r u p a r  n a c i o n a l m e n t e  a l a  mayoría d e  los s i n d i c a t o s  

e x i s t e n t e s  es l a  C o n f e d e r a c i ó n  G e n e r a l  d e  O b r e r o s  y C a m p e s i n o s  d e  

M é x i c o  ( CGOCM 1, c u y o  p e r i o d o  - fue t r a n s i t o r i o  e n  1933-1936. 

La CGOCM pugna p o r  ampl ia t -  l a  u n i d a d  s i n d i c a l ,  d e s embocando  

5 u s  e s f u e r z o s  e n  l a  f u n c i ó n  d e  l a  CTM e n  1936: q u e  e5 d e s d e  

e n t o n c e s  l a  c e n t r a l  o b r e r a  más p o d e r o s a  d e l  p a í s .  

La e s t r u c t u r a  d e  l a s  c o n f e d e r a c i o n e s  s i n d i c a l e s  ha  s i d o  má5 

o menos s e m e j a n t e .  V i c e n t e  Lornbardo T o l e d a n o  d e s c r i b e  asi l a  

o r g a n i z a c i ó n  d e  l a  CROW h a c i a  1926: 

" La CROW está  o r g a n i z a d a  d e  l a  s i g u i e n t e  forma: l a  u n i d a d  
es e l  s i n d i c a t o  d e  o f i c i o  q u e  r i i i ine  a los t r a b a j a d o r e s  d e  i g u a l  
o c u p a c i ó n  o d e l  m i s m o  e s t a b l e c i m i e n t o ,  c o n  e l  nombre  d e  
s i n d i c a t o ,  u n i ú n ,  l i g a  o s o c i e d a d .  La a g r u p a c i 6 n  d e  s i n d i c a t o s  
d e l  m i s m o  l u g a r  c) d e  una r e g i ú n  d e  p r o d u c c i ó n  homogénea,  forma l a  
F e d e r a c i ó n  local.  La5 F e d e r a c i o n e s  locales f o rman  F e d e r a c i o n e s  d e  
e s t a d o ,  c o r r e s p o n d i e n d o  a una e n t i d a d  d e  l a  F e d e r a c i ó n  p o l í t i c a  o 
R e p ú b l i c a  M e x i c a n a .  Además d e  las F e d e r a c i o n e s  d e  e s t a d o ,  l a  CROM 
c u e n t a  a c t u a l m e n t e  c o n  c u a t r o  F e d e r a c i o n e s  N a c i o n a l e s  d e  
i n d u s t r i a s :  l a  A r t e s  G r á f i c a s ,  l a  d e  p u e r t o s ,  l a  d e  Ferrocarriles 
y l a  d e  teatros. E l  c o n j u n t o  d e  todas l a s  f e d e r a c i o n e s  forma l a  
CROM". 

4 V i c e n t e  Lombarda  T o l e d a n o ,  La l i b e r t a d  s i n d i c a l  e n  
M é x i c o ,  UNAM, M é x i c o ,  1974, p -  ,163. 
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Con l a  f u n d a c i ó n  d e  la:, c e n t r a l e s  s i n d i c a l e s  d e  1918 e n  

a d e l a n t e ,  se r e d u c e  n o t o r i a m e n t e  el numero  d e  s i n d i c a t o s  

a i s l a d o s .  

En c u a n t o  a l a s  c e n t r a l e s ,  l a  CTM es l a  c e n t r a l  más 

i m p o r t a n t e  d e l  país.  La CROW y :La CGT, p o d e r o s a s  e n  otro t i e m p o ,  

f u e r o n  p e r d i e n d o  p e s o  a n t e  el a v a n c e  d e  l a  CTM. O t r a s  c e n t r a l e s  

n a c i o n a l e s  coma l a  CROC y l a  íIRT o c u p a r o n  l u g a r e s  s e c u n d a r i o s  

d e s d e  su f u n d a c i ó n .  

E l  p r i m e r  C o m i t é  d e  l a  CTM, e s t u v o  i n t e g r a d o  p o r  V i c e n t e  

L ombardo  T o l e d a n o ,  F i d e l  V e l á z q u e z  S á n c h e z ,  P e d r o  A. Morales, 

C a r l o s  S a m a n i e g o ,  Juan G u t i & r r I s i ,  F r a n c i s c o  Zamora y M i g u e l  A. 

V e l a s c o ,  c r e a n d o  e l  c o n g r e s o  p a r a  l a  u n i f i c a c i ó n  o b r e r a .  

D e s d e  1936, l a  CTM ha  s i d o  l a  o r g a n i z a c i b n  s i n d i c a l  q u e  

posee n o  sólo el  mayor nClmero d e  a f i l i a d o s ,  s i n o  t a m b i é n  l a  q u e  

ejerce una mayor i n f l u e n c i a  s o b r e  el c o n j u n t o  d e  los t r a b a j a d o r e s  

m e x i c a n o s .  For el lo ,  l a  h i s t o i r i a  d e  l a  CTM se c o n f u n d e  e n  g r a n  

med ida  c o n  l a  h i s t o r i a  d e l  m o v i m i e n t o  o b r e r o  m e x i c a n o  y c o n  l a  

d e l  p r o p i o  p a i s .  Por cerca d e  d o s  a ñ o s  ( 1936-38 1, l a  u n i d a d  

s i n d i c a l  l o g r a d a  e n  l a  CTM aunque  n o  a b s o l u t a  i m p l i c ó  un g i r o  

completa e n  l a  s i t u a c i b n  d e  l a  c lase obrera. En p o c o s  meses 

o b t e n d r i a  a l g u n a s  d e  l a s  m á s  i m p o r t a n t e s  v ic tor ias  d e  s u  h i s t o r i a  

y ,  a l a  vez, en u n o s  c u a n t o s  a ñ o s  p e r d e r í a  s u  a n t e r i o r  

c o m b a t i v i d a d  y q u e d a r i a  d e n t r o  ]de los a p a r a t o s  d e  c o n t r o l  d e l  
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E s t a d o :  s u s  p r o p i o s   instrumento+^ o r g á n i c o s  se t r a n s f o r m a r í a n  e n  

un aparato d e  d o m i n a c i ó n  sobre e l l a  misma. 

La l u c h a  d e  clases, :La d e m o c r a c i a  s i n d i c a l  y l a  

i n d e p e n d e n c i a  d e l  m o v i m i e n t o  o b r e r o  respecto a l  E s t a d o  son 

p r i n c i p i o s  q u e  l a  CTM abandana  p o c o  a p o c o  pero d e  modo 

i n f l e x i b l e .  La i n c o r p o r a c i ó n  d e  l a  CTM a l  p a r t i d o  d e l  E s t a d o  e n  

1938 c o n v i e r t e  a l a  c e n t r a l  s i n d i c a l  e n  una c a d e n a  c o n t i n u a  d e  

t r a n s m i s i b n  d e  l a  p o l í t i c a  g u b e r n a m e n t a l .  Con e l l o  se d a  una 

n u e v a  é p o c a  d e l  s i n d i c a l i s m o  m e x i c a n o .  

Las  b a s e s  d o t r i n a l e s ,  o r g a n i z a t i v a s  y es tratég icas  d e  l a  CTM 

s o n  l a5  s i g u i e n t e s :  

"a) La d o c t r i n a  d e  l a  c o n c i l i a c i ó n  y c o l a b o r a c i b n  e n t r e  l a s  
clases. C o n s i d e r a  q u e  d e b e  a c t u a r  e n  favor d e  l a  e m a n c i p a c i b n  d e  
MBx i c o ,  s i n  a n t e p o n e r  el ego ís ta  i n t e r & ,  d e  c lase; aunque  
d e f e n d i e n d o  e n  lo  p o s i b l e  105 i n t e r e s e s  d e  l a  c lase  obrera. 
S o s t i e n e  l a  i d e n t i d a d  d e  o b j e t i v o s  a largo  p l a z o  d e  p a t r o n e s ,  
g o b i e r n o  y t r a b a j a d o r e s .  

b) La CTH es una o r g a n i z a c i ó n  d e  masas, e s t a t u t a r i a m e n t e  
d e m o c r á t i c a ,  p e r o  q u e  e n  l a  p r á c t i c a  f u n c i o n a  d e  manera  ve r t i ca l  
y muy c e n t r a l i z a d a .  

c )  La a c c i ó n  d e  l a  CTM se e n c u e n t r a  d e n t r o  d e  una p o l í t i c a  
d e  r e i v i n d i c a c i o n e s  e c o n ó m i c a s ,  aumento  d e  sa la r ios ,  d i s m i n u c i b n  
d e  l a  j o r n a d a  d e  trabajo,  v i v i e n d a  o b r e r a ,  etc., q u e  h a c e  
d e p e n d e r  d e l  i n c r e m e n t o  d e  l a  p r o d u c t i v i d a d ;  n o  se c u e s t i o n a  el 
regimen c a p i t a l i s t a  d e  p r o d u c c i 6 n .  

d )  Como i n t e g r a n t e  d e l  sector o b r e r o  d e l  P R I ,  l a  CTM 
i n s t r u m e n t a  una p o l í t i c a  d i r . i g i d a  a c o n ~ i e r v a r  y a m p l i a r  l a s  
p o s i c i o n e s  d e  l a  b u r o c r a c i a  s i n d i c a l  cetemista, a p o y a r  a l  
g o b i e r n o  y a c o n t r i b u i r  a l a  i l u s i ó n  d e  l a  u n i d a d  n a c i o n a l " .  

s J a i m e  R. Po r t i l l o  C a b a l l o s .  La CTM: O r i q e n e s  y 
f u n c i o n e s  d e n t r o  d e l  sistema pol it ico m e x i c a n o ,  Ed. C l u b  d e l  
L i b r o  C o l i m e n s e ,  M é x i c o ,  1986, p. 88- 
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Como se a p r e c i a  e n  e l  o r g a n i g r a m a  I ,  l a  CTM es una 

a s o c i a c i ó n  e s t r u c  t u r a d a  con o r g a n i z a c  i o n e s  h e t e r o g é n e a s :  

s i n d i c a t o s  n a c i o n a l e s  d e  i n d u s t r i a ,  f e d e r a c i o n e s  es ta ta l es  y 

s i n d i c a t o s  d e  e m p r e s a  q u e  se i n s e r t a n  e n  l a  c e n t r a l  d e  manera  

d i r e c t a .  E l  e n c u a d r a m i e n t o  d e  los t r a b a j a d o r e s  a través d e  tres 

c a n a l e s  d i f e r e n t e s  r - ep r e s en t a  una forma a t r a s a d a ,  que n o  r e s u e l v e  

e f i c a z m e n t e  el p r o b l e m a  d e  l a  d i s p e r s i ó n  d e l  p r o l e t a r i a d o  y q u e  

g a r a n t i z a  a m p l i o s  m á r g e n e s  d e  l i b e r t a d  a l a  a d m i n i s t r a c i d n  

s i n d i c a l  permanente '  q u e  ha b u r o c r a t i z a d o  a l  e x t r e m o .  * 

FI p e s a r  d e l  p r e d o m i n i o  d e  l a  CTM. s a l t a  a l a  v i s t a  l a  

d i s p e r s i á n  q u e  e x i s t e  p o r  c e n t r a l e s ;  p e r o  10 más i m p o r t a m t e  

es o b s e r v a r  e l  c h o q u e  y l a  d i s p e r s i ó n  q u e  t i e n e  l u g a r  e n t r e  los 

t r a b a j a d o r e s  p e r t e n e c i e n t e s  a l a  p r o p i a  CTM; a l g u n o s  e s t á n  

i n t e g r a d o s  e n  s i n d i c a t o s  n a c i o n a l e s  d e  i n d u s t r i a ,  otros e n  

f e d e r a c i o n e s  y a l g u n o s  más !ze i n t e g r a n  e n  l a  CTM d e  forma 

d i r e c t a ,  s i n  p a s a r  p o r  otras o r g a n i z a c i o n e s  i n t e r m e d i a r i a s .  

A5í, el  r e s u l t a d o  d e  una e ! s t r u c t u r a  o r g a n i z a t i v a  como l a  CTM 

es una d i s p e r s i ó n  d e  t r a b a j a d o r e s ,  aunque  e l l o  o c u r r a  a un n i v e l  

s u p e r i o r  d e  o r g a n i z a c i ó n .  En efecto' e n  este caso los o b r e r o s  n o  

e s t á n  d e s o r g a n i z a d o s  ya que  se e n c u e n t r a n  e n c u a d r a d o s  en una 

e s t r u c t u r a  o r g á n i c a  q u e  los rehe y los d i s p e r s a  a un mismo 

t i e m p o .  En v e z  d e  i n c o r p o r a r  e n  una o r g a n i z a c i b n  f u n c i o n a l  a 

t o d o s  los a s a l a r i a d o s  d e  una misma rama, éstos 5e d i s t r i b u y e n  e n  

6 I b i d ,  p.  15. 
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diferentes organizaciones, en l as  que l a  fuerza potencial 5e 

d i  luye r e  lativamente I 

Con l o  antes expuesto se entiende mejor cómo es que l a  

estructura de l a  CTM y de las  demás centrales nacionales 

repercute en e l  funcionamiento de l os  6rganos de gobierno, 

permitiendo amplios márgenes de maniobra a l a  burocracia s ind ica l  

respectivamente. 

E l  gobierno de l a  CTtl se basa en e l  derecho de 

autodeterminación por medio de los  organismos que consti tuye e l  

gobierno de l a  Confederación. E5to5 son: 

-Como organismo suprc-mo e l  Congreso Nacional. 

-En ausencia del  Congresc3 Nacional, l a  soberania de l a  

Confederación reside en e l  Consejo Nacional. 

-La autoridad permanente cfe l a  Confederación radica en e l  

Comité Nacional. 

"El Congreso Nacional e5 1;s autoridsd suprema y se in tegra 
con los  delegados C . . . . ]  de la:; agrupaciones confederadas y con 
los  que e l i j a  cada una de ].as secciones de l os  Sindicatos 
Naciciiales de Industr ia. E l  Congreso se reime cada se is  años y 
nombra a l os  secretarios del. Comité Nacional. E l  Congreso 
Nacional es l a  autoridad suprema de l a  confederacion, en ausencia 
del  Congreso Nacional, y deberik reunirse cada t res  meses. Se 
in tegra por t res  delegados nombrados por l a  Asamblea del  ConseJo 
de cada una de l a s  Federaciones Estatales' y por tres delegadas 
d e  cada uno de los Sindicatos Nacionales de Industr ias. Sus 
reuniones son presididas por el Gomité Nacional. €1 Comité 
ttiacional, elegido por e l  Congr-e~;o Nacional, se integra con nueve 
.secretarios y dieciocho adjeintos. Constituye e l  gobierno 
permanente de l a  Canfederacibn. Los secretarios duran se is  años 
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e n  s u 5  p u e s t o s  y pueden  ser reelLectos". 7 

E l  C o n g r e s o  N a c i o n a l  es l a  a u t o r i d a d  s u p e r i o r  d e  l a  

C o n f e d e r a c i h .  En é l  r a d i c a  l a  s o b e r a n f a  y ,  e n  5 u  casa, le  

c o r r e s p o n d e  e legir a los f u n c i o n a r i o s  s i n d i c a l e s  y d i c t a r  norma5 

d e  c o n d u c t a  q u e  o b l i g a n  a t o d o s  los m i e n b r o s  d e  l a  CTM p o r  i g u a l .  

E l  C o n s e j o  N a c i o n a l  d e  l a  CTM es l a  a u t o r i d a d  q u e  s u s t i t u y e  

e n  a u s e n c i a  d e l  C o n g r e s o  N a c i o n a l  .I t e n i e n d o  l a s  mismas 

f a c u l  tades. 

E l  C o m i t é  N a c i o n a l  es l a  a u t o r i d a d  p e r m a n e n t e  d e  l a  CTM, c a n  

p e r s o n a l  i d a d  b a s t a n t e  para r e p r e s e n t a r l a  n a c i o n a l  e 

i n t e r n a c i o n a l  a n t e  l a s  i n s i i t u c i o n e s  o f i c ia les ,  p o l í t i c a s ,  

sociales, p r i v a d a s  y s i n d i c a l e s ,  s i e n d o  e l  e n c a r g a d o  d e  p o n e r  e n  

e j e c u c i t r n  s u s  a c u e r d o s  y la5 r e s o l u c i o n e s  d e  los ó r g a n o s  

s u p e r i o r e s  d e  l a  C o n f e d e r a c i ó n  y el  r e s p o n s a b l e  d e  una p o l í t i c a  

g e n e r a l .  

E l  C o m i t é  N a c i o n a l  es tá  i n t e g r a d o  p o r  l a s  secretarías que a 

c o n t i n u a c i t n  se menc ionan:  

Secretar ia  G e n e r a l  
Secretaria d e  O r g a n i z a c i b n  
Secretar ía  d e  T r a b a j o  
Secretar ía  d e  R e l a c i o n e s  
Secretaría d e  A c c i ó n  Pol1t.ica 

7 C o n f e d e r a c i ó n  d e  T r a b a j a d o r e s  d e  M é x i c o  Ed. 
C o n s t i t u c i b n  r e f o r m a d o r a ,  MtSxico, 1978, p p -  16-25. 



Secretar ía  
Secretar f a  
Sec r e t a r í a  
Secretar l a  
Secre tar ía  
Secretar ía  
Sec re t a r  í a  
Secretar ia  

d e  
d e  
d e  
d e  
d e  
d e  
d e  
d e  

E d u c a c i b n  y C o m u n i c a c i ó n  Soc ia l  
F i n  an z a s  
Asitn tos E c o n h m i c o s  
Fomen ta  y D e : s a r r o l l o  d e l  Sector Socia l  
P r e v i s i b n  Soc ia l  
Abastos 
A g r i c u l t u r a  
E s t a d i s t i c a  v P r o m o c i b n  S i n d i c a l .  

€1 s o s t e n i m i e n t o  e c o n b m i c a  d e  la CTM 5e d a  a p a r t i r  d e  los 

i n g r e s o s  q u e  o b t i e n e  a t ravés  dtt los s i g u i e n t e s  conceptos: 

- C u o t a s  o r d i n a r i a s  y e x t r a o r d i n a r i a s  d e  los t r a b a j a d o r e s  q u e  

l a  c o n s t i t u y e n .  

- A p o r t a c i o n e s  d e  l a5  a g r u p a c i o n e s  c o n f e d e r a d a s .  

- C u o t a s  d e  su5 miembros c o n  cargo d e  e f e c c i b n  p o p u l a r  y d e  

carácter a d m i n i s t r a t i v o .  

- D o n a t i v o s  d e  f u n c i o n a r i o s  $2 i n s t i t u c i o n e s  p ú b l i c a s  a f i n e s .  

- U t i l i d a d e s  d e  l a  e d i t o r i a l  d e  s u  p r o p i e d a d  y p e r i b d i c o s  q u e  

p u b l i c a .  

- R e n t a  d e  los locales d e  q u e  d i s p o n g a  p a r a  su a l q u i l e r .  

En c u a n t o  a l  p a t r i m o n i o  d e  l a  CTM 5e c o n f o r m a  p o r :  

- Los i n m u e b l e 5  q u e  a c t u a l m e n t e  p o s e e  y a q u e l l o s  q u e  e n  l a  

s u c e s i v o  a d q u i e r a  e n  propirzdad.  

- Las m u e b l e s  d e  o f i c i n a ,  a c t d i t o r i o  y demas d e p e n d e n c i a s .  

- La m a q u i n a r i a ,  e q u i p o  y t o d a  c lase d e  Ú t i l e s  d e  t r a b a j o  d e  

s u s  talleres l i n o t i p o g r á f i c o s  y e d i t o r i a l .  

- Las c a n t i d a d e s  q u e  se r e c a u d e n  p o r  c o n c e p t o  d e  i m p r e s o s  y 
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pub1 i c i d a d .  

- E l  p r o d u c t o  d e  a l q u i l e r  d e  s u s  1ocal-e.s d i s p o n i b l e s .  

- Lo q u e  p e r s i v e  coma d o n a t i v o  d e  f u n c i o n a r i o s  e i n s t i t u c i o n e s  

a f i n e s !  s i n  compromiso. 

- Los f o n d o s  q u e  r e f i n e  e n  v i r t u d  d e  l a  c o t i i a c i b n  o r d i n a r i a  y 

e x t r a o r d i n a r i a  d e  5us miembros  e n  l o  i n d i v i d u a l  y 

c o l e c t i v a m e n t e .  En g e n e r a ‘ l  t o d a s  los b i e n e s  q u e  a d q u i e r a  l a  

CTM . 

En l o  q u e  respecta a s u 5  r e l a c i o n e s  o b r e r a s  d e  carácter 

n a c i o n a l  e i n t e r n a c i o n a l ,  l a  CTM se r i g e  p o r  e l  p r i n c i p i o  de  

u n i d a d  Y s o l i d a r i d a d .  Consecc:en temen te p r o c l a m a  l a  

c o n f r a t e r n i z a c i ó n  c o n  los g r u p a s  s i n d i c a l e s  q u e  le  s e a n  a f i n e s ,  

s u s c r i b i e n d o  c o n  ellos p a c t o s  d e  a yuda  mutua y r e a f i r m a c i b n  

r e v o l u c i o n a r i a .  E l  lema q u e  c o n s e r v a  es: “POR L A  EHANCIPACION DE 

HEX ICO“ - 

A p e s a r  d e  e s t a  s o f i s t i c a d a  o r g a n i z a c i ó n  formal, l a  

i g n o r a n c i a  y l a  f a l t a  d e  p a r t i c i p a c i ó n  s i n d i c a l  d e  105 

trabajadores l l e g a n  a l  g r a d o  d e  q u e  grandes n í i c l e o s  d e  el los n o  

s a b e n  n i  s i q u i e r a  q u e  e 5 t á n  o r g a n i z a d o s .  O t r o s  d educen  q u e  e s t á n  

s i n d i c a l i z a d o s  p o r  l a s  c u o t a s  q u e  p o r  t a l  c o n c e p t o  se les c o b r a n ,  

p e r o  no t i e n e n  idea  d e  cómo se ‘llama su s i n d i c a t o ,  c u á l e s  s o n  sus 

e s t a t u t o s ,  q u i 9 n  es su r e p r e s e n t a n t e ,  c u á n d o  se r e a l i z a n  l a s  

asambleas y a q u é  c e n t r a l  e s t i sn  i n c o r p o r a d o s .  En e s t a  s i t u a c i b n  

se h a l l a n  muchos d e  los obi-eros d e  l a  i n d u s t r i a  d e  l a  
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c o n s t r u c c i ó n  y d e  los t r a b a j a d o r e s  d e  p e q u e ñ o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  

i n d u s t r i a l e s  y comerciales- 

S u c e d e  q u e  e l  número d e  p e q u e ñ o s  s i n d i c a t o s  i n c o r p o r a d o s  B 

l a  CTM e5 muy g r a n d e ,  y q u e  e n  el los r e s i d e  e n  buena  m e d i d a  l a  

f u e r z a  d e  l a  b u r o c r a c i a  s i n d i c a : L  cetemista. 

E l  nbmero  t a n  g r a n d e  d e  p e q ~ i e ñ o s  s i n d i c a t o s  d e  e m p r e s a  q u e  

se i n t e g r a n  a l a s  f e d e r a c i o n e s  :Locales! r e g i o n a l e s  y es ta ta l es  d e  

l a  CTM, t i e n e  un i m p a c t o  p o l í t i c a  s o b r e  l a  c e n t r a l  ya q u e  

forta lece s u  aspecto o r q a n i z a t i v o  y r e s p a l d a  no sólo a l a  

b u r o c r a c i a  s i n d i c a l  q u e  los an ima,  s i n o  i n c l u s o  a l a  p r o p i a  

b u r o c r a c i a  d e l  C o m i t é  N a c i o n a l  cetemista,  q u e  p r o v i e n e  c a s i  e n  sit 

t o t a l i d a d  d e  la5 f e d e r a c i o n e s .  

A l  i n t e g r a r s e  l a  CTM como un f r e n t e  s i n d i c a l  d e  m ú l t i p l e s  

o r g a n i z a c i o n e s  s u j e t a s  a una e ! s t r u c t u r a  d e  mando Ú n i c o ,  d e s d e  e l  

a ñ o  d e  su f u n d a c i ó n  ( 1936 1, l a  CTM i n c o r p o r a  a g r e m i a d o s  d e  

s i n d i c a t o s  n a c i o n a l e s  y p r o v e n i e n t e s  d e  l a s  f e d e r a c i o n e s  

r e g i o n a l e s  q u e ,  con l a s  e s t r u c t u r a s  d e  a u t o r i d a d  y p o d e r  d e n t r o  

d e  l a  CTM, se c e n t r a l i z a r o n  a l a s  d e c i s i o n e s  y e l  coritrol s o b r e  

las  s i n d i c a t o s  y f e d e r a c i o n e s  e n  e l  C o m i t é  N a c i o n a l  d e  l a  CTM y 

mAs e n  F i d e l  V e l a z q u e z .  

"En e l  a ñ o  d e  su f u n d a c i d n  (19361, l a  CTM i n c o r p o r a b a  u n o s  
350 m i l  a g r e m i a d o s  d e  s i n d i c a t o ! %  n a c i o n a l e s  y e n t r e  400 y 50C1 mil 
p r o v e n i e n t e s  d e  l a s  f e d e r a c i o n e s  r e g i o n a l e s ,  i n t e g r a d a s  t a n t o  e n  
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a l  t e n e r  e l  c o n t r o l  s o b r e  :Las a g r u p a c i o n e s  i n t e g r a n t e s  de l a  

CTM, como s u j e t a r  l a s  h u e l g a s  a p r e v i a  a p r o b a c i b n  d e l  C o m i t e  

N a c i o n a l  y ob l i g a r  a l a s  federaciones a someter p r e v i a m e n t e  s u s  

p e t i c i o n e s ,  l a  a l t a  j e r a r q u í a  cetemista i n c r e m e n t b  su d o m i n i o  y 

s u  p o d e r .  

T o d o  e l  p r o c e s o  q u e  va dell control d e  l a s  h u e l g a s  a s u  

n e g o c i a c i b n  y e v e n t u a l  suspens i<5n,  es m a n i p u l a d o  p o r  l a  E f i r e c c i d n  

cetemista, logrando d e  este moda q u e  l a  CTM a t e n ú e  l a s  l u c h a s  

o b r e r a s  e i n s t i t u c i o n a l i c e  los c o n f l i c t o s ,  s o m e t i & n d o l o s  

i n d u d a b l e m e n t e  a l a  j u r i s d i c c i 4 n  d e l  E s t a d o .  E l  r e 5 u l  t a d o  f i n a l  

es e1 v í n c u l o  e s t r e c h o  y e l  mutuo a p o y o  e n t r e  l a  CTM y e l  E s t a d o .  

E s t a  c o n c e n t r a c i b n  d e  p o d e r  y f a c u l t a d e s  e n  105 d i r i g e n t e s  

d e  l a  o r g a n i z a c i b n  y s u  a l i a n z a  c o n  e l  g o b i e r n o ,  h i z o  p o s i b l e  q u e  

l a  CTM a d q u i r i e r a  mayor p e s o  e i n f l u e n c i a  t a n t o  por l a  f u e r z a  

obrera,  c o m o  p o r  e l  apoyo r e c i b i d o  p o r  e l  g o b i e r n o .  E s t e  a p o y o  5e 

ha  d a d o  l o  m i s m o  e n  el t e r r e n o  f i n a n c i e r o ,  q u e  e n  l a  c o l a b o r a c i b n  

l e ga l  y p o l í t i c a .  

Por los nr l i c l eos  obreros q u e  a g r u p a b a ,  a s í  como p o r  el 

c o n t r o l  q u e  f u e  logrando d e  c a d a  s i n d i c a t o  u a r g a n i z a c i o n  

i n t e g r a n t e  d e  manera  p r o g r e s i v a ,  l a  CTM movi l izb i m p o r t a n t e s  

OD. c i t . ,  J a i m e  R. Poi-til10 C e b a l l o s  p. 61. e 
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cont ingentes  de  ob re ros  e n  huelgas y e n  apoyo a l  de  rbgimen. A s í ,  

l a  CTM f o r t a l e c i ó  l a  base s o c i a l  d e  apoyo a l  los gobiernos  

surg idos  después de  l a  r e vo luc i ón  mexicana y contr ibuy6 a 

m o v i l i z a r  a l a s  masas. 

Po r  l a 5  c a r a c t e r í s t i c a s  de  l a  CTM (5er una gran organizacibn 

obrera ,  tener gran poder y haber nacido e n  v inculac ión c o n  e l  

Estado) ,  mantiene e l  comportamiento que también l o  ca ra c t e r i z a :  

e s t á  dentro  de  los límites conformados por l a s  condic iones  d e l  

medio p o l í t i c a ,  s o c i a l  y econ6mico que  marcan los gobiernos  

p r i i s t a s .  En l a  actual idad,  e5ta  conducta se mantiene s i n  que por 

e l l o  n o  su f r a  algunas a l t e r a c i o n e s  ya que e s t a  organizac ión 

s i n d i c a l  ha t en i do  que adaptai-se c o n  f l e s i b i l i d a d  y e s t a b i l i d a d  

a l  medio socio-econbmico y p o l í t i c o  cada vez  más cambiante, pero 

siempre -y cada ve z  má5- a f a v o r  d e l  Estado, que es el  que 

manipula directamente pero a d i s c r e c i ón  a l a  CTM? l imi tándola  y 

además canformándola a s u  cmnveniencia pa r t i cu l a r .  Qe ah í  s u  

permanencia e n  el ámbito mexicano. 

Con e l  d i s cu r so  de  l a  defensa de  los derechos l abo ra l e s  como 

su o b j e t i v o  i d e o l b g i c o  y pragramdtico, e l  gobierno condic iona 

tambi9n 5 u  actuación y perm.ite que e l  s ind i ca l i smo  asegure 

c i e r t a s  l o g r o s  como s o n  ~ i a lm- i o s  m í n i m o s ,  e s t a b i l i d a d  e n  el 

t raba j o ,  prestacimnes, contratac ión c o l e c t i v a ,  etc. , todo e l l o  a 

cambia de  apoyo y respaldo  a l  régimen e n  -sus d i f e r e n t e s  

p o l í t i c a s .  En l a  r e a l i dad  el  t rabajador  t i e n e  derechos l abara l e s ,  
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pero  que e l  Estado los maneja a manera d e  un f a v o r  hac i s  los 

trabajadores '  s i n  asumir responsabi l idad alguna, y por los que 

deben d a r l e  s u  apoyo incond ic iona l .  

F o r  eso en fYté:-:ica, el  Estado regu la  o busca r egu la r  l a  

a c t i v i dad  s i n d i c a l  e i ndus t r i a l .  E s t o  l o  l l e v a  a cabo a t r a v é s  de  

l a  aq l i c a c i 6n  de  l e y e s  y reglamentos por dependencias que se 

encargan de  los t rámi t es  t an to  admin i s t ra t i vos  cama de  

l e g i s l a c i á n  l abo ra l ,  para contrmlar e s t a s  ac t i v idades .  

D e  e l l o  el  Estado adquiere  por este ca rá c t e r  el papel de 

empresario,  ya que i n v i e r t e  y produce, dando l a  imagen de  

e s t ab l e c e r  r e l a c i one s  de  t raba j o ,  dando fuentes d e  t r aba j o  a 

t raba jadores  i ndus t r i a l i z ados  y d e  servicio,  negociando s a l a r i o s  

con t rac tua l e s  c o n  sus asa lar iadns.  

E l  Estado cuenta c on  l a  CTM e n t r e  los mecanismos más 

importantes ( j un t o  c o n  una serie de  i n s t i t u c i o n e s  e n  donde é s t a  

es representada)  para f i j a r  exi tosamente,  hasta hoy, e l  p r e c i o  de  

l a  fue r za  d e  t raba jo .  Su burocracia s i n d i c s l  c ons t i tuye  una p i e za  

c l a v e  para l a  ins t~umentac i6n  y l e g i t imac ián  de  l a  p o l í t i c a  

econámica y l abo ra l  d e l  régimen. La cc tn tenc i6n  de  s a l a r i o s ,  lo5 

topes  o "treguas" no l l e g a r f a n  a conso l i da rse  como p o l í t i c a s  d e  

n o  contar  c o n  l a  a l i an za  ce temis ta  y 3  en genera l ,  de  los 

s i nd i c a t o s  y confederac iones  obreras  a l i a d a s  a l  régimen. 
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La CTM opera ante  l a  S e c r e t a r i a  d e l  Trabajo y F r ev i s ibn  

S o c i a l  como una i n t e r l o c u t o r a  e s t a b l e  que l e  permite negoc i a r  

pautas gene ra l e s  para los con t ra tos  c o l e c t i v o s  y los s a l a r i o s  

m ín imos .  

E l  papel importante que han jugado l a s  organizac iones  

ob re ras  ha s i d o  de  protagonis tas  desde hace v a r i a s  décadas, en 

gran pa r t e  d e  l a  h i s t o r i a  d e l  Estado mexicano, pues son  l a s  que 

han conformado l a s  facultade{% de  "poder" e n  el regimen d e  

gobierno,  con l a  CTM, por inedia de  una a l i an za  p o l l t i c a  

e ~ i t r u c t u r a l  e n t r e  el Estado y los t rabajadores .  En e s t a  a l i an za ,  

e l  b e n e f i c i a r i o  mayor ha sido el Estado ya q u e  el encuadramiento 

de  los trabajadores  organizardos l e  ha permit ido  irr;pulc;ar sus 

p o l í t i c a s  económicas y s a c i a l e s ,  c o n  l a  anuencia d e  lo5 l í d e r e s  

s i n d i c a l e s ,  l a s  otros b e n e f i c i a r i o s .  

" E l  Estado ha jugado un rol importante tanto  e n  e l  control y 
l a  cana l i zac i án  como en  l a  geneti-acittn d e  demandas I...)". * 

La in teresada a l i a n z a  e n  f a va r  de  los derechos l abo ra l e s  que 

ha hecho  l a  CTM con e l  Estado t ipues to  que l a  p r i n c i pa l  f a v o r e c i da  

ha s i d o  e l l a ) ,  ha p o s i b i l i t a d o  el paternalism0 e s t a t a l  s i n  que l a  

c l a s e  obrera  haya podido d e s a r r o l l a r  su propia autonomía, pues ha 

9 Juan Ca r l o s  Blanco, "Relaciones l abo ra l e s  en  América 
Lat ina" ,  e n  Rubén Kaztman y Jos& L u i s  Reyna (Comp.), Fuerza de 
t r a b a j o  y movimientos laborale!s e n  CImérica Lat ina,  COLMEX, pp- 
160 I 
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dependido de  l a  confederac ión para l l e v a r  a cabo l a s  

negoc iac iones  l abo ra l e s  de  los 'trabajadores. 

Las  r e l a c i one s  e n t r e  e l  s ind i ca l i smo  ce temis ta  y e l  Estado 

han s i d o  un proceso cont inuo de  e v o l u c i h  po l í t i c a - i d eo l ó g i c a ,  e n  

consonancia c o n  l a  p o l í t i c a  e s t a t a l .  De5de hace décadas aparece 

e s t a  o rgan i zac ión  s i n d i c a l  an t e  una pa r t e  de  l a  c l a s e  obrera  como 

un instrumento idóneo para i n f l u i r  e n  l a  p o l í t i c a  genera l  d e l  

Estado, mediante pa r t i c i pa c i ón  mayor i tar ia .  

En l a  Confederación esthn incorporados s i nd i c a t o s  nac iona les  

de  indus t r i a  y o rgan i zac iones  o l r e r a s  en s u 5  f ederac iones  l o c a l e s  

r eg i ona l e s ,  es ta lec ;  y d e l  D.F. La CTM conjunta una importante 

cant idad de  a f i l i a d o s  en l a  rama pe t r o l e r a ,  e l & c t r i c a ,  azucarera 

y t e x t i l :  t i e n e  además predaminio e n  l a s  ramas v i d r i e r a s ,  

tabaca le ra ,  cementera, hulera,  r ad i o  y televisión, servicios de  

recreac ián  y esparc imiento  y (>tras ac t i v i dades .  Posee además un 

s ó l i d o  l i d e r a z ga ,  una presenc ia  nacional  y una d i v e r s i f i c a c i ó n  de  

base económica con representantes  en e l  FRI y e n  l a  

admini5tración públ ica  f e d e r a l  y municipal: control sobre  l a s  

s i nd i c a t o s  in t eg ran tes  de  o rgan i zac iones  con federa t i vas ;  una 

mayor cobertura  de  a c t i v i dades  económicas y e s t á  ubicada e n  e l  

c o n j u n t o  de l a  economía nac ional ,  incluyendo sectores c l a v e  d e  l a  

a c t i v i dad  pr ivada;  razones  que hacen p o s i b l e  que 5ea una c en t r a l  

importante como mecanisma de  ct>ntt-ol p o l i t i c o  d e l  gob ie rno  e n  l a  

ac tua 1 idad. 
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Por estas r a z o n e s ,  l a  CTM i t i e n e  l a  f u n c i d n  d e  i n t e r m e d i a c i ó n  

o f i c i a l  e n t r e  e l  g o b i e r n o  y la!% t r a b a j a d o r e s  e n  t o d o  l o  re la t i vo  

a l  s i n d i c a l i s m o ;  todo e l lo ,  d e n t r o  d e  l a  g r a n  p o l i t i c a  d e  

m e d i a c i b n  e s t a t a l  q u e  busca r e g u l a r  l a  c o n d u c t a  d e  los 

t r a b a j a d o r e s ,  d e  s u s  o r g a n i z a c i o n e s  y d e  s u s  l í d e r e s .  E l  s istema 

car p o r a  t i v u  . 

La CTM ha desempeñado  d e n t r o  d e l  sistema, l a  f u n c i ó n  d e  

mediar f a 5  i n t e r e s e s  d e  s u s  r e p r e s e n t a n t e s  y d e  los d e l  sistema 

e c o n ó m i c o ,  d i c t a d o  por el g o b i e r n o .  

“La f u n c i á n  g e n e r a l  d e  :Los i n t e r m e d i a r i o s  g u b e r n a m e n t a l e s  
c o n s i s t e  e n  a t e n d e r  el menor  ntimero d e  demandas c o n  e l  menor  
g r a d o  d e  v i o l e n c i a  p o s i b l e .  También ,  en  e l  menor  costo. Lograr la. 
s a t i s f a c i ó n  d e  una demanda,  moderarla, n o  sdlo e q u i v a l e  a lograr  
l a  s a t i s f a c i b n  d e  l a  demanda y a m o d e r a r  e l  mon to  y el costo d e  
l a  misma, s i n o  moderar l a  f o r m u l a c i b n  d e  l a  demanda. E q u i v a l e  a 
t r a n s f o r m a r  l a  p r o t e s t a  e n  demanda. La demanda e n  s o l i c i t u d ,  l a  
s o l i c i t u d  e n  r u e g o .  D i s m i n u i r  la v i o l e n c i a  o i m p e d i r  l a  v i o l e n c i a  
e q u i v a l e  a i m p e d i r  q u e  l a  autcsr idad  se vea e n  l a  n e c e s i d a d  de 
ejercer l a  v i o l e n c i a ,  p e r o  t a m b i é n  consiste e n  i m p e d i r  q u e  los 
demandan t e s  e j e r z a n  l a  v i o l e n c i a ” .  

E l  p o d e r  d e  los d i r i g e n t e s  cetemistas y s u  c a p a c i d a d  d e  

i n t e r m e d i a c i ó n  se c o n s e v a  n o  ú n i c a m e n t e  p o r  e l  c o n t r u l  d e  

“ c l i e n t e l a s ”  y su p e s o  e s p e c í f i c o ,  s i n o  g rac ias  a l  e n t e d i m i e n t o  

c o n  el g o b i e r n o .  La r e l a c i b n  e n t r e  CTM y g o b i e r n o  es d e  mutua 

c o n v e n i e n c i a .  

Pablo G o n z a l e z  C a s a n o v a ,  E l  E s t a d o  y los p a r t i d o s  
po l í t i c o  e n  M&?xico. p -  191. 
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La CTM ejerce esta f u n c i ó n  d e  i n t e r m e d i a c i ó n  no 5610 e n  

r e l a c i ó n  a s u s  p r o p i o s  s i n d i c a t o s  y f e d e r a c i o n e s  s i n o .  d a d a  s u  

f u e r z a  r ea l ,  5 u  p a p e l  e n  l a  economía y su u b i c a c i ó n  h e g e m h i c a  e n  

el C o n g r e s o  d e l  T r a b a j o ,  tambii3n "media" e n t r e  e l  g o b i e r n a  y 

a l g u n o s  s i n d i c a t o s  f u e r a  d e  l a  CTM. 

E s t a  m e d i a c i ó n  es i n d i r t - c t a  p e r o  r e a l  y a d q u i e r e  matices 

s e g ú n  el c o n f l i c t o ,  e l  momento y l a  r e l a c i ó n  e n t r e  los l i d e r e s .  

b) LQ CTM EN LA VIDA INSTITUCIONAL 

En el cur'c;o d e  a l g o  m á s  d e  seis d é c a d a s ,  e l  PHI ha sido fac tor  

d e t e r m i n a n t e  e n  e'l proceso h i s t d r i c o  d e  MBxico y e n  el d e s a r r o l l a  

d e  l a  v ida  i n s t i t u c i o n a l  de l a  n a c i b n  e n  l a  q u e ?  s u p u e s t a m e n t e ,  

l a  b ú s q u e d a  d e  5 u  e s t a b i l i d a d  p o l í t i c a  e5 p r e m i s a  f u n d a m e n t a l  d e  

l a  p a z  social  y desde l u e g o  para i m p u l s a r  el c r e c i m i e n t o  y ?  e n  s u  

mornento, e l  d e s a r r o l l o  económico e n  todos 5u5 aspectos t e n i e n d o  

l a  a p a r i e n c i a  d e  un p a r t i d o  que b e n e f i c i a r i a  a t o d a s  la5 mayorla-; 

popu 1 ares. 

P e r o  l a  c o n f o r m a c i ó n  d e  este p a r t i d o  p o l í t i c o  d o m i n a n t e  ha 

s i d o  c o n s e c u e n c i a  d i r e c ta  d e  las l u c h a s  p o p u l a r e s  d e l  pa ís .  Se 

p o d r í a  d e c i r  e n  t @ r m i n o s  g e n e r a l e s  q u e  e l  p a r t i d o  p o l í t i c o  q u e  

a c t u a l m e n t e  c o n t i n ú a  e n  el poder- es r e s u l t a d o  d e  tres g r a n d e s  

r e v o l u c i o n e s  p o r  l a s  que p a s ó  México a 10 largo  d e  5u h i s t o r i a  
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p a r a  c o n s t i t u i r s e  e n  una naicitin c o n s o l i d a d a ,  c o n  un modelo d e  

E s t a d o  c o n  b a s e s  só l idas ,  y s o b r e  todo, e s t a b i l i d a d  p o l í t i c a  y 

p a z  soc ia l .  E s t a s  tres grandes r e v o l u c i o n e s  sori l a  d e  

I n d e p e n d e n c i a ?  l a  R e f a r m a  y l a  R e v o l u c i 6 n  M e x i c a n a .  La5 tres e n  

su momento h i s t ó r i c o  cumpl i e ro i - i  con s u 5  respectivos p o s t u l a d o s  y 

c o n  s u s  premisas. 

En el año d e  1929, c u a n d o  s u r g i b  e l  P a r t i d o  N a c i o n a l  

R e v o l u c i o n a r i o  - a n t e c e d e n t e  más a n t i g u o  d e l  FRI- ,  l a  imagen  d e  l a  

v i d a  i n s t i t u c i o n a l  e n  M d x i c o  i n t e n t a b a  c r i s t a l i z a r  l a s  demandas 

d e l  p u e b l a :  l a  l u c h a  por l a  i n d e p e n d e n c i a  n a c i o n a l ,  l a  

c o n s o l i d a c i t m  d e  l i b e r t a d e s  c i u d a d a n a s ,  e l  d e s e o  p o r  a l c a n z a r  l a  

J u s t i c i a  soc ia l ;  e n  suma, e l  p r o y e c t o  d e  Nac i t i n  d e m o c r á t i c a  d e  

t r a d i c i o n e s  l i b e r a l e s  y r e v o l u c i o n a r i a s .  

P l a n t e a n d o  una p l a t a f o r m a  i d e o l b q i c a  q u e  reconoce  si^ or igen 

e n  l a  R e v o l u c i ó n  d e  I n d e p e n d e n c i a ,  se af irma en l a  e t a p a  d e  l a  

R e f o r m a  y se e n r i q u e c e  c o n  e l  m o v i m i e n t o  social  r e v o l u c i o n a r i o  d e  

1910, el p a r t i d o  o f i c i a l  r e c o n o c e  t a m b i é n  que s i n  l a s  

a p o r t a c i o n e s  d e  es tas  r e v o l u c i o n e s  no se h u b i e r a  c a n f o r m a d o .  

Con b a s e  e n  l a  l i b e r t a d ,  e n  l a  d e m o c r a c i a .  l a  t r a d i c i t t n  

r e v o l u c i o n a r i a  recoge, a l o  largo d e  esas l u c h a s  p o p u l a r e s .  la5 

a s p i r a c i o n e s  d e  l a  s o c i e d a d  m e x i c a n a :  s o b e r a n f a  n a c i o n a l .  E s t a d o  

rector d e  l a  e c o n o m í a  y Repúb1. ica  r e p r e s e n t a t i v a ,  d e m o c r á t i c a  y 

f edera l .  Los g r u p o s  pol í t icos t r i u n f a n t e s  d e s p u é s  d e l  m o v i m i e n t o  
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p r o g r e s i í t a  que, además, les otorgtt e l  c a r á c t e r  de accibn 

mediante un órgano p o l í t i c o ,  q u e  a p a r t i r  d e  1946 se llam6 

P a r t i d o  Revo luc ionar io  I n s t i t u c i ona l .  

Aquí es donde se encuentra l a  razbn l ó g i c a  d e l  porqué d e l  

cambio d e  s u s  s i g l a s  d e  Pa r t i da  Nacional Revo luc ionar io  ( PNR 

a P a r t i d o  de l a  R e v o l u c i ó n  Mexicana ( PRM 1 y par t i l t imo como 

P a r t i d o  Revo luc ionar io  I n s t i t u c i ona l  f PRI 1. 

En e s t a s  condic iones ,  el pa r t i d o  e n  s u  primera e tapa,  asume 

l a s  s i g l a s  de  FNR que corresponde a SLI f a s e  integrada de  

i n s t i t u c i o n e s  y j u s t i c i a  s o c i a l :  e s t a  primera etapa desde 1929 a 

1938, v i ene  a ser un f a c t o r  detEzrminante para l a  pa c i f i c a c i bn  d e l  

p a i s  después d e  l a  revo luc ión  armada. 

E l  ámbito p o l í t i c o  posrevo luc ionar io  e n  l a  década de 105 

v e i n t e  r e g i s t r b  importantes ~ E ? C ~ C ) S  que  van t ransf igurando a l  

sistema mexicano; habia l a  urgencia d e  poner e n  marcha los 

postulados d e  l a  Revolucibn,  plctsmados en l a  Carta Magna expedida 

e n  Querétara el 5 de f e b r e r o  de  1917; e r a  e n  suma l a  e tapa de  l a  

Revolctción hecha gobierno.  ** 

Con estos acontecimientos,  se va e laborando l a  necesidad de  

H i s t o r i a  d e  l a  Revolucitrn Mexicana, Ed. COLMEX, México, 
1986, pp. 160-240. 



s7 

i n t e g r a r  e n  una so la  p o r c i ó n  a l a  f ami l i a  r e v o l u c i o n a r i a  p a r a  

h a c e r  f r e n t e  a los c a m b i o s  d e  mejor manera.  

Los a ñ o s  ve inte  f u e r o n  escenario d e  muchos h e c h o s  v i o l e n t o s ,  

como l a  l u c h a  d e  los e s t u d i a n t e s  p o r  l a  a u t o n o m í a  d e  l a  

U n i v e r s i d a d  N a c i o n a l ,  l a s  l u c h a s  d e  o b r e r o s  y c a m p e s i n o s ,  l a  

r e v u e l t a  c r i s t e r a 3  etc., y as.imismo, l a  s o c i e d a d  p o l i t i c a  v i v e  

l as  c o n s e c u e n c i a s  d e l  a s e s i n i a t o  d e l  general A l v a r o  Obregtrn e n  

1921, s i e n d o  p r e s i d e n t e  de l a  rept íbl ica m e x i c a n a .  

CI l a  crisis p o l í t i c a  se sumaron los p r i m e r o s  efectos d e  l a  

cr isis e c o n ó m i c a ,  q u e  t i e n e  si15 o r f g e n e s  e n  l a  c o n t r a c c i b n  d e l  

m e r c a d o  i n t e r n a c i o n a l ,  e s p e c i a l m e n t e  e n  E s t a d o s  U n i d o s ,  y que 

afectó a d e t e r m i n a d o s  sectores e c o n t i m i c o s  n a c i o n a l e s ,  e n  el año 

d e  1929. 

A l  f i n a l i z a r  l a  d é c a d a  d e  Ita5 v e i n t e ,  l a  n u e v a  s o c i e d a d  se 

e n f r e n t ó  a l a  p r u e b a  más d i f 1 c : i l  q u e  h u b i e r a  c o n o c i d o  d e s d e  q u e  

l a  R e v o l u c i ó n  c o n q u i s t t i  e l  poder. Con el e n t u 5 i a s m o  s u r g i d o  d e  

una r e v o l u c i ó n  e m i n e n t e m e n t e  p o p u l a r  . d e  masas, e l  grupa 

r e v o l u c i o n a r i o  d i r i g e n t e  d e  esa n u e v a  s a c i e d a d  r e s p o n d i ó  con 

i n s p i r a c i o n e s  y c a p a c i d a d e s  p o l í t i c a s ; .  Pero 5e n e c e s i t a b a  tomar 

d e c i s i o n e s  i n t e g r a l e s ,  t r a n s c e n d e n t a l e s .  i n m e d i a t a s .  De e5ta  

manera ‘  se d o t 6  a lo5 e s t u d i a n t x s  d e  un i n s t r u m e n t o  j u r í d i c o  q u e  

s u p e r a r a  i o  a n t e r i o r  ( l a  autonc imia  u n i v e r s i t a r i a )  y l a  r e v u e l t a  

c r is tera  l l e g a  a s u  f i n  m e d i a n t e  l a  v a l i d a c i ó n  c o n s t i t u c i o n a l  d e  
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d o s  esferas d i f e r e n t e s ,  como s o n  e l  E s t a d a  e I g l e s i a ,  e n  d o n d e  

hay  más e l e m e n t o s  i n n a v a d o r e s .  Por C t l t i m o '  a n t e  e l  rie5go de una 

f r a c t u r a  n a c i o n a l ,  surge l a  n e c e s i d a d  social de d i s e ñ a r  y 

c o n f e c c i a n a r  una a r g a n i z a c i S n  p o l í t i c a  p a r a  e l i m i n a r  l a s  

d i f e r e n c i a s  p o l í t i c a s ,  l a  creacián d e  un p a r t i d a  c a p a z  d e  

a g l u t i n a r  a todas l a s  c o r r i e n t e ! z  r e v o l u c i o n a r i a s  d i s p e r s a s ,  e n  el 

FNR - 

En c u a n t o  a c o n f o r m a c i ó n  r3el FNR, ex i s t i e r an  c a u d i l l a s  y 

c o r r i e n t e s  i d e o l ó g i c a s  q u e  buscaban l a  p a r t i c i p a c i d n  p o l í t i c a .  

Más d e  200 p a r t i d o s  r e g i o n a l e s  i n t e g r a b a n  e l  e s p e c t r o  p o l í t i c o  

d e l  pa is  e n  1928. E r a n  p a r t i d o s - c a u d i l l o s  s i n  l a  f u e r z a  d e  l a s  

ideas,  o p a r t i d o s  l o ca l i s t as  5x17 l a  f u e r z a  d e  l a  a r g a n i r a c i t n .  

Donde se d i e r o n  c u e n t a  q u e  tert ian el a l c a n c e  n e g a t i v o  d e  esas 

g r u p o s ,  era n e c e s a r i o  c o n j u g a r  10.13 e s f u e r z o s  r e g i o n a l e s ,  

c omb inando  i d e a s  y a r g a n i z a c ~ 6 n ~  en suma' crear i n s t i t u c i o n e 5  

p o l í t i c a s  n a c i o n a l e s .  E l  r e s u l t a d a  f u e  un p a r t i d o  p o l í t i c o  ú n i c o ,  

el PNR. En s u  d i r i g e n c i a  d ~ t ~ f i l a r o n  hombres  s a n  el p e r f i l  

p o l i t i c o  asentado e n  las demanclas p o p u l a r e s  q u e  p u c o  a p o c o  le 

d i e r o n  p r e s t i g i o ,  u n i d a d  y ciotrre t o d o ,  p a r t i c i p a c i ó n  en l a  

e s t r ~ c t u r a  c o n  una plataforma d e  p r i n c i p i o s  b a s a d o s  en l a  

r e a l i d a d  m e x i c a n a .  

E l  I d e  s e p t i e m b r e  d e  1.928, el  p r e s i d e n t e  P l u t a r c o  E l l a s  

C a l l e s ,  d i o  a c o n o c e r  al C o n g r e s o  de l a  U n i ó n  e l  d i a g n ó s t i c o  del 

m o v i m i e n t o  h i s t á r i c o  q u e  v i v í a  e l  p a i s ,  p a r a  una v ida 
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i n s t i t u c i o n a l ,  t e n i e n d o  una g r a n  p e s p e c t i v a  h i s t ó r i c a .  

En d i c i e m b r e  d e  1928 se formó el C o m i t e  O r g a n i z a d o r  d e l  FNR, 

p r e s i d i d o  p o r  C a l l e s ,  y a l  5 d e  enero d e  1929 se c o n v o c ó  a los 

c o n s t i t u y e n t e s  d e l  f u t u r o  p a r t i d o .  Para e l  1 d e  marzo e m p e z ó  l a  

c o n v e n c i ó n  e n  e l  T e a t r o  d e  l a  R e p ú b l i c a  d e  Q u e r é t a r o .  A s í ,  e n  

Q u e r é t a r o  n a c i ó  e l  FNR como p a i r t i d o  n a c i o n a l ,  que a g l u t i n a b a  y 

e n c a u z a b a  a l a s  d i f e r e n t e s  c o r r i e n t e s  r e v o l u c i o n a r i a s  locale-, e n  

t o r n o  a l  o b j e t o  comLm de  i n t e g r a r  un p a i s  d e  i n s t i t u c i o n e s  y 

leyes. == 

E l  p a r t i d o  e n f r e n t a  t re !s  a c a n t e c i m i e n t o s  p o l í t i c o s :  l a  

d e f e c c i ó n  d e  A a r ó n  S á e n z ,  l a  r - t z vue l t a  e s c o b a r i s t a  y l a  b a t a l l a  

e lectoral  d e l  v a s c o n c e l i s m o ,  A cada uno d e  estos a c o n t e c i m i e n t o s  

se o p o n í a n  COB el  & x i t o  d e  l a  acción d e  l a  R e v o l u c i ó n  M e x i c a n a ,  

raztSn y l a  f u e r z a  d e  l a  mayoría n a c i o n a l  o r g a n i z a d a .  

E l  s u r g i m i e n t o  d e l  FNR, s i g n i f i c ó  así l a  i n t r e g r a c i b n  

p o l í t i c a  d e  l a  n a c i ó n ,  l a  r e c i m e n t a c i ó n  d e l  E s t a d o  mode rno  y l a  

u n i f i c a c i b n  d e  la p o b l a c i ó n .  También  s i g n i f i c ó  una v a r i a c i ó n  d e  

los sistemas d e m o c r á t i c o s  d e  p a r t i d o r ; .  esta e 5 ,  el  

p l u r i p a i - t i d i s m o  c o n  p a r t i d o  mayoritario. Pero e n  r e a l i d a d  5e d i o  

un sistema d e  p a r t i d o  i i n i c o ,  5 i r i  tomar e n  c u e n t a  que l a  o p o s i c i ó n  

s i e m p r e  se ha e x p r e s a d o  o r q á n i c a m e n t e  e n  e l  p a í s .  

L u i s  J a v i e r  G a r r i d o ,  E l  p a r t i d o  d e  la R e v o l u c i ó n  
I n s t i t u c i o n a l i z a d a ,  Ed. SEP. M é x i c o ,  1985, pp. 150-250. 
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Fero  en  forma pa ra l e l a  el pa r t i do  cambiaria.  En su segunda 

etapa asume el  modelo transformador de  los años 19325-1946, e l  

P a r t i d o  de  l a  Revolución Mexicana, en  que s e r í a  r e i v ind i cador ,  e l  

que va en f r en ta r  una supuesta lucha de  l a  democracia d e  los 

t rabajadores .  D i o  l a  impresión de una in t eg rac i ón  de  sociedad 

nac ional  a f a  cual  p ros i gu i ó  l a  mov i l i z ac i ón  de sus componentes 

bás icos ,  l a s  c l a s e s  populares, '3 que i n t e g r a r í a  a los 6rganos d e  

gobierno.  E s t o  p lanted e l  problema de  cdmo l l e v a r  l a  sociedad a l  

Estada, cómo es t ruc tura r  democrAticamente l a s  acc iones  e s t a t a l e s  

y cdmo hacer gobernar a l  vas to  programa de  reforma a lentada por 

l a  t r ad i c i ón  r evo luc i onar i a ,  ba jo  l a  novedosa forma jur fd i ca -  

p o l i t i c a  d e l  cons t i tuc iona l i smo s o c i a l ,  es d e c i r ,  una nueva 

e s t r a t é g i a .  

P e r o  re t roced iendo  un poca e n  e l  a n á l i s i s  h i s t t i r i c o  d e  este 

par t i do ,  cabe seña lar  que pr-omovib l a  planeacián económica a 

t r a v é s  d e  dos  planes sexenales ,  e l  primero, e n  d ic iembre  de  1953, 

c o n  Lázaro  Cárdenas coma candidato a l a  pres idenc ia  d e  l a  

República, y e l  segundo, en dic iembre  d e  1939, cuanda fue 

nombrado candidato e l  genera l  Manuel A v i l a  Carnacho. 61 respecto ,  

se de c í a  que: 

"E l  P lan Sexenal se de sa r r o l l a r á  en  seis etapas anuales 
suces ivas ,  cada una de  l a s  cua l e s  s e r á  debidamente planeada por 
el E j e c u t i v o ,  e n  co laborac ión  con el pa r t i d o  y representada a l  
p a i s  por e l  pres idente  de  l a  Repúbl ica,  e l  1 de  enero d e l  
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a ñ o  c o r r e s p o n d i e n t e " .  as 

D u r a n t e  el g o b i e r n o  d e l  G e n e r a l  Lázaro  C á r d e n a s ,  l a  s o c i e d a d  

n a c i o n a l  e x p r e s a b a  reclamos políticos y sociales d e  manera  

c o n c r e t a :  m o v i i i z a c i o n e s  c a m p e s i n a s  por un mayor r e p a r t o  agrar io ,  

i n s u r g e n c i a  o b r e r a  p o r  mejores r e i v i n d i c a c i o n e s  sociales, 

demandas d e  p e q u e ñ a s  y m e d i a n a s  empresas n a c i o n a l e s  por 

c o n s o l i d a r  un m e r c a d o  i n t e r n o  f u e r t e  y e l  d e s p e r t a r  p o l í t i c a  d e  

l a  clase m e d i a  u rbana .  T o d o  e l l o  c o n t r i b u y o  p a r a  p l a n e a r  un 

c o n t e n i d a  social  d e  l as  i n s t i t u c ~ i o n e s  p o l í t i c a s  c o n s o l i d a d a s  p o r  

el PNR. 

Como e n  1929, e l  Farticio d e  l a  R e v o l u c i ó n  f u e  e l  a u t o r  

c e n t r a l  d e  l a  r e s o l u c i ó n  y e rnp r end im i en t o  d e  l a5  demandas 

p o p u l a r e s .  Se p l a n t e ó  l a  r e - f o r m u l a c i ó n  d e  sus f u n c i o n e s ;  s i n  

p e r d e r  d e  v i s t a  los valore:: e s e n c i a l e s  y los a r i g i n a l e c ;  

p o s t u l a d o s  p o r  e l  n a c i a n a l i s m a  r e v o l u c i o n a r i o ,  e l  p a r t i d o  t a m b i é n  

d e b e r í a  ser un p a r t i d o  gestoi- d e  l a s  n e c e s i d a d e s  p o p u l a r e s ,  

s i e n d o  un verdadero m e d i o  d e  c o m u n i c a c i ó n  e n t r e  l a  s o c i e d a d  y el 

g o b i e r n o  - 

E l  G e n e r a l  C á r d e n a s  tomó l a  d e c i s i ó n .  E l  18 d e  d i c i e m b r e  d e  

1937 l a n z ó  un m a n i f i e s t o  d o n d e  p r o p o n i a  l a  t r a n s f o r m a c i 4 n  d e l  

PNR, d e  a c u e r d o  c a n  los r e q u e r i m i e n t o s  d e  ese momento y c o n f o r m e  

x3 I g n a c i o  G a n z á l e i  P a l o  AcoEita' E i o o r a f í a  d e  los a a r t i d a s  
p o l í t i c a s ,  M é x i c o ,  1985. p.  35. 
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a l  o b j e t i v o  d e  g o b i e r n o  d e  q u e  %;e l l e v a r í a  a l a  p r a c t i c a ,  d e  una 

manera  más i n t e n s a ,  e l  p r og rama  d e  reformas sociales d e  l a  

R e v o l u c i ó n  M e x i c a n a ,  q u e  l a  pob l . a c i 6n  SE i n t e g r a r a  a l  p a r t i d o  y a 

l a  f u e r z a  d e l  p a r t i d o  q u e  seguía s i e n d o  e l  objet ivo c e n t r a l  más 

i m p o r t a n t e .  

E l  1 d e  a b r i l  d e  19S8 se c o n c r e t ó  l a  p r o p u e s t a  d e  un p a r t i d o  

de l a  R e v o l u c i ó n  a c t u a l i z a d o ,  c a m b i a n d o  d e  nombre  a FRM y 

s u s t i t u y e n d o  el lema a n t e r i o r  "Inst i tuciones y Reforma Social" 

p o r  el d e  "Por una Democracia de los Trabajadores". Y lo  

s u s t a n t i v o  se a d i c i o n a  a l a  e s t r - u c t u r a  o r g a n i z a t i v a  d e l  FNR, CGR 

b a s e  e n  l a  f o r m a c i ó n  d e  c u a t r o  rsectores: e l  campes ino .  el  o b r e r o ,  

e l  p o p u l a r  y el m i l i t a r .  

Se  p u e d e  d e c i r  q u e  e l  FNR h i z o  a v a n z a r  a l a  d e m o c r a c i a  

m e x i c a n a  p o r  e l  c a m i n o  d e  l a s  i n s t i t u c i a n e s  y l a s  f e y e 5 ,  y q u e  e l  

FRM la r e a l i z a  b a j o  l a  forma d e  l a  p o l í t i c a  de masas. Con e l l a  el 

p a r t i d o  f o r t a l e ce r í a  e l  s u s t e n t o  popular-  d e  l a s  i n s t i t u c i o n e s  

r e p u b l i c a n a s 3  e n  e s p e c i a l  l a  i i i s t i t u c i b n  p r e s i d e n c i a l ;  a p a r t i r  

d e  1938, el l i d e r a z g o  n a c i o n a l  d e l  p r e s i d e n t e  d e  l a  r e p a b l i c a  

c o n t a r í a  con una amplia b a s e  d e  apoyo p o p u l a r  y e n  ese s e n t i d o  le  

d i o  un l i d e r a r g o  d e  i n c o n f u n d i b l e s  rasgas d e m o c r á t i c o s .  DE esa 

manera  e1 PRM c o n s o l i d a  todo un sistema de; g o b i e r n a  i i n i c o .  

Pero t o d a  esto c a m b i a ,  el  p a r t i d o  se c o n v i e r t e  e n  FRI  a 

p a r t i r  d e l  19 d e  e n e r o  d e  1946 y s i g u e ,  c o n  i m p o r t a n t e s  c a m b i o s  
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h a s t a  l a  f e c h a .  p a r a  c o n t i n u a r  el p o d e r .  Su lema a h o r a  es 

"Democracia y Justicia Social.". E l  PR'f e s ,  d e s d e  e n t o n c e s .  e l  

p a r t i d a  p r o m o t o r .  En efecto, una vez q u e  se i n t e g r ó  a l a  s o c i e d a d  

n a c i o n a l  y se e n c a m i n ó  l a  p a r t i c i p a c i d n  p o l í t i c a  d e  los g r u p a s  

mayoritarios d e l  p a í s .  5e p l a n t e b  l a  n e c e s i d a d  d e  c o n d u c i r  e l  

c a m i n o  social  a travl-s d e  l a s  i n s t i t u c i o n e s  po l í t i ca ' ;7  e5to es, 

s e g u i r  p r o m o v i e n d o  p r o f u n d a s  t r a n s f o r m a c i o n e s  s c c i o e c o n ó m i c a s  y 

g a r a n t i z a r  l a  e s t a b i l i d z d  p o l í t i c a  y l a  paz social .  En utr-05 

t c c m i n o s ,  s e g u i r  a p a r e n t a n d o  que es un v e r d a d e r a  p a r t i d o  que 

g a r a n t i z a  l a  c a p a c i d a d  c o n s t r u c t i v a  m e d i a n t e  l a  

i n s t i t u c i o n a l i z a c i f m  d e  l a s  a c c i o n e s  r e v o l u c i o n a r i a s .  

T o d o  m o v i m i e n t o  r e v o l u c i o n a r i o  se c o n s t i t u y e  e n  do5 fases: 

l a  toma d e l  p o d e r  y e l  ejercicio d e l  m i s m o  p a r a  a l c a n z a r  los 

o b j e t i v o s  t r a n s f o r m a d o r e s  p r o p u i i s t o ~ .  E 5 t e  e jercicio c o r r e s p o n d e  

s i e m p r e  a una f a s e  i n s t i t u c i o n a l i z a d o r a  d e l  p r o g r ama  

r e v o l u c i o n a r i o ,  e5 l a  e t a p a  c o n s t r u c t i v a  d e  t o d a  r e v o l u c i ó n ,  5 i n  

l a  c u a l  n o  se consuma y q u e d a  i n c o m p l e t a .  

De e s t a  manera.  e l  n u e v o  p a r t i d a ,  e n  l a  d é c a d a  d e  los 

c u a r e n t a  e5 una c o n d i c i t i n  d e l  c a m b i o  s o c i a l  a t r a v é s  d e  l a s  

i n 5 t i t u c i o n e s  <. 

E l  21 d e  e n e r o  d e  1946, ccianda el p a r t i d o  r e a l i z a  l a  campaña 

p r e s i d e n c i a l  e n  a p o y o  d e l  c a n d i d a t o  M i g u e l  CSlemán, l a s  f u e r z a s  

r e v o l u c i o n a r i a s  asumen e l  c o m p r o m i s o  d e  a d e c u a r  por tecera vez el  
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t i r g a n o  p o l i t i c o  d e l  p a i s .  € 1  FRPi se t r a n s f o r m a  e n  F R I .  

E n t o n c e s ,  c o n  l a  p o l í t i c a  m o d e r n i z a d a  e n  e l  p a r t i d o  y d e  

a c u e r d o  c o n  lcfs n u e v o 5  con6enr io6,  el v i e j o  p a r t i d o  o s t e n t a  una 

f a s e  n u e v a  y ,  como se d i c e ,  d e d e  l u e g o ,  r e v o l u c i o n a r i a .  

"E l  F R I  como p a r t i d o  d e l  Ec;tado, e5 e l  á r g a n o  e s p e c i a l i z a d o  
e n  todas l a s  ta reas  r e l a c i o n a d a s  c o n  l a  l u c h a  p o l í t i c a  p a r a  
m a n t e n e r  el m o n o p o l i o  o el predc3mini.o d e l  g o b i e r n a  e n  los p u e s t a s  
d e  e l e c c i b n  popular-. -." I a4 

PRESIDENTES Y SECRfZTARIOS GENERCSLES DEL 

PNR, PRM Y PRI ( 1929-1993 ) 

1 Primer C o m i t é  O r gan  i :z ad or d e l  P a r t i d o  N a c i o n a l  
R e v o l u c i o n a r i o :  1 d e  d i c i e m b r e  d e  1928, F l u t a r c o  E l l a s  C a l l e s ,  
p r e s i d e n t e :  L u i s  L. L e á n ,  secretario g e n e r a l .  

2 Primer C o m i t e  D i r e c t i v o  d e l  PNR: ( 4 d e  marzo d e  1929 a l  11 
d e  f e b r e r o  d e  1930 j .  Manue l  F & r e z  T r e v i E o ,  p r e s i d e n t e ;  L u i s  L. 
L e á n ,  secretario g e n e r a l .  

3 D e l  11 d e  f e b r e r o  d e  1930 a l  22 d e  a b r i l  d e  1930, B a s i f i u  
V a d i l l o ,  p r e s i d e n t e ;  Mat las  Rodriguez, secretario g e n e r a l .  

4 D e l  30 d e  a b r i l  d e  1930 a l  15 d e  o c t u b r e  d e  1930' E m i l i G  
Portes G i l ,  p r e s i d e n t e ;  G e n a r o  ' d .  V á z q u e z ,  secretario g e n e r a l .  

5 D e l  15 d e  o c t u b r e  d e  1930 a l  25 d e  agosto d e  1931, Lázaro 
C á r d e n a s ,  p r e s i d e n t e ;  Si lvestre G u e r r e r o ,  5ecretario g e n e r a l .  

b D e l  28 d e  agosto d e  1931 a l  12 d e  mayo d e  1933, rtanuef. Pér-ez 
T r e v i ñ o ,  p r e s i d e n t e ;  G o n z a l o  N. S a n t o s ,  secretario g e n e r a l .  

7 D e l  12 d e  mayo d e  1933 a i  9 d e  j u n i o  d e  1933, r t e l c h o r  

14 F a b f o  G o n z a l e z  C a s a n o v a ,  " E l  E s t a d o  y l a s  masas", e n  
E s t a d o  y lo5 par t idos  politicos e n  M é x i c o ,  E r a ,  M é x i c o 3  1986, p. 
250 - 
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O r t e g a ,  p r e s i d e n t e ;  Federico Moc:tezuma, secretario g e n e r a l .  

8 A l  a c e p t a r  e l  g e n e r a l  C á r d e n a s  l a  p r e c a n d i d a t u r a ,  crea un 
c u e r p o  d e  c o n t r o l  d e  l as  a c : t i v i d a d e s  p o l i t i c a s ,  electorales, 
d e s i g n a n d o  como secretario g e n e r - a l  a l  s e n a d a r  e i n g e n i e r o  Ramón 
Ramos .) 

9 D e l  9 d e  j u n i o  d e  1933 a l  25 d e  agosto d e  1933, Manuel  P e r e z  
T r e v i ñ o ,  p r e s i d e n t e ;  B a r t o l o m é  Vargas,  Lugo, secretario g e n e r a l .  

10 D e l  25 d e  agosto d e  1933 al, 14 d e  d i c i e m b r e  d e  1934, C a r l o s  
R i v a  Pa lac ios ,  p r e s i d e n t e ,  F e d e r i c o  Medrano  V . ,  secretario 
gene ra l  I 

11 D e l  14 d e  d i c i e m b r e  d e  1934 a l  15 d e  j u n i o  d e  1935, Matías 
Ramos, p r e s i d e n t e ;  A n t o n i o  U i l l a l o b o s ,  secretario g e n e r a l .  

12 D e l  15 d e  j u n i o  d e  1935 a l  20 d e  a q c i s t o  d e  1936, E m i l i o  
Portes G i l ,  p r e s i d e n t e :  I g n a c i o  G a r c i a  T é l l e z ,  secretario 
g e n e r a l .  

13 C i l v a n o  B a r b a  G o n z á l e z ,  p r e s i d e n t e ;  E s t e b a n  G a r c i a  d e  A l v a ,  
secretario g e n e r a l .  

14 D i r i g e n t e s  d e l  PRM, d e  1938 a 1946: D e l  2 d e  a b r i l  d e  1938 
a l  19 d e  j u n i o  d e  1939, L u i s  L. R o d r i g u e z ,  p r e s i d e n t e ;  E s t e b a n  
G a r c i a  d e  A l b a ,  secretario g e n e r a l .  

15 D e l  16 d e  j u n i o  d e  1939 a l  2 d e  d i c i e m b r e  d e  1940, H e r i b e r t o  
Jara C o r o n a ,  p r e s i d e n t e ;  Guskavo  C á r d e n a s  H u e r t a ,  secretario 
g e n e r a l  = 

16 D e l  2 d e  d i c i e m b r e  d e  1940 a l  19 d e  e n e r o  d e  1946, A n t o n i o  
V i l l a l o b o s ,  p r e s i d e n t e ;  F l o r r z n c i o  P a d i l l a ,  G u s t a v o  C á r d e n a s  
H u e r t a ,  secretarios g e n e r a l e s .  

17 D i r i g e n t e s  d e l  P R I  194S-199.3: R a f a e l  f ascas io  Gamboa, 
p r e s i d e n t e ;  E r n e s t o  P. Uruchurt i - l ,  secretario g e n e r a l .  

18 Del 5 d e  d i c i e m b r e  d e  1946 a l  4 d e  d i c i e m b r e  d e  1952, 
R o d o l f o  S á n c h e z  Taboada ,  p r e s i d f e n t e ;  T é a f i l o  E. P o r u n d o  O r t í z ,  
secretario g e n e r a l .  

19 D e l  4 d e  d i c i e m b r e  d e  1952 a l  26 d e  a b r i l  d e  1956, G a b r i e l  
Leyva V e l á z q u e z ,  p r e s i d e n t e :  J o s é  Gtimez E s p a r z a ,  secretario 
g e n e r a l .  

20 D e l  4 d e  d i c i e m b r e  d e  1958 a l  1 d e  d i c i e m b r e  d e  1964, 
a l f o n s o  C o r o n a  d e l  Rosal, p r e s i d e n t e ;  Juan F e r n á n d e z  A l b a r r á n ,  
secretario g e n e r a l .  

21 Del 4 d e  d i c i e m b r e  d e  1964 a l  23 d e  n o v i e m b r e  d e  1965. 



C a r l o 5  A. Mad ra za ,  p r e s i d e n t e ;  L a u r o  O r t e g a ,  secretario g e n e r a l .  

22 Q e l  22 d e  n o v i e m b r e  d e  19hS a l  27 d e  f e b r e r o  d e  19b8, L a u r o  
O r t e g a ,  p r e s i d e n t e ;  F e r n a n d o  D i a z  Durán,  secretario g e n e r a l .  

23 D e l  7 d e  d i c i e m b r e  d e  1970 al 21 d e  f e b r e r o  d e  1972, Manuel  
C á n c h e z  V i t e ,  p r e s i d e n t e ;  V i c e n t e  F u e n t e s  Dfaz, secretario 
g e n e r a l .  

24 D e l  21 d e  f e b r e r o  d e  1972 a l  25 d e  s e p t i e m b r e  d e  1975, JesCt5 
R e y e s  H e r o l e s ,  p r e s i d e n t e ;  E n r i q u e  G o n z I l e z  P e d r e r o ,  secretario 
g e n e r a l .  

25 D e l  25 d e  s e p t i e m b r e  d e  1975 a l  4 d e  d i c i e m b r e  d e  1976, 
Porf i r io  Muñoz L e d o ,  p r e s i d e n t e ;  A u g u s t o  G&rnez V i l l a n u e v a ,  
secretario g e n e r a l .  

26 D e l  4 d e  d i c i e m b r e  d e  1976 a l  8 d e  febrero d e  1979, C a r i o 5  
S a n s o r e s  Perez ,  p r e s i d e n t e ;  Juan S a b i n e s  G u t i é r r e z ,  secretario 
G e n e r a l .  

27 D e l  8 d e  f e b r e r o  de 1979 a l  19 d e  marzo d e  1981, G u s t a v o  
C a r v a j a l  Morena ,  p r e s i d e n t e ;  Jose d e  l a s  F u e n t e s  R o d r i g u e z ,  
secretario g e n e r a l .  

28 D e l  19 d e  marzo de  1981 a l  14 d e  o c t u b r e  d e  1981, J a v i e r  
G a r c i a  F a n i a g u a ,  p r e s i d e n t e ;  G u i l l e r m o  Cosio V i d a u r r i ,  secretario 
g e n e r a l  I 

29 D e l  14 d e  o c t u b r e  d e  198.1 a l  2 d e  d i c i e m b r e  d e  1982, P e d r o  
O j e d a  F a u l l a d a ,  p r e s i d e n t e ;  Manuel  B a r t l e t t ,  secretario g e n e r a l .  

30 D e l  2 d e  d i c i e m b r e  d e  1932 a l  8 d e  o c t u b r e  d e  1986, A d o l f o  
L u g o  V e r d u z c o ,  p r e s i d e n t e ;  Mario V a r g a s  S a l d a ñ a ,  F r a n c i s c o  Luna  
Kan, Irma Cue d e  D u a r t e ,  secretario5 g e n e r a l e s .  

31 D e l  8 d e  o c t u b r e  d e  198t a l  3 d e  d i c i e m b r e  d e  1988, J o r g e  d e  
l a  V e g a  Dominguez ,  p r e s i d e n t e :  Irma Cué  d e  D u a r t e ,  Humber to  Lug0 
G i l  y Manue l  Camacha Sa l í s ,  secretarios g e n e r a l e s .  

32 D e l  3 d e  d i c i e m b r e  d e  19B8 a l  13 d e  a b r i l  d e  1992, L u i s  
D o n a l d o  C a l o s i o  M u r r i e t a ,  p r e s i d e n t e ;  R a f a e l  R o d r i g u e z  B a r r e r a ,  
secretario g e n e r a l .  

33 R a f a e l  R o d r i g u e z  B a r r e r a ,  p r e s i d e n t e  i n t e r i n o  d e l  8 d e  a b r i l  
a l  13 d e l  m i s m o  m e s  d e  1992. 

34 De1 1.3 de a b r i l  d e  1992, G e n a r o  B o r r e g a  E s t r a d a ,  p r e s i d e n t e ;  
B e a t r i z  Paredes R a n g e l ,  secretaria g e n e r a l .  

35 El a c t u a l  p r e s i d e n t e  de 1993, F e r n a n d o  O r t í z  A r ana .  
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E l  PRI agrupa e n  sectores a campesinos, ob re ros  y a c l a s e s  

medias. La mayoría d e  105 obre ros  pertenecen a l a  CTM y a los 

grandes s ind i ca tüs  nac ionales  t pe t r o l e r o s ,  l a  mayoría de  los 

e l e c t r i c i s t a s ,  f e r r o c a r r i l e r o s ,  etc.1.  En este ámbito nac ional ,  

l a  CTM incorpora a los d i f e r e n t e s  sectores s o c i a l e s  a l  pa r t i do ,  

permitiendo l a  i n s t i t u c i o n a l i z a c ~ i 6 n  d e l  movimiento obrero ba j o  e l  

control d e l  Estado. 

Esta incorporación de  l a  CTM a l  pa r t i d o  se i n s t r u m e n t 6  c o n  

base a los acuerdos entre l i d e r e s  s i n d i c a l e s  y e l  gobierno. 

La CTM, incorporada a l  seckor d e l  pa r t i d o  desde s u s  in ic ios,  

ha l l e g ado  a ser l a  organizacibn obrera  más importante d e l  país .  

De acuerdo c on  sus es ta tu tos ,  l a  f i n a l i d a d  pr imordial  de  l a  

CTM es t r a t a r  l a  situacittn la ’boral  de  s u s  a f i l i a d o s ;  p r e s t a r  o 

g e s t i ona r  s e r v i c i o s  a 5u5 a f i l i a d o s  de  educación, entrenamiento y 

d e s a r r o l l o  c u l t u r a l ,  como también actuar de  d i s t i n t a s  maneras en 

asuntos públ icos.  La CTM es, ‘de e s t a  manera, una c en t r a l  para 

c a n a l i z a r  l a  i n i c i a t i v a  de  105 t rabajadores  y avanzar e n  l a  

estructurac ión de  sus intereres. 

E l  Estadü desde el cardenismo ha creado y estímufado la 

creac ibn d e  l a  CTM, de representación de  los d i f e r e n t e s  intereses 

s o c i a l e s  y ha incorporado a los trabajadores  dentro  d e l  PRX- 
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"E l  i n t e r é s  de  clase o gremial q u e d a  e n c a j o n a d o  y 
e n c a p s u l a d o  e n  o r g a n i z a c i o n e s  b u r o c r a t i c a s  y ' r e p r e s e n t a t i v a s '  a 
l a s  q u e  e l  E s t a d o  a d j u d i c a  un l u g a r  o e s p a c i o  e n  e l  c o n t e n i d o  d e  
l a  p o l í t i c a " .  am 

P a r a  e l  P R I ,  l a  CTM se ha c o n v e r t i d a  e n  e l  sostén i n m e d i a t o  

d e  l a  o r g a n i z a c i á n  d e  los c u a d r o s  m e d i o s  d e  l a  c lase  p o l í t i c a .  El. 

p a p e l  d e  l a  o r g a n i z a c i ó n  ha  s i d o  5i n o  d e c i s i v o ,  p o r  l o  menos 

f u n d a m e n t a l  para l a  e l a b o r a c i b n  d e  l a s  itltimas d e c l a r a c i o n e s  d e  

p r i n c i p i o s ,  programas y e s t a l x i t o s  p a r t i d a r i o s .  A 5 u  v e z '  l a  

c o n f e d e r a c i ó n  ha  s i d a  semillero d e  f o rmac ih  d e  c u a d r o s  y l o  q u e  

e5 más i n d i s p e n s a b l e ?  el sector obrero es una p a l a n c a  c lave  d e l  

p r o c e s o  e l e c ta ra l ,  y m á s  aún e n  l a  s t t c e s i t i n  p r e s i d e n c i a l .  

E l  sistema d e l  PRI p u e d e  c o n t a r  con c o n t i g e n t e s  d e  l a  CTM 

b a j a  c i e r ta  n e g o c i a c i ó n  o a 'I valores e n t e n d i d a s  " p a r a  

m o v i l i z a c i o n e s ,  c o n c e n t r a c i o n e s ,  m í t i n e s ,  d e s f i l e s ,  e l ~ a c c i o n e c ;  y 

campañas.  S u s  d i r i g e n t e s  pueden  a p o y a r  m e d i d a s  g u b e r n a m e n t a l e s ,  

" c o n v e n c i e n d o "  a s u s  b a s e s .  

E l  F R I ,  a l  ser el l u g a r  d e  a g r u p a c i ó n  d e  l a  p r i n c i p a l  b a s e  

social d e l  E s t a d o ,  i n t r o d u c e  a l  sector obrero d e n t r o  d e  un 

e n c u a d r a m i e n t a  po l í t i co  c a n a l i z a n d o  ~ L I  p a r t i c i p a c i á n ,  ya que este 

p a r t i d o  ejerce una serie d e  f u n c i o n e 5  q u e  c o n s t i t u y e n  el a m b i e n t e  

p o l í t i c o  d o n d e  o p e r a  p a r t i d a r i a m e n t e  l a  CTM. A 5 f  el  P R I  s o c i a l i z a  

13 Jose L u i s  Reyna ,  " E s t a d o  y a u t o r i t a r i s m o " ,  e n  R e v i s t a  
Nueva  p o l í t i c a ,  México ,  1976, p -  75. 
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a l  r e c l u t a r  y p r o m o v e r  cuadras ,  y l i d e r e s ;  s e l e c i o n a  c a n d i d a t o s ;  

establece l a  d i s c i p l i n a  d e  p a r t i d o ;  p a r t i c i p a  y o r g a n i z a  

e l e c c i o n e s ;  o p e r a  como c a n a l  d e  c o m u n l c a c i d n  c a n  e l  g o b i e r n o  

p r o p i a m e n t e .  En estas f u n c i o n e c ;  j u e g a  an  p a p e l  i m p o r t a n t e  e l  

sector o b r e r a  y e s p e c i a l m e n t e  l a  CTM. 

c) L A  CTM Y EL CONGRESO DEL TRABAJO 

En f e b r e r o  d e  1966 se form6 el C o n g r e s o  d e l  T r a b a j a  < CT 1 y de 

esta  manera  se c r i s t a l i z ó  un p r o y e c t o  d e  u n i d a d  d e  los s i n d i c a t o s  

q u e  p r o v e n l a  d e s d e  l a s  p r i m e r a s  d é c a d a s  d e l  s i g l o .  También 5e 

s o s t u v o  e l  proyecto d e  u n i d a d  e n a r b o l a n d o  p o r  los s i n d i c a t o s  

cetemistas d e s d e  los a ñ o s  treif i ’ ta. 

A s i m i s m o  se r e a l i z ó  e n  p a r t e  e l  p r o y e c t o  d e  los s i n d i c a t o s  y 

c o r r i e n t e s  q u e  5e c a n s i d e r a b a n  d e l  sistema d e m o c r A t i c o .  D e s d e  

l u e g o i  t a m b i é n  se c o n c r e t t r  una e s p e r a n z a  p a r a  los g o b e r n a n t e s  

m e x i c a n o s ,  ya q u e  d u r a n t e  v a r i a s  d é c a d a s  h a b i a n  d e s e a d o  l a  u n i d a d  

s i n d i c a l  como un mecanismo quts permit iera  a l  g o b i e r n o  t e n e r  tin 

s61o i n t e r l o c u t o r  d e l  s i n d i c a l . i s m o ,  Con el CT se e s t a b l e c e r í a n  

los a p o y o s  de1 g o b i e r n o  a l  m o v i m i e n t c  s i n d i c a l  y este p l a n t e a r f a  

s u s  demandas ~ c o n d m i c a s  d e  manei-a u n i f i c a d a .  

Se p u e d e  a f i rmar q u e  el i:T no r e p r e s e n t a b a  a t o d o s  los 

t r a b a j a d o r e s  m e x i c a n o s g  p e r o  s i  a l a  g r a n  mayorfa d e  los 
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s i n d i c a l i z a d o s  d e l  p a í s .  De acuE?rdo c o n  una e s t i m a c i ó n ,  e l  nf imero 

d e  i n t e g r a n t e s  d e  e s t a  a r g a n i z a c : i ó n  era de 3 m i l l o n e s  e n  1967. %* 

E l  lema d e l  CT f u e  d e  " UN1:I)AD Y J U S T I C I A  S O C I A L  y s u  s e d e  

l a  c i u d a d  de M é x i c o .  

E l  CT se a s u m í a  como el r e p r e s e n t a n t e  i n s t i t u c i o n a l  d e  los 

s i n d i c a t o s  a n t e  los o r g a n i s m o s  d e l  E s t a d o  y d e l  g o b i e r n o ,  y 

t a m b i é n  se le c o n s i d e r a b a  c m m o  l a  o r g a n i z a c i 6 n  p r i n c i p a l  d e l  

m o v i m i e n t o  o b r e r o .  

D e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  d e l  c m - p o r a t i v i s m o  p o l i t i c o .  el  CT 

c o n s t i t u í a  y c o n s t i t u y e  e l  medio p a r a  establecer el p u e n t e  e n t r e  

los t r a b a j a d o r e s ,  l a  CTM y el sector obrero d e l  p a r t i d o  o f i c i a l .  

En efecto, d e l  CT, y f u n d a m e n t a l m e n t e  d e  l a  CTM, p r o c e d í a n  la5 

c a n d i d a t o s  a d i p u t a d o s  y s e n a d o r e r ;  p o r  este sector d e l  F R I .  A s u  

v e z ?  los d i r i g e n t e s  d e l  F R I  y d e l  g o b i e r n o  t e n í a n  e n  e l  CT y l a  

CTM una r e p r e s e n t a c i b n  m o n o p ó l i c a  d e l  m o v i m i e n t o  s i n d i c a l .  

D e s d e  s u  c r e a c i ó n  basta  1970 e l  CT v i v i ó  un p e r i o d o  d e  

i n t e g r a c i ó n  y e s t a b i l i d a d ,  p a r a l e l a  a l  a u g e  de  l a  p o l í t i c a  d e l  

desarrollo e s t a b i l i z a d o r .  E s t e  p e r i o d o  se carac te r i za  por una 

r e l a t i v a  t r a n q u i l i d a d  s i n d i c a l  basada e n  el r e s p e t a  d e  la5  

e s p a c i o s  d e  c a d a  o r g a n i z a c i ó n  y ,  d e  e5e moda, los c o n f l i c t o s  

Lb C o n g r e s o  d e l  T r a b a j o ,  C o n s t i t u c i e n ,  e s t r u c t u r a  Y 
f u n c i o n a m i e n t o ,  Documento  d e l  C i m g r e s a  d e l  T r a b a j o  d e  f e c h a  19 d e  
febrero d e  1966, pp. 23-33. 
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i n t e r s i n d i c a l e s  se i n s t i t u c i o n a l . i z a r o n  e n  e l  CT. 

L a  a p a r i c i b n  d e l  CT s i e m p r e  f u e  c o n s i d e r a d o  como un p r i m e r  

paso e n  l a  creación d e  una c e n t r a l  Ú n i c a  d e  t r a b a j a d o r e s ,  y l a  

CTM se mantuvo  como l a  c e n t r a l .  h e g e m ó n i c a  e n  su i n t e r i o r - .  D e s d e  

1966 l a  CTM ha s i d o  l a  c e n t r a l  < s i n d i c a l  d e  mayor p e s o  en el CT, 

c o n s t i t u y e n d o  a l a  a g r u p a c i b n  s i n d i c a l  c o n  el mayor nhiero d e  

a f i l i a d o s .  

La CTM j u e g a  y ha j u g a d o  un p a p e l  d e s t a c a d o  e n  e l  

n a c i m i e n t o  y c o n d u c c i ó n  d e l  CT: 

" E l  a s p e c t o  p r i n c i p a l  e n  e:L a n t e c e d e n t e  d e l  CT f u e  el B l o q u e  
d e  U n i d a d  O b r e r a  [ BU0 I ,  c r e a d o  e n  marzo d e  1955 p o r  l a  CTM, e n  
p r i m e r  l u g a r ,  acompañada p o r  l a  C o n f e d e r a c i b n  G e n e r a l  d e  T r a b a j o  

CGT 1, l a  C o n f e d e r a c i ó n  R e g i a m a l  O b r e r a  d e  M é x i c o  [ CROM 1, l a  
F e d e r a c i ó n  d e  S i n d i c a t o s  d e  T r a b a j a d o r e s  a l  Serv ic io  d e l  E s t a d o  
( FCTSE 1 y l a  F e d e r a c i b n  d e  T r a b a j a d o r e s  d e l  D i s t r i t o  F e d e r a l  

FTDF 1. Además d e  los s i n d i r a t o s  n a c i o n a l e s  d e  t r a b a j a d o r e s  
ferrocarrileros, t e l e f o n i s t a s ,  i n i n e r o s ,  p e t r o l e r o s ,  t e x t i l e s  y l a  
Elsoc iac i t rn  N a c i o n a l  d e  Elctores ( AND& ) " .  a7 

E l  EUO f u e  un i n t e n t o  para c o n f o r m a r  una eno rme  c e n t r a l  

s i n d i c a l  q u e  p e r m i t i e r a  s u p e r a r  l a  d i s p e r s i c i n  que y a  p r i v a b a  en 

el s i n d i c a l i s m o  m e x i c a n o .  Pero no r e s u l t ó ;  e l  n u e v o  o r g a n i s m o  n o  

p r o s p e r b  e n  l a  r e a l i d a d ,  e n  p a r t e  p o r q u e  los l i d e r e 5  se 

p r eo cupaban  más p o r  m a n t e n e r  su's respectivas áreas  d e  i n f f u e n n c i a  

q u e  p o r  i m p u l s a r  una n u e v a  c e n t r a l .  No  e x i s t í a  un mecan i smo  q u e  

17 " O r g a n i z a c i o n e s  y s i n d i c a l i s m o " ,  e n  El o b r e r o  m e x i c a n o ,  
vol .  ZF p. 30. 
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p e r m i t i e r a  el mutuo respEtto e n t r e  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  

p a r t i c i p a n t e s  - 

E l  CT f u e  c r e a d o ,  como se a n o t a b a F  e n  1966, p e r o  e l  p r o y e c t o  

d e  s u  c o n s t i t u c i ó n  d a t a  d e  10:; i n i c i o s  d e l  g a b i e r n o  d e  G u s t a v o  

Diaz O r d a i  (1964-1970), p r o m o v i d o  p o r  e l  p a r t i d o  o f i c i a l  c u a n d o  

s o s t u v o  s u  Asamb l ea  G e n e r a l  e n  a b r i l  d e  1965 y a p o y 6  

d e c i d i d a m e n t e  l a  i d e a  d e  formar esa n u e v a  o r g a n i z a c i á n  con l a  

a p r o b a c i ó n  p r e s i d e n c i a l .  

La p r i m e r a  c o n v o c a t o r i a  p a r a  una Asamb l ea  N a c i o n a l  d e l  

P r o l e t a r i a d o  M e x i c a n o  ( a s í  se denom ind )  f u e  h e c h a  e1 d í a  20 d e  

n o v i e m b r e  d e  1965 por 27 F e d e r a c i o n e s  b e  S i n d i c a t o s  d e  

T r a b a j a d o r e s  a l  Serv ic io  d e l  E s t a d o ,  p a r t e  d e l  sector o b r e r o  d e l  

p a r t i d o .  

E l  BUD se r e u n i d  p a r a  l a  c o n v o c a t o r i a .  En es ta  a s a m b l e a  se 

i n t e n t d  establecer y e s t r u c t u r a r  una o r g a n i z a c i b n  r e p r e s e n t a t i v a  

d e l  m o v i m i e n t o  o b r e r o  m e x i c a n o .  La i d e a  era crear, 

p r i n c i p a l m e n t e ,  más q u e  una c o n f e d e r a c i d n  un cl ima d e  u n i d a d ,  

e l i m i n a r  c o n f l i c t o i ;  p e r s o n a l e s  e n t r e  l i d e r e s  o b r e r o s  )I p o n e r  

&nfaci ic i  e n  l as  v e n t a j a s  q u e  l a  { m i d a d  obrera p u d i e r a  p r o p o r c i o n a r  

t a n t o  e n  los c o n f l i c t o s  1 . a b o r a l e s  como e n  l a s  demandas 

r e i v i n d i c a t i v a s  d e  clase. 

A l  i g u a l  q u e  e l  BUO, el  CT n o  i n f r i n g i r í a  l a  a u t o n o m i a  d e  
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los s i n d i c a t o s  m i embros ,  l a  c u a l  se r e s i p e t a r i a  p o r  s o b r e  

c u a l q u i e r  cosa. 

"Unos meses d e s p u é s  d e  e f e c t u a r  esa asamblea, e l  CT se 
c o n s t i t u y ó  e l  19 d e  f e b r e r o  d e  :L966 a n t e  l a  p r e s e n c i a  d e  G u s t a v a  
D i a i  O r d a z ,  105 f u n c i o n a r i o s  p r i í s t a s  d e  mayor j e r a r q u í a  y 2 000 
d e l e g a d o s  d e  28 c e n t r a l e s  o b r e r a s " .  =as 

De 1971 a 1976, el  m o v i m i e n t o  s i n d i c a l  v i v i b  un p e r i o d o  de  

cr is is  e i n s u r g e n c i a  s i n d i c a l  y a n i v e l  o f i c i a l  se p l a n t e ó  un 

c o n f l i c t o  i n t e r s i n d i c a l  por l a  t i t u l a r i d a d  d e l  c o n t r a t o  colectivo 

d e  t r aba j o  e n  l a  Com i s i t i n  Federa l  d e  E l e c t r i c i d a d  ( CFE 1. En 

n o v i e m b r e  de 1972 se u n i f i c a r a n  los s i n d i c a t o s  e n  pugna: e l  

STERM, l idereado por R a f a e l  G a l v á n ,  y el S i n d i c a t o  N a c i o n a l  d e  

E l e c t r i c i s t a s ,  S imi lares y C o n e x o s  d e  l a  RepC tb l i c a  M e x i c a n a  

(SNESCREM), y n a c i ó  e l  SUTERM, En 1975, R a f a e l  G a l v á n  f u e  

e x p u l s a d o  d e l  SUTERM y d e l  CT m e d i a n t e  un c o n g r e s o ,  y se nombrb 

como secretario g e n e r a l  a L e o n a r d o  R o d r i g u e i  A l c a i n e ,  q u i e n  

o b v i a m e n t e  c o n t b  c o n  el a p o y o  c~ t e rn i s ta .  

For f u e r a  d e l  CT se d e s a r r o l l a r a n  g r a n  p a r t e  d e  los 

m o v i m i e n t o s  d e  l a  i n s u r g e n c i a  s i n d i c a l .  Y var ios  s i n d i c a t o s  

demandaban,  e n t r e  otras cosas, mejores s a l a r i o s  y d e m o c r a c i a  

s i n d i c a l .  

De  1971 a 1976. e l  C T  p r o m o v i ó  demandas de carácter  

le Op. c i t . ,  C o n g r e s o  d e l  T r a b a j o ,  pp. 40-5¿. 
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e c o n ó m i c a  y a c c i o n e s  l e g a l e s  e n  c o n t r a  d s  los m o v i m i e n t o s  

i n s u r g e n t e s  q u e  e s t a b a n  v i n c u l a d o s  a l a s  relaciones d e  a p o y o  

mutuo c a n  e l  E s t a d o  y e l  g o b i e r n o  mex i c ano .  

D e  1977 a 1982, el CT mantuvo  y conform& e l  p a c t o  d e  a p o y o  

mutuo e n t r e  e l  g o b i e r n o  y EiUS o r g a n i z a c i o n e s  a f i l i a d a s .  E l  

g o b i e r n o  so l ic i tó  a p o y o  a las c : l a ses  a s a l a r i a d a s  p a r a  e n f r e n t a r  

c o n  é x i t o  l a s  crisis y r e i n i c i a r  e l  c r e c i m i e n t o  e c o n ó m i c o .  E l  CT 

a c e p t t i  c o n  a m p l i a  d i s c i p l i n a  las p r o p u e s t a s  g u b e r n a m e n t a l e s  y a 

c a m b i o  r e c i b i ó  e l  a p o y o  d e l  E s t a d o ,  como t a m b i e n  los d i r i g e n t e s  

d e l  CT o b t u v i e r o n  numerosas  p r e b e n d a s ,  c o n c e s i o n e s  y pues tos .  d e  

e l e c c i ó n  p a p u l a r .  

En j u l i o  de 1979 se real izt t  la P r i m e r a  A s a m b l e a  N a c i o n a l  d e l  

CT. En ese momento e x i s t í a n  tres g r a n d e s  f u e r z a s :  l a  CTM, l a  

F e d e r a c i b n  d e  S i n d i c a t o s  d e  T r a b a j a d o r e s  a l  Serv ic io  d e l  E s t a d o  

( FSTSE 1 y los s i n d i c a t o s  n a c i c i n a l e s  a u t h o r n o s .  En l a  a s a m b l e a ,  

d e l  CT 5e reiter6 l a  n e c e s i d a d  d e  u n i f i c a r  p r i n c i p i o s 3  

es t ra teg ias  y p r á c t i c a s  d e  l a  c lase o b r e r a .  Se p l a n t e ó  l a  

p o s i b i l i d a d  d e  crear l a  C e n t r a l  U n i c a  d e  T r a b a j a d o r e s  ( CUT ) y  

p r o p u e s t a  q u e  se reiteró e n  198Ct, cuando  Elngel O l i v o  C o l i c ;  f d e  

l a  C e n t r a l  O b r e r a  R e v o l u c i o n a r i a , {  COR 3-1 f u n g i ó  coma p r e s i d e n t e  

d e l  CT. 

De 1977 a 1982 l a  CTM se mantuvo ,  s i n  d i s c u s i ó n ,  c a m a  la 

c e n t r a l  o b r e r a  h eg emón i ca  e n  e l  CT. Por e j e m p l o ,  d e  l a  CTH ~ ; u f - g i ó  
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e l  p r o y e c t o  d e  R e f o r m a  E c o n ó m i c a  q u e  e l  CT p r e s e n t 4  a n t e  lo5 

o r g a n i s m o s  d e  g o b i e r n o .  I g u a l m e n t e .  d e  l a  CTM s u r g i d  e l  documen to  

b a s e  s o b r e  l a  R e f o r m a  P o l í t i c a  q u e  a sumid  e l  CT. 

En e l  s e x e n i o  d e  L f p e z  Port i l lo ,  de  los d i p u t a d o s  y 

s e n a d o r e s  q u e  el P R I  p o s t u l ó  por el  sector o b r e r ü ,  l a  inmensa  

mayoría f u e r o n  d e  l a  CTM. t a l  como o c u r r i ó  e n  los s e x e n i o s  

a n t e r i o r e s .  

De  1966 a 1982, e l  CT y l a  CTM POP e x t e n s i ó n  c o n s t i t u y e r o n  

los p i l a r e s  d e l  c o r p o r a t i v i s m o  p o l í t i c o  e n  MBxico .  E l  CT y e l  

r g g i m e n  se a p o y a n  mutuamente ,  p e r o  eso cambia p a r a  1383, c i tando  

d e s d e  e l  p r o p i o  g o b i e r n o  se empez6 a c u e s t i o n a r  l a  p a r t i c i p a c i b n  

d e l  m o v i m i e n t o  s i n d i c a l  e n  los a s u n t o s  e c o n f m i c o s  y se i n i c i a r o n  

d i v e r s a s  c r í t i c a s  a l a s  o r g a n i z a c i o n e s  s i n d i c a l e s .  

Por e l lo ,  se p l a n t e a  q u e  l a  CTM e m p e z ó  a ser s e ñ a l a d a  como 

una a g r u p a c i ó n  c a d u c a ,  i n c a p a z  d e  e n t e n d e r  e l  p r o y e c t o  d e  

r e e s t r u c t u r a c i ó n  e c o n d m i c a .  Además, e l  g o b i e r n o  i n i c i d  l a  

p o l í t i c a  d e  p r o m o v e r  o al te irar  l a  f u e r z a  d e  otras c e n t r a l e s  

s i n d i c a l e s  como l a  CROC, con el  o b j e t o  d e  p r e s i o n a r  o d i s m i n u i r  

l a  p r e s e n c i a  d e  l a  CTM, q u e  s i n  duda c o n t i n u a b a  y c o n t i n i t a  s i e n d o  

l a  más d i f í c i l  d e  c o n v e n c e r ,  además d e  ser l a  c e n t r a l  q u e  p o s e e  

más p r e s e n c i a  e n  l a s  d i v e r s a s  ramas d e  a c t i v i d a d .  Se p u e d e  

a r g u m e n t a r  q u e  el g o b i e r n o  p r e t e n d e  formar un ~ i i n d i c a l i ~ m o  menos 

p ü l i t i z a d o  y p l a n t e a  un s i n d i c a l i s m o  m á s  o r i e n t a d o  a elevat- la 
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p r o d u c t i v i d a d ,  l a  c a l i d a d  y l a  c1ompetencia.  

El g o b i e r n o  p r e t e n d e  que los l í d e r e s  d e l  m o v i m i e n t o  s i n d i c a l  

ya nu p a r t i c i p e n  en l a  toma d e  d e c i s i o n c i s  es t ratgg icas  e n  

t é r m i n o s  e c o n ó m i c o s  y p o l í t i c o ! %  d e  l a  N a c i ó n .  En c a m b i o ,  se 

p r e t e n d e  q u e  los l í d e r e s  s i m p l e m e n t e  asuman t o d a s  l a s  d e c i s i o n e s  

tomadas p o r  l a  c d p u l a  e n  e l  podt-r. 

T a n t o  e l  E s t a d o  como los p a t r o n e s  proponer ;  que el  

s i n d i c a l i s m o  se c i r c u n s c r i b a  a:l á m b i t o  d e  l a s  e m p r e s a s ,  o sea, a 

l a  esfera gremial o labora l .  Además,  p r o p o n e n  que 105 s i n d i c a t o s  

asuman como buenas  l a s  p r o p u e s t a s  d e  m o d e r n i z a c i ó n  d e  l a 5  

e m p r e s a s ,  q u e  a c e p t e n  l a  l l a m a d a  f l e x i b i l i z a c i b n  de c o n t r a t o s  

colectivos y otras m e d i d a s  q u e  v a n  e n  c o n t r a  d e  los i n t e r e s e s  d e  

1 os t r a b a  j a d o r e s  I 

E l  CT f u s i o n a  a t o d a s  l a5  c o n f e d e r a c i o n e s ,  así como a los 

s i n d i c a t o s  d e  i n d u s t r i a  n a c i o n a l e s .  Ha s ido ,  h a s t a  l a  a c t u a l i d a d ,  

e l  í i l t i m o  i n t e n t o  p a r a  u n i f i c a r  e l  m o v i m i e n t o  o b r e r o  m e x i c a n o .  

E s t á  c o n s t i t u i d o  p o r  una Asamb l ea  N a c i o n a l  d o n d e  e s t á n  

r e p r e s e n t a d a s  l a s  d i s t i n t a s  c o n f e d e r a c i o n e s  n a c i o n a l e s  y 

f e d e r a c i o n e s ,  así como los s i n d i c a t o s  d e  i n d u s t r i a  mAs 

i m p o r t a n t e s  y a q u e l l o s  d e  carácter  gremial .  T i e n e  ademas un 

C o n s e j o  N a c i o n a l  q u e  c u e n t a  ct31-1 una C o m i s i ó n  c o r d i n a d o r a .  D i c h a  

C o m i s i ó n  es tá  f o r m a d a  p o r  los p i - e s i d e n t e s  o secretarios g e n e r a l e s  

d e  l a s  a g r u p a c i o n e s  q u e  i n t e g r a n  e l  C o n g r e s o .  
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La i k a m b l e a  N a c i o n a l  d e  f2T 5e r e ú n e  c a d a  c u a t r o  a ñ o s ,  a 

e x c e p c i t i n  d e  q u e  sea c o n v o c a d a  a una s e s i ó n  e x t r a o r d i n a r i a  p o r  

e l  C o n s e j o  N a c i o n a l .  

E l  C o n s e j o  N a c i o n a l  es ta  . i n t e g r a d o  p o r  e l  Com i tB  E j e c u t i v o  

d e  t o d o s  los g r u p o s  r e p r e s e n t a d o s  e n  e l  CT. E l  CT e n  1976 se 

e n c o n t r a b a  c o n s t i t u i d o  p o r  3.1 c o n f e d e r a c i o n e s ,  f e d e r a c i o n e s ,  

S i n d i c a t o s  y a s o c i a c i o n e s .  Cada  o r g a n i z a c i ó n  t i e n e  un voto d e n t r o  

d e l  c o n s e j o ,  e l  c u a l  se r e ó n e  c a d a  sei5 m e 5 e 5 ,  p r i n c i p a l m e n t e  

p a r a  d e f i n i r  los p r o c e d i m i e n t o s  d e  e l e c c i d n  d e  r e p r e s e n t a n t e s  

p a r a  el C o m i t é  y p a r a  e l  s u b c o m i t é .  IT 

E l  C o m i t é  c o o r d i n a d o r  m a n e j a  l a s  operaciones d i a r i a s  d e  CT y 

s u  rama e j e c u t i v a .  Secretarías g e n e r a l e s  a p r e s i d e n t e s  y d o s  

a s i s t e n t e s  d e  c a d a  una d e  Las o r g a n i z a c i o n e s  r e p r e s e n t a d a s ,  

c o n f o r m a n  e l  Comi tB .  

E l  C o m i t é ,  a s u  vez ,  es tá  s u b d i v i d i d a  e n  s u b c o m i t é s  t e n i e n d o  

c a d a  uno  d i f e r e n t e s  f u n c i o n e s .  E l  p r e s i d e n t e  d e l  subcorn i t&  a 

cargo d e  los actores o f i c i a l e s  e j e c u t i v o 5 ,  actiia como vocero d e l  

p r e s i d e n t e  d e l  CT. CIdemhs de este s u b c o m i t é ,  h a y  12 mhs, cada uno 

con un p r e s i d e n t e ,  un v i c e p r e s i d e n t e  y tres secretario-si. 

E l  CT n o  es una f e d e r a c i ó n  s i n o  m d s  b i e n  es un t i p o  d e  foro 

q u e  sirve p a r a  d i s c u t i r  p u n t o s  d e  i n t e r e s e s  d i s t i n t o s  d e  l a s  

L9 Xbid., pp. 60-76. 
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d i v e r sa s  o rgan i zac iones  obreras .  In tenta  coord inar  e s fue r zos  y 

d e f i n i r  p o l í t i c a s  comunes para 'tados los grupos labora les .  

Puede d e c i r s e  que el CT e5 l a  o r gan i zac i tn  mas grande que ha 

t en ido  el m o v i m i e n t o  ob re ro  mexicano. En e l l a  sobresa l e  l a  CTM 

como l a  confederaci4n mAs importacte  que l a  in t eg ra .  Parece  ser 

el  i n t e n t o  serio para u n i f i c a r ,  r e la t i vamente ,  a l a  c l a s e  obrera ,  

un i f i cac ibn  que ni3 necesariamente corre pa ra l e l a  c o n  los 

intereses d e l  conjunto de  l a  c l a s e  obrera.  La canst i tuc i&n d e l  CT 

es un mecanismo muy importante,  ideado por e1 Estado, para 

impulsar a l a s  n ú c l e o s  obreras  más importantes y con e l l o  

neu t r a l i z a r ,  med ia t i zar  y c on t r o l a r  l a s  demandas de  l a  c l a s e  

obrera.  E l  CT e5 una organ i zac ión  que can i r ibuye  a r e f o r z a r  e l  

modelo c a p i t a l i s t a  mexicano y supuestamente l a  hace más 

func ional .  



C A P I T U L O  I1 

LAS CRISIS 

a )  1968 Y LAS RESPUESTAS DEL tXlEIERNO DE ECXEVERRIA. 

La primera gran crisis d e l  sistema p o l i t i c o  mexicaau fue el  

mov im i en t o  e s t u d i a n t i l  d e  1868, que tam& por sorpresa a l  pa í s  y 

culminb con l a  matanza d e l  2 d e  octubre. 

Mexico en l a  década d e  10:s sesenta  gozaba d e  gran p r e s t i g i o  

en los círculo-, f i n a n c i e r o s  y d e  negoc ios  dentro  y fue ra  d e l  

pa is .  E l  crecimiento económico, los c r é d i t o s  a b i e r t a s  y l a  

s o l i d e z  monetaria, eran algunas d e  l a s  bases d e  ese p r e s t i g i o .  €1 

s istema p o l i t i c o  había dado a l  país nBs de  5c7 años de  e s t a b i l i d a d  

e n  gran medida par e l  cumplimiento gubernamental de muchas de las 

demandar; s o c i a l e s  d e  l a  pob l a c i i h  y t a m b i h  porque, en 1-1 terreno 

e l e c t o r a l ,  e l  consenc;o mayor i t a r i o  indudablemente bene f i c i aba  a l  

PRI .. 

E l  Estado y l a  p o l f t i c a  mexicana están d e f i n i d a s  por dos 

pecul iar idades :  1) el  o r i g en  revalucionat-ia y, par l a  tanta ,  

popular d e l  Estado; y 2 )  su compromiso con el  d e s a r r o l l a  

c a p i t a l i s t a .  DE? aquí  que  l a  rela.ci&n e n t r e  e l  Estado y l a s  masas 

haya s i d a  tanto d e  a l i a n z a  y apoya, coma d e  contrc l  y 
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manipulaci&n, L o  primero n e c e s i t a  d e  movi l idad y b e n e f i c i o s  

s o c i a l e s ;  l o  segundo d e  corpora t i v i smo y autor i tar ismo.  

Es tor ;  aspec tos  f u e r o n  los que permit ieron a l  Estado mexicano 

mantener el apoyo y l a  l e a l t a d  cfe l a s  masas. La hegemonía e s t a t a l  

se basaba en que e l  nuevfl orden estaba respondiendo a la5 

asp i rac i ones  de l a s  masas - t i e r r a ,  empleos, educación- a l  m e n o s  

coan e l l a s  10 perc ib ían.  

&sí pues7 e s t a  e s t a b i l i d a d  d e l  sistema p o l í t i c a  mexicano se 

e x p l i c a  e n  t é r m i n o s  d e  su capacidad d e  proveer  a l a s  masas 

b e n e f i c i o s  s o c i a l e s ,  mediante una hdbi l  administracibn en mater ia 

educat iva ,  a g r a r i a ,  l abo ra l  y el .ectora1. 

E l  a l a  s i n d i c a l  e n  que  se apoya el yob ie rno  para mantener el 

control ob re ro  est& compuesta por l a s  36 organ i zac iones  

(confederac iones ,  f ede rac i ones  y s i nd i c a t o s )  agrupadas en el 

Congreso del Traba jo  f CT 1, e n  el que l a  CTM e5 l a  p r inc ipa l  

fuerza .  Y e n  tiSrminas g ene ra l e s ,  ha habida ~ ; n  entendimienta entre 

ambas par tes ;  e l  gob ie rno  ha otorgado  pro tecc ión  a l  movimiento 

ob re ro  surg ida  d e  s u s  f i l a s  y @:;te l e  ha prodigada su apayci. T a l  

esquema fue puesto e n  ent red icho  er; el per iodo  p res idenc ia l  de  

L u i s  Echever r fa  Ellvar-ez. 

Para 1970 es e v i d en t e  que la ón ica  forma de  hacer f r e n t e  a 

l a  crisis es la modi f i cac ión  d e l  modelo d e  d e s a r r o l l a  



61 

e s t a b i l i z a d o r  y así lo p r o p o n e  e l  p r e s i d e n t e  E c h e v e r r i a  c u a n d o  

l l e g a  a l  p o d e r  ese año. a l  asum1.r l a  p r e s i d e n c i a  d e  l a  R e p l r t i l i c a ,  

e x p u s o  un p r o g r a m a  b e  g o b i e r n o  q u e  i n c l u í a ,  además d e  una mejora 

en los n i v e l e s  d e  v i d a ,  otros p u n t o s  taler;  como m o d e r n i z a c i ó n  a l  

agra y a l a  i n d u s t r i a  y ?  p a r a l e l t a m e n t e ,  l a  n e c e s i d a d  d e  m a n t e n e r  

el e q u i l i b r i o  e n  l a  b a l a n z a  d e  p a g a s  m e d i a n t e  e l  i n c r e m e n t o  d e  l a  

e x p o r t a c i b n  d e  p r o d u c t o s  m a n u f a c t u r a d o s ,  r e n g l ó n  e n  el c u a l  el  

sector p r i v a d o  d e b e r í a  t e n e r  un p a p e l  p r o p o n d e r a n t e .  * 

La p a z  socia l  tocá SLI f i n  a p e n a s  i n c i a d o  e l  g o b i e r n o  d e  L u i s  

E c h e v e r r í a .  A un p e r í o d o  carac1terizado p a r  e l  r e t r a i m i e n t o  d e l  

s i n d i c a l i s m o  e n  l o  q u e  a sus l u c h a s  se refiere y p o r  un a c u e r d o  

b á s i c o  e n t r e  g o b i e r n o  y d i r i g e n c 1 i a  s i n d i c a l ,  s u c e d i á  otro marcado  

p o r  series c o n f l i c t o s  en el SPRO d e l  movimiento o b r e r o  y en sus 

r e l a c i o n e s  c o n  el p o d e r  pilib:tico. Estos c e n f l i r t a s s  que se 

p r e s e n t a r o n  e n  e l  i n t e r i o r  d e l  m o v i m i e n t o  o b r e r o  o f i c i a l ,  t o n  10s 

s i n d i c a t o s  i n d e p e n d i e n t e s  y iEintre éstos y los g o b i e r n a 5  d e  

E c h e v e r r í a  y José Lbpez Por t i l l o ,  f u e r o n  f r u t o  d e  l a s  

t r a n s f o r m a c i o n e s  o c u r r i d a s  e n  ;la e s t r u c t u r a  e c o n b m i c a  p r o d u c t o  

d e l  c r e c i m i e n t o  i n d u s t r i a l  d e  lo5 a ñ o s  60,  el c o m p o r t a m i e n t o  d e  

l a  e c o n o m í a  m e x i c a n a  e n  los a ñ o 5  70, l a s  p r e s i o n e s  d e  l a s  

e m p r e s a r i o s ,  f a  c o n d u c t a  d e l  q o b i e r n o  y l a s  propia- ,  a c c i o n e c ,  d e  

los t r a b a j a d o r e s  o r g a n i z a d o s .  

1 J u r g e  Easurto, "En el  r é g i m e n  d e  E c h e v e r r í a :  r e b e l i d n  e 
i n d e p e n d e n c i a "  e n  La clase obrera e n  l a  h i s t o r i a  d e  MBx i c o ,  vol. 
14, C .  X X I ,  M é x i c o ,  1983, p. 11. 
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E l  proyecto  e s t a t a l  de  "Desa r ro l l o  Compartido" r equer í a  d e  

una base s o c i a l  que  po s i b i l i t a r - a  su ap l i c a c i ón  y que sólo podrfa 

p roven i r  de  l a s  fue r zas  socia lec;  c o rpo ra t i v i z adas  d e l  sistema. En 

e l l o  l a  CTM j ugó  un papel muy importante. 

E l  gob ierno de  Echeverr-ia i n i c i a  5u g e s t i ón  con una 

s i tuac i bn  poco s o l v e n t e  tanta  p o l í t i c a  como ideológicamente.  E l  

d é f i c i t  de  l e g i t im idad  con quc? ab r í a  l a  década, producto d e  l a  

ca ra  a u t o r i t a r i a  mostrada por e:: gobierno er; las sucesos de  1368, 

t e n i a  q u e  5er remediado paria gobernar con e s t ab i l i d ad .  La 

t o l e r a n c i a  mostrada por Echeverr ía  hacia algunos sectores 

populares y hacia e l  grueso de  ::as i n t e l e c t u a l e s  n o  era g r a t u i t a ,  

5 i n o  pa r t e  de  una e s t r a t e g i a  d i r i g i d a  a recobrar l a  l e g i t im idad  

perdida a t rav&  de  l a  recomposicibn de  l a s  relacione-,  entre 

Estado y sociedad.  De e s t a  perrspectiva una pa r t e  importante la 

acupó e l  comportamien to gubernamental f r e n t e  a la5 

s i nd i c a l i r adas .  

En el plana económico y desde l a  pe r spec t i va  de  los 

t raba jadores  asumid e spe c i a l  r e l e v anc i a  e l  fenbmeno 

i n f l a c i o n a r i a ,  e n  t an to  que a fectaba e1 poder a d q u i s i t i v o  de  l a  

c l a s e  trabajadora.  E l  s e x e n i c i  d e  Echeverr ía se c a r a c t e r i r ó  PGT un 

menar c r ec im ien to  de  l a  econam:la e n  l a  mayoría de  las años., y 

pers igui t ,  una p o l í t i c a  l abo ra l  b ene f i c i o sa  para los trabajadores  

e n  lo5 rubros d e  s a l a r i o  y prestac iones .  
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Echeverria tuvo que recanocer e l  gran servicio que e l  

movimiento obrero o f i c i a l  organizado prestaba a l  régimen y en 

agradecimiento, profundizt, e l  intercambia p o l i t i c o  a través de 

una p o l í t i c a  laboral  favorable ii l os  trabajadores y'  en especial, 

a l a  d i r igenc ia  s ind ica l .  E5ta p o l l t i c a  laboral  estuvo d i r i g i d a  a 

lograr  el acercamiento entre gobierno y sindicatos; de este modo, 

se crearon ins t i tuc iones  orientadas a proteger o ampliar l o s  

ingresos de l o s  trabajadores y se dictaron una se r ie  de decretos 

y leyes cuyo ob je t i vo  era mejorar sus percepciones. 

Por o t r a  parte, cabe fiiiencionar que e l  sindicalismo 

independiente se constituyt, en una presibn adic ional  para qtte la 

d i r igenc ia  s ind i ca l  o f i c i a l  r-emediara de alguna manera el 

abandono d e  lo5 intereses m A s  elementales de sus agremiado5 y 

para que e l  gobierno reaccionara ante la5 demandas por e l l o s  

formuladas. A l  surgimiento de ese t i p o  de sindicali5mo y a l a s  

movil izaciones que emprenditi dur-ante l a  década de l o s  setenta 5e 

l e  ha denominado insurgencia s ind ica l .  

E l  efecto p o l i t i c o  que l a  insurgencia s ind ica l  tuvo sobre e l  

gobierno de Echeverría fue en un doble sentido. Por  una parte, 

reforzó l a  posición del  liderinzgo o f i c i a l  en tanto que ayudó a 

que e l  gobierno reconociera l a  necesidad d e  mantener y refor, 7ar a 

2 Además de l o s  t r e s  aumentos de emergencia (1973-18%; 
1974-22% y 1976-23%) que tuvieron lugar durante e l  sexenio, quedti 
aprobada l a  i n i c i a t i v a  de f e y  para l a  rev is i f in  anual de l o s  
sa la r ios  mlnimos y contractuales. 
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105 c u a d r o s  d i r i g e n t e s  p a r a  m a n t e n e r  e n  o r d e n  el f r e n t e  s i n d i c a l .  

Por o t ra  p a r t e ,  se comb inb  con los e l e m e n t o s  antes m e n c i o n a d o s  

p a r a  r e s p o n d e r  f a v o r a b l e m e n t e  a l a5  demandas más a p r e m i a n t e s  d e  

los t r a b a j a d o r e s .  

A s i  p u e s ,  l a  l u c h a  d e  l a  CTM c o n t r a  e l  s i n d i c a l i s m o  

i n d e p e n d i e n t e  n o  f u e  sólo en  s e n t i d o  n e g a t i v o  p a r a  lo5 

t r a b a j a d o r e s  e n  s u  c o n j u n t o ,  s i n o  q u e  a sumió  r e s p u e s t a s  p o s i t i v a s  

a c o r d e s  a l a5  e x i g e n c i a s  d e  Ita s i t u a c i b n  económica y a l a s  

i n q u i e t u d e s  q u e  a f l o r a b a n  e n  l a  masa d e  10s t r a b a j a d o r e s  

o r g a n i z a d o s .  E s t a s  r e s p u e s t a s  p o s i t i v a s  c o n f i g u r a r o n  l a  g e s t i b n  

p o l i t i c o - l a b o r a l  d e  l a  CTM d u r a n t e  ese p e r i o d o :  m e j o r í a  y 

a m p l i a c i ó n  d e  l a  s e g u r i d a d  5OCi i31;  v i v i e n d a  d e  1 0 5  t r a b a j a d o r e s ;  

demanda d e  40 h o r a s  semanales d e  t r a b a j o ,  aumentos  s a l a r i a l e s ;  

p a r t i c i p a c i b n  d e  u t i l i d a d e s ;  d e b a t e s  s o b r e  p r o d u c t i v i d a d  y 

e m p l e o ,  costos y u t i l i d a d e s ,  salarios y p r e c i o s ;  mecan i smos  p a r a  

p r o t e g e r  e l  p o d e r  a d q u i s i t i v o  des1 s a l a r i o ;  etc. E s t a  l u c h a  t u v o  

un d o b l e  efecto p o l i t i c o :  mostrar l a  r e n o v a d a  c a p a c i d a d  d e  a c c i b n  

y r l x i t o  r e l a t i v o  d e  l a  centra l  r n á s  p o d e r o s a  y e l  a c e r c a m i e n t o  c o n  

e l  g o b i e r n o .  

Con mucha r a z ó n  se ha d i c h o  q u e  l a  CTM y e l  CT 501-1 los más 

s b l i d o s  s o s t e n e d o r e s  d e l  E s t a d a  y d e l  sistema p a l í t i c o  d e l  p a í s ,  

p u e s t o  q u e  s o n  i m p r e s c i n d i b l e s  p a r a  l a  g e s t i ó n  p o l i t i c o - l a b o r a l  

d e  l a  f u e r z a  d e  t r a b a j o  y p o r q u e  como sector o b r e r o  s o n  p i e z a s  

c l a v e  e n  e l  c o r p o r a t i v i s m o  mexicana- D e n t r o  d e l  Congreso d e l  
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Trabajo, l a  CTM e5 l a  fuerza que ha heqemonizado y representa, 

además, un puente i ns t i t uc iana l  entre e l  movimiento obrero 

organizado, e l  PHI y el! Estado, puente por donde c i rcu lan 

demandas, propuestas y soluciones. Far e l l o ,  por l o  que 

representa para l a  p o l í t i c a  de masas de l  par t ido y de l  Estado, l a  

CTM es una fuerza soc ia l  de enorme peso y s igni f icado. 

Durante todo e l  primer aí5o de? gobierno de Echeverría, l a  

CTM se encargó de expresar sus coincidencias. can e l  il~teva 

rggimen. Para que no quedara duda sobre l a  a f in idad p o l i t i c o -  

ideológica ent re l a  CTM y e l  n ~ e v o  régimens F ide l  Velázquez 

proclamó que se seguir ía mi l i tando en e l  F'RI con e l  mismo in terés 

de siempre. 

Como par te de l  sector oiirero de l  F R I ,  l a  CTM a s u m e  y 

desempeña plenamente l a  función pr imardial  de l  partidG, id 

función pol í t ico-e lectora l ,  que t iene por ob jet ivo garant izar el 

monopolio de l  grupo gobernante en las eleccianes para cargos de 

representación po l í t i ca .  DE! ah:L l a  ins is tenc ia de  la CTM en 

demandar mayor part ic ipación en l o s  cargos de dirección de l  F 'RP y 

en 105 puestos de elección popu:lar. 

A l  f i n a l  de l  periodo presidencial de Luis Echeverrfa, en e l  

segundo semestre de 1975, l a  CTM par t i c ipb  activamente en la 

formulación de l  Plan Básico de Gobierno y F ide l  Velázquez oc~ipó 

l a  presidencia de l  CT, para garant izar l a  cohesión y d isc ip l i na  

del  sector obrero en l o s  momentc~s de l a  sucesión presidencial.  El 
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22 d e  s e p t i e m b r e  l a  CTM f u e  quiEtn se e n c a r g ó  d e  " d e s t a p a r "  a Jos& 

L ó p e z  Fo r t i 1  lo ,  s i n  e s p e r a r  e l  p r o c e s o  s u p u e s t a m e n t e  p r o g r amada  

por e l  P H I .  E s t e  a c o n t e c i m i e n t o  e v i d e n c i t i  l a  i n c a p a c i d a d  d e l  

p a r t i d o  p a r a  r e a l i z a r  un p r o c e s j o  d e m o c r á t i c a  e n  su i n t e r i o r  y ,  

p o r  o t ra  p a r t e  e x p r e s b  l a  g r a n  f u e r z a  p o l í t i c a  que l a  CTM había 

a l c a n z a d o .  

En f i n ,  l a  CTM t e r m i n 6  e l  f s e x e n i o  e c h e v e r r i s t a  a c e n t u a n d o  s u  

p r o f e s i ó n  y m i l i t a n c i a  p r i í s t a ,  a l  m i s m o  t i e m p o  q u e  r a t i f i c a n d o  y 

c o n s o l i d a n d o  su f u e r z a  a l  i n t e r i o r  d e l  F R I  y d e l  sistema 

p o l í t i c o .  E s p e r a b a ,  y f i n a l m e n t e  o b t u v o ,  que e l l o  le  r e d i t u a r f a  

b u e n o s  d i v i d e n d o s  e n  l a  a s i g n a c i ó n  d e  p u e s t o s  p o l í t i c o s -  

electora 1 es.  

b )  RECECION ECONOMICA Y CRICI!S FOL IT ICA :  1976-1982 

E l  s e x e n i o  e c h e v e r r i s t a  conc:tuyó c o n  t e r r i b l e s  d i f i c u l t a d e s  

e c o n ó m i c a s  y p o l í t i c a s .  La crisis se h a b í a  m a n i f e s t a d o  d e s d e  e l  

c o m i e n z o  d e  l a  década y a l g u n a s  d e  sus e x p r e s i o n e s ,  como el 

d e s p l o m e  dol l a  p r o d u c c i h  a g r i c a l a  y l a s  i m p o r t a c i o n e s  c r e c i e n t e s  

d e  a l i m e n t o s ,  se h a b í a n  m a n i f e s t a d o  aun a n t e s ,  p e r o  f u e  e n  el 

cjegcindo semestre d e  1976 cuando e s t a l l a r o n  los desequilibrios: en 

los p r i m e r o s  meses d e  ese año era e v i d e n t e  l a  s a l i d a  d e  g r a n d e s  

c a p i t a l e s  y p o c o  d e s p u é s  el g o b i e r n o  d e c i d i ó  a u t o r i z a r  l a  

e l e v a c i ó n  d e  l a  tasa d e  i n 4 t e r & s  b a n c a r i o ,  e n  un e s f u e r z o  p o r  
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c o n t e n e r  l a  s a l i d a  de  c a p i t a l .  ELsta medida l legtr demasiado tarde.  

E l  31 de  agos to  se anuncitr o f i c i a l m e n t e  q u e  e l  peso s e r í a  puesto 

a " f l o t a r " ,  y el lunes s i g u i e n t e  el mercado cambiario abritt ton 

una c o t i z a c i ó n  d e  20.50 pesos por dd l a r ,  q u e  s i g n i f i c 6  una 

devaluación importante respecta  a l a  a n t e r i o r  paridad d e  12.5tt.3 

E l  26 de  octubre o cu r r i á  una segunda devaluacidn y 51z f i j e  

una nueva paridad de  25 pef5oc; por dtrlar. Los p r e c i o s  se 

dispararon y l a  i ~ f l a c i ó n  se i nc r ement6  para l l e g a r  d lo5 dos 

d í g  i tos. 

La confrontac ión e n t r e  e l  gobierno y los empresarios q u e  

habla c a r a c t e r i z ado  e l  s e x e n i o  d e l  pres idente  Echeverr ía 5e 

agudizb ya c a s i  a l  c onc lu i r .  A l  d e s a f í o  patronal 5e respondi6 can 

l a  afectaci trn so rp res i va  de ce rca  de  40 000 hectáreas de  r i e g o ;  

dado que estos acontecimientos rse susc i taron a tan sttlo d i e z  días 

de c o n c l u i r  el sexenio, se escucharon rumares de  un goipe o 

autogolpe d e  Estado. 

López P o r t i l l o  hered6 un pa i s  e n  crisis. La crisis n o  era 

solamente econbmica, s i n o  también de  l e g i t im idad ;  l a s  a r cas  

nac ionales  estaban v a c í a s  y e l  c r é d i t o  in t e rnac i ona l  saturado; l a  

i n f l a c i b n  se había enseñoreado d e l  pa í s  y los grupos c o n  fue r za  

p o l l t i c a  se habían acostumbrado a pres ionar  por constantes 

3 Para consul tar  a l  i-especto vease el t e x t a  d e  Mario 
Ojeda Gómer ,  M é x i c o :  e l  su rq i i r i i en t o  de  una p o l i t i c a  exterior 
a c t i v a ,  SEPfFora 2000, M é x i c o ,  :L986. 

.< * 
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r e v i s i o n e s  de  p r e c i o s  y salar io<; ;  l a  economía en  genera l  5e había 

estancado, todo e l l o  e n  un país; ya de  p o r  sí cas t i gado  por e1 

desempleo y subempleo crbnicos .  

Qdicionalmente, e l  p res iden te  Lbpez P o r t i l l o  e n f r e n t ú  una 

d e l i c ada  s i t uac i bn  p o l í t i c a  aun antes  de  tomar posesión d s  s u  

cargo. Cabe recordar  que e n  1976 se presentó una s i tuac i ón  

paradbj ica  que ,  por un lado,  d i i r fa  a l  FRI un r e s p i r o  p o l i t i c o ,  

pero que por o t r a  pa r t e  a f e c t a r í a  l a  l e g i t im idad  d e l  sistema de  

part idos .  E l  PAN se encontraba 8n una dura disputa interna y fue 

incapaz de  postular  candidato p r e s i d enc i a l ;  e l  FFS y e l  FARM 

habfan propuesto como candidato a López P o r t i l l o .  4 

López P o r t i l l o  había l l e g ado  solo a ?a  competencia por l a  

p r es idenc ia  de  l a  replnblica, y esto e r a  una s i tuac ibn  por d e m a s  

poco l e g i t imadora  d e l  sistema p o l i t i c o  e l e c t o r a l ,  p o r  l a  cua l ,  

cuando asumió l a  j e f a t u r a  d e l  poder e j e c u t i v o ,  env ib  a l a  Cámara 

de  Diputados l a  i n i c i a t i v a  de  reformas a 17 a r t í c u l o s  d e  l a  Ley 

E l e c t o r a l .  Una vez  aprobada, se creó l a  Ley  d e  Organizaciones 

P o l i t i c a s  y Procesos Electorale55 ( LOPPE 2. 

Por  s u  pa r t e ,  105 líderes ce t emis tas  se opusieroc a e s t a  

i n i c i a t i v a ,  y cuando estaba a punto d e  ser promulgada, F i d e l  

Velázquez amenazó con l a  s a l i d a  de  l a  CTM del F-RI e i n t e g r a r  el 

4 Para abundar mas a l  respecto ,  consul tese  a l  autor  Juan 
Moolinar Horcas i tas ,  €1 t iempo de  l a  l e s i t im idad .  E l e c c i o n e s ,  
au to r i t a r i smo  y democracia e n  M f3x i c o .  Cal y Arena, México, 1??1. 
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un nuevo pa r t i da  a l  que l lamó anticipadamente Fa r t i d o  F r o l e t a r i o .  

No obstante ,  cuando se t r a t ó  d e  encarar l a  c r i s i s  econ6mica, 

l a  CTM n o  reqa teá  S L ~  apoyo a l  gabierno l o p e z p a r t i l l i s t a .  De este 

modo, l a  confederac ión f u e  l a  rnAs entus ias ta  e n  l a  aceptacihn de  

l a  " tregua" s o l i c i t a d a  por el nuevo pres idente  José López 

P o r t i  1 l o  , cuya5 impl i cac ianes  e n  auster idad , recm-tes 

presupuestales,  t opes  s a l a r i a l e s  y ante  l a  i n f  lacit in,  

s i gn i f i c aban  para los t raba jadores  un desplome d e l  s a l a r i o  r e a l .  

Los ce temis tas  aceptaban e l  " s a c r i f i c i o  obrera"  acordada por €1 

CT como " p o l í t i c a  de  madeit-acibn": de  ninguna manera se 

s o l i c i t a r í a  aumento genera l  d e  s a l a r i o s  y 105 porcenta jes  d e  

p e t i c i ó n  s e r í an  conforme a l a  capacidad económica de  cada 

empresa. 

La CTM descubre e l  mita de  que l a  i ndus t r i a l i z a c i ón ,  

o r i entada  a s u s t i t u i r  l a5  importacione5 de b i e n e s  de  consumo, 

conducía a una disminución de l a  dependencia. En este s en t i d o  

a f i rma l a  GTM, l o  que a cu r r i o  e n  r ea l i dad  fue un cambio e n  los 

térmios de l a  dependencia, n o  shlo por l a  importancia de  b ienes  

intermedios  y de  c a p i t a l  a que d i o  lugar ,  s i n o  porque l a  

inve r s i ón  e x t r an j e r a  d i r e c t a  se v i o  a t r a f da  por lac; a l t a s  tasas  

be ganancia que o f r e c í a  l a  indus t r i a  mexicana, gracias a las 

f a c t o r e s  ya señalados, l a  pro tecc ión  a rance l a r i a  y el ba jo  costo 



de l a  mano de abra. 0 

Y cuando l a  c r i s i s  se acentuaba más, habría de su rg i r  e l  

petróleo salvador, que como por a r t e  magia vendría a rescatar a l  

gobierna y a l  p a í s  de tan d i f í c i l  si tuaci6n. Los crédi tos 

internacionales se abrieron ant€? l a  perspectiva de l a  riqueza 

petralera y comenzó, profundizando un fenómeno que venla de 

muchos años atrás, l a  etapa del  gran endeudamiento de México. 

En esta etapa, cuando prácticamente se estaba "administrando 

l a  abundancia", como decía Lbpez For- t i l lo,  ocurr ieron cambios en 

l a  e ~ t r u c t u r a  de l a  CTM, en sus brganos de gobierno, en su5 

p o l í t i c a s  ante l a  dis idencia e inc lusa un fortalecimiento de su5 

f i l a s .  En esos años l o s  cetemistas se desplegaron organizand~ 

nuevos sectores obreros, nuevas federaciones; incursianaron en  

nuevos t e r r i t o r i o s  y avanzaran incluso en f ran jas que l a  

leg is lac i6n laboral  le5 habían vedado: técnicos y profesionistas 

de PEMEX, trabajadores bancario:sp etc. En suma, se trataba de una 

renovada CTM, recostruida, for ta lecida, que h a b í a  superado la5 

d i f i cu l tades  en que l a  coloccl l a  insurgencia de los años setenta. 

En 1978, l a  CTM rediseíSó su p a l i t i c a  econ6mica. en un 

programa sumamente proposi t ivo y c r i t i c o  que se concret6 en l a  

s Fabio Barbosa Cano, "La renovaci6n programática de l a  
CTM [1977-1982lf' en Javier Agriilar Garcia (coard.), H i s t o r i a  de 
l a  CTM 1936-1990, I n s t i t u t o  de Investigaciones Sociales/Facultad 
de EconamíafFacultad de Ciencia!s P o l í t i c a s  y Saciales, UNAM, T o m a  
11,  Mésico, 1990, p. 596. 
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Primera Flsamblea d e l  P r o l e t a r i a d o  c e l e b r a d a  ese año; e s t a b a  e l  

c u a r t o  a ñ o  d e l  r é g i m e n  d e  t-ópez Po r t i l l o  y su c r í t i c a  n o  se 

limitó a lo5 s e x e n i o s  pasados , ;  tambii-n se h i c i e r o n  

c u e s t i o n a m i e n t o s  a l a  p o l í t i c a  económica e n t o n c e s  v i g e n t e .  

E l  v i r a j e  cetemista ten: Ia i m p o r t a n t e s  r e p e r c u s i o n e s .  La 

c e n t r a l  m á s  i m p o r t a n t e  e n  e:L m o v i m i e n t o  o b r e r o  m e x i c a n o  se 

o s t e n t a b a  c o n  un p r o y e c t o  d e  de:sarrollo q u e  h a c i a  una impugnac i 6n  

g l o b a l  a l  m o d e l o  d e  c r e c i m i e n t o ,  c o l o c á n d o s e  i n c l u s i v e  a l a  

v a n g u a r d i a  d e l  PFiI. 0 

Flqui c a b e  una r e f l e x i ó n  <gobre  l a5  r e l a c i o n e s  d e  l a  CTM c o n  

e l  E s t a d o  m e x i c a n o .  T a l e s  r e l a c i ~ o n e s  n o  pueden  5er d e f i n i d a s  como 

s i m p l e  s u p e d i t a c i ó n .  En el  rnarco d e  l a  c l a r a  a l i a n z a  d e  l a  

c o n f e d e r a c i o n  c o n  e l  g o b i e r n o ,  e x i s t e n  c o n f l i c t o s  e n t r e  l a  CTM y 

c a d a  g o b i e r n o .  Por e jemplo l a s  q u e  d e t e r m i n a n  l a  p o l í t i c a  l a b o r a l  

q u e  no ha s i d o  homogénea,  a l g u n o s  g o b i e r n o s  i m p u l s a n  l a  

u n i f i c a c i ó n ,  otros promueven  l a  d i v i s i ó n ,  todos los g o b i e r n o s  han 

i m p u l s a d o  l a  c o n s t r u c c i ó n  y m a n t e n i m i e n t o  d e  un s i s t e n a  d e  

c o n t r a p e s o s  p a r a  e v i t a r  l a  c ? x c e s i v a  c o n c e n t r a c i ó n  d e  p o d e r  e n  

a l g u n o s  d e  io5 c o m p o n e n t e s  d e l  5;isterna s i n d i c a l l  c o m o  es e l  caso 

d e  l a  CTM. Es d e c i r 9  d e  E c h e v e r r í a  a Lópe i  Foc-tillo hay tres 

giros: e l  d e l  c a m b i o  d e  l a  s i k u a c i i 5 n  d e  d i f i c u l t a d a d e s  y roces 

c o n  e l  g o 4 i e r n o  e c h e v e r r i s t a  a :La r e c o m p o s i c i ó n  d e  sus r e l a c i o n e s  

c o n  e l  r&g imen .  La n u e v a  a r m o n i a  e5 e x p r e s a d a  e n  l a s  r e l a c i o n e s ,  

I b i d ,  p. b28. 6 



77 

c o n  e l  F R I .  La r e a r t i c u l a c i c ' m  c o n  el g o b i e r n a  d e  José L 6 p e z  

Fo r t i l l o  v i v e  s u  momento estelar- c o ~  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l a  CTM 

e n  lac, reformas a l a  Ley FedEzra1 d e l  T r a b a j o  y q u e  r e g u l a n  e l  

p r o c e d i m i e n t o  d e  h u e l g a .  

En g e n e r a l ,  p u e d e  afirmarsgt que e n  l a s  r e l a c i o n e s  d e  l a  CTM 

con los g ob i e r ~o s  d e  E c h e v e r r l a  y López P o r t i l l a  l a s  c o n f l i c t a s  

f u e r o n  s o l u c i o n a d o s  e n  c u a n t o  d e s a p a r e c í a  d e l  h o r i z o n t e  l a  crisis 

e c o n h m i c a ;  e l  "boom" p e t r o l e r o , ,  l a  e x p a n s i ó n  d e  l a s  i n v e r s i o n e s ,  

e l  c r e c i m i e n t o  d e l  e m p l e o  e x p l i c a n  l a s  r e c c n c i l i a c i o n e s  h a b i d a s .  

Las t e n s i o n e s  se p r e s e n t a r o n  c u a n d o  f u e  e v i d e n t e  l a  nileva crisis 

f i n a n c i e r a  y SLI s e c u e l a  d e  a u s t e r i d a d '  r ecor t~s  y c a í d a  d e l  

empleo, q u e  p r o v o c a r o n  d i s c r e p a n c i a  c o n  l a  d e s i g n a c i ú n  d e l  

c a n d i d a t o  p r e s i d e n c i a l  p r i í s t a ,  no p r e c i s a m e n t e  d e l  a g r a d o  d e  l a  

CTM. 

P e r o  e n  es ta  r e l a c i ó n  d e  a l i a d a s  n o  nada  más c u e n t a n  como 

c o n f l i c t i v a s  la5 c u e s t i o n e c ,  e c o n d m i c a s  q u e  a f e c t a n  l a  c a p a c i d a d  

d e  g e s t i o n a d o r a  d e  demandas a b r e r a s  d e  l a  CTM. Es e n  el t e r r e n o  

d e  l a  p o l í t i c a  d o n d e  se pueden  a p r e c i a r  d e  manera más n í t i d a  l a s  

c o n t r a d i c c i o n e s ;  a 5 í ,  c o n s t i t u y e  una z o n a  d e  f r i c c i ó n  l a  c u o t a  d e  

p o 5 i c i o n e s  en el  sistema po l í t i c o  a l  q u e  a c c e d e  l a  CTM, d e s d e  lac; 

g u b e r n a t u r a s ,  el Senado ,  l a s  d i p u t a c i o n e s  f edera les  y localec,, la 

C o m i s i ó n  P e r m a n e n t e  d e l  C o n g r e s n  d e  l a  Unión, los a y u n t a m i e n t o s  y 

h a s t a  l a s  cargos d e  d i r e c c i ó n  en e l  p a r t i d o  o f i c i a l .  

I b i d ,  p. b51, 7 
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"La b u r o c r a c i a  s i n d i c a l  o f i c i a l  (el ' c h a r r i s m o ' i  c o n s e r v a  '511 

f u n c i ó n  g e n e r a l  d e  h a c e r  d e  los s i n d i c a t o s  un mecan ismo d e  
e s t a b i l i d a d  y p a z  socia l  en e:t t e r r e n o  l a b o r a l '  a c a m b i a  d e  l o  
Cud 1 o b t i e n e  d i p u t a c i o n e s ,  s e n a d u r í a s  y una que o t r a  
q u t e r n a t u r a "  . 

En el  s i g u i e n t e  c u a d r o  se pueden  o b s e r v a r  l a s  d i p u t a c i o n e s  

o b t e n i d a s  p o r  l a  CTM d e  1976 a .1985: 

11 L Leg is  1 a t u r a  197&1?79 34 
S I  

I t  €I 

I t  

LI 1979- 1982 44 

1 1  

I t  I 1  

I, 

L I I  1982-1985 48 

En e5te lapso 5e p u e d e  o b s e r v a r  una mejoría e n  el nhmero d e  

lac, p o s i c i o n e s  logradas p o r  l a  c o n f e d e r a c i ó n  , q u e  b i e n  p o d r í a n  

ser un p a g o  por- s u s  f u n c i o n e s  d e  c o n t r o l .  

E n t r e  1970 y 1982, l a  CTM h i z o  ga l a  d e  una eno rme  c a p a c i d a d  

e Pablo  J a v i e r  B e c e r r a  ChAvez?  " I n d u s t r i a  y c lase  o b r e r a  
en M é x i c o .  Lo5 a ñ o s  d e  l a  crisis: 1970-1986", e n  Po l is  9ClY 
A n u a r i o  d e  Soc i o l og í a ,  UAM-I, M&x i co ,  1990. p. 124. 

9 B a r b o s a  Cano.  CJp. c i t . ,  p.  654. 
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de adecuación, de potencial interno de cambio y se revigorizb, 

incrementando su5 filas, se fortaleció en el sistema político, 

rnejorb su cuota de posiciones y ,  finalmente, superó la crisis en 

la que 5e hallaba. 

Lo5 acontecimientos sucedidos en el período que hem05 

reseñado tuvieron efectos políticos importantes para el 

sindicalismo mexicano. Las dificultades que experimentd la 

insurgencia sindical para canstituirse en una alternativa 

organizativa, los intentos de los gobiernos de Echeverría y Lópei 

Portillo en el sentido de alterar su5 relaciones CGR el 

movimiento obrera y con otros smztores sociales y organizaciones 

políticas del país repercutirlan indudablemente en el f u t u r a  

pol f t ico inmed ia to - 

En síntesis, durante el se:.:enio de López Portillo, la batuta 

de las decisiones fue la econom:La, lo cual e5 entendible dado que 

la estabilidad política y la leqitimidad habla sido la herencia 

de Echeverría, mientras que el desequilibrio económico estaba 

requiriendo atención urgente. 

c )  LOS A1ÑEiS OCHENTA: LA PEOR CRISIS ECONOMICA EN MEXICO 

En 1983 se quebró la posibilidad de mantener en México el modelo 

de desarrollo capitalista puesto en marcha de5de de lac; año5 
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c u a r e n t a .  En m e d i o  d e  una cr isis mund i a l  q u e  d e p r i m i ó  

e c o n ó m i c a m e n t e  los p r i n c i p a l e s  m e r c a d o s  d e l  p a í s ,  elevó l a s  tasas  

d e  i n t e r é s  e h i z o  caer el precio i n t e r n a c i o n a l  d e l  petróleo, el 

g o b i e r n o  c a m b i ó  l a  e s t r a t e g i a  y l a s  t á c t i c a s  d e  s u  p o l í t i c a  

e c o n ó m i c a  p a r a  corregir l a  s i . t u a c i ó n  d e  d e s a s t r e ,  Para e l l o9  

s i g u i ó  p u n t u a l m e n t e  l a s  l í n e a s  s u g e r i d a s  p o r  l a  b u r g u e s i a  

m e x i c a n a  y p o r  e l  F o n d o  M o n e t a r i o  I n t e r n a c i o n a l  IFMI). 

Según  los a n á l i s i s  rea l i zados  p o r  105 e m p r e s a r i o s  e n  M é x i c o ,  

los factores e x t e r n o s  a l u d i d o s  a n t e r i o r m e n t e  sólo p r e c i p i t a r o n  l a  

crisis y más b i e n  e n f o c a r o n  su o r i g e n  e n  tres a s p e c t o s  i n t e r n o s  

f u n d a m e n t a l e s :  

1 )  La e q u i v o c a d a  estratcigia d e  e s t i m u l a r  l a  a c t i v i d a d  

e c o n ó m i c a  m e d i a n t e  el gasto  p i t b l i c o  c r e c i e n t e ,  c o n v i r t i é n d o s e  a s í  

e n  l a  p r i m e r a  f u e n t e  d e  p r e s i o n t s s  i n f l a c i o n a r i a s ;  

2) l a  e r r ó n e a  p e r s i s t e n c i a  e n  r e p r i m i r  l a  i n f l a c i ó n  p o r  

m e d i o  d e  c o n t r o l e s  d e  p r e c i o s ,  q u e  a s u  v e z  gener-6  d i s t o r s i o n e s  

i m p o r t a n t e s  e n  el a p a r a t o  p r o d u c t i v o  y e n  105 sectores f i n a n c i e r o  

y e x t e r n o ;  y 

3) el  d e s a t i n o  d e  m a n t e n e r  e l  p r o t e c c i o n i s m o  i n d i s c r i m i n a d o  

a l  a p a r a t o  p r o d u c t i v o  q u e  p r o m o v i ó  l a  i n e f i c i e n c i a  y p o r  t a n t o  l a  

io Marla E u g e n i a  Va l d t i s ,  O b r e r o s  y s i n d i c a t o s :  los 
electricistas m e x i c a n o s ,  tesis de d o c t o r a d o ,  F a c u l t a d  d e  C i e n c i a s  
P o l í t i c a s  y Soc ia l es -UNAM,  M é x i c o ,  1991. 
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incapacidad para competir en 1o!s mercados internacionales. 

En realidad, aunque el gobierno delamadridista adoptb como 

suyas estas tesis empresariales, la crisis del modelo de 

acumulación capitalista en México se inserta en un marco 

económico a nivel internacional donde influyen muchos factores, 

siendo el principal de ellos :La revolución tecn~lógica y los 

cambios que ha conllevado en el proceso productiva y en las 

relaciones de producción. a= E 5  dentro de la racionalidad del 

gran capital en el mundo t o m o  hay que entender los efectos 

diferenciados de la crisis econbmica: en México, el Estado se 

encargó de delinear una nueva estrategia política y económica que 

desnudb la5 relaciones de clase en la sociedad. 

En esta nueva estrategia e!statal, el uso dado a la inflacitrn 

para favorecer el papel y las qafiancias de las clases dominantes 

y las acciones tendientes a garantizar el proceso de 

valorización en los centros productivos con un aumento en el 

control y mando sobre la fuerza de trabajo, lograron una radical 

recomposición de las relaciones de clase y cambiaron la propia 

il Centro de Estudios 1fconbmico.s del Sector Privado, 
"Radiografía de la crisis", en Entorno Laboral, No. 190, 8-14 de 
enero de 1983. 

12 José Ma. Calderón, "Inflación y descentralizacián cam0 
estrategias capitalistas y !su impacto sobre la fuerza de 
trabajo. México 1982-1%38", en Mario Trujiflo (Coard, 1 , 
Orqanizacibn Y luchas del mt3vimiento obrero latinoamericano 
(1978-19871, Siglo XXI-UNAM, México, 1988, pp. 260-262. 
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fisonomia del Estado, que desenmascaró su origen clasista. 13 

En e1 discurso, sin embargo, el gobierno delamadridista 

tratt de mantener las formas. El Plan Nacional de Desarrollo 

(1982-19881 serviría, 5e dijo, para combatir la crisis ecanórriica 

y buscar f a  restauración de la estabilidad financiera y el 

crecimiento sostenido. En él proponía una reordenación de la 

economía que abatiría la inflacibn y la inestabilidad cambiaria, 

protegeria el empleo, la planta productiva y el consuma básico, y 

se recuperaría el dinamismo del crecimiento sobre bases 

diferentes; asimismo, planteaba un cambio estructural que 

precisaba orientaciones geniirales: "enfatizar los aspectos 

sociales y distributivos del crecimiento; reorientar y modernizar 

el aparato productivo y distributivo; descentralizar las 

actividades productivas y el bienestar social; adecuar las 

modalidades de financiamiento a las prioridades del desarrollm; 

preservar, movilizar y proyectar el potencial del desarrollo 

nacional; fortalecer la rector.ía del Estado, impulsar al sector 

social y alentar al sector privado". 

En realidad, l a  meta del gobierno de Miguel De La Madrid 

Hurtada era transformar el modelo de acumulación modernizando la 

planta productiva v articulando al capitalismo mexicano con el 
- 

15 Ibid, p. 262. 

14 Maximino Ortega, Estaclo Y sindicalismo mexicano. 1986, 
UAM-I, Cuadernos Universitarios No. 44, México, 1988, p- 9 .  
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sistema c a p i t a l i s t a  i n t e r n a c i o n a l  y e n  e s p e c i a l  c o n  el 

n o r t e a m e r i c a n a  p a r a ,  d e  ese modo, i n t e n t a r  l a  r e e s t r u c t u r a c i h n  

f i n a n c i e r a  d e  la5  empresas e i n t r o d u c i r  n u e v a s  t e c n o l o g í a s  cctn el 

f i n  d e  a l c a n z a r  una a l t a  p r o d u c t i v i d a d ,  t e n e r  s u p e r i o r e s  i n d i c e s  

d e  c o m p e t i t i v i d a d  y p o d e r  e x p o r ' t a r  a otros países. l(?l Y aunque  

a l  m i s m o  t i e m p o  se sab i a  que t o d o  e l l o  s e r i a  a costa d e  los 

t r a b a j a d o r e s ,  e n  un primer momento n i  el s i n d i c a l i s m o  c o r p o r a t i v o  

n i  e l  i n d e p e n d i e n t e  s u p i e r o n  r e a c c i o n a r  e n  l a  s i t u a c i b n  i n e d i t 3  

q u e  se les e s t a b a  p l a n t e a n d o ;  ScBlarnente b a j o  los d t t r a s  efectos d e  

l a  cr isis f u e  q u e  i n t e n t a r a n  d e f e n d e r s e .  

A p e s a r  d e  ~ U E  l a  e c o n o m í a  m e x i c a n a  h a b í a  t e n i d o  p o r  varias 

d k a d a s  un c r e c i m i e n t a  s o s t e n i d a  y 5e h a b í a  d a d o  una f i xpans i bn  de  

los servicios sociales, a n t e s  d e l  i n i c i o  de ?a  crisis muchas de 

l a s  n e c e s i d a d e s  b á s i c a s  d e  l a  p o b l a c i ó n  nu h a b í a n  s i d o  c u b i e r t a s  

p o r  lo-, g o b i e r n a s  p o s r e v o l u c i a n a r i o s ,  l o  q u e  a p a r e c l a  c o n  n i t i d e z  

e n  el momento d e  e v a l u a r  105 n i v e l e s  d e  v i d a  previos a 1982, e n  

que resa l taba que muchos problemas n o  h a b í a n  s i d o  r e s u e l t o s  y 

q u e  c o n  l a  cr isis se a j u d i z a r í a n  a h  md5. a* 

En g e n e r a l ,  para los t r a b a - i a d o r e s  el p r i m e r  efecto d e  l a  

crisis se ref lejb e n  cm d e s c e n s o  d e  s;us sa lar ios .  E l  s a l a r i o  

lS R a s a l b a  C a r r a s c a ,  "La c l a s e  obrera e n  l a  crisis"' e n  
Memoria, NU. 19, M é x i c o ,  m a r z a - a b r i l  d e  1988. 

=* N o r a  L u s t i g ,  " C r i s i s  e c o n o m i c a  y n i v e l e s  d e  v i d a  e n  
M é x i c o ;  1982-1985", e n  E s t u d i o s  e c o n ó m i c o s ,  No. 2, E l  C o l e g i o  de 
M é x i c o ,  j u l i o - d i c i e m b r e  d e  1987. pp. 227-228. 
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m f n i m o  ba j6  n o t o r i a m e n t e  desde e l  comienzc; d e  l a  crisis, cayendo 

.en -11.6% en 1982, -17.0% en 1983, -6.7% en  1984 y -1.3% en 1985. 

Como l a  masa s a l a r i a l  media ~ j i g u e  d e  ce rca  el comportamiento d e l  

s a l a r i o  minima, tamtii&!n descentjib cuantiosamente entre 1982 y 

1984, l l egando  en algunos casos a una ba ja  d e l  45%. 

Adic ionalmente a este descenso d e  los s a l a r i o s  medio J: mfnimo,  

aumentaron proporcionalmente l a s  t raba jadores  cofí ba jos  n i v e l e s  

s a l a r i a l e s ,  pasando d e  13.2% las que perc ib ian  un salariu i g u a l  o 

menor a l  m í n i m o  e n  1982 a 28.7% en 198S, i?.W! en 1984 y 37.8% e n  

j u n i o  d e  1985; e n  tanto ,  se redu jo  l a  proparcián d e  t raba jadores  

can más de c i n c o  s a l a r i o s  minimec; de 6.0% en 1982 a 2.6% e n  jctnio 

d e  1985. s7 

E l  segundo efecto de  l a  srisis que toc6 con rudeza a los 

t raba jadores  e5 el  r e l a t i v o  a l a  desocupación y l a  composicibn 

d e l  empleu a causa, pr incipalmente,  d e  l a  reconvers ián i ndus t r i a l  

impuesta. Tomando c o n  r e se r vas  f a 5  e s t a d l s t i c a s  o f i c i a l e s  de  

desempleo a b i e r t o ,  d e  todas  maneras f u e  muy e l e vado  el  aumento de  

a l rededor  d e  tres puntos porcentuales  e n  l a  tasa  de desempleo d e  

las tres cit idades más grandes d e l  p a í s  (México, Monterrey y 

Guadalajara)  e n t r e  1981 y 1983. En cuanta a l a  composicidn d e l  

empleo, se observá que l a  proporci6n d e  t raba jadores  n o  

remunerados aumentei, e n  e s p e c i a l  en e l  D i s t r i t o  Fede ra l ,  y qcie 

habla una tendencia "a a l e j a r s e  d e l  t r a b a j o  asa la r i ado  hac ia  

*7 I b í d ,  pp. 234 y 235. 
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e m p l e o ,  i n c l u y e n d o  el e m p l e o  fio remunerado" ,  +- 

e n t o n c e s  i n d i c a b a  una expancirlbn d e l  m e r c a d o  d e  

No o b s t a n t e  q u e  a l g u n o s  a u t o r e s  s e ñ a l a n  l a  i m p o s i b i l i d a d  d e  

s a b e r  r e a l m e n t e  sobre q u i é n e s '  e n  q u é  m e d i d a  y e n  qué s e n t i d o  

s o n  105 que má5 har: s u f r i d a  el p e s o  d e  l a  crisis, los d a t o s  

i n d i c a n  c o n  c l a r i d a d  que los a ! s a l a r i a d o s  l a  han r e s e n t i d o  mucho. 

En c a m b i o ,  l a  b u r g u e s i a  m e x i c a n a  se ha b e n e f i c i a d o  en d e m a s í a  ya 

que e n  1984 p o s e i a  64 m i l  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s  e n  b i e n e s  y 

d e p o s i t a s  e n  E s t a d o s  U n i d o s ,  a los q u e  " h a b r i a  que agregar los 

46,533.5 m i l l o n e s  d e  d d l a r e s  q u e  l a  s a n t r a c c i 6 n  s a l a r i a l  l l e vb  a 

los b o l s i l l o 5  d e  los e m p r e s a r i a ! z  e n t r e  1983 y 1986". Ademas,  

s i  se compara  l a  r e l a c i ó n  d e  los s a l a r i o s  y l a s  g a n a n c i a s  

r e s p e c t o  a l  P r o d u c t o  I n t e r n o  Bi-uta ( P I B  1, se m u e s t r a  que e n  

t a n t o  q u e  a q u é l l o s  d i s m i n u y e r o n  éstas aumentaron :  "en 1982, lo-, 

s a l a r i o s  e q u i v a l e n  a l  35.8%. m i e n t r a s  q u e  l a s  g a n a n c i a s  

r e p r e s e n t a n  e l  48.7%; e n  1983 l a  r e l a c i ó n  es d e  28.8% para lo-, 

sa l a r i o s  y 55.2% para l a 5  g a n a n c i a s  y e n  1984, e= d e  27.7% y 

56.6% r e s p e c t i v a m e n t e " .  

En los primeros año5 d e  l a  c r i s i 5 ,  e l  p r og rama  d e  

e s t a b i l i z a c i b n  d e l  g o b i e r n o  d e  M i g u e l  d e  l a  Madrid se basó en la 

le I b i d .  p -  237. 

í 9  Jasé Ma.  C a l d e r o n ,  S&. C i t . ,  p -  261. 

*O Loc. C i t .  
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r e d u c c i ó n  d e l  d é f i c i t  p ú b l i c o  aumentando  lo-, i n g r e s o s  f i sca les ,  

d e  un l a d o ,  y r e d u c i e n d o  s u  gasto,  d e  otro. De esta  manera ,  

f u e r o n  p u e s t a s  e n  p r á c t i c a  m e d i d a s  como l a  d e v a l u a c i h  d e l  p e s o ,  

el  aumento  d e  p r e c i o s  p ú b l i c o s ,  e l  c a m b i o  d e  l a  tasa d e l  i m p u e s t o  

a l  va lor  agregado I IVA f d e  10 a 15% y l a  d i s m i n u c i ó n  d e  l a s  

i n v e r s i o n e s  y gasto-, g u b e r n a m e n t a l e s  e n  d e s a r r o l l o  socia l  y e n  

materia d e  s u b s i d i o s .  T o d a s  esa5 m e d i d a s  a f e c t a r o n  lo5 

i n d i c a d o r e s  sociales d e  los n i v e l e s  d e  v ida d e  l a  p o b l a c i b n ?  

i n c l u y e n d o  a l  sector d e  los t r a b a j a d o r e s  a s a l a r i a d o s .  

E l  b a l a n c e  d e  e s ta  e t a p a  e's muy claro: 

" D u r a n t e  seis años -1982-1987- lhuba e n  M é x i c o  un c r e c i m i e n t o  n u l a  
c u y o s  estragos a r r o j a r a n  s o b r e  l a  p l a y a  de los a ñ o s  n o v e n t a  un 
s a l d o  e n  costos sociales de t a l  m a g n i t u d  q u e  s i g n i f i c a  
p r o b a b l e m e n t e  un s a l t o  c u a n t i t a t i v o  e n  l a  d e s i g u a l d a d  m e x i c a n a :  
n o  sólo un e m p o b r e c i m i e n t o  g e n e r a l ,  s i n #  t a m b i é n  l a  
r e c o n c e n t r a c i ó n  d e  los r e c u r s o ' s  y l a  r i q u e z a  e n  un nCrmero más 
r e d u c i d a  de  m e x i c a n o s  q u e  e n  l a  d é c a d a  d e  los s e t e n t a " .  

E s t e  e ra  e l  panorama a l  q u e  se e n f r e n t ó  C a r l o s  S a l i n a s  d@ 

G o r t a r i  e n  s u  campaña p a r a  l a  p i - e s i d e n c i a  d e  l a  r e p ó b l i c a  e n  l a s  

e l e c c i o n e s  d e  1988. Er; éstas, l a s  m á s  rezidas y c u e s t i o n a d a s  e n  

l a  h i s t o r i a  c o n t e m p o r á n e a  d e  México, e l  PRI o b t u v o  un t r i u n f o  

sumamente impugnado  p o r  los p a r t i d o s  d e  o p o s i c i ó n  y p o r  amplias 

sectores d e  l a  c i u d a d a n í a  y e l  s i n d i c a l i s m o  o f i c i a l i s t a  f u e  

d e r r o t a d o  e n  l as  u r n a s .  

H é c t o r  R g u i l a r  
R e v o l u c i ó n  M e x i c a n a ,  C a l  

Camin y L o r e n z o  Meyer, A l a  s ombra  d e  l a  
y A r e n a ,  M é x i c o ,  1933, p. 269. 



d )  LA C R I S I S  PCiLITICA DE 1988 Y SUS EFECTOS EN L A  CTM 

Aunque tomó a muchos p o r  s o r p r e s a  l a  d r á s t i c a  c a f d a  e n  l a  

v o t a c i ó n  p r i f s t a  e n  l a s  e l e c c i o n e s  p r e s i d e n c i a l e s  d e  1938, el 

a n á l i s i s  d e  l a  s i t u a c i ó n  e c o n ó m i c a  e n  los o c h e n t a  p e r m i t e  

e x p l i c a r l a .  E l  "voto d e  cast igo"  p a r a  el g o b i e r n a  y el p a r t i d o  en 

e l  p o d e r  f u e  l a  manera  e n  que a m p l i o s  sectores d e  l a  s a c i e d a d  

m e x i c a n a  e x p r e s a r o n  s u  enojo p o r  los efectos d e  l a  crisis. 

C a b e  r e c o r d a r  q u e  esas e l r z c c i o n e s  f u e r o n  muy c o n f l i c t i v a s  y 

p o c o  c o n f i a b l e s ,  ya q u e  l a s  p a r t i d o s  p o l i t i c o s  d e  o p o s i c i 6 n  

a r gumen taban  q u e  C a r l o 5  S a l i n a s  d e  G o r t a r i  h a b l a  l l e g a d o  a l  p o d e r  

b a j o  una e s t r u c t u r a  f r a u d u l e n t a .  Los r e s u l t a d o s  d e  l a s  v a t a c i o n e s  

d a d a s  a c o n o c e r  a l  p ú b l i c o  f u e r c x  los s i g u i e n t e s :  
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RESULTADO NACIONALES 

C A  N D I D A T U S  

CCIRLOS MCINUEL 

saL1N-w DE CUCIUHTEM(3C a -  

QORTCIRI C-RDENCIS CLOUTHER OTROS 

Los r e s u l t a d o s  electorales d i e r o n  el t r i u n f o  a C a r l o s  

S a l i n a s  d e  G o r t a r i  p o r  mayoría a b s o l u t a  c o n  50.36 p o r  c i e n t o  de 

l a  v o t a c i ó n  g e n e r a l '  c as i  20 p u n t o s  más q u e  su m á s  c e r c a n a  

c o n t e n d i e n t e .  E l  candidato d e l  F'RI, que a b t u v o  má5 d e  4 m i l l o n e s  

d e  votos, superó a l  c a n d i d a t o  d e l  FDN c o n  m&s de S n i l l o n e s  y 

media d e  s u f r a g i o s .  A s im i smo ,  SE! in fm-mó que el FRf g a n b  6Q d e  

l a s  64 s e n a d u r í a s  y 249 d e  l a s  ?EO0 d i p u t a c i a n e s  u n i n o m i n a l e s ,  

22 F u e n t e :  " R e s u l t a d o c  h i a c i o n a l e s " ,  e n  La J o r n a d a ,  ( M é x .  
D - F . ) ?  a 9 d e  agosto de 1988, p. 9 .  
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E l  p a p e l  q u e  e l  sector o b r e r o  j u g &  e n  l a5  elecciones d e j b  

mucho q u e  d e s e a r  a l  F R I  y a l  g o b i e r n o ,  y d e s d e  l u e g o  a l a  p r o p i a  

CTM. En d o n d e  e l  F R I  t e n í a  l a  s e g u r i d a d  d e  g a n a r ,  d e b i d o  a l a  

p r e s e n c i a  d e  t r a b a j a d o r e s  a f i l i a d a s  a l a  CTM y a l  CT,  l a s  cosas 

n o  l e  s a l i e r o n  p o s i t i v a s  ya q u e  sus c a n d i d a t o s  p e r d i e r o n ;  e n  l a s  

r eg i ones  en d o n d e  dom ina  el s i n d i c a t o  petrolero, los votos f u e r o n  

p a r a  e l  c a n d i d a t o  d e l  F r e n t e  D e m o c r á t i c a  N a c i o n a l ,  Cuauhtémoc 

CArdenas .  P e r u  este sblo es un ca5u.  ya q u e  t a m b i é n  p e r d i e r o n  

i m p a r t a n t e s  líderes d e  otras s i n d i c a t o s  a f i l i a d o s  a l a  

c o n f e d e r a c i ó n .  

tos r e s u l t a d o c ;  p a r a  l a  C'TM f u e r a n ,  d e  l a s  51 c a n d i d a t u r a s  

o r i g i n a l e s ,  l o g r a r o n  34 t r i u n f o ! % ,  l o  c u a l  s i g n i f i c a  q u e  p e r d i e r o n  

cas i  una t e r c e r a  p a r t e  d e  l a s  p ü s i c i o n e s  ya q u e  d e  12 d e  30 

c a n d i d a t o s  p o s t u l a d o s  n o  a l c a n i i a r o n  c ü r u l .  En t o t a l ,  d e  lo= IO1 

c a n d i d a t o s  q u e  p r e s e n t 6  e l  iZT n o  l l e g a r o n  a la Cámara de 

D i p u t a d o s  30 c a n d i d a t o s  s i n d i c a l e s .  zs 

Lo5 casas m á s  críticos q u e  se p e r d i e r o n  p a r a  l a  CTM f u e r n n  

los de  V e n u s t i a n o  R e y e s ,  a n t i g u a  d i r i g e n t e  d e l  s i n d i c a t o  de los 

m ú s i c o s  y el d e  J o a q u í n  Gamboa Pascoe, secretaria g e n e r a l  d e  l a  

FTDF e i n c o n d i c i o n a l  d e  F i d e l  V e l á r q u e z ,  a s i  coma t a m b i é n  el caso 

d e  A r t u r o  Roma, miembro d e l  CElN d e  l a  CTM, q u e  m a n i f e s t ó  su 

i n c o n f o r m i d a d  p o r  h a b e r  s i d ü  o b l i g a d o  a p o s t u l a r s e  c o m o  d i p u t a d o  

p a r  un d i s t r i t o  d o n d e  no t e n í a  a p o y o  n i  a r ra i go  socia l  o 

23 A g u i l a r  G a r c i a ,  Up. c i t . ,  p. 729. 
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p o l i  t ico.  

P o r c e n t u a l m e n t e ,  s i n  embargo, l a  CTM n o  v i o  d i s m i n u i d o  

d r A s t i c a m e n t e  el nf imero d e  d i p u t a c i o n e s  c o n q u i s t a d a s  entre 1965 y 

1988: 71% y 68%, r e s p e c t i v a m e n t e .  A p e s a r  d e  e l lo ,  a lo5 

d i r i g e n t e s  d e  l a  b u r o c r a c i a  s i n d i c a l  s í  les d o l i 6  l a  d i f e r e n c i a .  

E l  p o r c e n t a j e  s i g n i f i c a b a  l a  r e d u c c i t i n  d e  5us espacios pol i t icos 

n o  n a d a  mAs e n  e l  a s p e c t o  electoral ( p e r d i e n d o  en el  FRI 

p o s i c i o n e s  t r a d i c i o n a l e s  e n  ~ z a r g o s  d e  r e p r e s e n t a c i ú n  p o p u l a r ) .  

s i n o  e n  un s e n t i d o  mAs a m p l i o :  d e  a h í  e n  a d e l a n t e  le  s e r i a  mA5 

d i f í c i l  n e g o c i a r  c o n  el g o b i e i r n o  p u e s t o s  d e  p o d e r  q u e  van d e s d e  

reg i d u r í a s  y p r e s i d e n c  i a s  inun i c  i p a  1 es , h a s t a  g u b e r n a  t u r a s  

es tata les .  

Los efectos d e  e s ta  r z r i s i s  p o l í t i c a  n o  t a r d a r o n  e n  

m a n i f e s t a r s e .  Y a  e n  l a  p r e s i d e n c i a ,  C a r l o s  S a l i n a s  i n i c i ó  tina 

agresiva campaña d e s t i n a d a  a l e g i t imar  a s u  g o b i e r n o  y p a r a  ello 

d i o  a l g u n o s  e s p e c t a c u l a r e s  pasors: 

" A  p r i n c i p i o s  de e n e r o  d e  1?89 iFue e n c a r c e l a d o ,  J o a q u i n  H e r n á n d e z  
G a l i c i a ,  l í d e r  i n t o c a b l e  h a s t a  e n t o n c e s  d e l  p o d e r o s o  s i n d i c a t o  
p e t r o l e r o .  Un m e s  más t a r d e ,  e n  e l  marca d e  una campaña d e  
p e n a l i z a c i ó n  a evasores fiscales, f u e  e n c a r c e l a d o  t a m b i e n  p o r  
v i o l a c i 6 n  d e  leyes b a n c a r i a s  y f r a u d e  b u r s á t i l ,  e l  p r o m i n e n t e  
f i n a n c i e r o  p r i v a d a  E d u a r d o  Legor-reta. La m o v i l i z a c i ó n  mag i s t e r i a l  
i n d e p e n d i e n t e  d e  marzo a a b r i l  d e t e r m i n ú  l a  ca ída d e l  otro 
emblema d e  l a  c o r r u p c i ó n  c o r p o r a t i v a  s i n d i c a l  d e l  p a i s ,  C a r l o s  
J o n g u i t u d  B a r r i o s ,  l í d e r  d e l  S i n d i c a t o  N a c i o n a l  d e  los 
T r a b a j a d o r e s  di i  l a  E d u c a c i 6 n  EiNTE 1"- =e 
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A s í .  fue evidente el propósito del nuevo gobierna salinista 

de cambiar la naturaleza y función del Cf y el tipo de relacibn 

establecida entre éste y la CTM para llevar a caba la creación de 

una fuerza sindical modernizante, impulsando un nuevo modela 

sindical neocarporativo, propio d e  la modernización capitalista. 

.* '.. . 



CC\PITULO I11 

L A  CTM EN L A  COYUNTURA ACTUAL 

La larga re lac i6n entre l a  CTM y e l  par t ido  del  gobierno no ha 

estado exenta de a l t i b a j o s  que se r e f l e j a n  en pugnas y f r icc iones 

en algunas coyunturas, S i n  embargo, como puede apreciarse en l o s  

capítulos anteriores, ha s ido una re lac ión estable y beneficiosa 

para ambas partes. 

No obstante, a l  comenzar e l  período presidencial de Carlos 

Salinas de Gor tar i  fueron evidentes contradicciones aparentemente 

insalvables. E l  gobierno s a l i n i s t a  t r a t ó  de impulsar una nueva 

re lac ión con l a  v i e j a  d i r igenc ia  cetemista que por un lado l e  

restara poder a e l l a ,  pero que a l  mismo tiempo s i r v i e r a  a sus 

propios planes de modernización económica. F ide l  Velázquez y l a  

cr.ipula cetemista, por su parte, defendieron con todo l o  que 

estuvo a su alcance l a  permanencia de l a  al ianza h i s t h r i c a  de l a  

que han s ido benef ic iar ios.  E l  presente capí tu lo  se ocupa 

precisamente de  l a  Ql t ima etapa de esta re lac ión entre octubre de 

1992 y j u l i o  de 1993. 

Elntes de entrar m á s  detalladamente a l  aná l i s i s  de esta 

coyuntura, se expondrán someramen t e  algunos de l o s  
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acontecimientos más importantes d e l  s indica l i smo que se 

susc i taron en t re  enero de  1989 y mediados de  1993 -como necesar io  

preámbulo de  l a  couyuntura que se estudia-  que documentan los 

c o n f l i c t o s  en t re  la CTM y el gobierno s a l i n i s t a .  

A p a r t i r  d e l  10 de  enero de  1989 y después de l  go lpe  a l  

s ind i ca to  petrolero que llevrb a su l í d e r  máximo a l a  cárcel 

acusado de  W l t i p l e s  d e l i t o s ,  s a l t an  en l a  arena púb l i ca  dos  

actores ( l a  Confederación de Trabajadores de  México y el 

Congreso d e l  Traba jo  ) como un todo f r e n t e  a l  S ind icato  de  

Te le fon is tas  de  l a  Repúbl ica Mexicana ( S T M  ) y el S indicato  

Mexicano de  E l e c t r i c i s t a s  ( Sí€ 1, que in i c i an  una a l i anza  con el 

planteamiento de  modernización s ind i ca l  que en a b r i l  d e  1989 se 

expresó en el convenio de  concertación de  Telefonos de  México 

( T E L E X  y el d i scurso  pres idencia l  en l a  cent ra l  e l k t r i c a  de  

Necaxa. Estas dos grandes agrupaciones a p a r t i r  de  ese año se 

convirt ieron en las voceras d e l  cambio s i n d i c a l ,  como un elemento 

fundamental para que México pudiera a d q u i r i r  capacidad 

competitiva en el mercado internacional .  Los t e l e f o n i s t a s  inc luso  

han s i d o  reconocidos como los abanderados d e l  ##cuerdo Nacional de  

Productividad . 

E l  s indica l i smo mexicano en esta etapa tuvo acciones 

r e i v ind i ca t i vas  importantes, pero a i s l adas .  E l  caso más re levante  

en este sent ido  es el s ind i ca to  de  maestros en sus  secciones de l  

Distrito Federa l ,  que logró za f a r se  d e l  contro l  corporat ivo .  
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Otras luchas importantes fueron las huelgas en 1989 d e  los 

t raba jadores  de  DINA, NKS, Ruta 100, Cananea, S i ca r t sa  y el 

movimiento re iv ind icador  d e  los traba jadores  d e l  In s t i tu to  

Ilexicano d e l  Seguro Social ( IN8S 1. 

En mayo de  1990 se fundó l a  Federación de  S indicatos  de  

Empresas de  Bienes Se rv i c i o s  ( Fesebes ) con Francisco Hernandez 

Juárez a l a  cabeza,  tambien d i r i g e n t e  de  los t e l e f on i s t a s .  En 

esta fedmraci6n se agruparon el SME, los p i l o t o s  av iadores  

(ASPCI), los t r anv i a r i o s ,  los c inematogra f i s tas  y los sobrecargos 

de  av iac ión ( ASSA 1. 

Durante 1989, Hernandez Juárez y Jorge Sanchez desar ro l l a ron  

una intensa  campaña contra la  CTM y el CT. Se les consideró como 

los l í d e r e s  consentidos d e l  sexenio.  

Ese mismo año F ide l  Velázquez Sanchez, el otro gran 

protagonista  d e l  d i ferendo s i n d i c a l ,  se opuso a que se entregara  

el r e g i s t r o  de  l a  Sec re ta r í a  d e l  Traba jo  a l a  Fesebes. En 

septiembre, l a  XVI Asamblea Nacional d e l  Pa r t i do  Revolucionario 

Ins t i tuc iona l  ( PRI ) disminuyb l a  representaci6n obrera  de  l a  

CTM de  33 a 12 por ciento .  Ese mismo mes se dieron las luchas 

intercetemistas  en las p lantas  Ford, Modalo, Tornel,  Tamsa, ID&, 

Avíco la  d e  Yucatan y CISA, en t re  otras. 

Mientras tanto,  l a  Confederación Revolucionaria  de Obreros y 
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Campesinos ( CROC ) rec ib ió  formalmente un respaldo d i rec to  de l a  

Secretaría de l  Trabajo y Previs ión Social, ( STPS ), y acentuó e l  

tono, ya t rad ic ional ,  de desacuerdo con l a  CTM, apoyando a l  

gobierno principalmente en l a  p o l í t i c a  económica que se t radujo 

en l a  ap l icac ión de topes sa lar ia les.  

En enero de 1991 se declararon inexistentes se is  huelgas de 

l a  CTM en aseguradoras. No se entregó añn e l  reg i s t ro  a l a  

Fesebes. E l  CT e l i g i ó  a su presidente contra l a  propuesta de l a  

CTM, José de Jesilis Lozano, entonces d i r igen te  de l a  FSTSE. 

Continuaron l a s  c r í t i c a s  a l  CT y l a  CTM por parte de 

e l e c t r i c i s t a s  y te le fon is tas y se rompió l a  re lac ión de Hernandez 

Juárez-Fidel Velázquez. 

En enero de 1992 l a  CTM se negó a f i rmar  e l  Pacto de 

Productividad y en a b r i l  demandó a l a  Comisión Nacional de 

Salar ios Ilíninios ( CNSH 1 un aumento s a l a r i a l  de emergencia. En 

mayo l e  negaron e l  amparo y en jun io  p i d i ó  l a  desaparici6n de esa 

comisión . 

E l  CT e l i g i ó  por segunda vez presidente s i n  acuerdo de l a  

CTM y crec ió  l a  in f luenc ia  de l a  Fesebes a l  in te rven i r  en e l  

c o n f l i c t o  de l a  Volkswagen. Inmediatamente después esa federación 

logró su reg is t ro  ante l a  Secretaría de Trabajo y Previsión 

Social ( STPS 1 y s i e t e  meses después l l egó  a l  CT Mario Suárez 

con e l  acuerdo de l a  CTM. 
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a) SINDICfiLISMO CORPORATIVO CONTRA NEOCORPORATIVO 

Entre octubre de 1992 a mayo de 1993 han ocurr ido un s i n  f i n  de 

negociaciones dentro y fuera de l a  esfera del  sindical ismo en 

México. Como se sabe, e l  sindical ismo es pieza fundamental para 

entender a l  sistema p o l í t i c o  mexicano. Dentro de esta pieza 

fundamental y para ser más exactos dentro de l a  CTM, se están 

dando estos cambios, estas negociaciones que se dicen en favor de 

l o s  trabajadores, s i  bien es c i e r t o  más que ser beneficiosas son 

una ofensa para l o s  trabajadores, porque l o s  vendedores de su 

fuerza de t rabajo siguen igua l  CI peor día a día. 

En octubre de 1992 se f i rmó una etapa más, l a  sexta, de l  

Pacto para l a  Estabi l idad y e l  Crecimiento Económico ( PECE I ,  

nada más que entonces cambió de nombre por e l  de Pacto para l a  

Estabi l idad, l a  Competitividad y e l  Empleo ( PECE 1; como se 

puede observar, conservó l a s  mismas s ig las  y continuó siendo e l  

mismo mecanismo an t i i n f l ac iona r io  con e l  cual desde diciembre de 

1987 se ha obligado a l o s  trabaiadores a pagar por l a  c r i s i s .  

. E l  5 de octubre de 1992, en su t rad ic ional  conferencia de 

prensa d e  l o s  lunes, e l  d i r igente nacional de la CTM, F ide l  

Velázquez Sanchez, declaró que l a  CTM condiciontt f i rmar  una nueva 

etapa del  PECE siempre y cuando e l  gobierno y e l  sector privado 

garantizaran un sa la r i o  j us to  y equitat ivo,  así como e l  respeto * 
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estricto a l a  Ley Federal  d e l  Traba jo  y al  a r t í c u l o  123 

Const i tuc ional ,  ya que los t raba jadores  en México están s iendo 

explotados.  

Esto s i g n i f i c a b a  que de  antemano l a  CTM, o mejor dicho su 

l i d e r  F i d e l  Velázquez, no firmasia el nuevo Pacto si no se daban 

las condiciones ya mencionadas, es d e c i r ,  estaba  estab lec iendo 

una serie de  condiciones para la  f irma. S in  embargo, l l egado  el 

d l a  F ide l  Velázquez f irm6 el nuevo Pacto sabiendo ( y sobre  todo, 

l o  m á s  grave ,  de  una u otra forma aceptando ) las s igu ientes  

condiciones:  

* Aumentos a la  gaso l ina  y a l a  energ ía  eléctrica ( desde el 

20 de  octubre,  fecha en que se f irm6 el nuevo PECE 1. 

* A lzas  salariales a los mínimos a p a r t i r  d e l  primero de  enero 

de  1993. 

* Promover que " l a s  negociaciones contractua les  se resuelvan 

dentro de  la  tasa i n f l a c i o n a r i a  o b j e t i v o  de esta 

concertaci6n",  lo que e 5  lo mismo, quedando s u j e t a s  a un 

máximo de  9.9 por c iento  anual.  

* La ampliaci6n de  20 a 40 centavos (de  los v i e j o s )  d i a r i o s  e l  

desl izamiento d e l  peso f r e n t e  al d 6 l a r  estadunidense. Entre 

I Oscar Vázquez C. ,  "Condiciona l a  CTM firmar l a  nueva 
etapa d e l  Pacto",  P o l í t i c a  Nacional ,  Uno Más Uno, (México, D.F.1, 
6 de  octubre de  1992, pp. 3 y 8. 



93 

otras medidas. 

E l  o b j e t i v o  central d e l  Facto segQn el gobierno y los 

empresarios, es a lcanzar  una i n f l a c i ó n  de  s 6 l o  un d í g i t o  y 

comprometer a l  gobierno f ede ra l  a mantener una estricta 

d i s c i p l i n a  en las  f inanzas  pfibl icas,  como eje fundamental para 

conso l idar  l a  e s t a b i l i d a d  económica. 

Dentro de  estos puntos se puede pa lpar  una f a l t a  de  respeto  

hacia  los traba jadores ,  ya que aumentaron los energét icos  el 

mismo d í a  de l a  firma d e l  pacto, mientras el incremento salarial  

se d i &  hasta el  primer d í a  d e l  año de  1993; pero esto no es todo, 

se le as ignó  a l a  CNSM que con base en sus  estudios  económicos 

cons iderara  l a  propuesta d e l  Pacto para f i j a r  los mínimos 

genera les  y p ro fes iona les .  Tan sólo una hora más ta rde  de l a  

firma d e l  Pacto l a  Comisión ya había considerado l a  propuesta, y 

por lo  tanto emitió la  "reconrendación" de  un incremento de  28 

nuevos pesos mensuales, l o  que equ iva le  a 993 v i e j o s  pesos 

d i a r i o s ,  es d e c i r ,  menos de  un nuevo peso ( 93 centavos ),  esto 

es, un 7 por c iento  a l  salario mínimo en l a  zona "A". = 

Todo esto se saca a colación porque el  secretario general  de  

2 Elena Ga l l egos  y Ricardo Olayo, "Anuncian aumentos 
graduales  a l a  gaso l ina ,  e l e c t r i c i d a d  y minisa lar ios"  , La 
Jornada, (Méx . ,  D.F. ) ,  21 de  octubre de  1992, p. 3. 

3 La zona geográ f i ca  "A" está integrada  por el D.F., los 
municipios de  los estados de  Baja C a l i f o r n i a  Sur, así como por 
algunos de  los municipios de  Chihuahua, Estado de  México, 
Tamaulipas, Guerrero,  Sonora, y Veracruz. 
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l a  CTM estaba enterado desde e l  d l a  de l a  f i rma de l  nuevo PECE 

sobre l a  intención gubernamental de imponer un 7 por c iento a l o s  

mlnimos y un tope de 9.9 por c iento a l o s  sa lar ios contractuales 

y ,  no obstante, no h izo nada por defender a l o s  trabajadores en 

ese momento, s ino que e l  máximo d i r igen te  f irmó un acuerdo 

formulado por e l  gobierno y l o s  empresarios que no fue consultado 

no digamos con l o s  l lderes  de l o s  sindicatos, s ino l o  que es 

peor, con l o s  trabajadores quienes son l o s  que s u f r i r l a n  por esta 

firma. 

Analizando un poco l o  que es e l  sa la r i o  "micro" mlnimo que a 

nuestro j u i c i o  es l o  que representan esos 14 nuevos pesos con 23 

centavos, no se l e  puede llamar n i  sa la r i o  mlnimo sino una bur la  

hacia a l o s  obreros y contra l a  Constitución P o l l t i c a  de l o s  

Estados Unidos Mexicanos, ya que en su t i t u l o  sexto, "Del t rabajo 

y previs ión social" ,  e l  a r t í c u l o  123 i nc i so  A, f racción V I  dice 

a l  p i e  de l a  l e t ra :  

" l os  sa la r ios  mínimos generales deberán ser suf ic ientes para 
sat is facer  l a s  necesidades normales de un j e f e  de fami l ia,  en e l  
orden material, soc ia l  y cu l tu ra l ,  y para poder proveer a l a  
educación ob l i ga to r ia  de l o s  hijos...". 

S i  tomamos esta disposición const i tucional  como premisa 

tendrlamos una conclusi6n bastante aceptable para l os  

4 Constitución P o l í t i c a  de loa  Estados Unidos Mexicanos, 
a r t i c u l o  123, T i t u l o  sexto, "Del Trabajo y Previsi6n Social, V I ,  
Ed. PorrcIa, México 1983, pp. 105. 

I 
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trabajadores que serían beneficiados, si no con un magnífico 

salario ( respecto a l  actual ), si con un salario a l  cual 

realmente se l e  podrla llamar mínimo para satisfacer las 

necesidades de sus  familias. Esta disposición, como muchas otras 

encaminadas a l a  protección de los trabajadores, ha sido letra 

muerta en el pasado y también en e l  presente, pues l a  posición de 

los empresarios es muy clara a l  no querer ceder tan shlo un poco 

más de sus ganancias a quienes las producen, los trabajadores. 

La atroz distribución de  l a  riqueza es producto de una 

polftica económica fríamente decidida y encaminada a beneficiar a 

los dueños de l  capital. Se dan condiciones propicias para 

acrecentar las utilidades empresariales, y se impone un rígido 

control de los salarios. Porque l a  fuerza de  trabajo no es más 

que una simple mercancía sometida a las decisiones de los 

estrategas de  l a  economía nacional y a l  control de los líderes 

sindicales. Sólo l a  lucha obrera puede romper este esquema. 

E s  indudable que solamente haciendo más equitativa l a  

distribución de l  ingreso nacional se puede poner freno a l a  

pobreza, que l a  riqueza no esté concentrada en pocas manos sino 

que esté repartida entre tantos millones de mexicanos con salario 

mínimo. Esto significa cambiar la política en materia de salarios 

b Sobre esta cuestión veáse el capítulo I del trabajo de 
Marx, Carlos. E l  Capital, Tomo 11, Vol. 4, l ibro segundo, "E l  
proceso d e  circulaci6n de l  capital", S-XXI, México, 1989, pp. 
428 . 
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y prestaciones,  modi f icar  el proceso de  producción para avanzar 

en el cambio de  l a  j u s t i c i a  social, es d e c i r ,  r educ i r  las 

u t i l i d a d e s  empresaria les  porque l o  que hacen es aumentarlas 

mediante el aumento en l a  explotación d e l  t raba jador  y se reducen 

relat ivamente los salarios. Además, hacer más equ i t a t i va  l a  

d i s t r i buc ión  d e l  ingreso  nacional no s610 es cuesti6r-J de  

j u s t i c i a ,  s i n o  también de  convivencia económica dado que no puede 

d e s a r r o l l a r s e  una economia sana con la  mitad de  l a  p o b l a c i h  en 

l a  pobreza y miseria, s i n  capacidad de  compra. 

En el PECE, el  é n f a s i s  recae sobre  l a  productividad y el 

empleo aunque hay que exp l i ca r se  cómo la  productividad puede 

fomentarse en serio con los n i v e l e s  salariales tan ba jos  y 

también cómo puede impulsarse el empleo si los empresarios buscan 

el aumento continuo de  l a  ef iciencia productiva,  por medio de  

nuevas invers iones  en tecnolog ia ,  b ienes de  c a p i t a l ,  equipo 

apropiado, e t c .  l o  que nos da como resu l tado  una contradicción,  

porque los cambios i n d u s t r i a l e s  s a c r i f i c a n  t raba jadores  por 

máquinas innovadoras. Entonces es c l a r o  que lo d e l  impulso a l  

empleo se convierte  asi en un Compromiso a l  aire, s i n  bases, por 

l o  que los acuerdos no prometen bene f ic io  alguno a l  punto 

r e f e rente  a l  empleo. 

Además, desde que se firmó el primer Pacto en 1987 a l a  

fecha,  l a  i n f l a c i ó n  ha s i d o  de 198.3 por ciento ,  mientras que el 

salario ha c rec ido  sólo 119.9 por c i en to  incluyendo l a  
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"recomendaci6n" de un aumento del  7 por ciento. Los sa la r ios  

mínimos han tenido pérdida de 26.3 por ciento, y s i  se buscara 

tan só lo  recuperar e l  n i v e l  que se tenía en 1987, por no dec i r  e l  

de l o s  años setenta, se r e q u i r i r l a  de un 35.6 por ciento. E s  

decir,  aumentarlos de l o s  14 nuevos pesos con 23 centavos a 19 

nuevos pesos con 75 centavos d ia r i os  para cumplir con e l  mandato 

const i tucional .  6 

Los acontecimientos siguientes a l a  f i rma del  nuevo Pacto 

fueron l a s  protestas y rechazos a l a  determinación de l a  CNSM 

seguida de amparos en contra de l a  Comisión. 

Las protestas de algunos part idos p o l í t i c o s  de oposición no 

se hic ieron esperar en contra de l a  sexta etapa de l  Pacto, por 

considerar que mantenía l o s  p r i v i l e g i o s  de l o s  grupos 

empresariales y era una carga para l o s  obreros y campesinos, 

pronunciándose a l a  vez por un aumento rea l  a l os  sa la r ios  que 

permit iera a l o s  obreros recuperar su poder adquis i t ivo.  

En tanto, l a  Asociaci6n Nacional de Abogados Democráticos 

manifesto que l a  nueva fase del  Pacto fue una imposición del  

Presidente de l a  ReplQblica Mexicana, Carlos Salinas de Gortari ,  

quien no p i d i 6  parecer a l  puebla n i  a los di r igentes laborales, 

s ino que se hizo con miras a l a  f i rma del  Tratado T r i l a t e r a l  de 

6 Andrea Becerr i l ,  "Anuncia e l  FAT actos de protesta 
contra e l  PECE", La Jornada, 31 de octubre de 1992, p-  15. 
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Libre Comercio ( TLC 1 entre México, Canadá y Estados Unidos, 

para beneficiar a empresas extranjeras con mano d e  obra barata. 7 

Todas estas protestas llegaron a l  grado que el secretario 

general de l a  CTM anuncitt que la  CNSH no servía para nada y 

deberfa desaparecer, pronunciándose a l a  vez en el sentido que no I 

aceptarla e l  aumento de 93 centavos del  nuevo peso diarios porque 

se estaba violando a l  Pacto, y l a  violación empezó por l a  propia 

autoridad a l  otorgarle a l a  Universidad Nacional Autónoma de 

?léxico ( UNcm 1 un incremento superior a lo  establecido por e l  

PECE, por lo  que los trabajadores estaban en libertad de seguir 

luchando por un mejor salario. 

A s í ,  l a  CTM junto con e l  CT prepararían dos amparos en 

contra de l a  determinación de l a  CNSM, uno por e l  aumento de 7 

por ciento y el otro por e l  tope salarial  de  9.9 por ciento a los 

contractuales, asegurando e l  l i d e r  de  l a  CTM estar confiado en 

que les serán concedidos los dos amparos porque l a  Comisi6n vio14 

la  ley y no habría ley suprema que no l o  otorgara. 

Para e l  primer día de 1993, se inform6 que e l  juzgado 

Segundo de Distrito en Materia de Trabajo rechazó las dos 

solicitudes de amparo en contra de l a  "recomendación" de 1c CNSM. 

Por su  parte, e l  abogado general de l a  organización obrera, Juan 

7 "Rechazan PRD, PPS y l a  ANAD l a  sexta fase del Pacto", 
La Jornada, 22 de octubre de 1992, p. 5. 
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Moisés C a l l e j a ,  exp l i có  que el juez  cometió va r i o s  errores, como 

considerar  que s i  el sector l abo ra l  in tegra  l a  CNSM, y l a  

dec i s ión  f u e  tomada por l a  mayoría, pensó que ah í  estaba  l a  CTM y 

no f u e  as í .  

Hecho importante es lo  que dec la ra  el mandatario de  l a  

ReprIiblica Mexicana, Ca r l o s  S a l i n a s  de  Gortari, ante l a  d i r i g e n c i a  

d e l  Congreso d e l  Traba jo  respecto a que había r e c u p e r a c i h  

salarial ,  y que todos los sectores respetan y cumplen el Pacto.  

Ante esto, F ide l  Velázquet recalcó que hubo un aumento d e l  

salario pero no lo su f i c i en te ,  y los empresarios no habían 

cumplido con l o  concertado. É l  dec la ró :  "pero no soy yo quien voy 

a desmentir a l  señor presidente,  son los hechos los que d i f i e r e n  

de  lo  que él d i j o " .  m También mencionó que son a l i a d o s  d e l  

gobierno pero cm opinión.  

A l a  lucha por los amparos se unió el S E .  Su d i r i g e n t e  

Jorge Sanchez comentó que su s ind i ca to  se s a l d r í a  de  l a  Fesebes 

debido a la act i tud  antidemocrática de  su  d i r i gente ,  Francisco 

Hernandez Juárez. 

Respecto a l a  posiciein d e l  sector empresarial  en México e5 

muy clara, ya que rechazó l a  pos i b i l i dad  de  otorgar un nuevo 

incremento a los salarios mínimos. De esta manera, el pres idente  

m Andrea B e c e r r i l ,  "Los hechos d i f i e r e n  de  lo dicho por 
Sa l inas :  F ide l  Velázquez", La Jornada, 8 de  enero de  1993, p. 105. 
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de  l a  Cámara Nacional de  Comercio ( Canaco 1, Fernando Rius Clbud, 

ind icó  que no se podía da r  marcha atrás en ninguna de  las 

d i spos ic iones  concretadas en el pacto económico, pues un nuevo 

aumento cambiar ía  las metas i n f l a c i o n a r i a s  f i j a d a s  por el 

gobierno y alteraría otras v a r i a b l e s  económicas. 

Lo que de  pronto v iene  a nuestra mente es la  act i tud  d e l  

empresariado mexicano a l  no querer  o torgar  nada a cambio de mucho 

para sus  b o l s i l l o s ;  por un lado quieren productividad y ca l i dad ,  

pero por el otro no quieren otorgar  un aumento más razonable  a 

los traba jadores  . 

F ide l  Velárquez h izo  un sinnúmero de  dec larac iones :  

- Los t raba jadores  han s i d o  golpeados muy duro en los últ imos 

tiempos ; 

- t ienen un salario que no cumple con las necesidades d e l  

t raba jador  f r e n t e  a su  f ami l i a ;  

- hay c i e r r e s  de  empresas, l o  que provoca que el desempleo 

crezca  m á s  de  l o  que está; 

- l a  CNSM no qu i e re  ceder  respecto a l  aumento salarial ;  

- el Tribunal  no qu i e re  o torgar  los amparos; etc. 

S in  embargo, Velázquez d i j o  que no puede separarse  l a  

cuest ión económica de  la  p o l í t i c a ,  por lo cual  los obreros  

deberán de  votar  por el PRX, porque eso les permit i rá  renovar su 
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esperanza de  que las cosas cambien, mientras que e l :  

"PRI no pretende desaparecer los sectores y que el 
movimiento ha s i d o  y es un apoyo muy importante, se trata de  una 
fuerza  organizada,  actQan colectivamente, t ienen d i s c i p l i n a ,  
unidad, en todo caso electoral, y responden en forma conjunta a 
cua lqu ie r  requerimiento d e l  part ido" .  

S in  embargo, jugando en esta etapa de  contradicciones con el 

gobierno, ya anteriormente Velázquez Sanchez había contestado a 

l a  pregunta de  que si los obreros  votar ían  en las pr6ximas 

e lecc iones  f ede ra l e s  por  el PRI, a lo  cua l  respondió que no 

s a b í a ,  porque son los obreros  los que votan, no é l .  

Para  el 4 de  f eb re ro  de  1993, el Cuarto Tribunal Colegiado 

en Materia de  Traba jo  d e l  Primer C i r cu i to  negó el recurso de 

revisictn a l  salario mínimo, mencionando el asesor j u r í d i c o  de  l a  

CTM que el f a l l o  no se apegaba a l  derecho y con e l lo  se acabaron 

los recursos  l e g a l e s  para su agrupaci6n en l a  lucha por mejores 

salarios, por lo cua l  se t r a ta r i an  en l a  115 Asamblea General 

Ordinar ia  de  l a  organización a ce l eb ra r se  d e l  24 a l  26 de  f eb re ro  

de  este año. 

A continuación para  i l u s t r a r  un poco m á s  la  posición d e l  

s indica l i smo t rad ic iona l  o corporat ivo  en Mxico  en la  s i tuac ión  

actua l  y ,  m á s  específ icamente,  de  la CTM y de su l í d e r ,  se 

w Sara  Lovera, "Rechazaron ya 30 amparos en el p a í s  
contra el  a l z a  a los mínimos", La  Jornada, 26 de  enero de  1993, 
p. 3. 
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transcriben fragmentos der l a  ent rev is ta  que l e  h i c ie ra  Epigmenio 

Ibar ra  a F ide l  Velázquez: 

E.I .  - 

F.V. - 

E . I .  - 

F.V. - 

E .I .  - 

F.V. - 

E.I.  - 

F.V. - 

Se habla de modernidad, se habla de l  TLC, ¿se debe 

hablar de un sindicalismo moderno? 

Absolutamente, nuestro sindical ismo y particularmente 

l a  CTM son organismos modernos, que no solamente se 

ocupan de l o  t rad ic ional ,  es decir,  de l o s  con f l i c tos  

laborales y de l a s  cuestiones internas, s ino t ra tan  se 

s e r v i r  a l o s  trabajadores en todos l o s  aspectos ... 
Hay dos corr ientes, una que l a  CTM es moderna y dos que 

l a  CTM debe cambiar l a  dirección del  sindicalismo, ( e l  

sindical ismo está en c r i s i s  1. 

Digo no se4 quien sea, l a  CTM tendrá que cambiar, y 

cambiar a sus d i r igentes cuando e l l a  l o  determine, no 

cuando l o  determinen otros... 

Cree Usted que e l  sindicalismo mexicano responde a l a  

s i tuaci6n actual, a l o s  intereses de l o s  trabajadores. 

Absolutamente, l o s  que no responden son l a s  gentes que 

se oponen a l  sindicalismo, l o s  que continúan 

practicando un sindicalismo ya obsoleto. 

Don Fidel ,  l a  CTM es un p i l a r  de l  sistema p o l í t i c o  

mexicano, ¿ l e  paga bien e l  sistema a l a  CTM?, estamos 

hablando de un 9.9 ( por c iento 1 de tope sa la r i a l .  

Bueno l a  CTM nunca ha pensado en cobrar l o  que se ha 

dado a l  sistema po l í t i co ,  soc ia l  y económico que hay en 



103 

el p a l s ,  siempre ha contr ibuido  por el interés propio,  

porque s i  ese sistema mejora , mejorarlan 

individualmente tambicn los t raba jadores  y nunca se le 

ha ocurr ido  reclamar m á s  de  l o  que t i ene  derecho por l a  

prestación de  ese s e r v i c i o  que ha dado a l  pa í s .  

E .I .  - Cómo c a l i f i c a r l a  Usted a los empresarios mexicanos. 

F.V.  - Pues como los hemos c a l i f i c a d o  siempre, gentes muy 

e g o í s t a s  que no quieren desprenderse de  su r iqueza  para 

d i s t r i b u i r l a  mejor ent re  los que ayudan a produc i r l a  en 

México... Son hombres que ven únicamente por sus  

intereses ,  que n o  tienen p a t r i a  y que solamente se 

preocupan por enriquecerse más, como ha ocurr ido  en 

este período de  c r i s i s ,  l a  c l a s e  patronal no ha 

s a c r i f i c a d o  nada, ha sacado provecho de  l a  crisis. 
! 

E.I. - Y por qué firmar Pactos con el los entonces, 

F.V.  - Porque en un p r inc ip io  fue  un documento que v ino  a 

l o g r a r  un tanto de  e q u i l i b r i o  entre los factores de  l a  

producción pero en l a  actua l idad no, porque lo  v io lan  

los patrones y las propias  autoridades.  a0  

A grandes rasgos ,  de  una u otra manera las mismas 

dec larac iones  de  F ide l  Velázquez son una muestra c l a r a  de l a  

posici6n que toma ante los empresarios, ante el gobierno y ante 

los s ind ica l i zados .  Que a nuestro parecer  está l l e n a  de  

Pedro F e r r i z  de  Con, (conductor) ,  e invi tados ,  A l a  
sombra de  un l l d e r ,  CNN/multivisibn, 25 de  f eb re ro  de  1993. 
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contradicciones,  porque si sabe cómo es e l  empresariado de  

México, pues entonces que ya no se firmen más Pactos.  S i  l a  CTM 

le ha dado mucho a l  par t ido  of ic ia l ,  pues que no se quede con ese 

tope salarial y que exi ja más en bene f ic io  de  l o  obreros .  

La exp l i cac ión  a esa aparente contradicción es, como se ha 

v i s t o ,  que l a  CTM poco después de  nacer f u e  subordinada a l  

sistema p o l í t i c o  mexicano. Y esta desviación d i s tors iona  el 

s indica l i smo mexicano. Se conv i r t i ó  en un mecanismo de  contro l  

p o l i t i c o  llamado corporat iv isno,  simplemente el amortiguador de l  

vehículo  que en este caso es el sistema p o l í t i c o  mexicano que 

q u i t a  los go lpes  que dan los obreros  desde aba jo .  

Lo que neces i ta  México es im s indica l i smo con propuesta, un 

s indica l i smo que se preocupe por las fuentes de  t r aba jo ,  pero 

también que l o g r e  la  leg i t imidad y l a  representación, y que no 

haya una d i s t anc i a  ent re  los traba jadores  y los d i r i gentes .  

b )  RECONSTITUCION DE LA ALIANZA PRI-GOBIERNO-CTM 

En los meses de  f eb re ro  a a b r i l  de  1993 el par t ido  of ic ia l  y el  

gobierno se reconc i l i a ron  con el s indica l i smo corporat ivo  y 

muestran su clara vinculación con l a  alta d i r i g e n c i a  cetemista. 

Para  el 3 de  f ebrero ,  el encargado de  l a  Secretaría de  
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Desa r ro l l o  Social ( SEDESW, 1 L u i s  Danaldo Colos io ,  firmó un 

convenio con l a  Fesebes,  para a p l i c a r  el  Programa de  

Modernización S ind ica l  y Productiva,  que buscará capac i ta r  

cuadros s i n d i c a l e s  para que part ic ipen en los procesos de  

modernización d e l  pa í s .  Durante l a  firma d e l  convenio, el l í d e r  

nacional  d e l  S indicato  de Te le fon i s t a s  y de l a  Fesebes, Francisco 

Hernandez Juárez, seña ló  que el  convenio cumplirá el compromiso 

de l  gobierno f ede ra l  de  apoyar l a  par t ic ipac ión  y el 

forta lec imiento  d e l  s indica l i smo mexicano en los procesos de  

modernización de  México. 

La respuesta d e l  l í d e r  de  l a  CTM, F ide l  Velázquez, f u e  

t a j an te  a l  enterarse  d e l  convenio firmado por Hernández Juárez y 

Colosio; él ind icó  que mientras el l í d e r  de  los t e l e f o n i s t a s  y de 

l a  Fesebes i n s i s t i e r a  en d i v i d i r  a l  CT, y en impulsar un proyecto 

de  modernizacibn basado en l a  renuncia de  derechos y disminución 

de  conquistas  de  los contratos  co l ec t i vos ,  no habr ía  un 

entendimiento o acercamiento ent re  ambos. 

A l  mismo tiempo, y apuntando su  postura antidemocrática 

t rad ic iona l  sobre  los fenómenos electorales y reafirmando ( a 

pesar  de  los c o n f l i c t o s  1 su  l e a l t a d  a l  pr i ísmo y a l  gobierno, 

F ide l  Velázquez aseguró que el gobierno no deber ia  marginarse de 

p r e s i d i r  órganos electorales porque se podría  caer en la 

anarquía,  ya que l a  independencia de  los organismos electorales 

de  l a  Sec re ta r i a  de  Oobernacidn no representa un avance 
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importante y el PRI debe continuar en el poder porque "garant iza  

a los mexicanos l a  evolucitin de  105 p r inc ip io s  de  l a  Revolución 

Mexicana". a* Reitera a l a  vez que llamaría a los agremiados 

cetemistas a votar por el PRI, aunque no d i o  a conocer un cá l cu lo  

d e l  nQmero de  votantes ya que "procurarán" encauzar l a  opinión de  

los "compañeros" en f avo r  d e l  PRI y ya ellos sabrán como votar .  

N e g h d o s e  a opinar  sobre l a  actuacibn de  Pedro Aspe Armella,  

t i t u l a r  de  la  Sec re ta r í a  de  Hacienda y Créd i to  Púb l i co  (SHCP);  de 

Hanuel Camacho S o l í s ,  Regente d e l  Distrito Federa l ,  o de  L u i s  

Danaldo Co los io ,  los más c i t ados  pres idenciab les ,  respondió que 

primero hay que estar seguro de  quién es el candidato. 

A pesar  de  que el l í d e r  de  l a  CTM en sus  dec larac iones  no se 

ha inc l inado  por  a lguno de  los futuros  precandidatos d e l  PRI a l a  

pres idencia  de  la  repObl ica,  es evidente el apoyo que la  

confederacibn br indará  a cua lqu ie r  candidato que r e s u l t e  e l eg ido ,  

sea quien sea, retomando así el papel que ha r ea l i z ado  durante 

muchos años que es el de  ser uno de  los p i l a r e s  d e l  sistema 

p o l í t i c o  mexicano porque encabeza una confederación que agrupa a 

in f in idad  de  s ind icatos  y es aportadora de  una suma considerab le  

de  votos a l  par t ido  en el poder. 

Dentro de  las aportaciones que hace l a  CTM al pri ísmo, no 

Judith CalderOn Gónrez, "F ide l ,  contra la autonomía de  
órganos electorales", E l  P a í s ,  La Jornada, (MQx., D.F. ) ,  9 de  
f eb re ro  de  1993, p. 18. 
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sólo de  votos  de  sus  agremiado5 s i n o  de  recursos econ6micos, 

existe la donación de  100 mil lones  de  pesos, c i f r a  que t ratarán 

de  incrementar para las e lecc iones  federales de  1994. Velázquez 

Sánchez coment6 que la  CTM contr ibuye económicamente a l  

sostenimiento d e l  par t ido ,  negando que las aportaciones de  los 

empresarios a l  par t ido  a fecten,  porque como él d i ce ,  el PRI no 

v i v e  por  los empresarios n i  por las par t idos  de  opos ic ión,  s i n o  

v i ve  por si solo. 

También se le preguntó 

i n s t i t u t o  p o l i t i c o  promovido 

P a r t i d o  d e l  Foro Democrático 

repercut i rá  en el PRI puesto 

acerca  de  la  creación d e l  nuevo 

por ex-panistas d i s identes ,  el 

CPFD). A1 respecto,  seña ló  que no 

que es gente conocida, que ha 

par t ic ipado  anteriormente y que siendo los mismos, no t i ene  mayor 

importancia. 

En cuanto a l a  renovación d e l  part ido ,  la  sucesión 

pres idencia l  y a la asamblea nacional  d e l  PRI, el d i r i g e n t e  

afirm6 que los cambios en el seno d e l  par t ido  no dependen de 

d i r i g e n c i a s  o personas, s i n o  de  una clara voluntad que debe 

t raduc i r se  en hechos concretos,  con l a  par t ic ipac ión  de  todos los 

sectores que conforman a l  i n s t i t u t o  p o l i t i c o .  &sí, señaló,  la  

pcisición que l a  CTM asumirá en l a  asamblea nacional pr i fsta  será 

de  colaboraci6n abso luta ,  pero a d v i r t i ó  que demandará que los 

a= Judith Calder-ón Bómez, "La CTM aportó  100 mi l lones  a l  
pri ismo hace unos meses: F ide l " ,  E l  Pa l s ,  La Jornada, (Méx.,  
D.F. ) ,  9 de  marzo de  1993, p. 6. 



108 

t r i u n f o s  p r i í s t a s  no sean negociados con los par t idos  de  

oposición.  

A1 ser nombrado Genaro Borrego Estrada presidente d e l  PRI, 

F ide l  Velázquez comentó que el pa r t i do  l l e gaba  un i f i cado  

completamente, que no había  problemas internos  n i  grupos que 

desentonaran de l a  d i r e c t i v a  d e l  Comité E jecut ivo  Nacional 

( CEN 1 y que estaban organizados y atentos  para asistir a la 

Asamblea de  Aguascal ientes,  para que no hubiera problemas y que 

ésta fue ra  de  unidad y forta lec imiento  en las f i l a s  d e l  PRI. 

Por otra par te  y presionando por sus  intereses ,  el sector 

obrero p r i í s t a  se manifest6 por l a  creación nuevamente de  las 

secretarias d e  los sectores en el CEN d e l  PRI, con el argumento 

de  que de  esta manera se fortalecerla al part ido .  A s í  lo  comentb 

F i d e l  Velázquez, quien asegur6 que no hay actualmente algún 

p o l i t i c o  mexicano que l l e n e  el p e r f i l  propuesto por el primer 

mandatario para  l a  sucesi6n pres idenc ia l .  F ide l  manifest6 estar 

conf iado en que el a r t i c u l o  123 de  l a  Constitucibn y la  Ley 

Federal  d e l  Traba jo  no serh modificadas.  E l  jerarca cetemista 

r e í t e r 6  l a  negat iva  para que 105 empresarios part ic ipen como 

organización dentro de l  PRI, ya que no tienen por qué pertenecer 

como organización.  Y ya en la Asamblea Nacional ce lebrada  en 

Aguascal ientes,  F ide l  Velázquez r e c i b i 6  un larguis imo aplauso que 

duró v a r i o s  minutos en reconocimiento por su  l a r g a  t rayector ia  en 

"defensa" de  los t raba  j adores . 
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FI1 término de  l a  asamblea p r i l s t a ,  y de  manera sorpres iva  

para  muchos que no habían observado las ve ladas  impugnaciones a 

su  ges t ión  pa r t i da r i a ,  Genaro Borrego renuncio a la  presidencia 

de l  PRI. Posteriormente, F ide l  Velázquez dec la r6  que el PRI ya 

es taba  en condiciones de  en f rentar  todos las problemas que en el 

fu turo  se presenten, que es un par t ido  en el que hay democracia, 

que l a  mayoría de  los votos vienen d e l  sector obrero  y que l a  

asamblea tomó dec i s iones  libremente. Se mostr6 sa t i s f echo  con los 

resu l tados  de  esta asamblea d e l  par t ido  [ l a  XVI ) y señaló  que 

l a  renuncia d e l  d i r i g e n t e  nacional d e l  PRI, Genaro Borrego 

Estirada, tuvo el propós i to  de  mejorar las condiciones de  ese 

par t ido  con otros hambres para que se puedan so lventar  los 

problemas f r e n t e  a l a  lucha pres idenc ia l .  Hizo notar  que en la  

e lecc i6n d e l  candidato p r i l s t a  a l a  pres idencia  de  l a  República 

no hay p r i s a ,  como sucede en el Pa r t i do  de  la Revolución 

Democratica < PRD ). Consider6 que el  PRI es "un par t ido  en el 

gobierno y no d e l  gobierno" y,  contrariamente a lo  que se d i ce ,  

el PRI neces i ta  "más cercanía ,  mayor entendimiento con el 

gobierno",  es d e c i r ,  "fortalecer la  a l i a n z a  que ha e x i s t i d o  entre 

el par t ido  de  l a  Revolucitin y los gobiernos que han surg ido  de  

éste". a s  

D í a s  después Velázquez encabezti a l a  d i r i g e n c i a  nacional 

cetemista que v i s i t 6  a Fernando O r t i z  Arana, nuevo d i r i g e n t e  

Sara  Lovera, " E l  PRI salic, f o r t a l e c i d o  d e  su  16 
asamblea, afirma F ide l  Velázquez", E l  P a i s ,  La Jornada, ( M a x . ,  
D.F . ) ,  1 de a b r i l  de  1993, p. 5. 
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nacional  d e l  PRI sustituyendo a Genaro Borrego Estirada, para 

estrechar  re lac iones  con el par t ido  y agradecer  la  creación de  l a  

coordinación obrera  en el CEN p r i í s t a ,  ya que d i j o  que eso les 

permit i rá  da r  mayor aportación a l  part ido .  También le mencionó a 

Or t i z  Arana que l a  CTM espera  que se instrumente la  democracia 

más transparente que se pueda dar ,  pero que ésta sea s i n  

concesiones a los par t idos  opos i tores ,  a los que F ide l  Velázquez 

denominó "enemigos". Fernando Or t i z  Arana comentó que todas las 

luchas obreras  encuentran su  j u s t i f i c a c i ó n  en el empeño f i rme por 

l o g r a r  l a  c rec iente  humanización y dignidad d e l  t raba jo ,  y que a 

Don F ide l  l o  ca rac te r i za  su  l e a l t a d  a México, a l  p a l s ,  s u  

compromiso con las causas de  los traba jadores  y una auténtica 

mi l i t anc i a  p a r t i d i s t a .  

Más ta rde  las organizaciones p r i í s t a s  comenzaban su5 

promesas de  optimismo para 1994: l a  CTM ofreció que su5 

mi l i t an tes  s e r í an  promotores d e l  voto a l o  l a r g o  de l  pa í s ,  y l a  

CROC se dec l a ró  en campaña para la  gran contienda electoral. A lo  

que Fernando Or t i z  Arana contestó con frases de  reconocimiento 

porque el sector obrero  ha s i d o  p i l a r  p a r t i d i s t a  y soporte 

fundamental en la v igencia  electoral de  l a  revolución. 

A s í ,  el nuevo pres idente  d e l  PRI ( Fernanado Or t i z  Arana ) 

subrayó que l a  democratización de  ese i n s t i t u t o  p o l í t i c o  debe 

e d i f i c a r s e  sobre  l a  base de  l a  autodeterminación de  l a  v ida  

democrática de  su5 organizaciones.  Recordó que en los documentos 
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bás icos  d e l  par t ido  se encuentran contenidos los derechos 

h i s t ó r i c o s  de  los t raba jadores  mexicanos, y que se mantendría l a  

ex igencia  de  continuar con el movimiento 

En la  115 asamblea general  ord 

obrero  . 

n a r i a  de  l a  CTP. que se 

c e l e b r ó  los d í a s  24, 25 y 26 de  febrero, en l a  que estuvo como 

inv i tado  a l  jefe del poder e jecut ivo ,  Carlos S a l i n a s  de  Gortari, 

sucedieron aspectos muy importantes y sorpres ivos .  

Semanas antes de  l a  asamblea, F ide l  Velárquez Cánchez ya 

t en í a  una postura muy d e f i n i d a  que defender ía  irreductiblemente.  

En sus  dec larac iones  daba la sensación que b a j a r l a  de su élite 

para defender a l  humillado t raba jador .  Estas  dec larac iones  eran 

las  s igu ientes :  rechazo a cua lqu ie r  modificación a l  a r t í c u l o  123 

const i tuc ional  o a l a  Ley Federal  d e l  Trabajo; pronunciarse en 

contra de  l a  mut i l ac ih  de  los contratos co l ec t i vos  l abo ra l e s  y 

d e l  establecimiento de  topes salariales. 

Los temas que la  CTM ten ía  pensado d i s c u t i r  en el aud i to r i o  

Fernando Amilpa de  la sede nacional de  l a  CTM eran: 

a )  A n á l i s i s  y opiniones de  l a  situación económica de  los 

t raba jadores  y d e l  pueblo en genera l ;  

b) la e levación constante de  prec ios ;  

c )  l a  ba j a  de  salarios; 

d) el desempleo; 
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e) ambulantaje y organización de  pand i l l a s  de asaltantes. 

Los puntos que a continuacibn se mencionan fueron tomados 

d e l  informe que F ide l  Velátquet r e n d i r í a  ante la  115 Asamblea 

General d e l  Consejo Nacional de  la  CTM: 

& "La i n j u s t a  d i s t r i buc ión  de l  ingreso  se ha acentuado en la  

actualidad'  y con e l l o  se ha favorec ido  a "105 que más tienen, a 

una i n s i g n i f i c a n t e  minoría", agrega el l í d e r  cetemista, y resalta 

el crecimiento d e l  desempleo masivo, que a lcanza  l a  quinta  par te  

de  la  población t raba jadora ,  e5 d e c i r ,  unos c inco mi l lones  de  

mexicanos que perdieron su  empleo. 

& Los t raba jadores  sufren los efectos de  l a  crisis peor que en 

1982. P i d e  a l a  asamblea que adopte reso luc iones  para a l i v i a r  l a  

s i tuac i6n de  los a sa l a r i ados  de l  pa í s ,  "que no pueden resistir 

por m á s  tiempo las condiciones paupérrimas en que viven". 

& También es tema centra l  el reclamo a l  PRI para que tome en 

cuenta d l a  CTM en todas las representaciones,  inc lu ido  el CEN de  

ese organismo. 

84 E l  d i r i g e n t e  de  l a  pr inc ipa l  cent ra l  obrera  demanda asimismo 

"que los t r i u n f o s  obtenidos en buena l i d  por el PRI no sean 

ob j e to  de  neqociaci6n, porque apar te  de  ser antidemocrático a 

todas, luces ,  desp ie r ta  desconfianza ent re  los miembros de  nuestro 
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part ido". 

t Se r e f i e r e  asimismo a " los  l íderes obreros prevaricadores, 

entreguistas, además de desvergonzados", que quieren que se 

reforme l a  Ley Federal de l  Trabajo; a l o s  problemas del  In fonav i t  

y a l a  exigencia cetemista de que e l  IMSS deje de atender a 

quienes no son derechohabientes. 

& La parte medular de l  documento es, sin embargo, l a  r e l a t i v a  

a l a  s i tuac ión de 105 trabajadores. E l  l í d e r  nonagenario pide a l  

Consejo que determine l a s  acciones que deberán l levarse a cabo 

"para defender e l  legí t imo in te rés  del  obrero", toda vez que e l  

Poder Jud ic ia l  l e s  negó l o s  amparos en contra de l  aumento de 

menos de un nuevo peso d i a r i o  a l o s  sa lar ios mínimos. A l  

respecto, señala que e l  desempleo alcanza índices mayores que 

nunca y e l  poder adquis i t ivo de l  sa la r i o  sigue decreciendo de 

manera muy sensible, por l o  que se encuentra rezagado mientras 

l o s  precios se elevan de manera constante. Lo anter ior  "ha s ido 

causa de que p r o l i f e r e  e l  ambulantaje, así como e l  pandil ler ismo 

y otras lacras sociales". 

Todo esto se saca a colación porque F ide l  Velázquer 

saborearía l o  que l a  d i r igenc ia cetemista consideraría después 

una respuesta gubernamental anticipada a l a s  demandas de esa 

Andrea Becerr i l ,  "La c lase trabajadora recibe 
actualmente e l  peor t r a t o  en toda su h is to r ia :  F ide l " ,  E l  País, 
La Jornada, ( M é x . ,  D.F.), 24 de febrero de 1993, pp. 1 y 14. 
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central. Y ocurre l o  sorpresivo, el inesperado discurso 

presidencial que devolvib a l a  CTM e l  carácter de principal 

interlocutora y esto parecib borrar de golpe las pugnas con l a  

autoridad laboral, las demandas d e  amparo rechazadas y l a  duda 

acerca de su  carácter mayoritario, por lo  tanto esto o r i l l ó  a que 

el l i d e r  cetemista no leyera como se hace cada ceis meses, como 

es costumbre, su informe a l a  asamblea del consejo cetemista. 

En los 57 años de vida de l a  Confederación de Trabajadores 

de M&xico y en 114 consejos nacionales realizados en esas casi 

seis décadas, e l  secretario general siempre ley6 su informe ante 

los delegados. Y F i d e l  Velázquez no l o  hizo, porque tendría que 

haber repetido las críticas a la  política salinista que e l  

documento consigna. 

Y así ,  l o  que acaparó l a  atencilbn fueron los oradores que 

insistieron sobre todo en el conflicto con el Infonavit y los 

problemas con la  Secretaría del Trabajo por e l  tope salar ia l .  

E l  discurso que el mandatario Salinas de Gortari pronunció 

a l  inaugurar l a  115 Asamblea dio respuesta a muchas de las 

preocupaciones que planteó la  dirigencia sindical. Salinas indicó 

que su gobierno se manifiesta por sindicatos fuertes, respetados, 

lo  cual provocó que la  asamblea se pusiese de pie, seguido de una 

carretada de aplausos. En estos momentos se empezaba a olvidar e l  

sufrimiento de los trabajadores ( que va desde l a  preocupación 
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d e l  "miserable" salario mínimo, hasta l a  manipulacidn que éstos 

sufren por sus  l l d e r e s  s i n d i c a l e s  ) y los reclamos que el 

secretario de  l a  CTM har i a  en su d iscurso .  

fi grandes rasgos ,  l o  que hi20 que Velázquez Sanchez ya no 

l eyera  s u  informe fueron las s; iguientes dec larac iones  de  Sa l inas  

de  Gortari: 

& No se p r i v a t i z a r á  el IMSS. 

& MBxico no qu i e re  ser par te  d e l  TLC con mano de  obra  barata  

n i  con el establecimiento de  empresas contaminantes. E l  reto d e l  

pa i s ,  agregó,  es prepararse para competir, pero también para 

r e p a r t i r  justamente los bene f ic ios  d e l  es fuerzo .  "fictualmente, 

con miras a l  s i g l o  X X I ,  ninguna economia compite, efectivamente,  

si piensa que l o  puede hacer con mano de obra  barata".  

& No querernos, añadi4, ser par te  d e l  TLC con b a j a s  

remuneraciones, ya que l o  mejor que t i ene  el mexicano es l a  

ca l i dad  de  su  t raba jo .  "Y  queremos que se pague mejor, salarios 

mejores a esta mano de obra de, ca l idad  que compite a l  norte ,  a l  

su r ,  en el P a c i f i c o  y también en e l  Atlántico'.  Y quien piense 

que puede ven i r  a México obteniendo mayores rendimientos y con 

ba jos  salarios, "que cambie de lugar ,  de  ubicación",  ya que "en 

nuestra p a t r i a  l a  fuerza  de  los s ind icatos  permit i rá  l a  f o r t a l e z a  

salarial" .  
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& E l  pres idente  destacó igualmente que no habrá cab ida  para 

inve r s i on i s t a s  que pretendan hacer a un lado a los s ind icatos ,  ya 

que los t raba jadores  e s ta r í an  a i s l ados ,  d e b i l i t a d o s  s i n  sus  

organizaciones gremiales .  P rec i só  que el gobierno mexicano está 

comprometido en una e s t r a t e g i a  que recupere crecimiento, que 

p ro te j a  empleos, genere ad ic iona les  y,  sobre  bases s6 l i das ,  

permita l a  recuperación de  los salarios reales que l a  c r i s i s  le 

a r rebató  a los t raba jadores .  

Ik "Tenemos una Carta Soc i a l ,  que se de r i va  de  la Carta Magna, 

y esa es l a  que nos proponemos fortalecer, conso l idar  y 

promover". A1 respecto el mandatario exp l i có  4ue la  Ley Federal  

d e l  Traba jo  es una " l e g i s l a c i ó n  de  avanzada", de  las más 

"modernas" d e l  mundo que se a p l i c a  en los hechos porque la 

autoridad así  lo  ex ige .  Entonces, "no t i ene  por qué estarse 

planteando que hay que modi f i ca r l a " ,  l o  que se hará,  "es 

a p l i c a r l a  mejor en el terreno de  los hechos". 

Ik A1 f i n a l ,  Sa l inas  a d v i r t i ó  que se requieren organizaciones 

s i n d i c a l e s  f ue r t e s ,  A d i f e r e n c i a  de  otras par tes  de l  mundo, donde 

lot  s ind i ca tos  se d e b i l i t a n  y el nCimero de  a f i l i a d o s  disminuye, 

"aquí los queremos más v igorosos ,  respetados en su autonomía, que 

aumenten su  presencia,  que incorporen a más t raba jadores . . .  que 

promuevan y a l i enten  s u  par t ic ipac ión  en el marco de  l a  l i b e r t a d  
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s ind ica l " .  

En sfntesis,  l a  115 Asamblea General de l  Consejo Nacional de 

l a  Confederación de Trabajadores de MBxico concluyó con e l  

acuerdo de hacer un solo f ren te  ante e l  I n s t i t u t o  de l  Fondo 

Nacional de l a  Vivienda para l o s  Trabajadores ( Infonavit 1 para 

asf lograr  despejar l a  confusión que prevalece con respecto a l  

fu tu ro  de ese organismo; luchar por superar l o s  topes salar ia les;  

poner en orden l a  documentación de sindicatos y centrales y ,  en 

l o  po l í t i co ,  pugnar por que e l  PRI tome en cuenta l a  probada 

m i l i t a n c i a  y apoyo de esa central .  

No se d e f i n i ó  l a  est rateg ia cetemista para lograr l a  mejora 

sustancial de l o s  sa la r ios  que se habfa prometido. La cuesti4n de 

l a  negativa de amparos contra e l  incremento de menos de un nuevo 

peso d i a r i o  a l o s  mínimos, apenas y se tocó. 

La intervención del  presidente Carlos Salinas de Gor ta r i  en 

l a  inauguración del  evento, con un discurso en que de f i n ió  que no 

habrla reforma a l a  Ley Federal de l  Trabajo n i  ofrecimiento de 

mano de obra barata para concretar e l  TLC, h izo que F ide l  

Velázquez Sánchez cambiara e l  programa. Ya no part ic iparon 

esposas de trabajadores, que subi r lan a l a  t r ibuna a hablar del 

deter ioro de sus n ive les de vida por l a  p o l f t i c a  de contención 

I5 Emi l io  Lomas M., "La actual ley  laboral  de avanzada: 
Salinas", E l  País, La Jornada, (Méx.,  D.F.), 25 de febrero de 
1993, pp. 1 y 12. 
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salarial ,  y sobre  el tema hubo unas cuantas intervenciones.  

La Comisión Dictaminadora d e l  informe de  F ide l  Velázquez, 

que encabezó e1 secretario de  Educación y Comunicación S o c i a l ,  

Juan S. Mi l l án ,  inc luyó un r e so lu t i vo  en que se reconocía el a l to  

v a l o r  de  Velázquez Sanchez para resistir las embestidas y 

defender los " logros"  de los mexicanos. En ese reso lut ivo ,  l e í d o  

por Mi l l án ,  se hace notar  que el d i scurso  de  Sa l inas  de  Gortari 

" . . .nos da un nuevo escenar io  que c lar i f ica l a  posición de  

nuestro gobierno con respecto a l a  defensa de  las leyes ,  las 

ins t i tuc iones  y el s indica l i smo,  que han s i d o  la preocupaci6n 

mayor de  nuestro  secretario general" .  

E l  asunto más debatido,  después de l  " j u i c i o "  a Hernández 

Juárez,  f u e  el d e l  In fonav i t .  

Entrando en materia de  lo  que han s i d o  las pugnas ent re  los 

l í d e r e s  s i n d i c a l e s ,  estas r i ñ a s  nacen en el i n t e r i o r  d e l  

s indica l i smo mexicano ya que por un lado tenemos a l  secretario de  

l a  CTM, F ide l  Velázquez, y por- el otro el l í d e r  t e l e f o n i s t a  y 

d i r i g e n t e  de  l a  Fesebes,  Francisco Hernandez Juárez, junto  con el 

l i d e r  de  la  CROC, A lbe r to  Juárez Blancas.  

AL Elndrea B e c e r r i l ,  "Otros acuerdos cetemistasr f r e n t e  
comb ante in fonav i t  y luchar por superar  topes salariales", E l  
P a í s ,  La Jornada, (Héx . ,  D.F.) ,  27 de  f eb re ro  de 1993, pp. 54 y 
19. 
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Estas  pugnas han estado ocurriendo porque la más grande 

agrupación obrera ,  l a  CTM, no reconoce a l a  Fesebes n i  la  

admit i rá  en su  i n t e r i o r .  En r ea l i dad ,  se trata de  un 

enfrentamiento en t re  dos co r r i en tes  d e l  corporativismo en México 

que pugnan por  a lcanzar  el reconocimiento, en primer lugar ,  d e l  

gobierno, y en segundo de  los traba jadores  y la  sociedad entera. 

Maria Suárez,  pres idente  d e l  organismo cúpula d e l  movimiento 

obrero  donde l a  CTM es hegemónica, el Congreso d e l  Trabajo,  

c a l i f i c ó  a Hernandez Juárez de  "poco serio", ya que ha afirmado 

que se d i s c i p l i n a  a l  CT y posteriormente desautor iza  a sus  

d i r i gentes .  Señalando también que esta act i tud  púb l i ca  de  F ide l  

Velázquez y Hernández Juárez no es sino la  prueba de  una 

d i f e r e n c i a  en t re  dos cent ra l e s  que se deberá d i s c u t i r  en el CT. 

Respecto a que ca l i f icó  a Hernández Juárez de poco serio es 

porque cuando &te f u e  pres idente  d e l  CT, consideraba que esa era 

l a  organizaci6n más importante para defender los derechos de  los 

traba jadores ,  y ahora, que ya no l a  pres ide ,  l a  subestima y 

desautor iza ;  y eso, d i j o  Suárez, "es lo  que hace de l  d i r i g e n t e  de  

los t e l e f o n i s t a s  una persona poco seriaw. 

F ide l  Velázquez p i d i ó  en la  115 asamblea acordar  una 

dec larac i6n de  so l i da r idad  can los t raba jadores  t e l e f o n i s t a s  

descontentos con su  actua l  d i r i g e n c i a  y asf luchar en contra de  

L7 Sara  Lovera,  "Reitera el CT que no admitirá  el ingreso  
de  l a  Fesebes", E l  P a í s ,  La  Jornada, ( M é x . ,  D.F.) ,  3 de  marzo de  
1993, p. 13. 
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Francisco Hernandez; luego dec la r6  que en d e f i n i t i v a  rompi6 

relaciones con él ,  lo acusó de  d i v i d i r  a l  CT y de  pretender 

in t roduc i r se  en las f i l a s  cetemistaci. Agregá también que en un 

p r inc ip io  Hernandez Juárez se hacía llamar enemigo de  los 

gobiernos de  l a  Revoluci6n y nunca inv i t aba  a sus  congresos a l  

Pres idente  de  la Rephblica,  hasta que él le aconsejó cambiar de  

t ác t i ca ,  pero abusó de su  cambio: no f u e  amigo d e l  gobierno, s ino  

se rv ido r  de  él .  También lo  responsab i l i z6  de crear l a  Fesebes 

para d i v i d i r  a l  CT y de  manifestarse por que se reforme la  Ley 

Federal  d e l  Traba jo  cuando el propio  pres idente  de  l a  República 

manifest6 que e l lo  no es necesario.  

En contestaci6n a todo esto, Francisco Hernandez Juárez 

a d v i r t i 6  que F ide l  Velázquez Sánchez e5tá mal informado, pues n i  

hay int ranqu i l idad  en el s ind i ca to  de  t e l e f o n i s t a s  n i  e l  gobierno 

l o  usa para d i v i d i r  a l  CT. Y pese a las c r í t i c a s  y ataques 

cetemistas, &1 cont inuar la  can su proyecto de s indica l i smo 

modernizador. Rechazó asimismo l a  pos i b i l i dad  de  que el grupo de  

t raba jadores  de  Telmex que r e c i b e  apoyo de  l a  CTM pudiera 

realmente i n c i d i r  en el s ind i ca to  de  telefonistas. Ac lar6  que no 

le preocupa el rompimiento de  re lac iones  que anunció Velárquez 

Sánchez, pero sí que éste v i o l e  el más elemental p r inc ip io  de  

autonomía s i n d i c a l .  

Hernandez Juárez añadib que el s indica l i smo neces i ta  estar a 

la  a l t u r a  de  los cambios y modernizarse para  no quedar rezagado. 
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"tenemos que amoldarnos a los nuevos tiempos, ya que no se puede 

in te rven i r  en los asuntos de  otras organizaciones".  sm 

A l a  pregunta que se le hizo  acerca d e l  peso real de  los 

t raba jadores  que part ic iparon en l a  asamblea cetemista, d i j o  que 

el s ind i ca to  de  t e l e f o n i s t a s  es muy f u e r t e  y unido, y que de  sus  

52 m i l  agremiados 5610 unos cuantos están en contra de  su  gest ión 

y su  p o l í t i c a  s i n d i c a l .  Comentó que F ide l  Velázquez deber ía  

meditar sus acusaciones,  sobre  todo porque el s ind i ca to  de  

t e l e f o n i s t a s  es un organismo autónomo, que no pertenece a la  CTM. 

Dos d í a s  después de  la  c lausura  de  l a  115 Asamblea General 

Ordinar ia  de  la  CTM, esta organizaci6n decide  cance lar  toda 

re lac i6n  con el I n s t i t u t o  de  So l idar idad  ( dependiente de  la 

Sedesol y donde se hace una dura cr í t ica  a l  ~ i n d i c a l i s m o  

t rad ic iona l  corporat ivo  que encarna l a  CTM 1 en el momento en que 

éste firm6 convenios con l a  Fesebes para formar cuadros 

d i r i g e n t e s  y poco después l a  CROC h izo  lo propio.  Informó el 

secretario d e  Educación y Comunicaci6n Soc i a l  de  l a  CTM, 3uan S. 

Mi l l án ,  que esa confederaci61-1 jamás consent i rá  que el gobierno 

capac i te  y forme a quienes serán los l í d e r e s  de  sus  organismos 

a f i l i a d o s ,  porque perder ía  autonomía y a l a  l a r g a  esa tendencia 

culmina en s indica l i smo de  Estado. D i j o  no estar de  acuerdo en 

Io Andrea B e c e r r i l  y Arturo Hernandez, "Niega el d i r i g e n t e  
de  l a  Fesebes que el gobierno l o  u t i l i c e  para d i v i d i r  a l  CT", E l  
Pa í s ,  La  Jornada, ( M é x . ,  D.F.),  27 d e  f eb re ro  de 1993, pp. 19 y 
56 I 
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que en t re  directamente a l a  detección de  cuadros d i r i g e n t e s  y su 

formación. 

M i l l án  añadió,  que el Ins t i tu to  de  So l idar idad  de f ine  a l  

s indica l i smo mexicano como anacrónico, atrasado,  que requ ie re  una 

acci6n u n i l a t e r a l  para d e f i n i r  su  nuevo es ta tus  ante los cambios 

que se estan dando en el mundo, s i n  tomar en cuenta que l a  CTM se 

ha caracter i zado  por su  permanente actua l i zac ión .  *e 

Continuando con las dec larac iones ,  F ide l  Velázquez rechaz6 

que la CTM esté viviendo su  etapa  f i n a l  pero aseveró que el grupo 

de  Hernández Juárez, ahora a l i a d o  con l a  CROC de  Juárez Blancas,  

ha pretendido d i v i d i r  a los traba jadores  al crear una cent ra l  

p a r a l e l a  por lo  cua l  ya no puede pertenecer a l  CT. Velázquez h izo  

r e f e renc i a  al  d i scurso  d e l  mandatario de  l a  Republica en l a  

inauguración de  l a  Asamblea de  l a  confederación. Sa l inas ,  señal6,  

que qu i e re  un s indica l i smo f u e r t e  y responsable ,  no  s ind icatos  

incondicionales ,  como l o  que pretende Hernandez Juárez. En 

r ea l i dad ,  el d i scurso  de  Hernaindez Juárez es e l  mismo que el de  

F ide l  Velázquez: tras conseguir  su r e g i s t r o  en 1992, l a  Fesebes 

p lanteó  como pr inc ip io s  crear un s indica l i smo f u e r t e  y 

responsable ,  no incondicional .  - 
*- Andrea B e c e r r i l ,  "Cancela la  CTM relación con el 

I n s t i t u t o  de  So l idar idad" ,  E l  P a í s ,  La  Jornada, (Méx. ,  D.F. ) ,  28 
de f eb re ro  d e  1993, p. 13. 

ze0 Sara  Lovera, "Hernández Juárez será expulsado d e l  
Congreso d e l  Trabajo:  F ide l " ,  E l  P a l s ,  La Jornada, (Méx . ,  D.F. ) ,  
2 de  marzo de  1993. p. 11. 
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Carlos Jiménez Hacías, d i r igen te  de l a  burocracia de l  país y 

responsable de l  Movimiento Sind ica l  p r i í s t a ,  p i d i ó  a l o s  l íderes 

obreros mayor cohesión y e v i t a r  efrentamientos que d e b i l i t e n  a l  

sector en l o s  momentos en que se debe negociar para que l o s  

trabajadores salgan del  atraso t e r r i b l e  en que están. D i j o  que 

l a s  d iv is iones internas expuestas pfiblicamente en l a s  acusaciones 

de F i d e l  Velázquez contra Francisco Hernandez, se deben a l a  

lucha por espacios y no es a causa de acciones gubernamentales. 

E l  d i r i gen te  de l a  CROC, Alberto Juárez Blancas, señal6 que 

e l  v i e j o  jerarca de l a  CTM, F ide l  Velázquez, se ha const i tu ido en 

un elemento de d i v i s i ó n  del  movimiento obrero, aunque d i j o ,  ya no 

hace daño, Velázquez es ahora un hombre a l  que nadie l e  cree; 

c r i t i c a  a todo e l  mundo por c r i t i c a r ,  perm ya no t iene edad para 

emprender una acción que ponga realmente en pe l ig ro  a l  movimiento 

obrero. E l  gobierno aCin l o  apoya, d i j o ,  como apoya a todas la5 

centrales obreras de l  país, pero l a  que preside Velázquez, por su 

act i tud,  ha perdido mucha fuerza, mientras que l a  CROC l e  ha 

ganado terreno y en lugar de convert i rse en un maestro, se ha 

transformado en un hombre a l  que nadie le cree, l a  unidad que no 

se ha podido alcanzar es por culpa de é l .  Una vez que e l  

d i r igen te  croquista reprochó en contra del  l í d e r  cetemista, 

halagó a Hernandez Juárez diciendo que es un hombre joven, bien 

intencionado, que quiere t rabajar  por e l  bien del  movimiento 

obrero. En l o  referente a l  apoyo que su confederaci6n l e  ha 

I 

I 

brindado a l a  Fesebes para modif icar l a  Ley Federal de l  Trabajo, 
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d i j o  que tienen todo el derecho de  presentar  l a  i n i c i a t i v a  y no 

le t ienen que estar pidiendo permico a don F ide l  para hacer lo .  

Para  estas fechas,  las pugnas entre los l í d e r e s  s i n d i c a l e s  

eran motivo para  que los d i a r i o s  d e l  p a í s  las publ icaran d í a  con 

d í a .  Para  e v i t a r  todo esto, el l í d e r  t e l e f o n i s t a  Francisco 

Hernandez Juárez a-iegu~-6 que en breve se reun i r í a  con F ide l  

Velázquez para  encontrar so luc ión a las d i f e r e n c i a s  mutuas y por 

las que éste lo  acusa de  t r a i d o r  a l  movimiento obrero.  

Mientras esta ocurr ía ,  Arsenio F a r e l l  C u b i l l a s ,  secretario 

d e l  Traba jo  y Prev i s ión  Soc i a l ,  coment6 que F ide l  Velázquez y 

Francisco Hernandez deberían l l e g a r  a un acuerdo, a un 

entendimiento en sus d i f e r enc i a s ,  en sus  d i s t i n t o s  puntos de  

v i s t a ,  ya que no es deseab le  el  quebrantamiento de  l a  unidad en 

el sector obrero .  Negó apoyar el proyecto s ind i ca l  de la  Fesebes 

y haber impuesto un aumenta límite de  9.9 por c iento  que t iende a 

agravar  los c o n f l i c t o s  l abo ra l e s ,  ya que no es un tope, s i n o  lo  

que se e s t a b l e c i 6  en el PECE, d i j o .  

F a r e l l  seña l6  que nunca ha sent ido  que haya f r i c c i ó n  con l a  

CTM, que respeta  a F ide l  Velázquez, es el símbolo d e l  

s indica l i smo mexicano y considera que Hernandez Juárez l o  que 

pretende no es d i v i d i r  s i n o  robustecer  a l  CT. 

'pi Emil io  Lomas M.,  "F ide l  ha d i v i d i d o  a los obreros  pero 
ya no hace daño: Juárez Blancas",  E l  P a í s ,  La jornada,  (Méx . ,  
D . F . ) ,  3 de marzo de  1993, p. 14. 
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Por otra parte ,  Hernandez Juárez defendi6 su  proyecto 

modernizador y recalcó que en el s ind i ca to  que d i r i g e  están 

pasando por  un proceso de  modernizaci6n en donde no se ha 

despedido a ningun traba jador ,  t i m e n  un contrato colectivo de  

los más adelantados y un salario de  los mejores d e l  pa í s ;  remató 

a l  d e c i r  que no ve  l o  ent regu is ta  de  su proyecto cuando l og ra  

mejoras de  ese n i v e l  para  los t raba jadores  y si le dicen 

ent regu is ta  por ser amigo d e l  Presidente,  pues va s egu i r  

s iéndolo .  

- 

Las  pugnas que mantenían los d i r i g e n t e s  s i n d i c a l e s  lograron 

captar  l a  atención d e l  I n s t i t u t o  de  Proposiciones Est ra teg icas ,  

A.C. ya que realizó un estudio  que l l e g 6  a las s i gu i en tes  

conclusiones:  

"Las pugnas y la d i v i s i ó n  en el CT no tienen que ve r  con 
re iv ind icac iones  salariales; se debe a l a  lucha por  un nuevo 
protagonismo ent re  dos  proyectos encontrados: el modernizador y 
el revo luc ionar io ,  ba j o  el v i e j o  esquema corporativo.  E l  
secretario de  los t e l e f o n i s t a s  está a l  f r en te  de  una co r r i en te  
que busca e r i g i r s e  como el nuevo protagonista dentro de l  
movimiento obrero,  que recoge l a  propuesta s ind i ca l  de  
modernización mediante una p o l í t i c a  l abo ra l  de concertación y 
negociación. En cambio l a  CTM pese a mantener su hegemonía en el 
s indica l i smo o f i c i a l ,  ha perdido su papel de  inter locutor  frente 
a l  gobierno y ha dejado de  ser elemento negociador de  los 
in te re ses  de  l a  clase obrera ,  pues ya no se le toma en cuenta 
para l a  f i j a c i ó n  de  salarios n i  en temas fundamentales como loci 
pactos,  donde sólo se le llama a firmar a Ciltima hora. E l  último 
revés  para F ide l  Velázquez f u e  l a  negat iva  a los amparos que 
interpuso en contra de  la  Comisión Nacional de  S a l a r i o s  Mínimos, 

Z E ~  Andrea B e c e r r i l ,  "Defiende Hernandez Juárez su proyecto 
modernizador", E l  Pais, La Jornada, (Méx., D.F.) ,  5 de  marzo de  
1993, p. 20. 
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lucha que de  haber ganado, le habr ía  s i g n i f i c a d o  puntos 
f avorab les  para recuperar  l a  c r e d i b i l i d a d  ante  sus agremiados y 
otras centrales obreras .  En tanto,  Hernández Juárez ha logrado 
ja lar  a la CROC y hacer también a l i a n z a s  con el SNTE, el 
s ind i ca to  de  Bancomer, y su  postura se puede ca ta l oga r  como 
propos i t iva  ante el constante desgaste d e l  CT. E l  enfrentamiento 
Hernández Juárez-Fidel ha l l evado  a l  CT a una crisis interna  que 
parece tocar fondo, pues las pugnas dadas desde el sexenio pasado 
se han agudizado por la defensa de sus  intereses, personales  o de  
grupo. Después s i g u i ó  l a  guarra  de  dec larac iones  de  F ide l  
Velázquez y las respuestas de  Hernández Juárez, quien negó que l a  
Fesebes sea elemento d e  d i v i s i ó n  d e l  CT y que l a  modernizaci6n 
pretendida afecte las conquistas  l abora les .  Aunque las 
d i f e r e n c i a s  no son como en otras ocasiones,  simples acusaciones 
que no trascienden o a l ega tos  que terminan con el otorgamiento de  
concesiones a una u otra cent ra l .  Esta  d iscrepancia  de  antiguos 
a l i a d o s  dentro d e l  s indica l i smo o f i c ia l  va más a l l á  y se p e r f i l a  
como una ruptura s i g n i f i c a t i v a ,  con dos  posturas pe r f i l adas ,  l a  
revo luc ionar ia  y l a  modernista" .. 

Como se puede observar ,  durante este corto periodo 

ocurr ieron un s i n  namero de  asuntos, d iscus iones  por demás 

interesantes ,  que de  una u otra manera nos conduce a l  cada vez 

más l a r g o  camino be l a  democracia en los s ind icatos .  Los l í d e r e s  

siempre a l a  espectat iva  de  las dec larac iones  d e l  gobierno, para 

que de  ah í  puedan tomar su posición,  que siempre será l a  misma 

que han tomado decenio tras decenio,  l a  posición de  "coquetear" y 

estar d e l  lado  d e l  gobierno, dejando a l  t raba jador  siempre con l a  

esperanza de  un p o s i b l e  cambio que mejore su s i tuac ión  ya no 

moral, n i  social, s i n o  econtrmica; porque t i ene  hambre, t i ene  

sed;  de  j u s t i c i a ,  de  equidad, de  democracia. 

== Andrea B e c e r r i l ,  "Los c o n f l i c t o s  a l  i n t e r i o r  d e l  CT 
a jenos  a l a  recuperación salarial",  E l  P a í s ,  La Jornada, (Méx. ,  
D.F. ) ,  3 de  marzo de  1993, p. 14. 
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c )  VIEJO SINDICALISMO, VIEJO SISTEMA POLITICO 

Los meses de mayo, j un io  y j u l i o  resul taron estar l lenos de 

grandes acontecimientos, partiendo por e l  d e s f i l e  de l os  

trabajadores, pasando por e l  despido masivo de trabajadores y e l  

desconocimiento del  comité loca l  de l a  planta Ford Motor Company 

de Cuaut i t lán I z c a l l i ,  Estado de México, en e l  mes de junio,  

hasta l a  restructuraci6n del  IMSS con l a  polémica alza de cuotas. 

La conmemoraci6n o f i c i a l  de l  d ía de l  Trabajo se conv i r t i ó  en 

un acto masivo de cas i  un apoyo t o t a l  a l  presidente Carlos 

Salinas de Gortar i ,  en e l  que sobresal ió e l  grupo del  STPRM, con 

más de 30 m i l  agremiados t ra ídos de todo e l  país en ocho 

centenares de autobuses, s e g h  informó después su d i r igente 

Sebastián Gutmán Cabrera. 

a l  parecer fue un d e s f i l e  s i n  incidentes, que en l o  que 

corresponde a l a  parte de l  Zócalo, tuvo un gran despliegue de 

seguridad, hubo manifestaciones de descontento con r iñas  entre 

l o s  agrupamientos de seguridad, escasas demandas sa la r ia les  y 

laborales, y un F ide l  Velázquez que ya con su5 93 años no pudo 

i n i c i a r  l a  marcha para sumarse así ya t res  años que no l o  hace. 

Dentro de l a s  manifestaciones de inconformidad de l o s  

trabajadores, l a s  que destacaron fueron: l o s  puños en a l t o  de l  
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grupo de  t raba jadores  de  l a  embotel ladora f ' P a ~ c u a l " ,  tambibn una 

par te  pequeña d e l  sector  d e l  IMSS, que se detuvo frente a l  balcón 

pres idencia l  para e x i g i r  aumento salarial ( aunque un par  de  

meses después se anunciar ía  que sí habr ía  un aumento pero en las  

cuotas ) y la de  a lgunos maestros que lograron colarse. Lo demás 

fue respa ldo  pleno a l a  p o l í t i c a  d e l  régimen. Y este respa ldo  se 

mostraba con mantas g igantescas  ( colocadas en los e d i f i c i o s  de  

enfrente  y a un costado de  P a l a c i o  Nacional ) d e l  CT y las 

p r inc ipa l e s  cent ra l e s  y s ind icatos ,  todas con frases de  respa ldo  

a l  Pronasol ,  a l  TLC y a l  Ejecutzvo. 

La  intención f i n a l  d e l  CT, según el " s c r ip t "  d e l  d e s f i l e ,  

f u e  marchar para "ratif icar l a  a l i a n z a  con e l  Estado y el apoyo 

a l  gobierno de  or igen revo luc ionar io  en la  defensa de  la  

independencia y soberanía" .  s4 

En el b a l c h  cent ra l  de  Pa l ac io  Nacional ,  el presidente 

observái el d e s f i l e  obrero ,  f lanqueado por el d i r i g e n t e  d e l  maxim0 

organismo obrero ,  Mario Suárez,  y por F ide l  Velátquez.  Estaban 

presentes el secretario general  de  l a  FSTSE, Ca r l o s  Jiménez 

Macías; el regente Manuel Camacho S o l í s ;  el secretario de l  

t r aba jo ,  CIrsenio F a r e l l ,  y los representantes de  los poderes 

L e g i s l a t i v o  y Jud ic i a l ,  

=e Rndrea B e c e r r i l  y E m i l i o  Lomas, "E l  d e s f i l e  obrero  
o f i c i a l ,  acto masivo de  apoyo a Sa l inas " ,  E l  P a í s ,  La Jornada, 
( M é x . ,  D.F . ) ,  2 de  mayo de  1993, p. 5. 
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La CTM, por su parte, lográl su propósito de demostrar que es 

l a  cent ra l  más numerosa, sobre todo por l a  gran cantidad de 

trabajadores de l  STPRM. 

A s í ,  l o s  hechos que más sobresalieron fueron cuando pasaron 

l o s  obreros de l a  Cervecería Modelo con l a  primera manta en 

contra de l o s  topes sa lar ia les;  e l  grupo de l a  FSTSE tímidamente 

sac6 también algunos cartones en l o s  que pedían un aumento del  

c iento por ciento; a e l l o s  se l e s  sumaron l o s  trabajadores de l a  

Secretaría de Desarrol lo Social; l a  protesta de integrantes del  

Sindicato de l  IMSS, que lograron detenerse var ios minutos f rente 

a l  balccin, g r i t a r  consignas y demandar un aumento justo,  ante l a  

cara sorprendida del  d i rec to r  de l  I ns t i t u to ,  Genaro Borrego 

Estrada. 

E l  Sindicato Unico de Trabajadores de l a  Indust r ia  Nuclear 

( SUTIN 1 port6 mantas ro j inegras de gran tamaño y leyendas de 

apoyo a Cuba, a l  socialismo y en contra de l o s  topes sa lar ia les.  

Cuando a F ide l  Veláizquez se l e  preguntó por qué no hubo 

demandas, sobre todo sa lar ia les,  d i j o  que e l  d e s f i l e  fue para 

conmemorar a l o s  Márt i res de Chicago y r e i t e r a r  l a  al inaza con e l  

gobierno, no para protestar. 

Paralelo a estos acontecimientos fue l a  caminata del  Angel 

de l a  Independencia rumbo a l  Zócalo de l o s  pocos miembros del  
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Sindicato de Trabajadores de l a  Univesidad Nacional Autónoma de 

México ( STUNCIM ); Sindicato Independiente de Trabajadores de l a  

Universidad Autónoma Metropolitana S I T l J M  1 ;  Coordinadora 

Nacional de Trabajadores de la Educación ( CNTE 1; Central 

Un i ta r i a  de Trabajadores ( CUT ); Consejo de Organizaciones 

Agrarias { COEI 1; secciones democraticas de l  Sindicato Nacional 

de Trabajadores de l a  Secretaría de 6gr icu l tu ra  y Recursos 

Hidrául icos ( SNTSCSRH 1; Sindicato de Costureras 19 de 

Septiembre, y algunas organizaciones de colonos que 5e 

enfrentaron a dos retenes de l  Cuerpo de Granaderos y Po l i c ía  

non tada . 

En una ceremonia l levada a cabo despues de concluido e l  

d e s f i l e  obrero, e l  mandatario de l a  repbblica r a t i f i c ó  e l  respeto 

de su gobierno a l a  autonomía de l o s  s indicatos de todo e l  país, 

y l a  decisibn de reforzar  l a  p o l í t i c a  labora l  de protección al 

empleo y e l  mantenimiento de l o s  programas sociales que permitan 

estimular l a  productividad y l a  cración de empleos. También d i j o  

que e l  pais ha pagado un costo muy a l t o  durante e l  período de 

i n f l a c i b n  estando decididos a no bajar l a  guardia manteniendo 

vigente l a  p o l í t i c a  económica, orientada a aba t i r  el incremento 

de l o s  precios, ya que éste provoca l a  caída de los sa la r ios  

mínimos reales, con l a  consecuente recesión y f a l t a  de empleos, y 

su gobierno está decidido a proteger l o s  puestos de t rabajo y 

crear nuevos, a pesar de que e l  escaso crecimiento económico de 

i 
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l a  economía internacional  "no nos es propic io" .  mm 

Continud d ic iendo que l a  recuperaci6n salarial  sera 

permanente si se rea l i z an  aumentos sostenidos  en la  

productividad.  En ese sent ido ,  subrayó que cuando ent re  en v i g o r  

el TLC las  oportunidades y los es fuerzos  para e l e v a r  l a  

productividad seran mayores trayendo como resul tados  una 

recuperación de  los salarios reales, particularmente de  los 

mínimos. 

A l o  cua l  nos preguntamos si  es necesar io  esperar  hasta el 

lo. de  enero de  1994 para que 10s salarios de  los t raba jadores  

tengan una "mejor" recuperación, ya que los t raba jadores  están 

pagando el prec io  de  un empresariado e g o l s t a  y el de  un gobierno 

poco preocupado por mejorar el n i v e l  de  v ida  d e l  asa la r iado .  

En el mismo acto, Mario Suárer Garc ia  acept6 ante el 

pres idente  S a l i n a s  de  Gortari y su gabinete ,  que no 5e ha podido 

l og ra r  que los salarios alcancen a c u b r i r  los minimos de  

b ienestar  de  los trabajadoreG. Esta  l eg í t ima  aspi rac ión se basa 

en consideraciones de  rac ional idad y j u s t i c i a ,  porque examinada 

su es t ructura  econ6mica y s o c i a l  "no se paga con el actua l  

salario el v a l o r  d e l  t r aba jo ,  c:uya re t r ibuc ión  acumula el rezago 

de  muchos años, con sus consecuentes impactos en l a  p lanta  

=* E m i l i o  Lomas y Andrea B e c e r r i l ,  "Continuara l a  p o l l t i c a  
económica or ientada  a a b a t i r  l a  in f l ac ión :  CSBig, E l  Pa í s ,  La 
Jornada, (Méx . ,  D .F . ) ,  2 de  mayo de 1993, p. 3. 



132 

productiva y el empleo". at* Además, r a t i f i c ó  el apoyo d e l  CT a l  

PRI,  pa r t i do  que, d i j o ,  va más a l l á  de  l a  coyuntura electoral. 

En su  momento S a l i n a s  de  Gortari apuntó que qu i e re  v incu la r  

a los t raba jadores  d e l  p a i s  con l a  dinámica d e l  mundo, 

manteniendo independencia y siempre reafirmando el o r g u l l o  de  ser 

mexicanos; que haya más invers ión,  expansión de  los mercados, 

pero con e s t a b i l i d a d  de  prec ios ,  con d i s t r i buc ión  equ i t a t i va  de  

los bene f ic ios .  E s  d e c i r ,  ab r i rnos  a l  mundo con l a  conf ianza en 

lo  que somos, y a promover un ritmo de  crecimiento que asegure l a  

elevation de manera permanente de  l a  generación de  empleos y con 

e l lo  el b ienestar  de  los mexicanos. Sostuvo que en esta 

conmemoración se han dado nuevamente muestras de l a  unidad y de  

l a  fuerza  d e l  movimiento obrero  organizado en el p a i s .  Señalando 

que l a  tradition combativa de  los t raba jadores  se expresó con las 

demandas en  este d e s f i l e ,  a l  tiempo que manifestó la  necesidad de  

que ex i s tan  e q u i l i b r i o s  en el sistema, reafirmando l a  lucha por 

l a  j u s t i c i a  social.  Manifestó que se congratul6 una vez más l a  

s ó l i d a  al ianza de  los; t raba jadores  con el Estado y quien conoce 

la  h i s t o r i a  moderna de  Mexico no se extraña de  que e l  movimiento 

obrero  sepa estar siempre a l a  vanguardia. También exp l i có  que l a  

i n f l a c i ó n  en los meses de  marzo y a b r i l  de  1993 ha s i d o  la  más 

ba j a  en casi un cuarto  de  s i g l o  y que ésta "ya no f l a g e l a  el 

ingreso  de  los traba jadores" .  m v  Para  conc lu i r ,  el mandatario 

=* - I b i d .  

27 I b i d .  
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apuntó que con l a  unittn de  los mexicanos, de  las fuerzas  

s i n d i c a l e s  de  t raba jadores  d e l  pa í s ,  con empeño en l a  tarea 

cot id iana  de  cada uno y l a  lucha imbat ib le  d e l  movimiento obrero ,  

México segu i r á  sa l i endo  ade lante  f r e n t e  a todos sus  desa f í o s .  

Más tarde ,  el 14 de  maya, el pres idente  inaugurar ía  l a  41 

Convención Nacional  de  la  CROM y, ah í  ante l í d e r e s  obreros ,  d i j o  

que no hace mucho tiempo los prec ios  subían cada mes l o  que ahora 

lo hacen en todo un año, y que eso es lo  que reclamaban las 

familias mexicanas, e5 por e l l o  que 5e va  a s e g u i r  luchando para 

b a j a r  l a  i n f l a c i ó n  y fortalecer de esta manera el poder de l  

salario en su  capacidad de  compra; aci lo han demandado y es una 

pr io r idad  d e l  gobierno.  Destacó que así como ba j a  la  in f l ac ión  es 

necesar io  que crezca  l a  invers ión,  y con e l l a  e l  empleo. Aclaró 

que aun f a l t a  mucho por  hacer,  pero reiteró que deben tener  l a  

seguridad de  que no se detendrá en estas acciones dec id idas  a 

f avo r  d e l  empleo, de  l a  capacidad adqu i s i t i va  de  los salarios. 

Es d e c i r ,  exp l i có ,  l a  meta e5 l o g r a r  más crecimiento con 

menor i n f l a c i ó n ,  pues se qu ie re  asegurar  en los hechos una 

d i s t r i buc ión  más equ i t a t i va  d e l  bene f ic io  d e l  crecimiento y una 

generación permanente de  empleos productivos.  A l  terminar d i j o  

que con l a  democracia indus t r i a l  se busca mejorar las condiciones 

de  t r a b a j o  por l a  v í a  d e l  d i á l ogo  en cada empresa, en t re  l a  

organización s i n d i c a l  y los propios  empresarios. Esto,  además, 

habrá de  redundar en mayor e f i c i e n c i a  y en mayor competitividad y 
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5610 así ,  unidos, se enfrentará  con éxito los retos d e l  

d e s a r r o l l o .  

Quienes también le expresaron s u  apoyo a l  presidente de  l a  

rept2blica fueron los 79 l í d e r e s  de  l a  Confederación General de 

Trabajadores ( CGT ),  encabezados por su  secretario genera l ,  

Ca r l o s  R ivas  Ramirez, quien d i j o  apoyar a Car los  Sa l inas  porque 

con él los mexicanos avanzan hacia  mejores n i v e l e s  de  b ienestar .  

Uno de  los temas candentes que abarc6 los meses de  mayo y 

j u n i o  de  1993 f u e  s i n  duda el que a lgunos de  105 patrones no 

pag,aran el repar to  de  u t i l i d a d e s  a sus  t raba jadores .  A l  respecto,  

el máximo d i r i g e n t e  s i n d i c a l ,  F ide l  Velázquet,  prometió a los 

t raba jadores  l a  intervención de  l a  Secretaría de  Hacienda y 

Créd i to  P á b l i c o  ( SHCP 1 a t ravbs  de  su t i t u l a r  Pedro Aspe para 

que in te rv in i e ra ,  pero como sue l e  suceder el d i r i g e n t e  prometió 

mucho y l og ró  poco o c a s i  nada; este hecho nos recuerda a los 

amparos en contra  de  l a  determinaci61-1 de  l a  Comisi6n Nacional de  

S a l a r i o s  Mlnimos a f i n a l e s  d e l  año pasado. 

Los acontecimientos ocurr ieron cuando el CT r e i t e r 6  que más 

de  cuatro  mi l lones  de  obreros  no reciben esa prestacion y que, de  

acuerdo con lo  es t ipu lado  por la  Ley Federal  d e l  Trabajo,  los 

empresarios deben pagar el d i ez  por c i en to  de  la5 u t i l i d a d e s  a 

sus t rabadores  y se es tab l ece  como fecha limite el 31 de mayo. 

Hernández Juárez a d v i r t i ó  que el movimiento obrero  deb ía  actuar  

en forma u n i t a r i a  para  r e so l ve r  ese problema, que era ya 
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preocupante, mientras que Nicolás Hadáhuar Cámara, presidente del  

Consejo Coordinador Empresarial ( CEE 1; Vicente Gutiérrez 

Camposeco, d i r igen te  de l a  Cámara Nacional de l a  Indus t r ia  de l a  

Transformación ( Canacintra 1 y Antonio Sanchez Díaz de Rivera, 

l í d e r  de l a  Confederación Patronal de l a  RepCiblica Mexicana 

( Coparmex 1 , negaron que acudan a maniobras y "artimañas", como 

d i j o  e l  CT, para no r e p a r t i r  u t i l i dades  a sus trabajadores. 

Madáhuar comentó que hay una conciencia c l a r a  y una 

responsabilidad soc ia l  en l o s  empresarios, pero l a  s i tuac ibn de 

l a s  empresas se ha deteriorado porque han tenido costos muy 

a l tos.  Francisco Hernandez hizo notar que se requiere una ac t i t ud  

u n i t a r i a  y en9rgica de l  CT, ya que con mucha frecuencia l os  

empresarios acuden a l  pretexto de una mala s i tuación f inanciera 

para e v i t a r  que e l  benef ic io de l as  u t i l i dades  l legue a los 

trabajadores y que e l l o s  no aceptan una excusa como ésa hasta que 

l a s  empresas demuestren plenamente que su si tuaci t in económica e5 

mala. 

Por su parte F ide l  Velázquez arremetió contra 105 

empresarios, a l o s  que c a l i f i c o  de mentirosos por u t i l i z a r  

artimañas para no pagar e l  reparto de u t i l i dades  y anunció 

medidas drAsticas para hacer cumplir ese derecho de 105 

trabajadores como l a  intervención de Hacienda, paros y huelgas, e 

inc luso promover procesos penales contra l os  empresarios que 

nieguen esa prestación, puesto que l o s  patrones declaran 

pérdidas, recalcando que l a  Coparmex ya amenazó con que l a s  
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u t i l i dades  de este año ser ian menores que e l  pasado y para e l  año 

que entra no habrá nada de reparto. E l  l í d e r  de l o s  obreros d i j o  

que e l  pretexto de l o s  empresarios es l a  c r i s i s  y escudados en 

e l l a  se sienten intocables y no quieren compartir con sus 

trabajadores nada de l o  mucho que ganan, y con e l l o  hacen aQn m á s  

i n j u s t a  l a  d i s t r i buc ión  de l a  riqueza en e l  país y ésto es ya 

insostenible, pues e l  trabajador "ha s ido sumamente aporreado por 

l a  s i tuac ión que v ive  México y ha permitido, a regañadientes 

también, que l o s  sa la r ios  mínimos se reduzcan de t a l  manera que 

no alcancen n i  para l a  subsistencia de e l l o s  y sus famil ias". 

I 
La CTM decidió pedir  l a  intervención de l a  SHCP. La 

confederación ya había planteado e l  c o n f l i c t o  a Pedro Aspe, 

porque tienen demandas de inconformidad que datan de hace t res  

años y no han sido resueltas. E5 así como e l  CT present6 una 

l i s t a  con 100 inconformidades en contra de empresas que se niegan 

a pagar e l  reparto. Por su parte, l a  respuesta de l a  Coparmex fue 

informar a l o s  trabajadores que s i  no r e c i b i r i a n  reparto era por 

f a l t a  de l iqu idez de l a s  empresas, por l o  tanto de ninguna manera 

era necesario que l a  SHCP auditara a l a s  empresas porque no 

obtuvieron ganancias. 

Por o t r o  lado, Alberto Juárez Blancas a l  considerar que e l  

Pacto ya cumplió con e l  ob je t i vo  de bajar l a  i n f l a c i ó n  para e l  

Andrea Becerr i l ,  "Clue se den a conocer nombres de 
narcoperiodistas, pide F ide l " ,  E l  Pais, La Jornada, (Méx., D .F . ) ,  
a 15 de mayo de 1993, p. 13. 
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cual fue creado, demand6 l a  desaparición del  PECE y que sean 

l iberados l o s  salarios, a f i n  de que se incrementen de acuerdo 

con l a  capacidad econ6mica de cada empresa. Liberar l o s  salar ios,  

d i j o ,  es l a  única pos ib i l idad para que l o s  obreros recuperen su 

poder adquis i t ivo,  puesto que no t iene caso seguir con l os  

sa la r ios  mínimos, que s i g n i f i c a  para l o s  trabajadores someterse a 

un s a c r i f i c i o  por tiempo indef in ido.  Expuso también que al 

d iscu t i r se  l a  próxima f irma del  PECE, s i  por algún motivo 

benef ic ia a l o s  trabajadores vale l a  pena su permanencia, pero en 

caso cont ra r io  no t iene caso que se contincie con ese acuerdo de 

concertación. 

En l o  concerniente a l a s  pugnas, e l  ahora ex-dir igente del  

SHE, Jorge Sanchez, consideró que l a  d i v i s i ó n  del  CT no sblo es 

provocada por e l  gobierno, s ino también por l o s  patrones y por 

l o s  s indicatos mismos, ya que se t r a t a  de lograr  mayor poder con 

miras a l a  sucesión presidencial.  A su j u i c i o ,  l a s  di ferencias 

entre e l  secretar io de l  trabajo, Arsenio F a r e l l  y F ide l  

Velázquez, son por intereses po l í t i cos .  

Francisco Hernandez Juárez comentó no tener elementos que l e  

permitan c a l i f i c a r  a Arsenio F a r e l l  como responsable de l a  

d i v i s i 6 n  del  movimiento obrero, l a  desuni6n y l a s  constantes 

pugnas internas que v ive  e l  CT y que l o  hacen m a 5  vulnerable ante 

e l  gobierna y l a s  negociaciones del  TLC. 
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En l o  que respecta a los salarios, Hernandez Juárez se 

manifestó porque los aumentos salariales rompan los topes fi jados 

dentro del pacto, porque para que l a  población valore el éxito de 

las actuales políticas económicas es necesario que empiece a 

recibir beneficios. Y a l  contrario del dirigente de  l a  CROC, 

Hernandez considera que e l  PECE debe continuar para consolidar 

los logros alcanzados en l a  macroeconomía. Afirmó que e l  salario 

de  los trabajadores mexicanos está considerado entre los m á s  

bajos de l  mundo, pero esta sitiiación debe cambiar a l  registrarse 

indices inflacionarios menores a l  10 por ciento anual. 

Posteriormente, l a  CNSM informó que en lo  que va d e l  sexenio 

el salario real se ha incrementado en 28 por ciento, pero sólo ha 

habido recuperación del poder adquisitivo para estratos con 

ingresos más altos, todavía fa l ta  avanzar y aún más en los que 

perciben salario mínimo, calificando d e  mentira que e l  salario 

haya caído en 64 por ciento, como asegura e l  estudio de l a  CTM. 

( En dicho estudio l a  confederación revela l a  alza en tres 

ocasiones de precios en 90 productos y servicios básicos l. 

Pablo Gómez Alvarez, miembro por parte del PRD en l a  

Asamblea de  representantes del Distrito Federa1,tras presentar un 

balance de l a  s i tuac ih  nacional, indicó que l a  perspectiva 

salarial  era desastrosa y por tanto habría que revisar l a  

z9 Andrea Becerril, “En 28% ha crecido e l  salario real ,  
asegura e l  presidente de l a  CNSM”, E l  País, La Jornada, (Méx . ,  
D.F.3, 28 de mayo de  1993, p. 21. 

I 
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desaparición de l a  CNSM y sus funciones trasladarlas a la  Cámara 

de Diputados, l a  que decretaría e l  salario mínimo después de 

realizar los estudios y consultas con sindicatos y empleadores. 

Sostuvo que es necesario la  liberaci6n de los salarios 

contractuales, s i n  l a  intromisión del gobierno, "ya que l igar  las 

percepciones del trabajo y los incrementos a l a  productividad 

solamente se puede lograr mediante una relaci6n libre entre 

sindicatos representativos y empresarios". 30 

F ide l  Velázquez reconoció que no hay ningCin avance en las 

negociaciones con e l  gobierno federal sobre l a  demanda de mejorar 

los salarios, evitar las alzas constantes de precios, restituir  

l a  salud financiera a l  IMSS y obligar a l  Infonavit a que 

construya las casas comprometidas para este &o, insistiendo en 

que e l  desempleo crece y los salarios continúan a la  baja por l a  

elevación de precios. También se pronunció porque l a  actual 

política econt5mica d e l  presidente Salinas de Gortari debiera 

corregirse, ya que no responde a los intereses d e  las mayorías. 

Para desmentir las  estadisticas que proporcionó la  CTM y 

para que los pri ístas defiendan l a  política econ&mica, l a  

Comisión de Comercio de l a  Cámara de Senadores sostiene en un 

estudio que los salarios reales promedio de 8.7 millones de  

trabajadores en 650 m i l  empresas han mejorado desde 1989 y, pese 

so Juan Manuel Venegasb "Plantea Pablo Gdmez revisar la  
desaparicion de l a  CNSM", E l  País, La Jornada, (Méx . ,  D . F . ) ,  16 
de junio de 1993, p. 8. 

I 

! 
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a l a  presente desace lerac ión económica, podrían acercarse a una 

recuperación ad ic iona l  de  5.3 por c i en to  en 1993 si se mantiene 

el comportamiento de  los primeros meses de l  año. 

Y respecto  a modi f icar  l a  p o l í t i c a  econ6mica ac tua l ,  el 

pres idente  de  l a  Comisión de  Comercia de  l a  Cámara de  Senadores, 

Ca r l o s  S a l e s  Gut iérrez ,  comentó que sería un verdadero 

desperdic io ,  porque l a  continuidad a f i anza rá  la tendencia de  

recuperación d e l  crecimiento y consol idará  índ i ces  i n f l a c i o n a r i o s  

anuales  de  un d i g i t o ,  un cambio de  rumbo después de  las 

elecciones pres idenc ia les  echar ía  por la  borda l a  recuperación 

salarial  . 

Cabe destacar  los acontecimientos po l í t i co - s ind ica les  

sucedidos durante los meses de  mayo y jun io .  Durante el mes de 

mayo, el asp i rante  p r i í s t a  a l  gobierna de l  Estado de  México 

Emi l io  Chuayffet  Chemor, en plena campaña p r o s e l i t i s t a ,  v i s i t ó  el 

municipio de  T u l t i t l á n  y se comprometió a e d i f i c a r  l a  Universidad 

Obrera que l l e v a r á  el nombre d e l  l í d e r  cetemista. Acto avalado 

por el propio  F ide l  Velázquez, dicho centro educativo se 

espec i a l i z a rá ,  se afirmó, en elevar el n i v e l  educativo de  los 

obreros  mexiquenses. 

E l  l í d e r  nacional de l  PAN, Ca r l o s  C a s t i l l o  Peraza,  c a l i f i c ó  

, 

sz Salvador Guerrero Chiprés,  "De 1989 a l a  fecha han 
mejorado 105 salarios de  8.7 mi l lones  de  t raba jadores" ,  E l  Pa í s ,  
La Jornada, (Mbx . ,  D .F . ) ,  29 de  j u n i o  de  1993, p. 3. 
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a l a  CTM de  emblema d e l  envejecimiento d e l  sistema, la  corrupci6n 

y el contro l  p o l i t i c o .  También afirmó que dicha c o n f e d e r a c i h  

o f r e c i ó  a E m i l i o  Chuayffet  e l  mit in más grande de  l a  h i s t o r i a  

mexiquense a cambio de  30 ayuntamientos y 10 diputaciones 

locales. Coment6 que l a  CTM esta dedicada a hacer l o  cont ra r i o  a 

sus  funciones,  ya que no p ro te j e  los intereses  de  los 

traba jadores .  Por  su  par te  L u i s  F e l i p e  Medina Bravo, candidato de  

Clción Nacional a l  gobierno d e l  Estado, argumento anular  las 

listas de  "voto comprometido" que esta rea l i zando  el PRI mediante 

las  tarjetas de  Liconsa y tort ibonos .  

La respuesta d e l  máximo d i r i g e n t e  cetemista al d i scurso  

pronunciado por el PAN no se h izo  esperar .  F ide l  Velázquer,  

molesto, rechazó que l a  cent ra l  que d i r i g e  condicione o chantajee 

a l  Revolucionario Ins t i tuc iona l  con pos ic iones  p o l í t i c a s .  Habl4 

de  las pos ic iones  p o l í t i c a s  y l a  act i tud  de  la  CTM en el proceso 

electoral de  1994, argumentando que cuando se d i scut ie ran  la5 

diputaciones en el Estado de  México iban a reclamar más 

posiciones.  

Posteriormente, ante e1 l í d e r  cetemista y obreros  de  nueve 

agrupaciones s i n d i c a l e s  d e l  municipio de  Tlannepantla, Chuayffet  

Chemor rat i f icó su compromiso ron el sector obrero  de incorporar  

las demandas más urgentes a su  programa de  gobierno,  y consider4 

que ante l a  g l oba l i z ac ión  de  la  economía que enfrentará  el pa í s ,  

los t raba jadores  conformarían una nueva cu l tu ra  de  competitividad 
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y una nueva organizaci6n s i n d i c a l ,  de  manera conjunta con 105 

sectores privado y páb l i co .  Aseguró que ante l a  d ivers idad  y el 

p lura l i smo s i n d i c a l ,  se v i g o r i z a  aQn más una democracia 

indus t r i a l  " pa r t i c ipa t i va ,  j u s t a  y d i r e c t a  para aumentar l a  

producción, v inculada estr ictamente a un incremento salarial" .  aiJc 

Por  otro lado l a  CTM r a t i f i c 6  su  compromiso para que el  4 de 

j u l i o  sus  agrerniados acudieran a las urnas a su f r aga r  en f avo r  

d e l  candidato p r i í s t a .  

F i d e l  Velázquez reconoció que r e a l i z a  p l a t i c a s  "pr ivadas"  

con los secretarios de  Hacienda y d e l  Traba jo  para a n a l i z a r  l a  

s i tuac i6n económica de  los t raba jadores  y v a r i a r  a lgunas 

p o l í t i c a s  salariales. Tras reconocer que l a  economía d e l  pa í s  es 

ines tab l e  y ha s i d o  desastrosa  para las traba jadores ,  el 

d i r i g e n t e  dec l a ró  por primera vez que no sabe  s i  los obreros  

votarán por el PRI o no. Pero d i j o  estar seguro de  que l a  

respuesta en otras ocasiones ha s i d o  f avo rab l e  a l  par t ido  

o f i c i a l  . 

En una v i s i t a  que h i c i e r a  F ide l  Velázquet a l  estado de  

Veracruz,  v o l v i 6  a repetir l a  d i f i c i l  s i tuac ión  económica de l  

p a í s  y d i j o  esperar  que para las e lecc iones  de  1994 no ex i s tan  

estos problemas y así  no incidan en las  votaciones.  

== Ana Sa lazar ,  " Incorporará Chuayffet  demandas obreras  a 
su  plan de  gobierno",  E l  P a i s ,  La Jornada, (Méx. ,  D.F . ) ,  21 de  
j u n i o  de 1993, p. 7.  
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Como se comentb en un p r inc ip io  el m e s  de j u n i o  para los 

t raba jadores  de  Ford Cuaut i t lán  n o  f u e  muy agradab le  por una 

razbn poderosa. A n t e  l a  f a l ta  de demanda de  sus automoviles, 

dicha empresa d i fund ib  a f i n a l e s  de  mayo que se veía ob l i gada  a 

reduc i r  m i l  qu in ientos  puestos l abo ra l e s  en la  p lanta  Cuaut i t lán .  

Cuando se entero  el Comité  E jecut ivo  s ind i ca l  de  la p lanta ,  

encabezado por Paul  Bernardo Díar, empezó a demandar informacibn 

y l a  empresa procedib a tratar el asunto con el Comité Ejecut ivo  

Nacional d e l  s ind i ca to  de  l a  Ford, que forma par te  de  l a  CTM. 

En l a  primera semana de  j u n i o  de  1993, se ce iebr6  una 

asamblea i l e g a l ,  donde se dest i tuyó  a l  comité local d e l  s ind i ca to  

de  Ford-Cuautitlán. E l  l í d e r  s i n d i c a l  de  l a  planta afirmó que tal 

asamblea se r e a l i z ó  en el aud i to r i o  de  l a  CTM; que Juan José 

Sosa, secretario general  d e l  s ind i ca to  nacional ,  l a  convocó y 

presionó a 800 t raba jadores  eventuales  para que asistieran e hizo  

l l e g a r  tambikn a 600 t raba jadores  t r a n s i t o r i o s  de  la  indus t r i a  

hulera.  De esta manera lograron junta r  a 1,400 personas para que 

desconocieran a l  comité s i n d i c a l  de  l a  planta.  

Paul Bernardo inform6 a las medíos de  comunicacibn que l a  

empresa venía  cometiendo muchas i r regu la r idades :  no le entregaba 

a l  comité el porcenta je  de  las cuotas s i n d i c a l e s  que corresponde 

a l a  sección;  n a  le hacía  l l e g a r  105 recursos  pactados en el 

contrato  co l ec t i vo ,  s i n o  que los turnaba a l  comité nacional ,  y 

f inalmente,  no los llam6 para negociar  el  pos i b l e  r ea jus te  de 
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personal .  

A1 desconocer a l  comite local ,  l a  empresa suspendi6 la  

producci6n durante v a r i o s  d í a s .  De  este modo, les quitaba  a los 

t raba jadores  el espacio  p r inc ipa l  que tienen para manifestarse,  

así  como para i n i c i a r  su propia  reorganiraci6n.  Econ6micamente, 

l a  empresa no t en í a  problemas para cerrar l a  f áb r i ca ,  puesto que 

tiene rep l e tos  los almacenes de  vehículos  y autopartes.  

En l a  segunda semana de  jun io ,  la  Ford despid ih ,  s i n  ninguna 

j u s t i f i c a c i ó n  l e g a l ,  a cerca de  700 traba jadores .  Para  e v i t a r  

cua lqu ie r  t i p o  de  protesta ,  nuevamente suspendi6 l a  producción 

durante v a r i o s  d í a s ,  pues no quer ía  que l a  protesta  cundiera en  

l a  p lanta .  E l  comité local de  Cuaut i t lán  se v i o  colacada e n  un 

c o n f l i c t o  dob le :  por un lado,  con l a  empresa, para tratar de  

detener los despidos masivos, y por o t ro ,  con el comité nacional, 

para en f rentar  el acuerdo de  desconocerlos.  

Paralelamente a estos hechos, l a  empresa procedi4 a formular 

un bo l e t ín  de  prensa. P rec i s6  que en la  Ford existía un 

" c o n f l i c t o  de  orden in te r s ind i ca l "  y que la  empresa no interven ía  

en el asunto. A pesar  de los c o n f l i c t a s  que se estaban sucediendo 

en s u  i n t e r i o r ,  l a  e m p r e s a  pretendí4 que el caso se conv i r t i e r a  

en un s imple problema intergremia l .  

Hoy, como en otros momentos de  l a  indus t r i a  automotriz, lo  
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que se pone en evidencia es l a  amplia protección que la  política 

econbmica de l  gobierno concede a las transnacionales. Estamos 

viendo un caso más d e  atropello a los derechos laborales 

establecidos en l a  Costitución, en l a  ley laboral y en los 

contratos colectivos. 

En lo que respecta a l  plano internacional, l a  CTM se opone 

tajantemente a l a  creación de una comisi6n laboral trinacional y 

a negociar l a  estandarización de las normas en materia de 

trabajo, como propone l a  representación de Estados Unidos para 

que se incluya en los acuerdos paralelos del TLC. 

En un documento elaborado por l a  CTM, se advierte que no 

debe permitirse violar l a  soberanía nacional con e l  pretexto de 

este tipo de acuerdos suplementarios. Segtín esta organización 

sindical, por respecto a un regimen de derechos las leyes 

mexicanas que r igen las relaciones obrero-patronales no permiten 

l a  ejecución de  organismos supranacionales. 

La CTM argumenta su  negativa: 

"Es inaceptable la  participación ptlblica en e l  desarrollo y 
puesta en practica de  las leyes laborales, ya que sólo sería 
fuente de intervenciones ajena-; a l a  relacibn de trabajo y en 
contra de los intereses de los trabajadores, especialmente en 
México por los llamados grupos d e  presión, dispuestos siempre a 
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dividir al movimiento obrero". 33 

La CTM sostuvo que los procesos judiciales y administrativos 

están debidamente reglamentados por la Ley Federal del Trabajo y, 

al abrirse la posibilidad d e  ser denunciadas supuestas 

violaciones por el pCtblico d e  cualquiera de los tres paises, 

traería como consecuencia no solamente la falta de suguridad 

jurídica, sino prácticamente la elaboración de una legislacián 

supranacional, pues tendría su aplicación por encima d e  las 

legiílaciones de los tres países. De aceptarse sólo conduciría a 

caer en la anarquía y en la dependencia, particularmente en 

M&xico, ya que la existencia d e  estas autoridades romperían el 

orden constitucional y la soberania nacional, subrayo la CTM. El 

documento esta firmado por Alfonso Sanchez Madariaga, 

Netzahualcóyotl d e  la Vega y Juan Moisés Calleja. 

La inflation, el incremento salarial, el desempleo, el PECE, 

etc., son temas que vuelve a resonar, en el mes de julio, pero 

sin tener un eco positivo para los trabajadores. 

El 8 de julio, en la celebraci&n de la 25 reunión del Pacto 

para la Estabilidad, la Competitividad y el Empleo, el gobierno 

== hdrea Becerril, "Rotunda oposicion cetemista a la 
creaci6n de una comisitin laboral trinacional, con el TLC", El 
País, La Jornada, ( M é x . ,  D.F-1, 3 de junio de 1993, p. 13. 
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de Repthblica anuncitr a l o s  sectores firmantes del  PECE que se 

logró l a  meta de una inflation de un d i g i t o  en 105 primeros se is  

meses de este año. 

Mario Suarez comentó que es un logro importante, pero este 

t iene que re f l e ja rse  en una mejoría r e a l  en l o s  ingresos de l os  

trabajadores, para esto e l  CT exige un compromiso por par te de 

l o s  empresarios y de l  gobierno para mejorar e l  n i v e l  de v ida de 

l o s  trabajadores, también demandó l a  necesidad de asumir 

compromisos c laros y especi f icos para i n i c i a r  desde ahora l a  

recuperación gradual de l  poder adquis i t ivo s a l a r i a l  y e l  

incremento de  l a  o fe r ta  de empleo. =* 

F ide l  Veláaquez no estuvo presente en dicha reunión, que se 

l l e v o  a cabo en Los Pinos. Más tarde declaró que se l l egó  ya a un 

d í g i t o  en e l  índ ice in f lac ionar io ,  pero hay muchos problemas por 

resolver, fundamentalmente e l  sa la r i a l ,  por l o  tanto demanda un 

aumento de emergencia para l o s  sa lar ios mínimos y l a  derogac ih  

de l o s  topes en l a s  revis iones contractuales, ya que l o s  topes 

son una barrera para e l  entendimiento entre patrones y obreros. 

Descartó que para t r a t a r  e l  porcentaje fueran a reunirse con l a  

CNMS. E l  l í d e r  cetemista sostuvo reuniones con los  t i t u l a r e s  de 

Hacienda y de l  Trabajo, en donde so lo l e  presentaron gráf icas 

poco creíbles.  Señalo que, de no haber una respuesta concreta a 

i 

I 

34 Andrea Becerr i l ,  "La inflation de un d í g i t o  debe 
r e f l e j a r s e  en l o s  salar ios:  CT", E l  Pais, La Jornada, (Méx., 
D.F.), 8 de j u l i o  de  1993, p. 13. 
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s u  demanda, los t raba jadores  e s ta r i an  en " l i be r t ad "  de  ejercer 

las acciones que consideren pert inentes.  

Hernández Juárez, por su  parte ,  indicei que los t raba jadores  

d e l  p a i s  ce lebran el hecho de  que por primera vez en un cuarto  de  

s i g l o  l a  i n f l a c i ó n  anual sea de un sólo d i g i t o ,  producto de  l a  

concertación en t re  patrones y t raba jadores  para a lcanzar  mejores 

n i v e l e s  de  empleo. Puntua l izó  el d i r i g e n t e  que el p r inc ipa l  logro 

de  haber alcanzado l a  in f l ac ión  de  un &lo d í g i t o ,  seña la  con 

c l a r i d a d  el f i n  de  una etapa y el comienzo d e  otra: el proceso de  

recuperación y reestructuración de  l a  economía mexicana para 

conseguir  n i v e l e s  internacionales  de  competitividad y desa r ro l l o .  

1 W  

E l  Congreso d e l  Traba jo  sol icitó formalmente a l  t i t u l a r  de  

l a  p o l í t i c a  l a b o r a l ,  Arcenio F a r e l l ,  l a  puesta en marcha de  un 

"Acuerdo Nacional para l a  Elevación d e l  Sa l a r i o " ,  que permita a 

mediano p l azo  mejorar el n i v e l  de  v ida  de  los t raba jadores .  E l  CT 

resalta que debe recordarse  que al firmarse por primera vez el 

Pacto,  en diciembre de  1987, se e s t a b l e c i ó  como f i n  d e l  mismo 

recuperar  el poder adqu i s i t i vo  d e l  salario, que desde 1978 viene 

en detrimento. 

De  acuerdo con una encuesta e laborada  por la  CTM, el costo 

3- "Producto de  l a  concertación ent re  c;ectores, el contro l  
de  la  in f l ac ión " ,  E l  P a í s ,  La Jornada, (Méx. ,  D.F.) ,  13 de  j u l i o  
de  1993, p. á. 
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de l a  actua l  canasta bás ica  e laborada por  el  Banco de  México 

( BdrM f es de  3.2 salarios mínimos y l a  misma n o  inc luye  renta  

de  casas habitación,  ropa, t ransporte  y kegumbres, informó el 

secretario de  Educación de  esa cent ra l ,  Juan Mi l lán  L izár raga .  E l  

salario mínimo, anadió,  es notoriamente in su f i c i en te  para 

a d q u i r i r  los 80 productos inc lu idos  en l a  canasta bás ica  

e laborada  por el BdeM. Hizo notar  que l a  cent ra l  demandaría que 

se ac tua l i ce ,  considerándose que en 1976 el salario mínimo era 

tres veces mayor que el actua l  en ti?rminos reales, lo  que 

s i g n i f i c a  que r e q u i r i r í a  t r i p l i c a r s e  para recuperar  el poder de  

compra de  hace 17 años. 

E l  desempleo es otro de  los graves  problemas que enfrenta  

nuestro  pa í s ,  tan solo durante los primeros seis meses de  1993, 

al  menos medio mil l6n de  personas se quedaron s i n  empleo, 

mientras que de  j u l i o  de  1992 a mayo de  1993 aproximadamente 500 

m i l  personas perdieron l a  seguridad s o c i a l  como consecuencia de 

l a  desace lerac ión económica. S i  tomamos como re f e renc i a  el Censo 

de Poblac ión y Vivienda de 1990, tenemos que hay 24 mi l lones  de  

personas econ6micamente ac t i vas ,  y de  éstas, 659 m i l  están 

desocupadas, un mi l lón  no reciben ingresos  y 4 mil lones  y medio 

ganan menos de  un salario mínima, por l o  que se estima que 29 por 

c i en to  ( 5 mi l lones  861 m i l  personas f se encuentran desempleadas 

o no reciben ingresos .  -6 

=& Judith Calderón Gómez, "Medio mi l lón  
el primer semestre d e l  año: CTM", E l  P a í s ,  
D . F . ) ,  27 de j u l i o  de  1993, p. 1.0. 

de  desempleados en 
La Jornada, (Méx. ,  
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E l  problema d e l  salario en México es tan grave  que un 

Estudio de  l a  Uni4n de  Bancos su izos ,  basado en una encuesta 

ap l i cada  a las 48 ciudades más grandes de l  mundo, d i o  como 

resu l tado  que los t raba jadores  de  la  c a p i t a l  mexicana, de  Manila,  

F i l i p i n a s ;  Lagos,  N i ge r i a ;  Jakarta, Indonesia,  y el Cairo, 

Egipto,  son los que perciben las menores remuneraciones, que 

l l egan  inc luso  a n i v e l e s  de  ínfimos. s7 

E l  obrero  mexicano está cansado de  escuchar pet ic iones  que 

no se l l e gan  a cumplir .  Sus representantes se "oponen" (esta 

oposici4n no es tan t a j an te )  a a lgunas acciones gubernamentales, 

declaran que protestarán,  se ampararán; s i n  embargo, los 

resu l tados  no son pos i t i vos  para los traba jadores .  E l l o s  han s i d o  

golpeados drásticamente desde hace v a r i o s  años y no sabemos por 

cuanto más, ya que mientras s i gan  teniendo como l í d e r e s  a quienes 

no son capaces de  observar  l a  r ea l i dad  que v i v e  el obrero ,  una 

r ea l i dad  que el obrero  no q u i s i e r a  v i v i r ,  y mientras a l  gobierno 

no le preocupe l a  s i tuac ión  c rue l  d e l  t raba jador  de  salario 

mínimo y no los opoye con acciones de  económicas encaminadas a 

superar  el n i v e l  de v ida  d e l  t raba jador ,  vemos d i f i c i l  que puedan 

a s p i r a r  a tener  un poco de  t ranqui l idad económica, social.  Aunque 

cabe mencionar l a  f a l t a n t e  de  un sector, no nada más los l í d e r e s  

s i n d i c a l e s  y el gobierno son los responsables  de  l a  s i tuac ión  

pasada y actua l  en que v i v e  el obrero ,  s ino  también t i ene  mucho 

=7 Andrea B e c e r r i l ,  " E l  sa lr io  en el D.F., de  los mas 
ba jos  d e l  mundo: banca su iza " ,  Economía, La Jornada, (Méx., 
D.F.), 31 de  j u l i o  de  1993, p. 30. 
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que ve r  l a  i n i c i a t i v a  pr ivada,  a l  no ser razonable  con el obrero;  

a l  no l l e n a r  el salario mínimo como lo marca la Constituci6n 

mexicana; a l  no otorgar  est ímulos a sus  t raba jadores  e t c .  E s  así 

como con el sector empresarial  se forma un t r io  casi invens ib le ,  

cerrado a tratar de  mejorar o negociar  una v ida  digna d e l  obrero;  

este nada más es u t i l i z a d o  para sus  intereses ,  más ta rde  se 

o lv idan  de  él y le dan l a  espalda.  Realmente toda esta p o l í t i c a  

que f l u y e  a l rededor  d e l  t raba jador  es muy triste y es más penoso 

reconocer que un p a i s  como el muestro en donde se r e s p i r a  

"democracia", en donde hay "apoyo" a los tres sectores ( obrero ,  

campesino y popular 1 y en donde las "buenas" acciones de  

gobierno,  como "Sol idar idad"  han favorec ido  a mi l lones  de  

mexicanos como ha dec larado Carlos Sa l inas  de  Gortari a t r avés  de 

su  sexenio,  no haya una mejor repar t ic ión  de  l a  r iqueza .  

Continuando con los c o n f l i c t o s  en l a  p lanta  Ford-Cuautitlán 

y ante  l a  indeferencia  de  la  CTM y la complicidad de  las 

autoridades d e l  t r aba jo ,  de  l a  empresa con l a  d i r i g e n c i a  nacional 

d e l  s ind i ca to  de  Ford, el Comité  E jecut ivo  Local dec id ió  acud i r  a 

f o r o s  internacionales  a denunciar l a  v i o l ac ión  de  los derechos 

l abo ra l e s  en México. 

Raymundo Anaya Cervantes,  secretario de  Relaciones Obreras 

d e l  Comité  E jecut ivo  Loca l ,  compareció en el Senado estadunidense 

y expuso l a  forma antidemocrática como fueron desconocidos y 
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después despedidos l o s  d i r igentes de l o s  trabajadores de l a  

planta de Ford Motor Company. h a y a  r e l a t 6  que a p a r t i r  de los 

acontecimientos v io lentos de enero de 1990 ( cuando los  

trabajadores de esa armadora fueron agredidos dentro de l a  misma 

planta por un grupo de choque encabezado por e l  entonces 

d i r igen te  s ind ica l  nacional de Ford, Héctor Ur iar te ,  y donde 

perdió l a  v ida un obrero 1, surgió un fuer te  movimiento de 

res is tenc ia en contra de l a  imposición y l a  manipulaci6n de l o s  

l lderes  cetemistas. 

Para conclu i r  con l o s  sucesos de Ford, en un cl ima de 

in t imidac ión hacia l o s  obreros a l os  que se amenazó con despedir 

s i  no apoyaban l a  p l a n i l l a  o f i c i a l  encabezada por David Vázquez, 

y ante l a  v io lac ión a todo e l  clausulado de l o s  estatutos sobre 

l a  elección de dir igentes,  se l l everá  a cabo l o s  días lo. y 2 de 

agosto l a  votación para e l  cambio del  cornit& ejecutivo. Paul 

Bernardo Dlaz comentó que l a  empresa pretende hacer o t r o  paro 

técnico para que no haya labores en Ford a l  momento de l a  

votaci6n. Resaltó que l a  convocatoria a elecciones fue lanzada 

por l a  CTM y e l  s ind icato de Ford, en abier ta  v io lac ión a l o s  

estatutos y a l a  Ley Federal de l  Trabajo, siendo l a  CTM l a  que 

decidió que p l a n i l l a s  se reg is t rar ían.  E l  ob jet ivo de Ford, 

agregó Díaz Gómez, 'es lograr  a l t o s  n ive les productivos y de 

cal idad a un bajo costo, y en l a  medida que l o  logren3 

seguramente t ra ta rá  de presc ind i r  de l o s  serv ic ios de mi les de 
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t raba jadoresaa .  - 
S i  bien es cierto los t raba jadores  de  Ford han s i d o  víct imas 

de  las a rb i t r a r i edades  cometidas por su  s ind icato ,  por l a  empresa 

y ,  porque no, por el gobierno a l  permit i r  l a  v io lac i6n  a los 

derechos de  los traba jadores ,  l a  Ley Federal  d e l  Traba jo  es 

i n s u f i c i e n t e  por no tener  l a  capacidad para d a r l e  solución a un 

problema coma éste y se tenga que recurrir a instanc ias  

internacionales .  

En l o  que respecta  a la  reforma a la Ley d e l  IMSS no parece 

s e g u i r  l a  l í n e a  trazada por  esta administración para abordar  los 

problemas piliblicos, creemos que antes de  e l e v a r  las cuotas d e l  

i n s t i t u t o  hubiera s i d o  más l 6g i co  una reforma administrat iva  y 

organizac ional  que e l iminara  desperdic ios ,  r ac iona l i za ra  l a  

p lanta  l abo ra l  y redu je ra  los costos de  los s e r v i c i o s  que pres ta  

esta dependencia. 

En un es tud io  d e l  I n s t i t u t o  Tecnológico CSut6nomo de  México 

( I T M  sost iene ,  que en el Seguro Soc ia l  hay un exceso de 

personal ,  una a lta  taza  de  ausentismo y ha inver t ido  recursos  en 

act iv idades  de  ba j o  o nulo  rendimiento que no corresponden a su  

responsabi l idad  primordial  como es: 

Andrea B e c e r r i l ,  "La prdxima semana, e lecc ión d e l  
comité e j ecu t i vo ,  en la  Ford", E l  P a í s ,  La Jornada, (Mtsx.,  D.F.3, 
29 de  j u l i o  de  1993, p. 14. 
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"el operar 77 teatros, 145 centros sociales y cuatro centros 
vacacionales. Además, las medidas van en detrimento de l a  
competitividad empresarial y de  las remuneraciones a l  trabajo no 
calificado, por lo  que l a  reacción de l a  economía frente a estos 
altos cargos será l a  generación de desempleo. Además a l  
compararla con estándares internacionales, a partir de 1996 -por 
los aumentos diferidos-, las contribuciones relacionadas con l a  
seguridad social en México, expresadas como porcentaje de l a  
nómina, serán de las más altas del mundo, llegando a situarse 
entre 27 y 37 por ciento de l a  námina total,  mientras en Estados 
Unidos y Canada alcanzan 19.5 y 12-35 por ciento, 
respectivamente" . s. 

Con e l  voto en contra del PRD fue aprobada la  iniciativa que 

abroga l a  ley  de l  impuesto sobre las erogaciones por remuneración 

a l  trabajo personal prestado bajo la  dirección y dependencia de 

un patrón. 

Para l a  CTM es una reforma necesaria que e l los  promovieron 

a l  denunciar que e l  IMSS estaba en quiebra y por esa Salinas de  

Gortari envib una reforma a esta Ley; para e l  FRI, las reformas 

t ienen e l  propósito de modernizar y actualizar a l  IMSS como 

organismo f iscal  y autbnomo, en tanto que para el PRD representan 

el "biombo" de l a  privatización y un "parche" a una situación de 

gravedad profunda de l  Instituto. 

E l  senador Porfir io Muñoz Ledo record6 que desde su creaciein 

el IMSS tuvo una concepción d e  bienestar social, fundada en 

instrumentos que distribuyen conforme crecen l a  economía y e l  

39 RaCll Llanos Samaniego,, " E l  IMSS debió restructurarse 
antes de aumentar cuotas: ITAM", E l  Pais, La Jornada, (Méx., 
D .F . ) ,  13 de ju l io  1993, p. 11. 
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propos i tos  perseguidos por los gobiernos de  l a  Revolución 

Mexicana a l  i r  creando y desarro l lando los instrumentos de  

b ienestar  social y de  red i s t r ibuc i6n  d e l  ingreso  ent re  las  capas 

sociales y las reg iones  d e l  p a í s .  

Por  tiltimo, Muñoz Ledo coment6 que "mientras no se dest ine  
una c i f r a  mayor d e l  costo total de  producción; mientras no 
represente  el salario un porcenta je  sensiblemente super io r  a l  
Producto Interno Bruto ( PIB ) de l  pa i s ;  mientras no se recupere 
el crecimiento económico, y mientrd las  tasas de  crecimiento no 
tengan una e levac i6n permanente y constante d e l  f a c t o r  de  empleo, 
las ins t i tuc iones  de  seguridad social que fueron concebidas para 
e1 crecimiento, para el empleo y para el salario, estarán en 
abso luto  colapso".  

Quienes protestaron por l a  aprobación de  l a  Ley fueron los 

empresarios de  d i ve r sas  par tes  de  l a  repdb l i ca ,  sobre  todo los de  

Monterrey, quienes aseguraban salirse d e l  PECE de  no r e v e r t i r s e  

el incremento en las cuotas a l  XMSS. 

En respuesta,  Juan Moisés Calleja, diputado y asesor 

j u r í d i c o  de  l a  CTM, coment6 que los empresarios no tienen por qué 

que ja rse  d e  las modif icaciones pues son los t raba jadores  quienes 

pagarán l a  mayor par te  d e l  incremento a las cuotas.  A l  respecto 

Ricardo Dájer NahClm, pres idente  de  l a  Concanaco, reconociti que 

d e l  incremento de  1.5 por c iento ,  los patrones deben c u b r i r  0.20, 

.+O Néstor  Martinez,  "Aprobó el Senado l a  reforma a l a  Ley 
d e l  Seguro Soc i a l " ,  E l  P a í s ,  La Jornada, (Méx . ,  D .F . ) ,  14 de  
j u l i o  de  1993, p. 16. 
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E l  sector empresarial  d e l  p a í s  encabezado por l a  Coparmex, 

cr i t icó  muy fuertemente a l  XMSS, demandó que se haga una 

a u d i t o r í a  administrat iva  y social a l  I n s t i t u t o  para determinar l a  

causa de  la  qu iebra  y s u  funcionamiento, razones por las cua les  

arb i t rar iamente  los aportantes vieron incrementadas las cuotas 

para  c u b r i r  el desatinado manejo de  las f inanzas  pfibl icas.  

Por  otra par te  el Consejo Patronal  de  Nuevo León ha 

determinado que el impacto real e5 de  6.1 por c iento  y no de  uno 

por c iento ,  d e l  cual  5.6 por c iento  se de r i va  de  l a  e levaci6n d e l  

límite y 0.5 por ciento en l a  integrac ión d e l  salario. 4= 

E l  sector pr ivado de  Monterrey expresó su rechaz6 a las  

reformas y demandó s u  derogación, en un documento que le  f u e  

entregado al presidente,  Ca r l o s  S a l i n a s  de  Gortari. Exponen que 

se hizo  una reforma u n i l a t e r a l ,  apresurada y hasta cierto punto 

a r b i t r a r i a .  

En s í n t e s i s ,  las reformas aprobadas por el L e g i s l a t i v o  en 

materia de  seguridad social les h izo  falta c reat iv idad  y,  sobre  

ea CSndrea B e c e r r i l ,  " E l  CT tacha de  poco s o l i d a r i a  l a  
act i tud  de  l a  i n i c i a t i v a  pr ivada" ,  E l  P a í s ,  La Jornada, ( M é x . ,  
D.F. ) ,  16 de  j u l i o  de  1993, p. 16. 

e= Lucla  Domvil le,  "Auditor fa  a i  IMSS para h a l l a r  las 
causas de  l a  quiebra ,  p ide  l a  IP" ,  Economía, E l  Financiero,  
(Mbx . ,  D . F . ) ,  22 de j u l i o  de  1993, p. 22. 
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todo, porque confirman que el gobierno no hizo otra cosa que 

optar por el camino más corto, pero errado, en un problema 

fundametal que requiere atencibn seria y deliberada. En lugar de 

enfrentar el problema de fondo, lo que se hizo fue transferir el 

costo de malas decisiones, d e  ineficiencia y de corrupci6n a la 

sociedad . 

Lo curioso del asunto es que esta reforma no ha dejado 

satisfechos más que a sus promotores y a quienes en el Congreso 

tenían a su cargo el rito formalizador. Las asociaciones 

empresariales de cGpula, nacionales y locales, se opusieron 

apenas fue aprobada por los diputados, por considerarla 

inoportuna en condiciones de desaceleración econbmica, 

fomentadora de la inflación y el desempleo, desalentadora de la 

inversión, liquidadora de las empresas mediana, pequeña y micro. 

Los empresarios jalicienses decidieron ampararse contra la ley, 

porque es inconstitucional; erosionará la liquidez de las 

empresas y porque repercutirá en las utilidades, que no 

atraviezan por un buen momento. 

En cuestiones politicas la dirigencia nacional priista pidi6 

a los líderes de sus tres sectores que promuevan la reforma 

politica, que convoquen a audiencias para enriquecer puntos de 

vista y que obtengan el respaldo de sus legisladores, a fin de 

garantizar su éxito. 
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Por  su  par te  el l í d e r  cetemista, F ide l  Velázquez, sostuv6 

que no f u e  consultado n i  por el par t ido ,  n i  por gobernación n i  

por ninguna autoridad sobre  el proyecto de  reforma electoral 

presentado por el PRI. 4- E l  l i d e r  opinó que la  l e y  debe ser 

reformada s i n  que se pierda  l a  pr io r idad  d e l  PRI. 

Mas ta rde  en una reunión que Or t i z  Arana tuv ie ra  con la  

cQpula cetemista, sostuvó que el. Revolucionario Ins t i tuc iona l  va 

ganar las e lecc iones  pres idenc ia les ,  l a  mayoría en el Senado y en 

la  Cámara de  Diputados en 1994 y todo5 los procesos que f a l t e n ,  

porque l l e g a  unido y f o r t a l e c i d o  y,  además, está en el poder y 

r e c i b i r á  el bene f ic io  d e l  reconocimiento de  las acciones de  

gobierno,  sobre  todo cuando se reconoce que es un buen gobierno. 

"Tenemos que d e c i r l o  con s incer idad,  l a  gran oportunidad es 
el enorme reconocimiento que se da a l  gobierno d e l  pres idente  
Carlos Sa l inas .  Eso s i n  duda va a favorecernos con mayor 
votación. E l  PRI se considera un par t ido  nacional y preparado l o  
suficientemente para en f rentar  las contiendas e l e c t o r a l e s  de  este 
año y de  manera p a r t i c u l a r  l a  de  1944w. 44 

E l  pres idente  d e l  PRI d i o  una amplia expl icac ión a los 

cetemistas sobre  l a  actuación d e l  PRI en los pasados procesos 

4s Sobre la5 reformas en p a r t i c u l a r  se pueden consultar  
los d i a r i o s  de  m a y o r  c i r cu l ac i6n  en l a  ciudad de  Méx ico ,  de  los 
meses de  j u l i o  a septiembre de  1.993. 

+4 Andrea B e c e r r i l ,  "Porque está unido y en el  poder, e l  
PRI arrasará en 94: O r t i z  Arana", E l  P a í s ,  La Jornada, (Méx . ,  
D.F. ) ,  28 de  j u l i o  de  1993, p. 4. 
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e l e c t o r a l e s  de  San L u i s  Po tos í ,  Estado de  México y Nayar i t .  

Expuso asimismo que se requ ie re  igualmente l a  par t ic ipac ión  

a c t i v a  de  los cetemistas, de  la  cent ra l  a l a  que el PRI reconoce 

no sólo como l a  organización obrera  m á s  importante de  Mexico, 

sino como la  que "ha marcada l a  vanguardia".  

O r t i z  Elrana e x p l i c ó  a F ide l  Velázquez, que gracias a l a  

p a r t i c i p a c i h  entus ias ta  de  l a  CTM, 5e loqr6  recuperar ,  despu9s 

de  10 años, l a  c a p i t a l  de  San L u i s  Potos í  de  manos de  l a  

oposición y el proceso en la  entidad f u e  un t r i u n f o  para los 

p r i í s t a s ,  ya que hubo una una buena organizaci6n,  una 

coordinación adecuada con el  sector obrero  y un buen candidato a 

gobernador y muy buenos candidatos a diputadas locales. 

La modernización d e l  s indica l i smo o f ic ia l  en l a  que se 

empeñó la  p o l í t i c a  obrera  de  este sexenio qued6 postergada luego 

de,  cuando menos, 35 enfrentamientos pab l i cos  con el sector 

obrero  o f i c i a l ,  acciones que lastimaron principalmente a l a  CTM y 

que d i o  fue rza  a l o  sería en 1990 l a  Fesebes y que encabeza el 

s ind i ca to  de  t e l e f o n i s t a s .  

E l  gran ausente d e  esta confrontación ha  s i d o  el t e j i d o  de  

las organizaciones obreras :  los t raba jadores .  Estos  en cuatro  

años perdieron salario, prestaciones y empleos, pero no 
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reclamando sus derechos 

La pugna se i n i c i ó  en 1988 cuando e l  PRI perdió l as  

elecciones en amplios sectores obreros, bien ident i f icados, y 

parecería resuel ta a l  ser reveladora l a  CTM como a l iada 

fundamental de l  PRI para e l  94. A 1  f i n a l  de l o s  mbl t ip les 

enfrentamientos, l a  CTM ha logrado una v i c t o r i a  p o l í t i c a  que esa 

organizaci6n atr ibuye a l a  inminencia de l a s  elecciones de 1994, 

pero t iene que ver con e l  con t ro l  de que l a  CTM ejerce abn en una 

mayoría de sindicatos ubicados en l a s  grandes ramas productivas. 

La CTM 5610 gano espacios polít ico-coyunturales y l a  

modernizaci6n del  sector laboral  no se ha cancelado, solamente se 

postergó I 

Haciendo una cronología de hechos l a  CTM y e l  CT han estado 

sujetos a un constante desgaste: derrotas como l a  demanda de 

amparo contra e l  aumento a l o s  sa la r ios  mínimos en enero de este 

año, t r e s  frustados llamados generales y l a  pérdida de escaños en 

e l  Congreso de hasta e l  40 por c iento de l o s  puestos obreros en 

l a s  elecciones de 1991. No obstante, l a  CTM se dispone a mantener 

l a  hegemonía obrera que ha conservado desde 1936. 

Entre l o  mas sobresaliente de esta confrontación está l a  

pérdida del  s a l a r i o  y prestaciones para l o s  trabajadores de 40 

ramas productivas, l o s  cambios contractuales, e l  desempleo, que 
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es de 12 por c iento de l a  fuerza de trabajo. &demás, e l  

min isa lar io  perdió durante nueve años consecutivos su poder, 

pasando de 36.5 a 22 por c iento en e l  reparto de l  PIB, sólo en 

1992, perdió e l  4-6  por c ieto,  af irma e l  Banco de México. 

La CTM recobr6 en l a  Ciltima asamblea p r i í s t a  su carácter de 

in te r locu tora  del  movimiento obrero, papel que parecía haber 

perdido f rente a l a  Fesebes y su más rec iente a l iada l a  CROC. Sin 

embargo, aunque l a  re lac ión entre esta central ,  e l  PRI y e l  

gobierno sea aparentemente exi tosa hasta j u l i o  de 1993, l l e v a  e l  

germen de su destrucción por l a  antidemocracia, e l  autor i tar ismo 

y e l  anacronismo que conlleva. 
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E l  sindicalismo mexicano, atrapado entre viejos esquemas y nuevas 

realidades, no atina a encontrar un camino propio. Se encuentra 

en un punto donde l a  lógica del viejo sindicalismo ( l a  

declinación del poderoso, en muchos casos corrupto y clientelar, 

aparato sindical creado en l a  década de l  30 y consolidado durante 

e l  alemanismo ) choca inevitablemente con l a  16gica de l a  

modernización. Se trata de una c r i s i s  muy profunda que afecta de 

manera directa no s6lo las condiciones de vida y de trabajo de 

millones de trabajadores, sino que ha puesto en entredicho l a  

misma centralidad obrera; porque no podemos negar que en e l  

pasado, no muy lejano por cierto, los sindicatos llegaron a ser 

palancas de negociación, espacia de representación de intereses, 

generadores de oponiones, de programas. 

Aunado a lo  anterior, los sindicatos están también pasando 

por una c r i s i s  de representación, propiciando que los rasgos 

autoritarios de  las clIipulas SR profundicen, dando origen a una 

cada vez mayor ineficiencia para crear mecanismos representativos 

directos de los trabajadores. 

&demás, si a l a  c r i s i s  de representación, funcionalidad y 

centralidad de las organizaciones sindicales, agregamos l a  

relación histórica que ha tenido e l  sindicato con e l  poder 
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p o l i t i c o  en nuestro país, tenemos un cuadro bastante complicado. 

Por l o  cual hoy es timpo de encontrar caminos que l leven 

realmente a una reanimación obrera, p l u r a l  y par t ic ipat iva,  a 

borrar esa marca que l e  impide cambiar, que no es o t r a  cosa que 

su adscripción subordinada a l  poder, que s i  bien l e s  ha permit ido 

a l a s  burocracias ganar espacios, hoy se presenta como una camisa 

de fuerza no só lo para l o s  trabajadores, s ino para e l l a s  mismas. 

La vida nacional en l a  década de l o s  ochenta se caracter izó 

por una profunda c r i s i s  económica que repercut ió en 105 aspectos 

fundamentales de l a  sociedad. En México, a p a r t i r  de l a  c r i s i s ,  

se ha desencadenado un proceso de readecuación de fuerzas e 

intereses sociales, donde no sólo l a  CTM ha sa l ido mal l ibrada, 

s ino todo e l  sindical ismo mexicano. Por e l  cont rar io  l o s  grupos 

empresariales más fuertes, nacionales y extranjeros, han 

aprovechado los desajustes económicos para acentuar 5us 

p r i v i l e g i o s  con e l  apoyo estata l .  

La CTM ha mostrado no tener l a  fuerza y capacidad 

suf ic ientes para que sus intereses estén contemplados 

adecuadamente en e l  proyecto gubernamental de 105 años ochenta. 

Con e l  gobierno de Carlos Salinas de Gortar i ,  en un 

pr inc ip io ,  no l e  mejoró e l  panorama a l a  CTM. Por e l  contrar io,  

r e s i n t i ó  directamente l a  acción gubernamental orientada a 



Como participe de l a  "concertaci6n" en el PECE, l a  CTM ha 

tenido que subordinarse a los acuerdos neoliberales de contención 

salar ia l ,  s i n  tener capacidad de aglutinar una posici6n común del 

sector obrero en torno a l a  defensa salar ia l .  Si  bien es cierto 

que l a  CTM ha sido l a  más vigilante de l a  relacitrn precios- 

salarios en l a  Comisión de Seguimiento y Evaluación del PECE, 

también l o  es que e l  Congreso de l  Trabajo l a  ha dejado 

prácticamente sola en esa lucha; por esta raz6n, l a  inconformidad 

cetemista con e l  incremento de 6X dictaminado por l a  Comisión 
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Nacional de Salar ios Mínimos, en jun io  de 1989, no tuvo mayor eco 

en e l  resto de l  sector obrero. Acto seguido F ide l  Velázquez 

declaró que e l  sa la r i o  mínimo era sumamente bajo, razón por l a  

cual l a  CTM ancabezaria una lucha para incrementarlo. A e l l o  se 

oponian l a  CROC, l a  CROM, e l  PRI ,  e l  Consejo Coordinador 

Empresarial y e l  primer informe de gobierno. 

La reforma del  P R I  es o t r o  de l o s  elementos importantes del  

proyecto modernizador. Las elecciones federales de j u l i o  de 1988 

mostraron a l  PRI,  entre ot ras cosas, que sus candidaturas a 

puestos de representación popular no podían seguir determinándose 

só lo a p a r t i r  de l o s  l iderazgos de l a s  organizaciones 

corporativas y l a s  cuotas de poder ya establecidas. Desde aquel 

proceso e lec to ra l  l a  CTM ha v iv ido  preocupada por sus futuros 

vínculos con e l  PRI .  

La CTM está pasando por una c r i s i s  de representación, son 

innumerables l o s  con f l i c tos  in ternos que se han sucitado en l as  

federaciones y s indicatos cetemistas. A l  respecto, no puede dejar 

de mencionarse e l  caso de l a  Ford Cuauti t lán, como ejemplo de l a  

f a l t a  de sensib i l idad de l a  CTM respecto a l o s  intereses 

s ind ica les y sa la r ia les  de su5 agremiados; este caso muestra 

también, como muchos otros, l o s  desatinos en que constantemente 

incurre e l  comité e jecut ivo nacional a l  sent i rse impotente para 

un manejo po l í t i co-s ind ica l  adecuado, f rente a l a  presión de l a s  

bases . 
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La gestión cetemista cada vez e5tá más desprovista de 

contenido en cuanto a l a  defensa del  empleo, de l  sa la r i o  y de l a  

contratación, por l o  que ha i do  perdiendo e l  poco consenso y 

legi t imidad que atln pudiera tener. Ligado con l o  an ter io r  están 

también l o s  problemas a l  i n t e r i o r  de l  CT, donde e l  lidesazgo de 

l a  CTM se ha menguado y l a s  f r i cc iones  con l a  CROC y l a  CROM se 

han incrementado. 

Por su parte, e l  gobierno s a l i n i s t a  ha tomado l a  d e c i s i h  de 

promover nuevos e q u i l i b r i o s  de fuerzas en e l  Congreso, impulsando 

l a  creación de un polo s ind i ca l  más interesado en vincularse con 

e l  proyecto modernizador y atender l o s  problemas que son más 

importantes en e l  mundo laboral:  l a  e f i c i enc ia  y l a  

productividad. 

Los puntos indicados sobre l a  re lac ión problemática que l a  

CTM ha sostenido en l o s  u l t imos años con e l  Estado y con e l  

movimiento obrero expresan l a  contrad ic tor ia  búsqueda de 

respuestas y e l  desconcierto que l a  confederación ha manifestado 

ante un proyecto gubernamental que no corresponde a l  

planteamiento pol í t ico- ideológico que l a  CTM ha venido 

susten tando desde hace décadas. 

La CTM ha intentado encontrar espacio y acomodo en este 

nuevo proyecto gubernamental. Entre ot ras cosas, l a  confederacibn 

no parece haber asimilado que l a  p o l í t i c a  corporativa está en 
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c r i s i s ,  por lo  menos en cuanto a que los nexos corporat ivos  ent re  

Estado y s ind i ca tos  continúen funcionando como el p r inc ip io  y 

sostén pr imordia les  d e l  sistema p o l í t i c o  mexicano. 

Cierto es que a lgunos d i r i g e n t e s  cetemistas han planteado 

reformular  dicha a l i anza .  En rea l idad ,  el nuevo grupo gobernante 

que ascedió  a l  poder en los años ochenta ya había  asumido esa 

necesidad y l o  demostró en los hechos: con una p o l í t i c a  de 

auster idad que d e f i n i ó  los montos salariales en función de una 

programacibn técnica  para contro la r  l a  i n f l a c i h ,  cerrando l o s  

espacios  de  negociación a las  d i r i g e n c i a s  s ind i ca l e s ;  excluyendo 

d e l  proyecto gubernamental toda i n i c i a t i v a  l abo ra l  y s ind i ca l  que 

no se apegara a su rac ional idad n e o l i b e r a l ,  uno de cuyos 

propós i tos  es r e v e r t i r  a l a  c l a s e  obrera  en mero factor de  

producción; por  último, quebrantando el poder corporativo-  

s i n d i c a l  t r ad i c i ona l ,  dando paso a una p o l í t i c a  p a r t i d a r i a  

territorial y de  ciudadanos que funcione como contrapeso a los 

sectores  corporat ivos .  

La CTM ha r e s i s t i d o  duramente las nuevas condiciones de l  

espectro  económico y p o l í t i c o  conf igurado por l a  modernizac ih .  

S i  miramos hacia  atrás, l a  causa esta en la  propia c o n f e d e r a c i h :  

siempre apostó a l a  permanencia y a l a  i n e r c i a  d e l  v ínculo  

corporat ivo  con el Estado; su  ges t ión  p o l i t i c o  l abora l  d e l a t a  que 

invariablemente p r i v i l e g i ó  a sus  d i r i g e n c i a s  sabre  el s ind icato  

mismo, como organización de  105 traba jadores .  
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Fidel Velázquez, pilar del Estado mexicano, prohombre del 

sistema tradicional, encarna gran parte de los defectos de la 

vieja política mexicana. 

Cuando todo o casi todo cambia, el sindicalismo mexicano 

sigue mayoritariamente incólume ante las exigencias para que se 

renueve. Hay enormes rasgos estructurales y de ideas, en la 

concepción misma del sindicalismo deseable y posible, pero como 

en todo gran atraso político las personalidades cuentan. Y las 

contribuciones de Fidel Velázquez al estancamiento de lac; 

organizaciones sociales más numerosas que hay en el país, que son 

precisamente los sindicatos en buena medida cetemistas, han sido 

sin duda m á s  perjudiciales que cualquier aportación que pueda 

haber realizado en beneficio de los trabajadores. Velázquez, se 

ha vuelto símbolo viviente de lo mucho que todavía hay por 

cambiar. 

El sistema político mexicano está montado sobre una gran falacia, 

aceptada prácticamente por todos: que el PRI es un partido 

pol í tic0 . 

Tal partido no existe. Las siglas son sólo la máscara detrás 

de la cual se oculta todo el incontrastable poderío del gobierno 

mexicano, a cuyo frente se encuentra un grupo de politicos 

acostumbrados al poder que por mucho tiempo fue llamado "la 
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familia revo luc ionar ia " .  E s t e  grupo n o  t i ene  otra asp i rac ión  que 

conservar  el poder p o l í t i c o  indefinidamente, a como dé lugar ,  

para s egu i r se  enriqueciendo s i n  medida mediante el desaforado 

saqueo de las a rcas  pCtblicas. Esa minoría está segura de l  

"milenio d e l  PRI". 

Cada t r i u n f o  d e l  PRI se basa en el manejo de  recursos 

económicos, humanos, militares, po l i c í acos ,  propagandíst icos y,  

dado el caso,  en la  hab i l idad  gubernamental para bu r l a r  l a  

voluntad popular-.  

E s  cierto que el PRI ha ganado e lecc iones ,  y que a lgunas más 

que ganar las  el  PRI las ha ganado el gobierno a t ravés  de  sus  

programas. También es cierto que s i n  el apoyo p o l í t i c o ,  

económico, p u b l i c i t a r i o ,  militar y burocrát ico ;  s i n  " l a  cargada",  

el "acarreo" y l a  manipulación tanto de  t raba jadores  incorporados 

en l a  CTM, como de l a  l e y  y todo el proceso electoral; s i n  e1 

contro l  p o l i t i c o  de  los campesinos, burtkratas,  t raba jadores  de 

l a  educación y,  especialmente de  los obreros  que se encargan de  

hacer funcionar el aparato  productivo nacional ,  el PRI n o  podr ía  

sostenerse  en p i e .  Separado d e l  gobierno,  es d i f í c i l  que este 

pa r t i do  pudiera ganar comodamente una eleccittn. 

Detrás d e l  PRI está el  poderío de  un Estado a u t o r i t a r i o  en 

sus  tres n ive l e s :  f e d e r a l ,  estatal y municipal. E s t á  contro l  de  

los t raba jadores  por F ide l  Velázquez y l a  CTM que aseguran l a  
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"cargada" o e l  "acarreo" y se hacen cargo de l  voto a favor del 

partido hegemónico e l  día de l a  elección presidencial. Estan  ( y 

es muy importante para los triunfos electorales priístas ) l a  

inmensa mayoría de los medios de difusión. En cuanto a l  fraude 

electoral, no 10 conoce el PRI e l  día de los comicios 

electorales, sino meses y aun años antes, desde que se redacta la  

ley electoral con todas las ventajas para e l  partido o f i c ia l .  

A partir de  ese momento, e l  gobierno participa como 

"partido" político y se convierte en juez y parte en un proceso 

electoral que es fraudulento de origen. ¿Quién puede llamarle 

democracia a esto? 

Todos los miembros de  l a  CTM pertenecen estatutariamente a l  

PRI. De esta manera, lo  que ocurre e l  dia de 105 comicios 

electorales está en gran medida predeterminado por la  estructura 

corporativa que obliga a los trabajadores cetemistas a una 

pertenencia forzosa a l  partido del gobierno. Aunque ha habido 

cambios en l a  relación Estado-PRI-CTM en los Ciltímos años, 

permanece esa estructura corporativa que beneficia a l  gobierno, a 

los dirigentes priístas y a 105 líderes obreros, pero estorba a 

l a  construcción de un sistema democrático en México. 

Debido a sus planes económicos, que incluían l a  

modernización d e  las relaciones laborales y sindicales, e l  

gobierno de Carlos Salinas de Gortari pareció en sus  inicios 
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intentar  el debi l i tamiento  de  l a  es t ructura  corporat iva .  Pero l a  

pretensi6n gubernamental de l o g r a r  una completa modernización de  

l a  CTM f racas6  debido a l a  presi6n d e l  s ec to r  obrero  de l  part ido ,  

cuyo o b j e t i v o  es mantenerla ya que s i gue  s iendo imprescindible  

para el contro l  p o l í t i c o  electoral. 

La  posici6n cetemista segu i rá  s iendo tomada en cuenta en las 

dec i s iones  d e l  PRI, m á s  ahora en un momento tan importante como 

es el proceso de  designaci6n d e l  sucesor  d e l  presidente Car los  

Sa l inas .  Para  nadie  es un secreto l a  importancia que representa 

el corporativismo en s i tuac iones  determinantes para el  gobierno 

p r i í s t a ;  l a  h i s t o r i a  nos demuestra que dicho corporativismo es de 

gran ayuda al  par t ido  o f i c ia l  para s e g u i r  manteniéndose en el 

poder . 

En el caso de l  sector obrero  la corporat iv izac i6n de  los 

t raba jadores  a t r avés  de  l a  CTM ha contr ibuido  a mantener l a  paz 

social.  A cambio, el PRI le ha proporcionado, en compensación, 

espacios  a sus  d i r i g e n t e s  en las l e g i s l a t u r a s  f ede ra l e s  y 

locales, en otros casos, gubernaturas.  De  esta manera se viene 

manteniendo l a  a l i a n z a  h i s t ó r i c a  ent re  l a  clase obrera  y el 

gobierno.  Y el proyecto modernizador de  la  actua l  gest i6n tocó 

las f i b r a s  mas s e n s i b l e s  de  l a  CTM y d e l  movimiento obrero  

t r ad i c i ona l .  De  a h í  que F ide l  Velázquez mantuviera una act i tud  

d i s t an te  y c r í t i c a  hacia  l a  d i r i g e n c i a  p a r t i d i s t a  y hacia  las 

p o l í t i c a s  l a b o r a l e s  de l  gobierno,  aunque estas d i f e r enc i a s  fueron 
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obrero frustr6 l a  propuesta de ciudadanización del tricolor en 

contra del reconocimiento de los sectores tradicionales. Las 

conclusiones de esa reunión fueron positivas para e1 movimiento 

obrero; primero porque logró l a  destitución de Genaro Borrego 

Estirada de l a  dirigencia nacional pri ísta y,  ríegundo, por l a  

reforma de tres secretarías en e l  Comité Ejecutivo Nacional del 

PRI, en l a  práctica, una para cada sector. 

Esto demostrci la  capacidad d e  negociaci6n que at3n tiene l a  

CTM y l a  presión que es capaz de generar dentro del partido, para 

lograr mantener a l  sector obrero fuerte y s i n  cambios, a l  menos 

sustanciales, en comparación con los otros dos sectores. 

La CTM sal ió  adelante y logró mantenerse, ya que l a  nueva 

estructura de l  partido eliminó a l  sector campesino ( CNC 3 y a l  

popular ( CíWf ) ,  para crear el Plovimiento Territorial ( MT ) y 

e l  Frente Nacional de Organizaciones y Ciudadanos ( FNOC 1. Flsí, 

ahora en e l  PRI hay dos formas d e  afil iaci6n: individual para los 

antiguos sectores campesino y de organizaciones ciudadanas y 

colectiva para e l  sector obrera. Por las condiciones político 

electorales a las que se enfrenta e l  partido of ic ia l  y por su 

fuerza real ,  los viejos líderes cetemistas, con F i d e l  Velázquez a 

l a  cabeza, ganaron esta batalla. 

El poder y la  influencia del l a  CTM en e l  PRI, renovados y 
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reafirmados,  se observan también en el l og ro  de  l a  postulación de  

Rigoberto Ochoa Zaragoza para l a  gubernatura de  Nayar i t  y en l a  

candidatura para l a  gubernatura de  E m i l i o  Chuayffet  en el  Estado 

de  México, que l a  cent ra l  apoyb. Además, la  CTM reclamb 10 de  las  

40 diputaciones locales y por l o  menos 30 de  las 121 pres idencias  

municipales . 

Como puede verse ,  l a  rec íproca  ayuda ent re  la cent ra l  y el  

par t ido  d e l  gobierno mantiene v igente  el cobro de  f ac tu ras  

p o l í t i c a s ,  concretamente las  conocidas cuotas de poder para los 

sectores d e l  part ido ,  que continGan favoreciendo a una y otro ya 

que ambos mantienen el poder s i n d i c a l  y el p o l i t i c o ,  

respectivamente. A los componentes de  esta a l i a n z a  no les 

interesa  l a  democracia en México. 

F ide l  Velázquez s i  bien se da el l u j o  de  e x h i b i r  las medidas 

de  tope salarial ,  de  reclamar salario mínimo mayor y de  oponerse 

a los desplantes  d e l  Secretar io  de  Trabajo,  en r ea l i dad  no 

p lantea  so luc iones  de  fondo que otorguen autonomía a l  movimiento 

obrero  y pos i b i l i dades  de  responder a sus  nuevos retos. Don F ide l  

está acostumbrado a ser in te r l ocu to r  Cinico f r e n t e  a l  Estado y 

busca que las cosas no cambien. 

En este escenar io  y con un proceso de sucesitin pres idencia l  

en puerta r e s u l t a  l ó g i c o  que el  gobierno requ ie ra  de  a b r i r  nuevos 

espacios  en el e lectorado,  pero también de  rescatar o t r o s  que ya 
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creía inutilizables; lo  primero lo  está logrando a través de 105 

alcances del Pronasol y l o  segundo se consigue a l  renovar las 

viejas estructuras de l a  polftica sectorial en l a  que e l  

corporativismo sindical y F i d e l  Velázquez salen ganando. 

E l  rescate de las estructuras corporativas no representa una 

estrategia que pueda trascender en e l  largo plazo, ya que 

contrariamente a lo  que se pueda creer, e l l o  no representa l a  

renovacitin del sindicalismo tradicional, sino una estrategia que 

responde a las necesidades de una política coyuntural, que 

serviría para sortear las dificultades del cambio sexenal y que 

posteriormente se dejarán nuevamente en abandono. 

En términos generales, podemos afirmar que l a  trayectoria 

del corporativismo ha sido negativa para los intereses de los 

trabajadores y ha sido más bien h t i l  para afianzar e l  dominio 

económico y social de  l a  burguesía industrial y comercial de l a  

clase que se encuentra en el poder desde hace varias décadas. Ha 

servido para adormecer l a  conciencia política de los obreros, 

para amortiguar los impactos de l a  lucha de clases hasta 

debil itarla y distorsionarla en gran medida y más abn, en 105 

tlltimos tiempos ha colocado al  proletariado en un papel de 

víctima de la  política neoliberal y lo  ha llevado a desempeñar 

una función por completo marginal en e l  escenario polftico 

nacional. 
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En conclusión, este modelo ha provocado por más de 50 años, 

una clase obrera despolitizada, utilizada como botín político par 

sus dirigentes; una clase obrera sin conciencia sindical, que ve 

a lo5 sindicatos como mal necesario para tener y conservar el 

trabajo y no como un mecanismo de defensa y organización en 

función de sus necesidades e intereses; una clase obrera 

desmovilizada e individualista, que no cree porque no entiende de 

valores colectivos, de la unidad y la solidaridad. 

En fin, una clase obrera atrasada, que soporta políticas 

económicas antipopulares y dañinas por muchos años y que ha 

buscado, en lo individual, la solución a su5 problemas sin 

entender la necesidad de la lucha organizada para los logros 

sociales de mayor alcance. 

Finalmente, Fidel Velázquen ha sido también punto de 

unificación de los líderes cetemistas, que han sido disciplinados 

a su mandato y un mecanismo importante para lograr la continuidad 

de este modelo sindical que para muchos es "estabilidad social", 

para nosotros, un "cáncer" para los trabajadores mexicanos. 

El tiempo permitirá hacer un análisis más objetivo del 

sindicalismo oficial, que reconozca su participación en medidas 

benéficas para el sector laboral como la ley del Trabajo, el 

Seguro Social y otras institucionés, pero que descifre los daños 

estructurales que ha provocado la subordinación del movimiento 
r 
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obrero al Estado en términos d e  corrupcibn, eneficiencia y 

subdesarrollo democrático. Subordinación que ha dejado a la clase 

obrera en una clara indefension frente a las medidas neoliberales 

en vigor. 
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