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s. 

INTRODUCCION 

La sociedad mexicana experimenta, como parte de la crisis, 

transformaciones politicas y econ6micas. Cambios orientados a 

la reestructuraci6n del capital, que necesariamente se expre

san en todos los ámbitos sociales. En general, no hay duda de 

la magnitud de la crisis en su tendencia transformadora. Corno 

objeto de estudio, la reestructuraci6n del capital en México, 

adquiere gran interés en todo cent~o de investigaci6n social. 

Son diversos los fen6menos del presente que se anteponen a la 

conformaci6n de nuevas condiciones de reproducci6n social, su 

explicaci6n, minirnamente su exposici6n, resultan de fundamen

tal importancia para el investigador en la bdsqueda de proba

bles tendencias. 

En esta coyuntura, entendida como un periodo de rearticu

laci6n econ6mica y politica de los mecanismos de dorninaci6n so 

cial, la crisis se manifiesta como re.estructuraci6n del capi

tal. Una fase de recomposici6n sustentada en la depuraci6n de 

los procedimientos de explotaci6n del trabajo y en la acelera

da liberaci6n de la competencia en los rnercados,·que, en fun

ci6n del desarrollo interno y del grado de vinculaci6n con el 

capitalismo mundial, tiende a consolidar las formas del capit! 

lismo monopolista intensivo. 
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Un ciclo que refuncionaliza la estructura estatal y las -

formas de gesti6n y dominación social. El Estado mexicano, al 

asumir la regulación y orientación del proceso de reestructura 

ción, abandona el papel de Estado subsidiario del capital y -

accede a las pautas fijadas por la austeridad en los recursos, 

para convertirse -con gran fortaleza y autonomia politica- en 

un Estado con mayor capacidad centralizadora, autoridad y dis-

ciplina en la gestión del capital global. A partir de esta re 

definición, se modifican los estilos del ejercicio pol!tico y 

de la administración pablica; se reformulan los mecanismos de 

negociación.pol!tica y de asimilación y dominio social. 

Estas transformaciones, tienden tambi~n a readecuar y fo~ 

talecer las instancias de mediación entre el capital y el tra

bajo. La burocracia sindical, ligada al grupo gobernante, en

frenta cambios que redundan en las formas de negociación poli-

tica, en los mecanismos de injerencia en la administración y -

la producción, en las estructuras sindicales internas, en los 

m~todos de gestión del movimiento obrero, e incluso, en la re-

estructuración del proceso de trabajo. Es la adecuación del -

movimiento obrero a las nuevas condiciones de acumulación del 

capital, en la espectativa de revitalizar el papel mediatiza

dor del sindicalismo oficial. 

El abordamiento de este tipo de problemática, en tanto 

que responde a un periodo reciente, genera diversas dificulta-
' 

des en la medida en que los acontecimientos se manifiestan con 
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intenso dinamismo y, a diferencia de los sucesos pasados, car~ 

cen de suficiente transparencia e información para exponer co~ 

clusiones definitivas. Sin embargo, a riesgo de que los he

chos rebasen los alcances de esta investigación, se intenta 

-en dos apartados- ubicar problables tendencias de desarrollo 

de la acumulación del capital en México y del papel del Estado 

en este proceso; y describir los mecanismos de asimilación y -

readecuación política del sindicalismo oficial. La crisis eco 

n6mica -que se desata en su integridad a partir de 1982- en

tendida como una fase de reestructuración del capital, enmarca 

estos fenómenos. 

En el primer apartado -Reestructuraci6n del capital-, lu~ 

go de hacerse referencia a la profundidad y prolongación de la 

crisis, procura advertir de su calidad transformadora, en fun

ci6n de la pol1tica económica del Estado. La crisis -primer -

subapartado- es,estrictamente, una descripción de los efectos 

económicos y de las acciones estatales por evitar la quiebra -

generalizada del capital en los ciclos m~s profundos de la cri 

sis: 1982 y 1983. La crisis, aun cuando se aborda con un sen

tido te6rico e histórico, no se refiere en detalle a sus cau

sas ni antecedentes, ya que implicaría elaborar una investiga

ci6n que sobrepasa las pretenciones de este trabajo. En Pro

yecto anticrisis -segundo subapartado; a partir de las acciOn 

y programas estatales en política económica, se destaca, prim~ 

ro, la orientación de la reestructuración del capital y, des

pués, trata de las transformaciones cualitativas en la estruc-
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tura del Estado mexicano y de su injerencia en la sociedad y -

de la articulaci6n de distintas fracciones sociales en la rees 

tructuraci6n del capital. Cabe subrayar, que el hilo conduc

tor, a lo largo del trabajo, son los proyectos de pol!tica eco 

n6mica estatal. 

En el segundo apartado -Readecuaci6n del sindicalismo ofi 

~-, al hablar de sindicalismo oficial se hace referencia a 

los organismos gremiales ligados directa o indirectamente al -

partido en el poder y aglutinados en el Congreso del Trabajo y, 

en consecuencia, que respaldan en ciertos márgenes de autono

mta las disposiciones gubernamentales, siempre en funci6n de -

sus intereses. En este apartado, para exponer los mecanismos 

pol!ticos de incorporaci6n y asimilaci6n del sindicalismo al -

proceso de reestructuraci6n del capital, se distinguen las nu~ 

vas condiciones de negociaci6n pol!tica y mediatizaci6n del m2 

vimiento obrero, a partir de la relaci6n entre el Estado y la 

burocracia sindical. Además de caracterizar, en funci6n de 

las intenciones de este trabajo, las particularidades del sin

dicalismo oficial en México -en el primer subapartado, llamado 

Sindicalismo oficial-, se abordan, a manera de muestra, tres 

grandes bloques de organizaci6n gremial: el sector pablico, 

los sindicatos de paraestatales y las centrales obreras. A 

partir de las transformaciones en la estructura administrativa 

estatal y de acuerdo a las pautas señaladas por el Estado en -

el ámbito econ6mico, en el segundo subapartado -sector pOblico

y en Paraestatales -tercer subapartado-, se formulan, para ca-
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da caso y con ejemplos especificas -a manera de ilustraci6n-, 

las nuevas condiciones de adecuaci6n, mediaci6n y control po

lítico de los sindicatos derivados del aparato gubernamental. 

~simismo, en el cuarto.subapartado -centrales obreras-, los m~ 

canismos de asimilaci6n de la burocracia obrera a la reestruE 

turaci6n del capital, se· estudian en la medida en que se rea!_ 

ticulan las alianzas en torno del Estado con base al sistema -

de planeaci6n. En todos los casos de este segundo apartado, -

se trata al sindicalismo oficial sin considerar sus especific! 

dades propias, como si sus características fueran monolíticas 

y homog~neas. Aun cuando, son palpables las diferencias hist~ 

ricas, estructurales y políticas de los organismos sindicales, 

se pretende recuperar los elementos comunes o que se expresan 

con cierta regularidad y denotan pautas de comportamiento, e 

indican probables tendencias de desarrollo social. 

Habr!a que añadir que en la parte de conclusiones, se su

pera la relativa dispersi6n que significa la exposici6n del 

trabajo. Por Oltimo, gracias: a Pedro G6mez Sánchez, por su -

apreciable atenci6n en la asesor!a; a Rosa Albina Garavito, 

por su incondicional apoyoi a Carmen, mi compañera, por su re~ 

palde; a todos aquellos que con buena voluntad impulsaron este 

trabajo; y, por supuesto, a mi madre. 
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REESTRUCTURACION DEL CAPITAL 

A partir de los años.cuarenta en M~xico se consolida plen~ 

mente la producción capitalista, desde entonces el comportamie~ 

to de la econom!a nacional se regula de acuerdo a ritmos cicli-

cos definidos por la conformaci6n de la estructura interna y su 

incorporaci6n al mercado mundial. La periodicidad de las fases 

de desaceleraci6n de la economia son hist6ricamente inevitables 

y se manifiestan con renovada profundidad y violencia. 

En los marcos de la economta política clásica, las crisis 

de acumulación del cap~tal se expresan como un proceso regular 

de regeneración y reestructuración de las formas de explotación 

del trabajo. Un proceso de readecuaci6n y renovación de los m! 

todos de extracción de plusvalta ante la deca1da de la tasa de 

ganancia. La recomposición de la acumulación del capital cond~ 

ce a nuevos tipos de explotación, de concentración y centraliz~ 

ci6n de la riqueza, se encamina por una nueva fase.!/ 

La renovación del proceso de acumulación capitalista engl~ 

ba la totalidad social. En el ~mbito.de las clases sociales, -

la crisis implica un proceso de reacomodo -puede ser violento o 

evolutivo- en la correlación de fuerzas entre los distintos sec 

torea de la sociedad. .La reestructuración económica del capi-

tal modifica paralelamente el papel pol!tico de cada una de las 

fracciones y de las clases, en torno a los mecanismos de ges-

ti6n de la sociedad civil. Las formas de dominaci6n y de poder 
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se rigidizan, o se perfeccionan, o se imponen otras nuevas. 

En México, la crisis de sobreacumulaci6n de capital, en -

tanto fase de recomposici6n econ6mica y política, indica como 

hilo conductor el ingreso a una nueva fase de desarrollo. La 

tendencia a la consolidaci6n de las formas monopolistas inten-

sivas, corresponde a la potencialidad del capitalismo mexicano 

y su vinculaci6n a la actual fase del capitalismo mundial. La 

inercia marcada por esta dinámica conduce a amplias transforma 

cienes en los diversos ámbitos de la sociedad. 

Destaca en este proceso, modificaciones en la estructura 

y funci6n del Estado, que de acuerdo a su complejidad se ade-

caa y orienta a la sociedad a incorporarse a la nueva etapa ca 

pitalista, como dnica forma de reestablecer las condiciones p~ 

ra la acumulaci6n. Alrededor de estos factores -la tendencia 

potencial del capitalismo mexicano y la refuncionalizaci6n del 

Estado, como ente de dominaci6n política y econ6mica-, se rear

ticula la correiaci6n de fuerzas en el bloque dominante, cam-

bian y se revitalizan los mecanismos de ejercicio y gesti6n po-

11tica de la sociedad en sus diversos niveles, incluso se re

plantean los estilos de vida y comportamiento social.~/ 

CRISIS 

En Mdxico, la sobreacumulaciCSn del capital significa el 
. ' 
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desempleo masivo en elevadas magnitudes, la máxima reducci6n 

del salario real y la estrepitosa caída de la tasa de ganancia. 

Estos son los principales problemas econ6micos que enfrentan 

las clases fundamentales en momentos de crisis. En la superfi

cie de la sociedad, la crisis se manifiesta por la baja de la -

producci6n, la inflación y la especulaci6n comercial, la inte

rrupci6n de los fluidos crediticios y la especulación financie

ra, devaluaci6n monetaria, deterioro del salario y desempleo. 

A partir del ingreso del pa!s a la acumulación intensiva,l/ 

la producción industrial no enfrenta dificultades insalvables, 

la plétora de recursos y el proteccionismo estatal garantizan -

un permanente ascenso. Desde el primer tercio de los años se

tenta, el proceso de acumulación en México empieza a encontrar 

diversos obstáculos que son evadidos momentáneamente a través -

de la expansión del crédito. En el transcurso de esa década la 

política expansionista del Estado mexicano, sustentada en los -

ingresos petroleros y cuantiosas inversiones y subsidios a cuen 

ta de un alto endeudamiento, lleva hasta sus limites las posib! 

lidades de crecimiento de la economía nacional. Colateralmente, 

la economía internacional -en especia~ el mercado estadouniden

se- enfrenta también las consecuencias del desarrollo capitali~ 

ta basado en las espectativas del capital .financiero. 

Este proceso desemboca, a principios de la presente década, 

en el aumento de las dificultades en el campo de la circulación 

-obstrucción de los canales de crédito, devaluación monetaria, 
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inflaci6n, restricci6n del mercado interno, etcétera-, en tanto 

expresi6n de las fases más álgidas de la crisis. La creciente 

injerencia del Estado en la econom!a con un elevado gasto pabl! 

co y la ininterrumpida importaci6n de capitales externos, perm! 

ten durante casi diez años prorrogar los efectos de la sobreacu 

1 '6 41 mu aci n.-

Para los primeros añqs de esta década la sobreacumulaci6n 

impone limites al expansionismo económico. Hacia 1982, la pro-

ducción se estanca en casi todas las ramas, el Producto Interno 

Bruto (PIB) se contrae en 0.5 por ciento; en 1983, la ca!da del 

producto es 4.7 por ciento. La magnitud de la crisis se mues

tra profunda, en tanto que entre 1978 y 1981 el crecimiento 

anual logra indices por encima del ocho por ciento. 

La drática desaceleración de este crecimiento no puede evi 

tarse en 1982, en la medida en que el ciclo de auge se sustenta 

en los aumentos del precio internacional de petróleo y en la 

elasticidad del crédito, que le permiten al Estado impulsar a -

la economía con cuatiosos recursos, sin conseguir suficientes -

avances en la productividad para impedir la sobreacumulación. -

La política expansionista estatal aumenta de manera ficticia la 

capacidad de compra empresarial, que es aprovechada en adquisi

ciones especulativas al exterior. El rezago de la tasa de ex-

plotación del trabajo y las tendencias recesivas internaciona

les, en qontraste al incremento desproporcionado de los activo~ 

propician la declinaci6n de las ganancias. 
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L t . . f. . 51 1 b d d . as res r1cc1oncs inanc1cras,- e so rccn eu amiento y -

la ca!da del mercado petrolero -marcados por la crisis mundial-, 

cortan toda posibilidad de sostener el ritmo de acumulación, b! 

jo condiciones de valorización del capital subvencionadas con -

el respaldo estatal. Las fuertes presiones en el ámbito de la 

circulación, que son contenidas con subsidios y controles a los 

precios y con la pol!tica de sobrevaluación de la moneda, se 

desatan para darle espacio a las contradicciones internas. Las 

medidas orientadaL a contrarrestar los daños de la crisis, aun -

controlando deuda pGblica externa, son insuficientes. 

Las deficiencias del aparato productivo se manifestaron 

paulatinamente en los niveles inflacionarios. Desde 1976, la -

acci6n de los precios se muestra en ascenso; en 1982, alcanza -

indices nunca registrados, llega a 98.8 por ciento; en tanto -

en 1983 evoluciona a 80.8 por ciento.~/ Paralelamente, el fenó 

meno davaluatorio asume formas sin precedente en la economta n! 

cional, en la medida en que la polttica artificial del tipo de 

cambio se ajusta a la real estructura de competencia internacio 

na!. A partir de 1981, la pol!tica de devaluaciones periódicas 

y del deslizamiento permanente del peso con relación al d6lar, 

genera depreciaciones de la moneda na~ional superiores al 35 

por ciento anua1.l/ 

El deterion:i :le la balanza de pagos, la fuga de capitales -

propiciada por el auge especulativo, la escasez de cr~dito y de 

divisas, evidencian y ampHan las desventajas con respecto al - . ,: 
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mercado mundial. La pol1tica cambiarla, al igual que la nacio

nalización bancaria en su momento, se convierte en uno de los -

instrumentos ponderantcs e inmediatos del Estado, ~ara mitigar 

las presiones inflacionarias y especulativas y ejercer un mayor 

control de los recursos monetarios. 

En la magnitud de ambos factores, la inflación y la deva

luación, se expresa fielmente el exceso de capitales, la inefi

ciencia productiva, los márgenes de especulación, que habrían -

de depurarse en la espectativa de una reestructuración. Asimis 

mo, el impacto recesivo trasciende hacia la extensa masa de tra 

bajadores asalariados, en términos de degradaci6n del nivel de 

vida, creciente desocupaci6n e intensa represión. 

Las severas dificultades en el mercado financiero y los 

cortes de gran magnitud en el.cr~dito externo paraliza la pro

ducci6n. En contraste a la fase anterior de auge, en 1982 la -

inversión bruta fija se contrae 16.8 por ciento, mientras que -

en 1981 se hab!a incrementado 14.7 por ciento. La inversión pQ 

blica desciende 12.7 por ciento y la privada 20. Las importa

ciones decrecen en 41 por ciento.~/ 

Hacia fines del año la capacidad ociosa de numerosas empr~ 

sas es elevada. Una de las m~s afectadas es la industria auto-

motriz, que en 1981 logra crecer 22.6 por ciento y ante la gra

vedad de crisis en 1982 desciende a 25.7 por ciento. En la pr~ 

ducciOn manufacturera, los bienes de inversión bajan 13.6 por -
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ciento y los de consumo 10.1 por ciento. Sv1amentc la produc

ci6n petrolera y los bienes de consumo no durables registran 

aumentos: la extracci6n de crudo en 18.7 por ciento -magnitud -

rlativamente alta- y los no duraderos crecen levemente, pero en 

menor proporción que en 1981: 1.7 por ciento. La industria de 

la construcción disminuye 4.2 por ciento; la industria textil y 

de prendas de vestir baja 3.7 por ciento. 

La recesión industrial se traduce en desempleo. En el sec 

tor manufa~turero la ocupaci6n se reduce 3.1 por ciento, en la 

construcci6n 4.2, en el agropecuario 2.4 por ciento y 1.4 en el 

comercio. En contrapartida, a través del sector püblico -que 

absorbe el 30 por ciento del total del personal ocupado-, el -

empleo en el sector servicios aumenta 2.6 por ciento. 

Con relaci6n al exterior, por primera vez en 39 años la ba 

lanza comercial registra un superávit, en virtud del encareci

miento, por efecto de las frecuentes devaluaciones, en casi 

seis veces del valor de las importaciones, la fuerte escasez, -

de divisas, el aumento de las tarifas. de irnportaci6n y, por su

puesto, las restricciones productivas,- El superávit correspon

de al decrecimiento en 41 por ciento de las compras al exte

rior, en tanto que las ventas s6lo se incrementan en ocho por 

ciento. Entre las adquisiciones del exterior destacan por su -

reducci6n los productos manufacturad.os, los bienes de capital y loe 

agr1colas. Mientras en las exportaciones, el sector petrolero 

aumenta su participación en 13 por ciento, el valor de las ven-
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tas de crudo son superiores 17 por ciento que en 1981. Lo mis

mo ocurre con las ventas de manufacturas no petroleras que man

tienen su crecimiento en cuatro por ciento. Las dem~s exporta

ciones, incluso los derivados del petr6leo, disminuyen en valor 

vendido. Las ventas de mercanc1as no petroleras en términos no 

minales descienden 6.5 por ciento; los productos primarios en -

16.7; y en la industria extractiva no petrolera 26 por ciento. 

A principios de 1983 -el 21 de febrero-, para enfrentar -

la quiebra generalizada de las empresas, el gobierno federal 

instrumenta el Programa para la Defensa de la Planta Productiva 

y el Empleo. El objetivo explicito de este programa es garant! 

zar la supervivencia de la planta productiva, a trav~s de apo

yo~ a la demanda interna, cambiarios, financieros y fiscales, -

para el pago de la deuda externa privada y atenuar la iliquidcz 

empresarial. Adicionalmente, se propone evitar el crecimiento 

del desempleo abierto (ocho por ciento). 

El programa de emergencia pretende en el medio rural y zo

nas urbanas cr!ticas crear 700 mil nuevas plazas, que absorben 

una inversi6n de 400 mil millones de pesos, recursos destinados 

a la construcci6n de carreteras, vivienda, sistema de agua pot~ 

ble y alcantarillado, para empleos temporales. En cuanto a la 

defensa de la planta productiva, con criterios de selectividad, 

se protege preferentemente a la gran empresa y, de manera secu~ 

daria, a la pequeña y mediana industria. El programa se elabo

ra bajo el supuesto de que los precios internacionales del pe-
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tr6leo se mantendr!an estables durante 1983, sin embargo, ya en 

el primer trimestre de ese año, los ajustes en los precios, con 

la disminución de las divisas correspondientes, frenan las medi 

das propuestas. 

Para favorecer la demanda interna el gobierno federal di~ 

pone que las paraestatales dediquen el 63.6 por ciento de sus -

recursos a la adquisición de bienes nacionales :r.especto a los im 

portados, procurando sustituir importaciones, incluso con sobre 

precios moderados con relación a los internacionales.~/ En 

cuanto a la mediana y pequeña empresa, se le articula a la sub 

contratación y producci6n de básicos y se agilizan los pagos de 

adeudos de las dependencias estatales. 

Frente a la presión de la deuda externa y la falta de li-

quidez del sector empresarial, se establece el sistema de caber 

tura de riesgo cambiario y la creación -en marzo- de su fideico 

miso (Ficorca) . As!, las empresas que logran renegociar sus e~ 

préstitos pueden adqurir dólares a futuro entre 75 y 84 pesos -

por dólar, para cubrir la diferencia entre el tipo de cambio 

controlado y el especial en el pago ~e los intereses, el princ! 

pal y financiamientos y.además gozan de deducciones fiscales en 

el pago de sus réditos,l.Q./ Por otra parte, la banca nacionali-

zada, además de renovar los financiamientos vencidos y canali-

·zar recursos, a trav~s de la banca de desarrollo se otorgan 180 

mil millones de pesos en financiamientos -Nafinsa aporta el 63 

por ciento-, de los cuales mil 600 millones se orientan a la P! 
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queña y mediana industria. Asimismo, se subsidia la invcrsi6n 

con seis mil 200 millones de pesos y la importación de mate-

rias primas con tres mil 500 millones. Adicionalmente, se r~ 

ducen en 50 por ciento los impuestos sobre la renta a las in

versiones consideradas prioritarias y 25 por ~iento a las de -

segunda prioridad. 

Los crecientes subsidios del gobierno federal se disponen 

a revertir la tendencia adversa. Sin embargo, en el primer tr! 

mestre de 1983, los indicadores económicos señalan la profundi

zación de la fase recesiva. El incremento del indice nacional 

de precios al consumidor de enero a marzo es de 22.5 por ciento, 

los productos básicos en 13 por ciento y los precios al consumi 

dor para el estrato equivalente a una vez el salario rn!nimo au-

mentan en 18 por ciento. La inflaci6n anual, esperada en 55 por 

ciento, se incrementa so.a por ciento . .!!1 

En la producci6n el PIB recae en todo el año 4.7 por cien 

to: la industria manufacturera, que en el a1timo trimestre de -

1982 decrece en más de once por ciento, no logra recuperarse en 

ese año al disminuir su actividad en 7.3; en 1983, sectores co

mo la construcci6n y servicios muestran una disminuci6n impor

tante, 14.3 y cuatro por ciento, respectivamente. Unicamente -

ramas con posibilidades de exportación, es el caso del turismo 

y textiles, logran sostener sus niveles de producción. Por su 

parte, el sector pablico disminuye la inversión anual en 28.6 -

por ciento. 
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Asimismo, en el sector externo, en los primeros tres meses 

de 1983 el superávit de la balanza de pagos asciende, pese a 

que la importaci6n de mercanc.ías es menor en 74 por ciento a 

las re~istrndas en el mismo periodo del año anterior y a que, -

desde enero, la corriente tur.ística del exterior aumenta once -

por ciento y se restringe la salida en 50 por ciento. Un con-

trapeso importante en la balanza comercial es la ca.ída de los -

productos no petroleros y, en especial, la baja del precio in

ternacional del crudo. En el primer trimestre el ajuste de pr~ 

cios del petr6leo significa una reducci6n promedio de 2.75 d61~ 

res por barril, lo que disminuye en mil 300 millones de d6lares 

las divisas disponibles; en general, la exportaci6n de petr6leo 

decrece en ese año 5.3 por ciento. Las exportaciones en 1983 -

aumentan ocho por ciento y las compras al exterior se contraen 
·121 47 por ciento.-

De acuerdo a la estrategia gubernamental para enfrentar la 

crisis, a partir de 1984 habr1a de iniciarse la etapa de recup~ 

raci6n -1983 se concibe como una fase de ajuste estructural- y 

de "cambio estructural" . .!1/ como siguiente fase de la pol1tica 

econ6mica desarrollada en 1983, se adoptan medidas de mediano -

alcance: además de las acciones emprendidas desde 1983 -fomento 

a la producci6n con bajos requerimientos de importaci6n, susti

tuci6n forzadn de importaciones mediante adquisiciones guberna-

mentales, apoyo financiero y fiscal selectivo-, se liberan pro

gresivamente los permisos de importaci6n, se impulsan las acti

vidades de exportaci6n, se sostienen los proyectos viables y 
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rentables del sector pdblico y privado y se promueve la inver-

'6 t . 14/ si n ex ranJera.~ Durante 1984 y 1985, estas pautas habr!an 

de profundizarse. 

PROYECTO ANTICRISIS 

r. 

Hacia fines de 1978 la econom1a nacional comienza a expre

sar rigideces sectoriales, que anunciaban los limites de la ex

pansi6n. Pese a los ingresos petroleros y al incremento de la 

deuda externa, las facilidades de ·importaci6n se estrechan. Pa 

ralelamente, conforme a la etapa recesiva del mercado interna-

cional, aumenta la inflaci6n y el peso sobrevaluado pierde cada 

vez m4s terreno. La relaci6n de competitividad empieza a evi

denciarse, una vez concluido el auge petrolero de 1978-1981. 

En el segundo semestre de este Oltimo año los efectos de la cri 

. . 't . 15/ sis se precipi an en serie.~ Las acciones correctivas del 92 

bierno federal -restricci6n del gasto pdblico y de las importa

ciones, el aumento de los precios de la gasolina y de algunos -

productos paraestatales y la contracci6n de cuantiosos empr~st! 

tos- son insuficientes. 

A principios de 1982, en medio de una aguda crisis finan

ciera y al inicio de una fase rece si va, los desequilibrios es

peculativos se convierten en el primer obstáculo a vencer. A 

mediados de febrero de ese año, el Banco de M~xico se retira -
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del mercado de cambios y propicia la libre flotación de la mane 

da nacional -que se deprecia en 45 pesos por dólar-, en virtud 

de la especulación anticipada en el mes de enero a la devalori-

zación monetaria. Entre los meses subsecuentes el gobierno fe-

deral aplica diversas acciones que pretenden reducir los desa

justes financieros . .!..§./ sin embargo, la presión de la caida en 

la rentabilidad empresarial intensificaba la fuga de capitales 

y la inestabilidad cambiaria. 

En agosto de 1982, se toman medidas extremas ante la impo

sibilidad de revertir los efectos recesivos, la negativa de la 

banca internacional de conceder nuevos pr~stamos y el agotamie~ 

to de las reservas monetarias. En este mes se produce una deva 

luación más, que culmina, en el mes de septiembre, con la expr~ 

piación de la banca privada y el establecimiento del control g~ 

l . d d b' l?/ 1 1 ... nera iza o e cam ios.-- Para e amente, se in1c1an conversa-

ciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), bajo candi-

ciones sumamente dificiles de negociación, para obtener un eré-

dita de emergencia y una prórroga de 90 dias en el pago de la -

deuda externa .. !.!!/ 

En estas circunstancias, los compromisos adquiridos con el 

FMI sellan y ratifican las caracter!sticas de la pol!tica econ~ 

mica del Estado, que asume formas más severas en función de la 

profundidad y amplitud de la crisis • .!11 Los lineamientos de la 

pol!tica estatal se simplifican en la aplicación de instrumen

tos recesionistas y deflacionistas, que permitan contrarrestar 
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los obstáculos inmediatos y recuperar el ritmo de acumulaci6n. 

Es decir, suprimir los costos de operación y circulación del 

aparato productivo e impulsar mayores niveles de eficiencia pr~ 

ductiva, a fin de reestablecer la rentabilidad del capital. 

Las propuestas de politica económica del FMI dirigen al E~ 

tado mexicano, sujeto a garantizar la reproducción del capital 

global de la sociedad y en ese sentido a administrar la crisis, 

a instrumentar una revisión y reestructuración profunda de las 

pautas tradicionales de reproducción económica y social. Las -

orientaciones del FMI, que se plantean como simples sugerencias 

de ajuste t~cnico de la econom!a nacional, llevan al grupo go

bernante a desarrollar amplias transformaciones, de manera pri~ 

ritaria, en el aparato estatal con respecto a la intervención -

en la econom!a y en el ejercicio de la administraci6n p6blica. 

El dictado de reducir gradualmente el déficit presupuesta!, el 

de la cuenta corriente y limitar el endeudamiento, significa -

invertir las conductas que, durante varias décadas, fomentaban 

la acumulación sobre bases especulativas. Se preparaban las 

condiciones para ingresar a un periodo de lento crecimiento con 

fuerte repercusión en los grados de explotación del trabajo y -

en el estilo de vida de la población. Una etapa de regenera

ción que diera apertura a un nuevo ciclo de auge capitalista. 

El gobierno de Miguel de la Madrid, desde su comienzo, se 

enfrenta al imperativo de implementar una reestructuración que 

permita restringir gastos y costos y aumentar los· ingresos. Ba 
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jo esta óptica, habría de reducirse el presupuesto de las enti-

dades del sector pCblico, de retirar la injerencia estatal de -

las empresas pCblicas deficientes y secundarias de la economía, 

de disminuir subsidios y revisar periódicamente los precios y -

tarifas, la implantación de una reforma fiscal que apoyara el -

financiamiento del gasto público. En materia financiera, se 

adoptarían medidas que restablecieran la estabilidad y la con-

fianza y mejoraran los circuitos creditios: estimular la inter 

mediación financiera y el desarrollo del mercado de valores y -

reducir costos y subsidios, evitar las presiones inflacionarias 

y mayor flexibilidad al control de cambios. Asimismo, para pr~ 

piciar mayores márgenes de utilidad empresarial, impedir la ri

gidez en la aplicación de los controles de precios y deprimir -

el incremento de los salarios. 

Coherentemente con los mandatos del FMI, el gobierno de Ml 
guel de la Madrid, en la toma de posesión del primero de dicie~ 

bre de 1982, anuncia el Programa Inmediato de Reordenación Eco-

nómica (PIRE). Más allá de las exigencias de ajuste técnico a 

la economía del FMI, el grupo goberna~te pretende con el PIRE: 

reforzar el principio de rectoría del.Estado y reafirmar la 

coexistencia de los sectores público, social y privado; raciona 

lizar la intervención del Estado y proteger y estimular la pro

ducción. Reestructurar la administración pública federal bajo 

métodos de mayor eficiencia y agilidad; fortalecer los mecanis

mos que garanticen la disciplina y programación en el ejercicio 

del gasto pdblico; vigilar y controlar el desempeño de los ser-
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vidorcs pGblicos. Reestructurar las instituciones de crédito, 

con un manejo eficiente y sin permitir la desviación de recur-

sos financieros. 

La política económica al inicio de la nueva administración 

rebasa los alcances de las acciones coyunturales. En el media-

no plazo, se prevé desarrollar y perfeccionar los métodos de la 

producción, sin que aumentara, incluso restringiendo, la magni

tud del capital invertido. La pol1tica deflacionista, de aust~ 

ridad, de disminución de los gastos de la administración públi

ca y del sector privado -la reducción de los gastos improducti-
. 20/ 

vos del capital-~ impulsada por el Estado, se propone neutra-

lizar los obst~culos inmediatos e ingresar a condiciones que m~ 

joren la rentabilidad del capital. De la misma manera, se pro

pone vigorizar a la administraci6n estatal con base en crite-

ríos de mayor eficiencia, control e inducción pol1tica. 

Con el anuncio de los diez puntos del PIRE se señalaban -

las orientaciones prioritarias asumidas por el Estado, que en -

el transcurso de los años siguientes habr1an de instrumentarse 

y profundizar legal y programáticamente. Su aplicación, aunque 

no apresurada, es inmediata considerando la gravedad eco

nomica de la crisis y sus repercusiones en la sociedad.~ .. !./ No 

obstante, conforme a la dinámica de la econom1a interna y sus -

implicaciones politicas, el proyecto anticrisis avanzar1a con -

diversos tropiezos definidos por la inercia de la crisis, las 

·resistencias pol!ticas y las conductas tradicionales. La magn!, 
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tud de la fase de sobreacumulación de capitales lleva al Estado, 

periódicamente, a revisar, replantear y profundizar aún más las 

acciones dirigidas a rehabilitar a la nación, siempre bajo la -

supervisión del FMI y la banca internaciona1. 22 / 

El acuerdo de facilidad ampliada firmado con el FMI el 23 

de diciembre de 1982 por el nuevo gobierno, aunado a las contra 

dicciones internas, dem~rca para la sociedad mexicana el comien 

zo de un periodo de readecuación politica y económica, que tra~ 

ciende hacia un proceso de reestructuraci6n en .todos los nive-

les de la vida social. En primer instancia, para las clases 

asalariadas, en ~irtud de la depauperaci6n econ6mica, la falta 

de empleo y el incremento de los márgenes de explotaci6n y del 

despotismo en el centro de trabajo, se imponen modificaciones -

en los estilos de vida definidos por las carencias e inseguri

dad, cambios en los criterios de negociaci6n y en las estructu-

ras de organizaci6n sindical para enfrentar y resisitir los em-

bates de la reestructuración del capital. 

El gobierno federal, desde que toma posesi6n, elabora di-

versas reformas econ6micas que, en los inmediato, pretenden es-

tablecer las condiciones minimas de recuperaci6n sobre la base 

de replantear el papel del Estado y los criterios de concerta

ci6n politica. En el último mes de 1982, el Congreso de la 

Uni6n aprueba reformas Constitucionales a los articulas 25, 26, 

27 y 28, donde se ratifica el papel rector del Estado en la eco 

nomla, se le otorga la facultad para formular un "Sistema Naci2 
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nal de Planeaci6n Democrática", se abre espacio legal para el -

fomento del sector social y se establecen los criterios mínimos 

para definir las áreas de inversión entre los sectores público, 

social y privado; y se le asigna al Estado la capacidad para 

centralizar el servicio público de banca y cr~dito.3l.1 Asimis

mo, se aprueba la Ley Reglamentaria del servicio Público de Ban 

ca y Crédito, a fin de legalizar la participaci6n minoritaria -

del capital privado en la banca, la creaci6n de las Sociedades 

Nacionales de Crédito y se propone descentralizar geográficame~ 

te la canalizaci6n de recursos financieros. En los años poste

riores -principalmente en 1984-, a partir de este marco legal, 

la burocracia gobernante profundiza las nuevas bases de reade-

cuación social, donde la acción del Estado juega un papel pre

ponderante a través de la ejecuci6n del Sistema Nacional de Pla 

neación Democrática. 

La capacidad reguladora del Estado en el ciclo del capital 

queda fortalecida en la medida en que se ~onstituye con el res

paldo legal y programático propicio. Mediante métodos de induc 

ción y control polí~ico -explícitos en el contenido de las re

formas Constitucionales y en la aplicaci6n del sistema de pla-

neación-, la burocracia pol!tica rearticula las alianzas y se -

revitaliza el ejercicio de la legitimación y dominación. A tra 

vés de las reformas Constitucionales se legitima el papel del -

Estado como principal factor económico y pol!tico de la socie

dad y, en consecuencia, se consolida y vigoriza al grupo gober

nante. Asimismo, el Estado gana mayor autonom!a pol!tica en la 



28. 

medida en que centraliza y fortalece su ejercicio, al caneen-

trar, por encima de los intereses de las distintas fracciones, 

el manejo y canalización de los recursos financieros, la pol1-

tica monetaria, la planeación y aplicación de los programas 

sectoriales, las decisiones de pol!tica laboral, la negocia

ción de los criterios y mecanismos de vinculación al mercado -

externo y, en general, la dirección de la politica económica. 

Por otra parte, en la administraci6n pdblica, la tarea de 

reestructuraci6n sobre la base de may.or eficiencia, agilidad, 

disciplina y programación, exige desarrollar métodos que permi:_ 

tan el ejercicio austero del gasto pdblico. Instrumentar un -

proceso de descentralización administrativa tendiente a revi-

sar y·racionalizar el manejo y uso de los recursos. Reforrnu

lar las instancias de vigilancia, control y sanción al desemp~ 

ño del servicio público. Redefinir las normas de ingreso, es~· 

calafón y promoción del personal administrativo. Además, de -

'24/ los recortes presupuestales y programáticos.~ La trascenden 

. cia pol!tica de estas medidas, aplicadas a profundidad en los 

primeros años de gobierno, redundar!.an en la modificaci6n de -

los mecanismos tradicionales de reincorporación y negociaci6n 
' 

de la burocracia politica a los puestos administativos. Por -

extensi6n tratocan las relaciones y conductas laborales y gre

miales de los servidores públicos, ante el mayor control y 

disgregación politica para los sindicatos al servicio de la Fe 

deración. 
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A partir del ejercicio estatal se desarrollan nuevas es

tructuras de fuerza y dominio en la direcci6n de la política -

econ6mica y de la política nacional. Con el propósito de dep~ 

rar las formas obsoletas e ineficaces de la economía y romper 

con los obstáculos políticos que frenan el desarrollo del cap! 

talismo, se sucede un proceso de redistribuci6n de los campos 

de dominio y hegemonía entre los distintos sectores sociales -

aleatorios al Estado. Se modifican los términos de la negoci~ 

ci6n, los mecanismos de incorporaci6n y participaci6n en el 

aparato productivo y la administraci6n pGblica, as! como los -

m~todos de control y direcci6n pol!tica. Transformaciones que 

trascienden hacia las formas de gesti6n y organizaci6n de las 

bases sociales. 

El Estado fuerte y centralizador, conforme al crecimiento 

y complejidad de su estructura y en funci6n de las exigencias 

para el desarrollo del capitalismo mexicano y su relaci6n con 

el mercado mundial, promueve nuevos sistemas de integraci6n y 

asimilaci6n social. La estrategia se extiende a adecuar los -

esquemas de concertaci6n política y participaci6n econ6mica, -

sin que se pierda legitimidad. Asimismo, el Estado instrumen

ta medidas tendientes a desarrollar importantes cambios a fin 

de refuncionalizar y vigorizar las instancias de mediaci6n en

tre el capital y el trabajo. 
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rr, 

Conforme a la evolución de la crisis, las pautas del Est~ 

do orientadas a perfeccionar su estructura, bajo criterios de 

mayor fortaleza, autonomía y eficacia, marcan transformaciones 

cualitativas determinantes en el proceso de reestructuraci6n -

del capital. Las características tradicionales del Estado me-

xicano, que se configuran a partir de la d~cada de los treinta, 

paulatinamente son modificadas y adecuadas en la espectativa -

de dirigir el avance del capitalismo mexicano a una fase supe

rior de desarrollo: el capitalismo monopolista intensivo. 

De acuerdo a la magnitud de la crisis, el Estado abandona 

el papel de subsidiario en la valorizaci6n del capital. De 

ser factor central en el proceso de fomento a la expansi6n ec~ 

n6mica, a trav~s de excesivos gastos e inversiones en diferen

tes áreas para el amortiguamiento de la acumulaci6n, 25 / se con 

vierte en el administrador de los recursos -políticos y econ6-

micos- con criterios de austeridad moderada, eficiencia, sim-

plificaci6n' y competitividad. Las habituales prácticas estat~ 

les en la producci6n y la administraci6n pablica, se vuelven -

obsoletas y traban el reestablecimiento de las condiciones pa-

ra la acumulaci6n. Asimismo, el grupo gobernante, acorde a e! 

ta fase de transformaciones, revisa -mas no desiste- las con-

ductas y los procedimientos en la esfera política. Corrige 

las formas de negociaci6n y asimilaci6n al aparato p~oductivo 

y administrativo, que en sexenios anteriores se sustentaban en 
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la corrupción, el proteccionismo, paternalismo y populismo es-

tatal. Estas instancias -determinantes para la conformación -

de los esquemas de dominación, legitimidad, hegemon!a y canse~ 

so prevalecientes-, se refuncionalizan supeditándose a las con 

diciones de renovación. 

El Estado, en su papel de eficiente administrador, canso-

lida su estructura centralizadora. Al amparo de sus excepcio-

nales atribuciones y a la amplia injerencia en la economía, el 

Estado asume la reestructuración del capital, construyéndose -

la cobertura legal y pragmática indispensable para que sea la 

burocracia gobernante la que decida y oriente -incluso unilate 

ralmente- las caracter1sticas de la recomposici6n pol1tica y -

económica del pa1s. El punto de soporte de su fortalecimiento 

se constituye en las reformas constitucionales, donde, bajo el 

principio de la rector1a del Estado, el grupo gobernante se 

designa la responsabilidad de reorganizar el desarrollo nacio

nal mediante el sistema nacional de planeación democrática. 

Del mismo modo, la reestructuración de la administración pGbl! 

ca es definitiva en el proceso de centralizaci6n y fortalecí-

miento del Estado, en la medida en que su estructura se enca

mina hacia parámetros de mayor control y eficienci~. 261 

A la conformaci6n del Estado fuerte y centralizador co

rresponde el afianzamiento de su autonom1a relativa. El Esta

do se erige con la facultad de interferir el libre juego de 

las fuerzas del mercado y de la correlación pol1tica. ·En tan-
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to factor esencial para reproducción del capital, el Estado, 

frente al desencadenamiento de la crisis, ejerce acciones que 

si bien afectar1an a ciertas fracciones de la burgues1a, incl~ 

so a sectores integrados al bloque en el poder, est~n determi-

nadas por el imperativo de regenerar al capital en su totali

dad.~/ Bajo estas circunstancias, se decreta la nacionaliza-

ci6n bancaria, se enmienda y reestructura al sistema financie-

ro, se redefinen las condiciones del sector externo, se recom-

pone la distribución sectorial de la economia nacional, se li

quidan y transfieren paraestatales, se reestructura la adminis 

.traci6n pdblica. A través de estas profundas reformas, el Es-

tado rearticula las alianzas, impone criterios en la negocia

ci6n pol!tica, refuncionaliza el sistema de dominación y hege

mon1a e induce al capital a adecuarse al proceso de reestructu 
. . '28/ 

raci6n.-

Los cambios funcionales del Estado mexicano, tienden a 

configurar una estructura -centralizadora, con mayor control y 

autonomia pol1tica, fuerte y eficientista-, acorde a las par-

ticulares transformaciones del capital nacional, que en la eta 

pa de reestructuración apunta hacia la consolidación de las 

formas del capitalismo monop6lico intensivo. Es decir, corres 

pande a la fase en la que los sectores de mayor concentraciOn 

capitalista -asociados en diversas esferas de la producción y 

la éirculaci6n con altos .VtillSnenes de capital- con superior ca

pacidad competitiva,. se rearticulan sobre la base de niveles -

más intensos de explotaci6n y una creciente vinculaci6n al ca-
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pital externo. 

De acuerdo a la dinámica de la crisis, el nuevo papel del 

Estado se predispone a desarrollar, tanto en la producción co

mo en la administración pablica, métodos de explotación más i~ 

tensivos respaldados por mayor eficiencia productiva y la re

composición técnica de los procesos de trabajo. El objetivo es 

generar una econom!a con mejores grados de competitivdad, ca

paz de sobreponerse a las adversidades de la sobreacumulación, 

de ajustarse a los lineamientos de la pol!tica económica y ade 

cuarse'al nivel de desarrollo del capitalismo mundial, sin pe~ 

der legitimidad social. 

Esta recomposición económica y social habr!a de configu

rarse con relación a la evolución de la crisis y a la fase de 

desarrollo del capital internacional. Entre las medidas de p~ 

l!tica económica definitivas para la reestructuración -aplica

das durante los tres primeros años de gobierno-, destacan, en 

la estructura del Estado, la refuncionalización de la adminis

tración pGblica y la redef inición del aparato productivo esta

tal. De la misma manera, en t~rminos de la econom!a global, -

sobresalen la reestructuración financiera, la recomposici6n de 

los campos de inversión y dominio del mercado interno y la re

visión de los criterios de vinculación al mercado externo. 

La instrumentación y profundización de estas medidas de

pender1an de las fluctuaciones -tanto internas como externas-
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de la crisis y de las posibilidades de rearticular los mecanis 

mos de dominación pol!tica. Con la reestructuración financie-

ra -iniciada con la nacionalizaci6n bancaria, en septiembre de 

1982- ~e disponen las condiciones para reconstruir el bloque -

dominante en el poder, a la fracción financiera de la burgue

s!a se le reintegra el control de los circuitos de intermedia-

ción financiera. No obstante, el Estado se reserva el manejo 

del ahorro y la inversión, a trav~s de la banca mixta como ba-

se fundamental para regular parte de los excedentes disponi-

bles. 

La reest'ructuración financiera permite, por un lado, vig~ 

rizar l~ forma centralizadora del Estado en la administración 

de los recursos destinados a la producción y, sobre esta ins~ 

tancia, además de contrarrestar las formas especulativas y re~ 

tistas de la econom!a, se consolida la posición centralizadora 

del capital bancario. 291 Por otra parte, se robustece al sis-

tema de intermediación financiera privada, a trav~s del desa-

rrollo de la bolsa de valores, con mayor autonom!a con respec

to a la banca mixta e injerencia en la producción. La rearti

culación del sistema financiero -centralización y concentra

ción del capital crediticio-, con relación a la reestructura

ción del capital, se propone generar mecanismos que incremen

ten la eficiencia en la intermediación -reducir gastos en el·

manejo de recursos- y disminuir los costos crediticios a la 

producción; y, a partir del dominio en la circulación del cap! 

tal social, redefinir h distribuci6n de los fondos de fomento 
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sectorial y adeucar la producci6n hacia el mercado internacio

nal. 30 / 

En cuanto al aparato productivo ~araestatal, además de la 

descentralizaci6n administrativa como factor revitalizador de 

los mecanismos de reproducci6n y gesti6n de la estructura in-

terna del Estado, los criterios de expansi6n y restricción se 

vinculan al imperativo de reducir el gasto pGblico y ajustar -

la cuenta corriente y del presupuesto estatal. En estos t~rmi 

nos, interfiere la creciente magnitud de la deuda externa, el 

comportamiento del mercado internacional -principalmente el re 

lacionado al petr6leo, al precio del dinero y las fluctuacio

nes monetarias- y las espectativas de hacer más flexible la 

econom1a interna. La complejidad de la coyuntura económica 

propicia que todas estas variables confluyan, con cierta regu

laridad, sincronizadas o alternadamente, una tras otra. 311 La 

intensidad y amplitud de la crisis obliga al capital a reducir 

el ritmo de acumulaci6n e instru~entar métodos de explotación 

que le restituyan suficientes utilidades. En esta dinámica, -

el Estado regula y orienta el desenvolvimiento de la crisis. -

Por su parte, las circunstancias del mercado mundial, del cap! 

talismo internacional redefinen el rumbo de la economía nacio-

nal. 

Por otra parte, en t6rminos de la economía global, a par

tir óel Sistema Nacional de Planeación Democrática,'32/ el gru

po gobernante instrumenta diversos programas de aplicaci6n y -
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concertaci6n sectorial, que enmarcan las caracter!sticas de 

la regeneraci6n econ6mica y pol!tica. A través del sistema de 

planeaci6n y mediante. el control de los recursos financieros 

para el fomento, se inóuce y persuade a las distintas fraccio 

nes sociales a adecuarse a la etapa de reestructuración del -

capital y se replantea la distribuci6n de los campos de domi-

naci6n en la producci6n y en la sociedad. 

De la misma manera que la reestructuraci6n bancaria se 

encamina a rearticular el bloque dominante y se predisponen -

las condiciones para acelerar el ingreso a una nueva etapa de 

desarrollo, con los programas nacionales -aplicados tanto en -

la producci6n come en la administración p11blica- se estable- ' 

cen las normas pol!ticas para definir los mecanismos de nego~ 

ciaci6n y asimilaci6n. De acuerdo a las caracter!sticas par

ticulares de cada sector, en cuanto a su posici6n en la produ~ 

ci6n, influencia y e apacidad de presi6n poU:tica, se concerta 

la injerencia en los diversos campos de inversi6n, los mecanis 

mos de apoyo y fomento financiero, se reparten los mercados y 

hasta el predominio politice sobre diferentes porciones de la 

sociedad. 

Tan s6lo, durante julio y agosto de 1984 se ponen en mar-

cha 13 programas sectoriales, que, en general, se sustentan en 

los postulados.del articulo 26 Constitucional y en el sistema 

de planeaci6n. 33 1 Coherentemente, los programas establecen 

las normas de. vinculación e incorporación a los distintos niv!:_ 
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les de la producción; no se proponen metas r!gidas econ6rnicas 

especifica~ sino criterios de organización y operativos de la 

producción en correspondenci~ y de manera adecuad~ a la co

rrelación de fuerzas. De este modo, las fracciones de clase -

del bloque dominante asumen la estrategia gubernamental,en 

tanto ganan posiciones y resuelven las adversidades iruredíatas. 

La recomposición de los campos de inversión y del dominio 

del mercado interno se articula en la perspectiva de incremen

tar la eficiencia, competitividad y productividad industrial -

-principalmente del sector manufacturero- y garantizar la pe

netración en los mercados externos. A mediados de 1984, formal 

mente se establecen las normas generales para ordenar y orie~ 

tar el aparato productivo hacia la conformación de una econo

m!a con mayores nexos al exterior. Tanto en el Plan Nacional 

de Desarrollo y luego en el Programa Nacional de Fomento Indu~ 

trial y Comercio Exterior (Pronafice), la estrategia es refor

zar a los grupos empresariales capaces de desarrollar niveles 

ventaj.osos de producción y competitividad al exterior, en espe

cial a los sectores rranufactureros, de bienes internedios y de capital. 

IDs productos para el consurro interno -bienes de censuro de anplia difu

sión, productos básioos, textiles calzado, etcétera- quedan, en el Pr:onaf! 

c:e, en manos de los industriales dooésticos y del sector social; la p~ 

ciOn en las ranas estrat~icas, a cargo clel Estado. 

Conforme al Plan Nacional de Desarrollo, el ejecutivo fe

deral propone a travt!!s del Pronafice ·la "estrategia de cambio 
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estructural". Es decir modificaciones cualitativas que tien-

den a la especializaci6n del aparato productivo en el comercio 

exterior. Se proyecta que las ramas manufactureras con mayor 

potencial exportador casi dupliquen su crecimiento; las produ~ 

toras de bienes e insumos -entre los que se incluiría al sec-

tor social- avance significativamente; y las ligadas al proc~ 

so sustitutivo de importaciones -es decir, la inversi6n extran 

jera- crezcan a tasas menores y de manera selectiva. Con res-

pecto al desarrollo tecnol6gico, se plantea un proceso de fo

mento y adecuaci6n que permita elevar la calidad y eficiencia 

de la producci6n. La organizaci6n industrial y la articula

ci6n, de acuerdo a las potencialidades, entre la gran empresa 

y la mediana y pequeña. As! como la participaci6n de los dife 

rentes agentes: sector prtblico, social y privado; y la descon

centraci6n industrial (patr6n de localizaci6n industrial). 

En suma, el fortalecimiento del sector industrial export~ 

dor, el fomento selectivo al sustitutivo de importaciones y la 

integraci6n industrial y articulaci6n intersectorial. El pro

grama prevé que la implantaci6n de e~ta estrategia requiere de 

dos etapas: en la primera, se fomentará al sector interno y se 

garantizará la rentabilidad a los productores de bienes de ca

pitalJ el sector exportador consolidará su participaci6n en el 

mercado internacional. En la segunda fase, el sector interno -

habrá de asociarse a ramas productoras de insumos de amplia d! 

fusi6n y de bienes de capital; el externo se expandir4 con nue 

vos productoa. 341 
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Destaca en este proceso la preocupaci6n por "( .•• ) aumen-

tar la articulaci6n entre las grandes y pequeñas y medianas i~ 

dustrias para evitar la duplicidad de inversiones y los excesi 

vos costos de integraciones verticales ineficientes y reducir 

los costos de producci6n a partir de la especializaci6n de pr~ 

cesas ( .•• ) la racionalizaci6n de la estructura de concentra-

ci6n industrial y de competencia para poder desarrollar plan-

tas productivas con dimensiones tales que aprovechen plenamen-

te las economías de escala ~entiéndase monop6licas) que permi-
35/ ten la tecnolog.ta moderna".- En otras palabras, ·las dificu,! 

tades de fragmentaci6n y dispersi6n industrial habrán de en-

frentarse con el impulso a una mayor concentraciOn de la econo 

m.ta: "Existe, sin embargo, ciertas actividades donde las econo 

m.tas de escala son de particulac- relevancia para lograr una 6E 

tima eficiencia: tal es el caso de las industrias petroqu!mica, 

siderargica, bienes de capital y equipo de transporte. En es

te tipo de actividades la eficiencia no se deriva de la compe-

tencia entre un gran nt1rnero de empresas, sino de que éstas con 

sigan operar con escalas que igualen, en el largo plazo los 

costos medios y mínimos de producci6n ( •.. ) As! la estrategia 

buscará preferentemente aumentar el grado de competencia entre 

las unidades productoras, en especial, en sectores de alta con 

centraci6n, a partir de la racionalización de la protecci6n 

del mercado interno. Una vez superados· los desequilibrios fU!!, 

damentales en la balanza de pagos, la competencia internacio

nal vigorizar4 los mecanismos de mercado e impulsar' niveles -

de precio y de calidad de productos congruentes con una adecu_! 



40. 

da rentabilidad empresarial ( ... ) 11
• 
36 / 

En el primer trimestre de 1985, sin haberse definido los 

programas por rama industrial -Programas Integrales de Desarr~ 

llo Industrial y Comercial que, para cada rama, definirían la 

estrategia de corto plazo, condiciones de protecci6n y foment~ 

criterios de participaci6n y prioridades- y con la presión del 

FMI -con quien se establezca el compromiso de instrumentar -

un~ política comercial que impulsara la productividad y compe-

titividad exterior-, se anuncian los mecanismos de operativi-

dad del Programa de Fomento Integral a las Exportaciones 

(Profiex), como subprograma del Pronafice y para enlazar accio 

nes con otros programas y subprogramas del PND.· 37 / Este pro

grama concreta las lineas propuestas en el Pronafice, al regl! 

mentar de manera especifica los procedimientos de vinculaci6n 

con el mercado externo. En virtud de la importancia que asume 

el sector externo, como principal generador de divisas, el más 

din~mico y perceptible de adecuarse a las circunstancias del -

mercado mundial -eficiencia y productividad-, el Profiex se 

plantea como un proyecto estratégico en el proceso de reestruc 

turaci6n del capita1. 38 1 

El Profiex -publicado en la prensa nacional el nueve de -

abril de 1985- se propone como objetivo central "hacer renta

ble la actividad exportadora y crear una conciencia exportado~ 

raen todos los sectores de la sociedad". En su estrategia 

"se busca un sistema de incentivos autom~ticos y pro9ram4ticos :•,\ 
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que hagan rentable la exportación y que permita articular a 

las empresas medianas, pequeñas y grandes para incursionar en 

los mercados externos ( ... ) también tiene una dimensión pol1ti 

ca ya que es un ejercicio de institucionalidad en la que se e~ 

presa la voluntad pol!tica de abandonar intereses sectoriales 

en aras del interés nacional: la exportaci6n". 39 I 

En efecto, frente al imperativo de adecuarse a las exige~ 

cías del capitaJ.ismo mundial -la recomposici6n de las corrien

tes comerciales, más las dificultades internas de rezago indu~ 

trial y desajustes en la balanza de pagos-, la exportaciOn se 
40/ convie.rte en un proyecto de interés nacional.- Los sectores 

que al amparo del proteccionismo dependen del mercado interno 

o, aun cuando exportan, compiten sobre la base de los subsi-

dios y transferencias estatales, de acuerdo con el Profiex, e!!_ 

frentan la posibilidad de desaparecer o ser absorbidos por los 

grupos de mayor concentraci6n.!!1 El proyecto de liberaci6n -

.de la econom1a proteccionista tiende a fortalecer a las frac

ciones de la burgues1a más agresivas, ligadas estrechamente al. 

mercado mundial. Es decir, el proceso de acumulaci6n del cap! 

tal habr!a de reestructurarse de acuerdo a la l6gica y consoli 

daci6n del sector exportador, de los grupos de capital de ma-

yor concentraci6n. 

La reestructuraci6n del proceso de acumulaci6n orientada 

hacia el mercado externo, e "integral hacia adentro", en t~rm,! 

nos pol!ticos, se dirige a consolidar a las fracciones banca-
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rias, industriales y comerciales de la gran burgues!a nacional 

asociados con el capital extranjero; capaces e interesados, en 

térmirios econ6micos, de constituir y extender grandes consor-

cios monop6licos. Es la reestructuraci6n del capital sobre la 

base del reforzamiento en el bloque dominante del capital fi-

nanciero nacional -en tanto forma entrelazada de los monopo-

lios bancarios, industriales y comerciales- y las grandes em

presas transnacionales.~1 Es el fortlecimiento de las formas 

del capital monop6lico, que desde los años sesenta se extien-

de en el mercado interno bajo la protecci6n y apoyo estatal y, 

en la actual fase de desarrollo del capitalismo mundial, tien-

den a incorporarse al mercado externo, sostenido por métodos -

intensivos de explotaci6n. La consolidaci6n de las formas del 

capitalismo monop6lico intensi~o. 43 / 

Las derivaciones de la crisis, para la supervivencia y r~ 

producci6n del capital en México, tienden necesariamente, den-

tro de la dinámica de la fase capitalista, a reformular los m~ 

canismos de producci6n y explotaci6n por métodos más eficien-

tes e intensivos. Es decir, hacia la regeneraci6n de las con

diciones econ6micas y pol!ticas para instaurar formas más avan . 
zadas de explotaci6n del trabajo asalariado, sobre la base de 

reducir los gastos improductivos d'el capital. Se orienta a sa 

near y perfeccionar los mecanismos de la libre competencia. El 

desenvolvimiento de las contradicciones internas, la estrate-

gia para contrarrestar la ca!da de la rentabilidad, encaminan 

al capital a imponer en el corto plazo una poHtica restricti-
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va del crecimiento económico y acciones que enfrenten los efe~ 

tos inflacionarios, sin considerar sus repercusiones en la so

ciedad. Además, de responder a las presiones del capital mun-

dial y al imperativo de intensificar la tasa de explotación. -

En el mediano plazo, conducen al capital hacia una fase supe-

rior de desarrollo: el capitalismo monopolista intensivo. 

En torno a esta tendencia, se refuncionaliza y rearticula 

el sistema de dominación politice. No sólo se refuerza el ble 

que heger.dnico y se conforma un Estado con una burocracia más 

eficaz -del Estado subsidiario del capital al Estado fuerte y 

eficiente-,.!!/ también se adecrtan y vigorizan las instancias -

de intermediación entre el capital y el trabajo. Las previsi2 

nes y los proyectos están dados, la dinámica del capital, la -

correlación de fuerzas en el mercado interno, en el internacio 

nal; entre las clases sociales, tienen la palabra. 

Las espectativas de regeneración del capital están condi

cionadas, de un lado, por la capacidad de adecuación a las for 

mas m1is avanzadas del capitalismo y, de otra parte, por las P2 

sibilidades de desbordamiento social. Ambas situaciones deli-

mitan los proyectos sociales y, a la vez, marcan tendencias de 

desarrollo. La dinámica propia del régimen capitalista, sus -

contradicciones, impone lineas y limites de evolución en fun~ 

ci6n de la correlación de fuerzas y del lugar que se ocupa 

frente a otros factores de la sociedad. La disponibilidad de 

respuesta y adecuación del sistema pol!tico de dominac~6n y de 
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la estructura económica nacional a las condiciones marcadas 

por la reestructuración global del capital, no es absoluta. La 

acción catalizadora que ejerce la crisis, genera inercias que 

pueden rebasar o salir del control de los proyectos de recupe

ración económica y estabilidad social. 

Conforme se desenvuelve el prolongado ciclo de crisis ca

pitalista y en la medida en que las adversidades se hacen más 

intensas -en especial a partir de septiembre de 1985, luego de 

la devastaci6n social causada por dos sismos en la ciudad de 

México-, se multiplican las contradicicones económicas y polí

ticas. Las dificultades internas, más las presiones externas 

se suman para desvirtuar las proyecciones de pol!tica económi

ca gubernamental y posponer la fase de recuperación del capi

tal. Desde sus primeras manifestaciones, la magnitud de la 

crisis supera, además de las previsiones gubernamentales, la -

capacidad de respuesta del Estado. En los momentos más álgi

dos de la crisis, el Estado -como eje regulador de la econom!a 

nacional-, a pesar de la voluntad pol!tica por imprimirle ex

pansión y productividad al capital, ~nfrenta una doble disyun

.tiva. Por un lado, el imperativo de flexibilizar a la econo

m!a con el propósito de -conforme a los criterios del capital

pr.opiciar el crecimiento y evitar el desbordamiento social. 

Por otra parte, evitar el descontrol de la crisis y sus efec

tos: creciente endeudamiento externo, elevado d~ficit pablico, 

alta inflación, devaluaciones, etc~tera. 
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Después de los dos primeros afias -1982 y 1983- de franca 

recesi6n econ6mica, donde se asumen medidas de emergencia pa-

ra amortiguar la ca!da de la econom!a y evitar la quiebra gen~ 

ralizada, en 1984 -de acuerdo a las intenciones gubernamenta

les- se inicia la fase de recuperaci6n de la econom!a nacio

na1. 451 En el transcurso de ese año la creciente inversi6n, -

con relaci6n a 1983 (0.6 por ciento del sector pablico y 8.8 -

por ciento de la iniciativa privada, en 1934), _redunda en un -

fuerte impulso a la econom!a de 2.4 por ciento del PIB en el -

primer trimestre y 8.9·por ciento en el Gltimo trimestre de 

1984. La reanudaci6n de los canales de cr~dito comercial, el 

aumento del gasto pdblico (puperior de lo previsto en dos pun

tos), la flexibilidad cambiaria, las facilidades fiscales, et

c~tera, contribuyen a invertir la tendencia depresiva de la 

econom!a. Pese a la precariedad económica, en 1984, la magni

tud del crecimiento alcanza el 3.5 por ciento, se triplica con 

respecto a lo esperado por los planificadores estatales. 

El crecimiento se torna aparente, en virtud de la debili-

dad competitiva de la planta industrial, la presi6n de los 

adeudos externos y el au~ento en el d~ficit pablico; elementos 

que determinan los limites de la expansi6n econ6mica y obligan 

a forzar la marcha, la disciplina en el manejo de los recursos 

y acelerar el proceso de depuraci6n econ6mica, en vistas de in 

tegrarse al mercado externo. El fuerte impulso iniciado en 

1984, deriva en el detrimento financiero de la econom!a. La 

inflación prevista en 35 por ciento, llega al 59.2 por ciento. 
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El déficit pGblico total, incluyendo intermediación financier~ 

de 7.6 por ciento del PIB, rebasa la meta original del 5.5 por 

ciento. La deuda externa, cuya renegociaci6n permite cierto -

margen de maniobra, supera, en el pago de intereses y gastos, 

en 42 mil millones de pesos del déficit pGblico original y ab

sorbe alrededor del 40 por ciento del gasto pGblico. En la ba 

lanza comercial, el superávit decrece, con relaci6n a 1983, 

7.8 por ciento, ante la inestabilidad del mercado petrolero y 

el aumento del 32 por ciento de las importaciones contra al 18 

por ciento de i~cremento d~ las exportaciones no petroleras. 

En 1985, luego de los excesos ocasionados por la reactiva 

ci6n econ6mica y las fluctuaciones imprevistas del mercado in

ternacional de 1984, los ajustes se. hicieron más severos fren

te al posible desbocamiento de las adversidades econ6micas. A 

pesar de las acciones orientadas a comprimir el gasto corrien

te gubernamental, 46 / desde el primer semestre de 1985, el défi 

cit del séctor pGblico rebasa en 30.5 por ciento lo programado 

para el periodo y es mayor en más de 80 por ciento, con respe~ 

to al mismo lapso de 1984. En estas.circunstancias, se estima 

que el déficit pGbJ.ico -además de so~repasar el 5.5 por ciento 

del PIB, programado- alcance una cifra similar (alrededor del 

siete por ciento) a la de 1984. 471 Los ingresos del comercio 

exterior -destinados en cerca del 60 por ciento al pago del 

servicio de la deuda- disminuyen; el superávit -en el primer 

semestre- decrece 47.3 por ciento, con relaci6n al mismo peri~ 

do de 1984; las exportaciones bajan 14 por ciento; las import! 
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ciones aumentan 29 por ciento.~~/ El peso de la deuda externa 

se hace más gravoso, en la medida en que el deterioro de las -

finanzas pablicas apuntan incapacidad para cubrir los adeudos. 

Luego de los sismos de septiembre de 1985, empeora la si-

tuaci6n, aun cuando el gobierno mexicano obtiene cierta flexi-

bilidad para el cumplimiento de sus compromisos externos. El 

pa!s vuelve -al igual que en 1982 y ante la suspensi6n de faci 

lidades por el ·incumplimiento de metas pactadas- a solicitar -

un acuerdo de facilidad ampliada con el FMI, para finales de -

ese año. Adicionalmente, obtiene una pr6rroga por seis meses 

para el pago de 950 millones de d6lares, que habr1an de pagar

se a principios de octubre; y un pr~stamo de emergencia por 

300 millones de dOlare~. 49 / Los riesgos de desbordamiento, 

más aan cuando el sostenido crecimiento nacional se sustenta -
. . 50/ 

en la demanda interna,--- amenazan al pa1$ con una nueva ca1da 

econ6mica. Dependerá de la flexibilidad de los instrumentos -

de po!!tica econ6mica -en especial en cuanto al manejo del fi-

nanciamiento externo y de la acci6n disciplinaria gubernamen-

tal del gasto- lo que, con sus respectivas condicionantes pol! 

ticas, oriente la evoluci6n de la reestructuraci6n del capitaL 

De ese modo, la crisis impone tiempos y ritmos, limites y pau-

tas. 
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N O T AS 

l. Las crisis económicas son consecuencia de un proceso regu
lador, de la sucesi6n de contracciones y expansiones de la 
producci6n capitalista. Atin cuando las crisis afloran con 
mayor intensidad en la esfera de la circulaci6n -obstruc
ci6n de los canales crediticios y comerciales, devaluaci6n 
monetaria, inflación, etcétera-, las causas profundas se -
ubican en la producci6n, las dificultaues del proceso cir~ 
culatorio son expresi6n de las fases más álgidas de la cri 
sis. Es en la producci6n que, bajo el motivo de la ganan= 
cia, una masa relativamente de trabajo vivo menor acciona
una magnitud cada vez mayor de medios de producci6n -cons
tante aumento en la composici6n orgánica del capital- y, -
en consecuencia, decrece tendencialmente la tasa media de 
ganancia. El exceso de capital con respecto a la disminu
ciOn relativa del trabajo empleado se traduce, entre otros 
efectos, en la disminuci6n del capital reinvertido. y, por 
tanto, del proceso de producci6n, en la subutilizaci6n de 
maquinaria y desempleo masivo. Asimismo, en la circula- · 
ciOn, las posibilidades de expansiOn de la producci6n se -
multiplican con el uso del crédito¡ sin embargo, en perio
dos de ca1da de la tasa de ganancia, la falta de liquidez 
e insolvencia de los capitalistas tiende a obstaculizar el 
comercio de mercanc1as. Parad6jicamente, las mismas cau
sas que generan la sobreacumulaci6n -concentraciOn y cen
tral izaciOn del capital- permiten sobreponerse al capital 
durante cierto periodo que impulsa un grado superior de ex 
plotaci6n que en la anterior fase, hasta que la agudiza- -
ci6n de las contradicciones inherentes disponen renovadas 
restricciones al capital. Al respecto: Carlos Marx. El -
Capital. Critica de la Econom1a Pol1tica. Tomo III, sec
ciones primera, segunda y tercera. Ed. FCE. 

2. Resultar!a errónea la relaci6n mecánica entre crisis y es
tallido social ·-entre crisis econ6mica y crisis pol1tica-, 
cuando los acontecimientos indican niveles distintos de -
maduraci6n y manifestaciOn entre 'los fen6menos econ6micos 
y pol!ticos. Se desecha la posibilidad de que en el medí~ 
no plazo ocurra un estallido social generalizado en el -
pa1s, salvo brotes violentos espontáneos localistas -tal -
como sucede en el norte en las elecciones de 1905, que son 
controlados por los gobiernos estatales-. La ausencia de 
condiciones subjetivas -la capacidad y voluntad de las ma
sas explotadas para revelarse en contra de la dominaci6n -
burguesa- es un elemento contundente. 

3, Miguel A. Rivera-R1os y Pedro GOmez Sánchez, en "M~xico: -
Acumulaci6n y crisis en la década del setenta", Revista 
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Teoría y Pol!tica núm. dos, México, octubre-diciembre, 
1980, exponen la dinámica de acumulación del capital en 
México desde los años 40. Entre los años cuarenta y cin
cuenta el pa!s se desarrolla en la fase extensiva de acu
mulación del capital, donde la econom!a crece a expensas 
de la producción mercantil. En este período las crisis 
-las de 1947-48 y 1953- son generadas esencialmente por 
la disminución de las actividades comerciales con Estados 
Unidos. De la misma manera, las etapas de auge -1941-
44 y 1949-51- corresponden al ascenso de las exportacio
nes. De acuerdo con los autores, la crisis de 1958-59 -
responde a los limites impuestos por la producción mercan 
til y, simultáneamente, a la recesión mundial. A par-
tir de los años sesenta se inicia la etapa intensiva de -
acumulación, basada fundamentalmente en el progresivo au
mento de la composición orgánica del capital y en la espec 
tativa de priorizar la producción de medios de producción
(sustituci6n de importaciones). Con el ingreso del pa!s a 
la gran industria comienza una fase de crecimiento casi 
sin interrupción hasta el primer tercio de los años seten
ta, con el apoyo de la afluencia e importación de capital 
externo y la creciente participación del Estado en el pro
ceso de acumulación. La acción expansiva de los créditos -
encaminaba necesariamente a la economía mundial hacia la -
sobreproducción. En 1973 la crisis se manifiesta con sin
cronía internacional. En los años posteriores el crecimien 
to es lento y con aguda inflación, hasta 1976 cuando, a pe-
sar de la política expansionista del Estado para revertir 
las t~ndencias recesivas,la economía decae considerablemen 
te al mismo tiempo que el capitalismo mundial. En el recam 
bio sexenal se renuevan las posibilidades de recuperación~ 
con elevadas inversiones de capital respaldadas con gran
des créditos y cuantiosos gastos y subsidios estatales, 
además de permanentes y altos ingresos petroleros, para lo 
grar, entre 1978-81, un crecimiento anual mayor a ocho = 
por ciento, superior a los indices de los paises iQdustria 
!izados. A mediados de 1981 sobreviene inexorablemente la 
crisis de sobreproducción, pospuesta hasta sus limites por 
la sobreexpansi6n del crédito. Rivera actualiza con mayor 
profundidad el anterior planteamiento.en."México: devalua
ción y crisis", en el nam. 7/8 de Teoría y Política, julio 
-diciembre 1982. Asimismo, J. Humberto vela en "Estudio -
histórico sobre la crisis en México (1953-1983)", en el 
narn. once la misma revista publicada en julio-diciembre de 
1983, retoma y prof'undiza las propuestas de Rivera y G6-
mez. Para efecto de exposición relativa al proceso de ge
neración de la crisis, se recuperan las propuestas de los 
autores señalados en sus respectivas publicaciones. Sus -
tesis centrales son replanteadas para cubrir la parte de -
los antecedentes que precedieron al periodo 1982-1984. Asi 
mismo, tratando de mantener la coherencia expositiva, se = 
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utilizan para reseñar el periodo de investigaci6n. En am
bos casos se intenta solamente formular una descripción m! 
nima del proceso y actualizar datos e !nóices, en función
de los objetivos de este trabajo. 

4. Luego de la gran depresión mundial de finales de los años 
veinte, con la consolidación del capital financiero, se ge 
neralizan en el mundo de la libre empresa los m~todos de = 
expansión basados en el uso indiscriminado del crédito y -
la creciente participación del Estado en la econom!a para 
respaldar la fluidez del capital interno. Desde entonces, 
en el pa1s la deuda externa aumenta de manera evolutiva. -
De acuerdo con el informe de 1983 del Banco de México, du
rante la década de los sesenta, la dauda externa crece a -
un ritmo anual del 18 por ciento. De 1971 a 1982, la tasa 
promedio se incrementa en 26.3 por ciento; entre 1973 y 
1976, este aumento no tiene precedente: 40 por ciento; de 
1977 a 1980, la capacidad de endeudamiento se reduce, en -
virtud del caos financiero de la crisis de 1976, en 14.1 -
por ciento anual. En 1981, el gobierno federal contrata ~ 
empr~stitos con un monto superior al total de los recursos 
utili~ados en los seis años anteriores, con lo que se re
gistrp la mayor magnitud de endeudamiento en la historia -
del pa1s, la tasa promedial crece en 57 por ciento. En lo 
que respecta al sector)·p:i:'ivad9, se estima, en tanto que se 
carece de información'precisa, que el endeudamiento exter
no entre 1976 y 1982 aumenta a.un ritmo superior al del 
sector pablico, a una tasa de crecimiento anual de 26.5 
por ciento. Para 1982, la relación de la deuda externa 
con respecto al Producto Interno Bruto (PIB) alcanza el 85 
por ciento (el informe del Banco de México de 1984 señala 
que la deuda pablica registra el 91.8 por ciento del PIB -
en diciembre de 1982). Un recurso adicional en la estrate 
gia de expansión económica es la plataforma petrolera, coñ 
la que se pretende compensar el déficit comercial para man 
tener permanentemente la sobrevaluaci6n de la morieda nacio 
nal, y destinar los créditos externos, en tanto se confia= 
ba en la estabilidad de las tasas de interés, a programas 
de expansión. Aun cuando -en tiempos de auge del mercado 
petrolero y calma financiera-, este procedimiento favorece 
el crecimiento económico, las condiciones adversas, princi 
palmente a partir de 1973, obstruyen la continuidad del -
proceso de acumulación. 

s. "( ... ) las relaciones comerciales y financieras de México 
con el exterior se deterioraron seria y prograsivamente du 
rante dicho año (1982). En los dltimos meses, el crédito
externo lleg6 a interrumpirse, casi todas las empresas del 
sector privado suspendieron el servicio de sus deudas con 
el exterior, y las reservas de divisas del banco central -
del pa1s prácticamente se agotaron". Informe anual 1983 -
del Banco de México, 1984, p. 17. 
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6. "En 1982 la inflaci6n se desat6 con una virulencia inusita 
da. En ese año no fue ya posible aumentar las importacio= 
nes, ni·sosteniendo artificialmente el tipo de cambio. 
Conforme cay6 la disponibilidad de crédito externo y se re 
dujeron las reservas internacionales, disminuyeron las po= 
sibilidades de mantener el volumen de compras al exterior". 
Idem, p. 18. 

7. "A diciembre de 1981 puede calcularse que la sobrevalua
ci6n del peso mexicano en relaci6n con el d6lar, como con
secuencia de su pérdida relativa de poder adquisitivo, era 
de un 30% aproximadamente. Este porcentaje era el mismo -
que exist1a a mediados de 1981 y fue sostenido por medio·
de una pol1tica de 'minidevaluaciones' que deprecio el pe
so frente al dólar en un 12%, cuant1a equivalente al de su 
pérdida de cotización en ese lapso de cinco a seis meses. 
Esa pol1tica de minidevaluaciones representaba una transi
ción entre el sostenimiento virtualmente invariable del ti 
po de cambio entre la devaluación de 1976 y la devaluacióñ 
en gran escala que se impuso ~inalmente en febrero de 
1982". México: devaluación y crisis. Op. cit., p. 76. 

8. A excepción de los casos especificados, la fuente de infor 
mación para los indices económicos son los informes anua
les del Banco de México del periodo de referencia. 

9. De acuerdo a la Ley de egresos e ingresos de la Federación 
de 1983, la inversión pablica crecer1a 43 por ciento (1.3 
billones de pesos), es decir, una reducción real del 17 
por ciento, y un 18.4 por ciento como partida del presu
puesto -30 por ciento sin considerar el servicio de la deu 
da-. Para las paraestatales la inversión aumenta 12.8 por 
ciento, a precios corrientes, Petr6leos Mexicanos y la Co
misión Federal de Electricidad absorben el 80.8 por ciento. 
Asimismo, de los recursos destinados a las secretarias de 
Estado, entre Comunicaciones y Transportes, Agricultura y 
Recursos Hidr~ulicos, Asentamientos Humanos y Obras Pabli
cas, concentran el 92.8 por ciento. 

10. "El diseño financiero y jur1dico del Programa (de Cobertu
ra de Riesgos Cambiarios), si bien alimentado por distin
tas opiniones de las partes involucradas el problema, estu 
vo sujeto a los siguientes criterios de las autoridades fi 
nancieras: a) El sector Pablico no asumir!a el riesgo co= 
mercial de los pasivos privados con el exterior. La rees
tructuración de los adeudos privados tendr1a que ser fruto 
de negociaciones individuales entre deudores y acreedores. 
b) El sector pablico participar1a en la soluci6n de este -
problema ofreciendo un marco de referencia en cuanto a pla 
zos m1nimos. de la reestructuración, alentando a las empre= 
sas a lograr esto mediante el otorgamiento de la cobertura 
de riesgos cambiarios. Con ello, el programa serviria tam 
bi~n como catalizador entre empresas y acreedores, facili= 
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tanda el acuerdo sobre los términos de la negociación. 
c) El mecanismo tendrá que ser accesible para la mayor 
parte de las empresas del pa1s, aún para aquellas con una 
capacidad de pago muy restringida en el corto plazo. Era 
sumamente importante que las reglas fueran claras y de 
aplicación automática. d) Sin embargo, el atractivo del 
instrumento no debería provenir del otorgamiento de subsi 
dios cambiarios y financieros. El sistema habr!a de ser 
autofinanciable en la medida en que se cumplieran los su
puestos macroeconómicos que sirvieran de base a su elabo
ración. e) Finalmente, se procurarían plazos de reestruc 
turaci6n muy amplios, que fueran congruentes con la capa= 
ciada de pago de largo plazo del país y con el tiempo que 
tomará la normalización de flujo del cr~dito externo ha
cia M~xico". Banco de México. Informe Anual 1983. Mar
zo de 1984, p. 33. 

11. Los datos relativos al primer trimestre de 1983 se obtie
nen de Informe de la Situación Económica en México. Se
cretaria de Programación y Presupuesto. M~xico, abril 
de 1983. Los 1ndices anuales del Informe Anual 1983 del 
Banco de M~xico, Op. cit. 

12. Idem. 

13. Más adelante se trata de manera explicita los programas y 
proyectos más importantes, que el gobierno federal desa
rrolla con la intención de orientar la evolución de la 
crisis. 

14. Al respecto: Programa Nacional de Fomento Industrial y Co 
mercio Exterior 1984-1988. Poder Ejecutivo Federal. Ed7 
Secofin. 

15. El periodo 1978-1981 registra tasas de crecimiento supe
riores al siete por ciento, en tres años -de 1978 a 1980-
el crecimiento promedio es del 7.6 por ciento. "Es un ci
clo de auge con inflación, sostenido por el elevado gasto 
público -tan sólo en 1979, año ~e mayor crecimiento (ocho 
por ciento) el gasto del sector público con respecto al -
PIB llega a 33.6 por ciento- y el rápido incremento de la 
producción petrolera. A pesar de las subvenciones a la -
valorización del capital, existen sectores donde el creci 
miento se ve frenado, es el caso de la producción manufac 
turera que sólo avanza en 5.6 por ciento, menor al 8.6 -
por ciento registrado en 1979. Para 1980, el 1ndice de -
volumen de la producción industrial (7.8 por ciento) dis
minuye en dos puntos y medio con relación al año anterior; 
para el sgundo semestre, se observan tasas de aumento in
feriores a las logradas en el primer trimestre. Banco de 
México. Informe Anual 1980. Febrero de 1981. 

16. El D!a, 18 de febrero de 1982, publica íntegramente el co 
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municado donde el Banco de México anuncia su retiro tempo 
ral del mercado de cambios. Dos dias después la aplica-
ción del Programa de Ajustes de la Politica Económica por 
el ejecutivo federal, publicado por el mismo diario, seña 
la la orientación restriccionista que desde entonces con= 
duciria a la economia nacional. En este documento, que -
se propone como una serie de ajustes económicos "que ase
guere la consolidación y aleje los peligros de un proceso 
de inestabilidad", se instrumentan medidas de estricta 
austeridad financiera y presupuestal, recortar programas 
y deferir gastos e inversiones consideradas no indispensa
bles. Además de ratificar la politica cambiaría, reduce 
en tres por ciento las cifras del presupuesto estatal 
aprobado por el Congreso de la Unión, para cubrir el in
cremento futuro del servicio de la deuda medido en pesos. 
En pol!tica financiera, mantener las tasas internas de in 
terés en niveles competitivos, a fin de desalentar la do~ 
larización y la salida de capitales al exterior. Con res 
pecto a los precios, "s6lo se autorizarán las alzas más -
indispensables, justificadas en movimientos de costos". -
Asimismo, se adicionan acciones fiscales y financieras 
orientadas a aumentar el ahorro interno y los ingresos es 
tatales, en la e~pectativa de cumplir con los compromisos 
contraídos a través del endeudamiento externo. El 10 de 
marzo -ver periódico El ota-, el gobierno federal adopta· 
diversas medidas complementarias al Programa de Ajuste de 
la Pol!tica Económica, ~onde se intenta revitalizar a la 
econom!a y evitar las quiebras generalizadas. "El fisco 
absorberá, de acuerdo con la Ley, hasta el 42 por ciento 
de las pérdidas cambiarías; además otorgará facilidades a 
las empresas que enfrentan problemas de liquidez asocia
dos a la modificación del tipo de cambio ( ••• ) apoyo a 
las empresas privadas prioritarias que presenten proble
mas temporales de liquidez". Fomento y apoyo financiero 
a la pequeña y mediana industria y tasas de interés flexi 
bles, con tasas y plazos preferenciales a las distintas = 
actividades econ6micas. Apoyo financiero de 35 mil millo 
nas de pesos y estimulas fiscales a la producción, distrI 
buci6n y consumo de productos básicos. Reducción de arañ 
celes a mil 500 art1culos b~sicos, materias primas y bie= 
nes de capital, para facilitar su importación. 

17. La nacionalización de la banca mexicana decretada el pri
mero de septiembre de 1982, en el contexto de la crisis -
financiera, se propone como un instrumento de pol:ttica 
económica con trascendencia inmediata y coyuntural. Con 
el control generalizado de cambios y la expropiación ban
caria, se intenta detener el proceso de dolarizaci6n, la 
fuga masiva de capitales y controlar los recursos finan
cieros nacionales en la expectativa de reestructurar la -
deuda externa y.los circuitos de financiamiento hacia las 
actividades productivas internas. Con la aplicación de -
estas medidas urgentes, se establecen las condiciones pa-
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ra evitar la bancarrota y paralización de la producci6n y 
orientarse hacia la rehabilitación y reestructuraci6n del 
sistema de intermediaci6n financiera. Al respecto: Basa
ve Jorge, Moguel y otros. La nacionalización de la banca 
y la situación política actual. Teoría y Política, nam. 
7-8, julio-diciembre de 1982. Basave Jorge. Capital fi
nanciero y expropiación bancaria en Mllxico. Teoría y Po
l!tica, nam. 9, enero-marzo de 1983. En efecto, ya en el 
régimen de Miguel de la Madrid, en diciembre de 1982 -una 
vez restablecidas las posibilidades de renegociaci6n y ad 
quisición de nuevos créditos con la banca internacional = 
el gobierno federal aprueba la venta del 34 por ciento de 
J~~ ~~~iones de la banca estatizada a particulares, para 
constituir las Sociedades Nacionales" de Crédito. Asimismo, 

·entre 1983 y 1984, los banqueros expropiados obtienen en 
condiciones más que favorables -y a pesar de que el Esta
do asume los pasivos bancarios con el exterior- indemniza 
ciones en capital contable. A esto se suma la venta de = 
los activos no bancarios, con prioridad a los exbanquero~ 
sobre estas condiciones el gobierno mexicano desarrolla -
un proceso de reestructuraci6n del sistema bancario orien 
tado a concentrar y centralizar las funciones financieras, 
que culmina con la formulación, en junio de 1984, del Pro 
grama Nacional de Financiamiento del Desarrollo (Pronaf i= 
de). El Pronafide propicia la institucionalizaci6n de 
una banca privada paralela a la estatizada, lp. conforma
ción de un sistema bancario mixto, donde el Estado mantie 
ne un relativo control del ahorro interno. -

18. La carta de intenciones se firma el diez de noviembre, en 
los a1timos d!as del sexenio de L6pez Portillo. Ya en el 
r~gimen de Miguel de la Madrid, el FMI aprueba el 23 de -
diciembre un crédito de emergencia y se abren las posibi
lidades de ampliar la ayuda crediticia y de renegociar la 
deuda a corto plazo. Todav!a en marzo de 1983, el gobieE 
no mexicano solicita una nueva prórroga por cinco meses -
más para el pago de los créditos vencidos. La carta de -
intenciones que presenta Héxico al FMI -publicada por el 
semanario Punto, el 15 de novie~bre de 1982- indica entre 
las principales medidas: La reducción del déficit presu
puesta! del 16.5 por ciento del PIB en 1982 al 8.5 por 
ciento en 1983, al 5.5 por ciento en 1984 y al 3.5 por 
ciento en 1985. Restringir el endeudamiento neto en 1983 
a cinco mil millones de dólares y reestructurar la deuda 

.. a corto plazo. Fomentar el ahorro pablico y privado. · 
tiisminuir el déficit en cuenta corriente en 1983 a cinco 
mil millones de dólares. Abatir la inflación a una tasa 
menor del 60 por ciento anual en 1983. 

19. Las acciones emprendidas por el gobierno federal en los -
primeros meses do 1982, anteriores al acuerdo con el FMI, 
indican que la crisis y la política económica aplicada pa 
ra,enfrentarla no es impuesta o inducida desde el exte- -
',. •',".-·: ' 
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rior. Con la intervención del FMI, o sin ella, la polf
tica recesiva y deflacionista habrfa de imponerse en co
rrespondencia a la evolución de la crisis interna. Por -
otra parte, la posibilidad de superar las adversidades 
econ6micas no está sujeta exclusivamente a la instrumenta 
ción de polfticas económicas, depende en mayor grado del
desarrollo de las contradicciones sociales generadas por 
la conformación del capitalismo mexicano y su vinculación 
con el capital mundial. Sin lugar a dudas, el desenvolvi 
miento de la crisis internacional y las orientaciones de 
politica estatal son importantes; pero en función de la -
dinámica propia del capitalismo mexicano. 

20. Conforme a las normas de reproducci6n del capitalismo, 
los mecanismos que contrarrestan la caida de la tasa me
dia de ganancia son el aumento del grado de explotación, 
la disminuci6n del salario real, la reducci6n de los cos
tos de materias primas, maquinaria equipo de seguridad, -
etcétera, las ventajas adquiridas a través del comercio -
exterior y la exportaci6n de capitales a paises que garan 
ticen una mayor utilidad. Estos instrumentos que permi-
ten mitigar la tendencia, son a la vez factores que agudi 
zan las contradicciones del capital. Al respecto: Carlos 
Marx. El Capital. Critica de la econornia politica. Sec 
ci6n Tercera, Tomo III. FCE. 

21.. El Congreso de la Uni6n, en ·61 sesiones del periodo ordi
nario, aprueba en. los primeros d1as del nuevo gobierno 
siete proyectos de ley relacionados con aspectos económi
cos, tres proyectos de adiciones y reformas a la Constitu 
ci6n, reformas relativas a la responsabilidad civil por = 
daño moral y diversas modificaciones fiscales. Cien, fe
brero de 1983, boletin informativo distribuido por el Cen 
tro de Informaci6n y Estudios Nacionales, A.C. El r~gi-
men de Miguel de la Madrid, conforme al marco de refern
cia delimitado por el FMI, desarrolla una pol1tica global 
que se distingue por su coherencia en cuanto a su aplica
ción y objetivos. Durante 1983, además de las acciones -
inmediatas seijaladas en el PIRE, se formula la plataforma 
legal y programática -el Plan Nacional de Desarrollo y di 
versos proyectos de ley orientados a la reestructuración
de la actividad económica y administrativa-, que busca, -
entre 1984 y 1985, la fluidez de la econom1a nacional y -
su adecuaci6n a las condiciones del capitalismo mundial. 
En el transcurso de 1984 y 1985, por mencionar algunos as 
pectos que tendrán que tratarse m~s adelante en funci6n = 
de las intenciones de este trabajo, se profundiza en el -
saneamiento de las finanzas públicas, la reestructuración 
del sistema bancario, el repliegue estatal en algunas 
áreas de la econom!a -venta y liquidación de paraestata
les-, la descentralización administrativa, la redefini
ci6n de los campos de inversi6n con la elaboraci6n de pla 
nes programáticos ~ectoriales, la revisión y vinculaci6n
al llle,rcado internacional. 
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22. A finales de 1982, indica el Informe anual 1983 del Banco 
de México, se esperaba que al termino de ese año el PIE -
creciera en dos por ciento, una inflaci6n del 75 por cien 
to, un déficit del sector ptíblico como proporción del PIB 
de 16.5 por ciento. Sin embargo, el PIB decrece en 0.5 -
por ciento, la inflación es casi del cien por ciento, el 
déficit estatal con respecto al PIE llega al 17.6 por 
ciento. Para 1983, se preveía con base a las estimacio
nes para 1982 reducir la inflaci6n a 55 por ciento, que -
el PIE se estancaría o decaería ligeramente, que el tipo 
de cambio promedio fuera de 96 pesos por dólar y el pre
cio del crudo de exportación se estima en 28.75 d6lares -
por barril. El serio deterioro de la economía invalida -
muchas de las ef.pectativas: en 1983, se registra una, dis
minuci6n del 5.3 por ciento del PIB -indicador que corres 
ponde al -4.7 por ciento, preliminar, citado en páginas= 
anteriores-, la inflación alcanza el 80.8 por ciento, el 
tipo de cambio promedip es de 126.14 pesos por dólar y el 
precio promedio del petróleo exportado de 26 dólares por 
barril. Las dificultades en el logro de los objetivos 
llevar!an al Estado, en algunos aspectos, a profudizar la 
pol!tica de austeridad y a la vez permitir mayor flexibi
lidad para evitar la quiebra en ramas especificas de la -
econom!a -como la manufacturera y la automotriz-, Asimis 
mo, los compromisos con el exterior obligan al Estado a = 
de~arrollar con más intensidad los mecanismos deflacionis 
tas. En 1984, el intento de reactivar a la economía nacio 
nal -se registra un crecimiento del PIE del 3.5 por cien= 
to con relación al año anterior- genera un aumento en el 
gasto mayor de lo esperado -el déficit ptíblico (5.8 por -
ciento) es superior en tres décimas a lo previsto-; pre
sionando en la magnitud de la inflaci6n (59.2 por ciento). 

23. "Art!culo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desa 
rrollo nacional ( ... ) El Estado planeará, conducirá, -
coordinará y orientará la actividad econ6mica nacional, y 
llevará al cabo la regulaci6n y fomento de las activida
des que demande el interés general en el marco de liberta 
des que otorga esta Constituci6n. ( •.. ) Al desarrollo eco 
nómico nacional concurrirán, con responsabilidad social,
el sector ptíblico, el sector soctal y el sector privado, 
sin menoscabo de otras formas de actividad económica que 
contribuyan al desarrollo de la nación ( •.. ) El sector -
pGblico tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas 
estratégicas que se señalan en el l\rt1culo 28, párrafo 
cuarto de la Constitución ( •.• ) Asimismo, podrá partici
par por s1 o con los sectores social y privado, de acuer
do a la ley, para impulsar y organizar las áreas priorit~ 
rias de desarrollo (,,,) se apoyará e impulsará a las em
presas de los sectores social y privado ( ..• ) La ley es
tablecerá los mecanismos que faciliten la organización y 
expansi6n de la actividad econ6mica del sector social: de 
los ejidos, organizaciones ·de trabajadores, cooperativas, 



57. 

comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclu 
sivamente a los trabajadores y, en general, de todas las
formas de organización social para la producción, distri
bución y consumo de bienes y servicios socialmente necesa 
rios. La ley alentara y protegerá la actividad económici 
que realicen los particulares y proveerá las condiciones 
para que el desenvolvimiento del sector privado contribu
ya al desarrollo económico nacional. "Articulo 26. El -
Estado organizará un sistema de planeaci6n democrática 
del desarrollo nacional ( ... ) La planeaci6n será dernocrá 
tica. ~~diante la participación de los diversos sectores 
sociales recogerá las aspiraciones y demandas de la sacie 
dad para incorporarlas al plan y los programas de desarro 
llo. H_abrá un plan nacional de desarrollo al que se su je 
tarán obligatoriamente los programas de la administraci6ñ 
pablica federal. La ley facultará al Ejecutivo para que 
establezca los procedimientos de participación y consulta 
popular en el sistema nacional de planeaci6n democrática, 
y los criterios para la formulación, instrumentación, con 
trol y evaluación del plan y los programas de desarrollo7 
Asimismo determinará los 6rganos responsables del proceso 
de planeación y las bases para que el Ejecutivo Federal -
coordine mediante convenios con los gobiernos de las enti 
dades federativas e induzca y concerte. con los partícula 
res las acciones a realizar para su elaboración y ejecu-
ci6n. "Articulo 2 7. { ••• ) XX. El Estado promoverá las 
condiciones para el desarrollo rural integral, con el pro 
pósito de generar empleo y garantizar a la población cam~ 
pesina el bienestar y su participación e incorporaci6n en 
el desarrollo nacional ( ••• ) Asimismo expedirá la legis
lación reglamentaria para planear y organizar la produc
ci6n agropecuaria, su industrialización y comercializa-· 
ci6n, considerándolas de interés ptlblico. "Articulo 28. 
( ... ) Las leyes fijarán bases para que señalen precios -
máximos a los art!culOs, materias o productos que se con
sideren necesarios para la econom!a nacional o el consumo 
popular, as! como para imponer modalidades a la organiza
ción de la distribución de esos art!culos, materias o pro 
duetos, a fin de evitar que intermediaciones innecesarias 
o excesivas p.i:·ovoquen insuficiencia en el abasto, as! co
mo alza de precios ( •.. ) No constituirán monopolios las 
funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las 
áreas estratégicas a las que se refiere este precepto: 
acuñaci6n de moneda; correos, telégrafos, radiotelegra
fta y la comunicación vta satélite; emisión de billetes -
por medio de un sólo banco, organismo descentralizado del 
Gobierno Federal; petróleo y los demás hidrocarburos·¡ pe-

. troqu!mica básica; minerales radioactivos y generación de 
energía nuclear; electricidad; ferrocarriles y las activi 
dades que expresamente señalen las leyes que .expida el ~ 
Congreso de la Unión ( ••• ) Se exceptGa tarnbi~n de lo pre 
visto en la primera parte del primer p4rrafo de este ar-
t!culo (relativo a la prohibición de los monopolios) la -

••. -----_..;.;.....~ 
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prestaci6n del servicio pQblico de banca y cr6dito. Este 
servicio será prestado exclusivamente por el Estado a tra 
vés de instituciones, en t6rminos que establezca la co
rrespondiente ley reglamentaria ( ... ) El servicio pdbli
co de banca y crédito no será objeto de concesi6n a par
ticulares ( ... ) El Estado, sujetándose a las leyes, po
drá en casos de interés general, concesionar la presta
ci6n de servicios pdblicos o la explotaci6n, uso y aprove 
chamiento de bienes de dominio de la Federaci6n". ConstT 
tuci6n Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ed. G6= 
mez Hnos, segunda ed. 1985. 

24. En diciembre de 1982, se ejecutan reformas y adiciones a 
22 articulas de la Ley Orgánica de la Administraci6n Pa
blica. Se reordenan las funciones de ocho secretarias de 
Estado (Hacienda y Crédito Pdblico, Programación y Presu
puesto, Gobernaci6n, Salubridad y Asistencia, Desarrollo 
Urbano y Ecología, Energía, Minas e Industrias Paraestata 
les, Comercio y Fomento Industrial y Comunicaciones y -
Transportes), se crea una nueva (Secretaria de la Contra
loria General de la Federaci6n) y se establece el marco -
de trabajo de las empresas paraestatales. Destaca la 
constituci6n de la Contraloria General de la Federaci6n, 
corno la encargada de planear, organizar y coordinar el 
sistema de 'control y evaluaci6n gubernamental; inspeccio
nar el ejercicio del gasto ptiblico federal y su congruen
cia con el presupuesto de egresos; realizar auditorias; y 
establecer políticas generales para normar la contabili
dad y control en materia de programaci6n, presupuesto y -
adrninistraci6n de recursos humanos, materiales y financie 
ros. Asimisltlo, se actualizan las bases consti"tutivas de
las responsabilidades de los servidores pllblicos: ley, ·re 
formas y adiciones a la legislaci6n penal y se introduceñ 
nuevas formas de gesti6n pdblica para prevenir, detectar, 
corregir y sancionar la conducta de los empleados pabli
cos. En el Titulo Cuarto de la Constitución -ne las res
ponsabilidades de los servidores pablicos-· se señala que 
toda persona que desempeñe un empleo, cargo o cornisi6n, -
de cualquier naturaleza en la administraci6n ptiblica fede 
ral o en el Distrito Federal, serán responsables por los
actos y omisiones en que incurran en el desempeño de sus 
funciones. A los servicios pllblicos se les aplicará san
ciones administrativas por actos u omisiones que dañen la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, 
que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos 
o comisiones. se impondrá juicio politico -el juicio po
litico no procede por la mera expresi6n de ideas- a direc 
tores generales y a funcionarios ptiblicos superiores y se 
sancionará penalmente el enriquecimiento ilicito. Por 
otra parte, en cuanto a la descentralizaci6n administrati 
va, se inicia el proceso de transferencia a los gobiernos 
estatales de la educaci6n preeescolar, primaria, secunda
ria y normal, con sus correspondientes recursos financie-
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ros; asimismo, se plantea la desconcentraci6n de los ser
vicios de salud. Con respecto a los municipios, en el 
115 Constitucional, se les faculta a administrar y mane
jar los recursos de los servicios pGblicos y para expedir 
los bandos de polic!a y buen gobierno y los reglame~tos, 
circulares y disposiciones administrativas dentro de su -
jurisdicción. 

25. Son diversos los instrumentos de pol!tica económica que, 
en la intención de esquivar los ciclos de depresión, ga
rantizarfan durante varias décadas una cuota ascendente -
de ganancia al capital, a pesar de las inevitables adver
sidades -aparentemente coyunturales- que se manifiestan -
con mayor frecuencia a partir de la década de los setent~ 
Existen formas de subvención al capital que rebasan las -
acciones tradicionales del Estado en politica de asisten
cia y servicios sociales, educación, vivienda, etcétera, 
para la reproducci6n social de la fuerza de trabajo asala 
riada y que disminuyen los costos de inversi6n al abara-
tarla. Adicionalmente, el Estado puede prombver medidas 
en beneficio al capital social global o a algunos secto- . 
res empresariales en particular, destinadas a mejorar las 
condiciones de multiplicación del capital -subsidios, apo 
yos financieros preferenciales, est!mulos fiscales, pro-
teccionismo comercial, manipulaci6n monetaria, etcétera. 

26. En esta coyuntura, la forma del capital monopolista de Es 
tado se ve reforzada, en la medida en que la intervenci6ñ 
estatal aparece como· un recurso definitivo en el proceso 
de rehabilitación del capital y se constituye como el ad
ministrador, regulador y planificador, del rumbo de la 
econom!a nacional. La conformaci6n del capital monopolis 
ta de Estado, corresponde a la fase de desarrollo del ca= 
pital, donde los márgenes de concentraci6n y centraliza
ción son enormes~ etapa en la que la dispersión propia de 
la competencia entre pequeños produc;:tores es desplazada y, 
en virtud del salto a la socialización de la producci6n, 
es posible la planificación de la economía al simplificar 
se las transacciones mercantiles vfa monopolios. Al res= 
pecto: V.I~Lenin. El imperialismo, fase superior del ca
pitalismo. Obras Escogidas, en tres tomos, Ed. Progreso, 
Mosca, tomo I. 

27. El concepto de autonom!a relativa no debe entenderse, de 
modo reduccionista, como expresi6n voluntarista del grupo 
gobernante en turno. Es una noción que, para todo Estado 
capitalista, corresponde a la fase de acumulación y al 
grado de complejidad social. Para M~xico, a partir de 
los años sesenta la autonom!a relativa del Estado est! di 
rectamente ligada a la conformación y expansi6n de la bur 
gues1a monopólica con fuertes intereses bancario-financie 
ros, que adquiere un papel determinante ante el intenso = 
proceso de concentraci6n de la econom1a y la creciente n! 
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cesidad de recursos exigidos por la acción extensiva del 
capital crediticio: "( •.. ) el Estado se constituyó en un 
factor esencial de la reproducción del capital monopólico, 
como la forma más 'avanzada' del capital en general". Mi 
guel A. Rivera y Pedro Gómez. México: acumulación de ca~ 
pital y crisis en la década del setenta. Op. cit., p. 81. 

28. En septiembre de 1982, el gobierno de López Portillo de
creta la nacionalización bancaria, como medida urgente pa 
ra reestablecer la fluidez del capital. Con esta deci- -
si6n se afecta directamente a la fracci6n financiera del 
gran capital. Aun cuando, redunda en importantes fisuras 
en el bloque en el poder, la burocracia gobernante logra 
recuperar su autonom!a y legitimidad. Al inicio del régi 
men de Miguel de la Madrid se recobra la confianza de par 
te de las fracciones burguesas dañadas, en la perspectiva 
de comenzar una etapa de recomposición econ6mica y pol!ti 
ca del pa!s. Reestructuraci6n que se instrumenta a pesar 
de las resistencias y oposici6n de los sectores más reza
gados de la econom!a -pequeña y mediana indistria~, de 
las fracciones ºde la burocracia · gobernante ligada a las 
tradicionales formas d:l dominación y de los sectores socia 
les con pocas CJ,Cpectativas económicas y pol!ticas. -

29. El proceso de fusiones y liquidaci6n de diversas institu
ciones de crédito, como parte de la reestructuraci6n ban
caria, concluye programáticamente en los primeros meses -
de 1985 al constituirse, de 29 bancos que exist!an en 
1983 (en 1975 operaban 139 instituciones bancarias, a fi
nes de 1981 funcionan 54), so~amente 20 grupos bancarios, 
de los cuales seis tienen cobertura nacional, ocho control 
nultiregidnal y seis regional¡ en oontrap:u:tida la banca .de desarro
llo se compromete a reducir sus.sucursales. Estas insti
tuciones se establecen en la forma de banca maltiple y 
con gran autonom!a respecto de los demás mecanismos de in 
termediaci6n financiera. Las fusiones de las sociedades
nacionales de crédito, se desarrolla de acuerdo a la mag
nitud de las instituciones en el mercado -participación, 
eficiencia e influencia-, es dec~r, al nivel de captaci6n 
lograda y al namero de oficinas. De esta manera, en la -
nueva estructura bancaria, que habr!a de integrarse en el 
periodo de un a~o, los seis bancos con cobertura nacional, 
en conjunto, representan el 70 por ciento de la captaci6n 
y de sus sucursales en todo el pa!s: Banamex, 24.40 por -
ciento de cobertura nacional; Bancomer, 23.74; Banca Ser
f.tn, 10.71 por ciento; Multibanco Comermex, 6.48; Somex, 
4.63; y Banco Internacional 1.62 por ciento de influencia. 
Información recabada del diario Uno más Uno, 18 y 19 de -
marzo de 1985. Con respecto al incremento del control es 
tatal sobre los recursos bancarios, en marzo de 1985 con
la intermediaci6n del Banco de México, el gobierno fede
ral, por primera·vez, canaliza recursos de la banca come! 
cial hacia la banca de desarrollo. Con base a reformas a 



61. 

la Ley Orgánica del Banco Central, la banca múltiple que
da obligada a que diez por ciento de la captaci6n margi
nal de 1985 se deposite al Banco de México como encaje le 
gal¡ el 35 por ciento, se oriente a financiamiento guber= 
namental mediante adquisiciones de valores; y tres por 
ciento, hacia apoyos crediticios a la banca de desarrollo. 
En consecuencia, al cierre de 1985, la banca comercial le 
asignar!a a la banca de desarrollo alrededor de cien mil 
millones de pesos. Uno más Uno, 27 de marzo de 1985. 

30. "Tenemos que ser competí ti vos hacia afuera e integrales -
hacia adentro", seg<in palabras de Gustavo Petricioli, di
rector de Nafinsa. Uno más Uno, 15 de marzo de 1985. Pa 
ra ilustrar el papel del capital financiero, su consolida 
ci6n y vinculaci6n con el capital externo, entre las dis= 
posiciones del Programa de Fomento Integral a las Exporta· 
cienes (Profiex), anunciado el nueve de abril de 1985 eñ 
la prensa nacional, destaca: "Las instituciones naciona
les de crédito podrán participar en las empresas de comer 
cío exterior con capital de riesgo hasta el 50 por ciento 
de las acciones de la emisora". Uno más Uno, nueve de 
abril de 1985. Más adelante se insistirá al respecto. 

31. Por regla general, el detonante en los momentos más álgi
dos de la crisis se manifiesta en la circulaci6n. Es a -
partir de la baja en el precio internacional del petr6le~ 
el aumento extranacional de las tasas de interés o las ·di 
ferencias monetarias, que el Estado rigidiza el régimen = 
de austeridad econ6mica o genera, cuando el mercado es fa 
vorable, cierta flexibilidad. En cualquiera de los casos, 
lo determinante es la posibilidad de acceder a mayores ~ 
márgenes de divisas, ya sea mediante la importación de ·ca 
pitales, principalmente créditos, el ahorro interno y el
fomento a la exportaci6n. Es de subrayar que es definiti 
vo el comportamiento del mercado mundial, en virtud de = 
que el interno enfrenta diversos obstáculos. Para 1985. -
existe con el FMI el compromiso de no rebasar el d~ficit 
presupuestal de 4.5 por ciento con respecto al PIB; sin -
embargo, la ausencia de divisas para financiar el creci
miento interno (previsto en dos por ciento), los costos -
del servicio de la deuda externa, el aumento de las impor 
taciones (crecimiento sostenido de enero a mayo de 38.6 = 
por ciento, con respecto al mismo periodo de 1984), la 
ca!da de las exportaciones (13.8 por ciento de las ventas 
no petroleras y 10.l por ciento de la exportaci6n de mer
canc1as, en el mismo lapso), una devaluaci6n a mediados -
del año de más del 30 por ciento y la baja del precio del 
petr6leo, lleva al Estado a intensificar el régimen de 
austeridad. Como parte de las acciones para abatir el 
crecimiento del gasto corriente del sector pdblico,. anun
ciadas en el mes de julio, trasciende en la prensa nacio
nal -El Universal, 24 de julio de 1985- que el gobierno -
federal dispone la desaparicien o fusi6n. de por lo menos 
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19 entidades con rango de subsecretarías de Estado, de -
90 de 576 direcciones generales, el recorte de 30 por 
ciento de las asesorías de dependencias públicas, la can
celación de las coordinaciones generales y el ajuste de -
diez por ciento en los salarios que perciben desde direc
tores generales hasta el presidente de la República. Asi 
mismo, se apunta como un hecho la desaparición de la ban= 
ca de desarrollo. El recorte significa el ahorro de cuan 
do menos 150 mil millones de pesos, que sumados a los 700 
mil millones reducidos a principios de año, restan 850 
mil millones de pesos al gasto corriente de la Federación, 
hasta mediados de 1985. Esta etapa de recortes precede a 
la renegociaci6n -en agosto- de 21 mil millones de dóla
res de deuda pública. Situación similar se presenta en -
los primeros meses de 1985, previos a la ratificación de 
los convenios con el FMI a fin de renegociar la deuda ex-

- terna, cuando -en febrero- Pe,iiex reduce el precio del cru 
do ligero y disminuye la plataforma de exportación a 1.5-
millones de barriles diarios; se acelera el proceso de 
venta de activos no bancarios de la banca nacionalizada; 
se determina reducir el gasto corriente, mediante el re
corte de subsidios -cuatro por ciento en las.transferen
cias del gobierno federal-;; Y.·':proyectos de inversi6n no 

· prioritarios, transfieren, liquidan o se venden 236 empre 
sas paraestatales, que significan el ahorro de cien mil = 
millones de pesos; y, agudizada la especulación cambiari~ 
se incrementa -en marzo- de 17 a 21 centavos diarios el ~ 
deslizamiento del peso frente al d6lar. En ambas circuns 
tancias, es determinante la pretenci6n de activar a la 
economia a partir de 1984 -año en que se registra un cre
cimiento del 3.5 por ciento del PIB-. Las metas estable
cidas por la federaci6n en el ejercicio de las finanzas -
son ampliamente rebasadas. Durante 1984, se realizan gas 
tos adicionales a lo presupuestado, el servicio de la deÜ 
da absorbe mayores recursos: en intereses y gastos de !a
deuda, el déficit presupuesta! es superior en 42 mil mi
llones de pesos; las entidades del sector crec~n más que 
el déficit original en 61 millones de pesos. "El d~ficit 
del sector pGblico sin considerar intermediaci6n financie 
ra rebaso la previsión original, incluyendo en ~sta la re 
serva presupuestal autorizada (uno por ciento), y repre-
sent6 5.8 por ciento del PIB, s~lo 3 d~cimas del PIB supe 
rior a la meta original ( ... ) El mayor gasto fue contra= 
rrestado por el menor gasto programable reportado por las 
Dependencias de la Administraci6n Central, el cual fue in 
feriar en 6.1 por ciento al previsto y sOlo creci6 en un-
35.1 por ciento respecto al año anterior. Las dependen
cias donde se observan las reducciones más importantes 
son: Relaciones Exteriores; Desarrollo Urbano y Econog!a; 
comunicaciones y Transportes; y Agricultura y Recursos lli 
-Oráulicos". Banco de México. Informe a.nual 1984, p,,'. 2'5° 
. 26. La poHtica de niactivacien econOmica se extiende ha
~cia 1985, cuando el crecimiento programado de dos por · 
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ciento del PIB, es casi del cuatro por ciento. 

32. De acuerdo con el Sistema Nacional de Planeación Democrá 
tica, la ejecución de los programas sectoriales -en su = 
mayor!a puestos en marcha entre julio y agosto de 1984-
son obligatorios para el sector pGblico y de concerta
ción para los particulares. El Plan Nacional de Desarro 
J.lo se limita a definir propuestas estratégicas que indT 
can caracter!sticas generales de la econom!a global, asI 
como el comportamiento de las principales variables. En 
ninguno de los caos se refiere a metas cuantitativas es
pecificas de pol!tica económica. Las metas globales se
ñalan: el PIB anual entre 1982 y 1988, crecerá el cuatro 
por ciento; desde 1984 se registrará la recuperación eco 
nómica, con un crecimiento entre el cinco y seis por -
ciento a partir de 1985. 

33. Entre octubre de 1983 y abril de 1935 se formulan un to~ 
tal de 20 programas nacionales: Alimentación, 17 de octu 
bre de 1983; Vivienda, 22 de febrero de 1984; Financia-
miento, 04 de junio: Cient!fico y Técnico, 17 de julio;. 
Comunicaciones y Transportes, 25 de· julio; Fomento Indus 
trial y Comercio Exterior, 30 de julio; Abasto del D.F.~ 
31 de julio; Salud, 07 de agosto; Simplificación Adminis 
trativa, 08 de agosto; Energ!a y Minas, 13 de agosto; = 
Educación, 15 de agosto; Pesca, 16 de agosto; Turismo, -
17 de agosto; Capacitación y Productividad, 20 de agosto; 
Desarrollo Urbano, Vivienda .y Ecolog!a, 22 de agosto: Ui 
ner!a, 22 de agosto; Integral de Desarrollo de la Indus= 
tria Farmacéutica, 15 de abril de 1985; Fomento Integral 
a las Exportaciones, 09 de abril; Reforma Agraria Inte
gral, abril; Desarrollo Integral, abril. Las fechas ha
cen referencia al d!a de publicación en la prensa nacio
nal. 

34. "La implantación de la estrategia se prevé en dos etapas; 
la primera se inscribe en la estrategia de reordenación 
económica con las acciones que incluye el Programa para 
la Defensa de la Planta Productiva y el Empleo. En esta 
etapa se iniciará el fortalecimiento del sector endógeno 
y se continuarán los proyectos en ejecución que sean ren 
tables, principalmente los de bienes de capital que per= 
mitan su ampliación futura. Se determinarán además, los 
proyectos del SESI (Sector Industrial sustitutivo de Im
portaciones) que se iniciarán a partir de 1985. El im
pulso al sector industrial exportador buscará que los 
productos nacionales recuperen y consoliden su participa 
cíOn en el mercado internacional. ''La segunda etapa -
(1905 a 1988) parte de la recuperaci~n e inicia un creci 
miento autosostenido con mayor equilibrio en la balanza
comercial. En esta etapa será de crecimiento a tasas 
históricas pero con mayor efecto a largo plazo. El ere-
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cimiento del sector industrial en<l6geno estará asociado 
a ramas productoras de insumo de amplia difusión y de -
bienes de capital, particularmente de maquinaria y equi 
po. "Se continuará el fomento a la producción e inver= 
sión en ramas de bienes básicos y de consumo generaliza 
do para incrementar su oferta y avanzar hacia su canso= 
lidación. El sector industrial exportador se expandirá 
incluyendo nuevos productos industriales, buscando apro 
vechar en lo posible los recursos nacionales abundantes 
( ... ) Los grados de integración serán compatibles con ni 
veles adecuados de eficiencia en la producci6n. El pais 
seguirá importando algunos componentes de procesos pro
ductivos cuya especializaci6n alcanzada a nivel interna
cional hace que sea inconveniente, aunque no inviable, -
su producci6n interna". Programa Nacional de Fomento In 
dustrial y Comercio Exterior 1984-1988. Poder Ejecutivo 
Federal. Editado en julio de 1984 por la Secretaria de 
Comercio y Fomento Industrial. p. 89. 

35. Idem, p. 103. 

36. Idem, pp. 103-104. 

37. El momento en que se publica el Profiex -abril de 1985-
es uno de los periodios álgidos en el ciclo de crisis, -
donde se redefine la orientación de la econom!a. Duran
te los meses previos, después de la baja del precio del 
crudo en febrero, el gobierno federal ejecuta recortes ~ 
en el gasto püblico y la "desincorporaci6n" de 236 empre 
sas estatales¡ restricciones salariales, al exentar a las 
empresas con ganacias menores de seis millones de pesos -
del pago de utilidade~ aumentos en los precios de produc
tos básico~ restricci6n de créditos al sector pablico y -
ajuste en las tasas preferenciales de fomento a la peque
ña y mediana industri~ congelaci6n de recursos bancarios 
por 250 mil millones de pesos (dos meses de captaci6n glo 
bal bancaria) como encaje legal por el Banco de México y
ajustes en los costos y gastos del sistema financiero: y 
un incremento en la oagnitud del deslizamiento diario del 
peso frente al d6lar de 17 a 21 centavos, Asimismo, en mar 
zo se intensifica el proceso de liberación de importacio-= 
nes (sustitución de permisos por aranceles) y la reduc
ci6n del sistema proteccionista -incluso se reforma la 
Ley de Aduanas, para hacer efectivas las franquicias a tu 
ristas-, medidas comprometidas en la tercera carta de In= 
tenci6n de lléxico al FMI, el 24 de marzo de 1985, y candi 
cionadas para la renegociaci6n de la deuda pablica por = 
más de 48 mil millones de d6lares. Los términos del com
promiso en comercio exterior son: "( ••. ) racionalizar la 
estructura de protecci6n efectiva. sus principales obje
tivos consisten en reducir el nivel de la protecciOn, su 
dispersión sectorial y el sesgo antiexportador ( ••• ) 

· Un elemento fundamental de la reforma será la sustitución 
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de permisos de importación por aranceles, que serán el 
principal instrumento de la pol!tica comercial. Ya en 
1984 se adoptaron diversas medidas para liberalizar gra
dualmente el régimen comercial ( ... ) En diciembre de 
1984 el 15 por ciento de las importaciones registradas en 
1983 estaban excentas de permiso, en tanto que a fines de 
1983 todas las importaciones estaban sujetas a permiso. -
En 1985 se acelerará el proceso de sustitución de permi
sos por aranceles para cubrir entre 35 y 45 por ciento de 
las importaciones de mercancias antes de que termine el -
año ( ..• ) la liberación de las importaciones incluso se -
extenderá a bienes producidos internamente, ya que hasta 
ahora se habia restringido principalmente a bienes inter
medios y de capital que no se producian en el pais ( .•• ) 
En breve se introducirá un nuevo instrumento (se habla 
del Profiex) que permitirá reducir el sesgo antiexporta-

· dor; bajo este esque~a los exportadores podrán importar, 
libre de permiso, un valor equivalente a 40 por ciento de 
sus ingresos por exportaciOn. La parte que corresponda -
al componente importado de sus exportaciones estará libre 
de aranceles. En t~rminos generales, se otorgará protec
ciOn a las industrias nacientes s6lo por un tiempo limita 
do y se buscará fomentar a sectores competitivos interna= 
cionalmente". Carta de Intenciones de México al F.MI. El 
D!a, 25 de marzo de 1985. 

38. A lo largo del trabajo, principalmente en esta parte, de
be tenerse presente la posibilidad de diluirse los objeti 
vos y estrategia diseñada en los distintos proyectos deI 
periodo, a cuenta de las circunstancias pol!ticas y socia 
les de la coyuntura. Las determinantes externas e inter= 
nas -el peso de la deuda externa, la presión pol!tica de 
las clases sociales, la dinámica del mercado internacio
nal, las deficiencias del aparato productivo, etc~tera- -
habrán de ajustar en su peso especifico a estos proyectos. 
Por lo tanto, las hipótesis se plantean en funci6n de que 
estos proyectos señalan -anicamente-tendencias de desarro 
llo. 

39. Excélsior, nueve de abril de 1985. 

40. De acuerdo con el Pronafice, el Profiex señala: "( ••. ) pa 
ra los años 1985-1988 el comercio exterior del pais acusa 
rá el siguiente esquema: a) las exportaciones de mercan= 
etas deberán crecer a una tasa promedio entre 5.5 y 6.3 -
por ciento, y entre ellas las no petroleras entre 15 y 18 
por ciento; b) el crecimiento de las importaciones será 
entre 13.3 y 15 por ciento, por lo cual se promoverá la -
sustit.uciOn selectiva y racionalizaciOn de las mismas¡ y 
e) la balanza comercial deberá registrar un superávit que 
signifique una participaciOn entre 3.7 y 3.9 por ciento -
del PIB. As! para 1988 los recursos generados por las ex 
portaciones manufactureras deberán cubrir mas del 50 por-
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ciento de las importaciones del sector. En 1980, sólamcn 
te cubrian el 25 por ciento, para 1995 deberá ser mayor -
del 70 por ciento". Excélsior, nueve de abri1 de 1985. 

41. La propia dinámica de la crisis genera un proceso, donde 
la centralización y concentración de capitales se presen
ta como condici6n ineludible. Como resultado de la exa
cerbación de la competencia, la redistribución de los ca
pitales ya acumulados se desarrolla mediante la absorción 
y fusión de las empresas. La centralización y su correla 
tiva concentración de capitales, permite reducir en buena 
parte los costos de producción, ampliar las posibilidades 
técnicas de explotación, de reorganización productiva y -
del dominio del mercado. En este proceso, las ventajas ga 
nadas en capacidad competitiva, redundan en el desplaza-
miento del mercado de los sectores más rezagados y, conse 
cuentemente, en el aumento de los niveles de explotación
de la fuerza de trabajo. 

42. Conforme al Profiex, en la formación de empresas de comer 
cio exterior se autoriza al capital extranjero a partici= 
par con rango mayoritario; en tanto las instituciones na
cionales de crédito podrán aportar hasta el 50 por ciento 
del capital accionario. · 

43. Alejandro Toledo. Las transformaciones del Estado Mexica 
no. Teor1a y Pol!tica, núm. 10, abril-junio de 1983. E! 
autor apunta en su análisis la noción, como tendencia, 
del capitalismo monopólico intensivb, que se retoma y pro 
fundí za. -

44. Saúl Escobar. México: la crisis y el bloque en el poder. 
Idem. El autor señala: "Al proyecto del Estado subsidia
rio del capital lo están cambiando .por el de un Estado 
fuerte y eficiente para manejar la inversión y el ahorro 
público que representan ahora buena parte y quizás la ma
yor parte del excedente total disponible" (p. 110). Esta 
idea se retoma y profundiza. 

45. El Plan Nacional de Desarrollo señala en 1983 las siguien 
tes metas de crecimiento del PIB: 1983, decrecerá entre ~ 
y 4 por ciento (disminuye 5.3 por ciento); 1984, recupera 
ción económica entre cero y 2,5 por ciento (esta cifra se 
revisa y se ubica en el uno por ciento, el PIB alcanza el 
3.5 por ciento); 1985, a partir de este año crecimiento -
entre cinco y seis por ciento (cifra que también se revi
sa y se ubica en dos por ciento, se espera superior al 
tres por ciento). 

46. Durante los primeros seis meses de 1985, el gobierno fede 
ral aplica recortes al gasto corriente que suman 850 mil
millones de pesos en dependencias gubernamentales y en la 
~esincorporación de paraestatales y, a la vez, acelera 
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los mecanismos de liberación del comercio externo. Ver 
notas anteriores. 

47. Uno mas Uno, 18 de septiembre de 1985. Cifras que corres 
ponc1en al I'nforme Semestral de las Finanzas Públicas, de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito PGblico y de Programa 
ción y Presupuesto al Congreso de la Unión. -

48. Uno m~s Uno, 22 de agosto de 1985. Datos acreditados a -
la Secretaria de Programación y Presupuesto. 

49. El convenio de prórroga hace referencia a la obligación -
gubernamental de pagar mil 200 millones de dólares del 
capital del crédito "jumbo", contratado en marzo de 1983, 
por cinco mil millones de dólares que permite negociar 
parte de la deuda como requisito para una segunda rees
tructuración. En enero de 1984, el gobierno federal cu
bre 250 millones de d6lares y los 950 millones restantes 
habr!an de abonarse luego de la reestructuración de marzo, 
es decir, el cinco de octubre. Este convenio, no resuel
ve los términos de pago de los intereses del conjunto de 
los adeudos externos, que asciende a diez mil millones de 
dólares -alrededor del 60 por ciento de las exportacio
nes. Uno más Uno, dos de octubre de 1985. 

50. De acuerdo con el análisis de Banamex, "comportamiento ge 
neral del sector industrial", la industria nacional alcañ 
za, en el primer semestre de 1985, un crecimiento del 8.7 
por ciento, por·lo que se prevé para todo el año un aumen 
to en el PIB entre cuatro y cinco por ciento, consideran= 
do que en el dltimo trimestre de ese año haya una baja 
drástica en la actividad industrial. Agrega que el dina
mismo· industrial es decreciente con respecto a los tres -
primeros meses del año, cuando se registra una tasa de 
crecimiento del 11.6 por ciento. Las ramas de mayor avan 
ce son la automotriz, 44 por ciento; electrodoméstica, 20 
por ciento; cementeras, 14 por ciento; textil, 12 por 
ciento. Entre las de crecimiento negativo destaca el sec 
tor petrolero y petroqu!mica, con tres por ciento. El es 
tudio de Banamex subraya que, al contrario de 1984, el im 
pulso de la demanda proviene en mayor medida del mercado
interno. Uno más Uno, 14 de octubre de 1985. En efecto, 
en el primer semestre, la balanza comercial del sector 
privado es deficitaria -en contraste el superávit de 1984-
por mil 792 millones de dólares: las exportaciones decre
cen 13.4 por ciento y las importaciones aumentan en 56 
por ciento, con respecto al mismo periodo de 1984. El 
sector privado contribuye con el 33 por ciento de las ex
portaciones totales del pais y el 66 por ciento de las i~ 
portaciones globales. Uno más Uno, 15 de octubre de 1985. 
Los indicadores corresponden al Banco de M!xico. 
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RE/\DECUJ\CION DEL SINDICALISMO OPICil\L 

En la reestructuración del sistema, es decir en el proce

so de adecuaci6n de la vida social, econ6mica y política del -

pais a las exigencias que impone la crisis, el sindicalisrro ofi

cial, por el papel de intermediaci6n que ocupa entre el Estado 

y la burguesía, de un lado, y el proletariado, del otro, más -

que ser un factor activo en..el proceso de reestructuración, 

por.su funci6n burocrática y mediatizadora es un elemento pas! 

vo que se asimila a las condiciones fijadas, en la mayor!a de 
los casos, por un Estado paternalista. El Estado, en tanto en 

tidad de coerción y cohersi6n social, pese a las divergencias 

y a las presiones, incorpora a la burocracia sindical al proc~ 

so de reestructuración del capital y revitaliza su papel media 

tizador. 

En la integración a la reestructuración, la burocracia 

sindical experimenta modificaciones que redundan en las formas 

de negociación política, en los mecanismos de injerencia admi

nistrativa, en las estructuras sindicales internas, en los m~

todos de gestión del movimiento obrero, e incluso, en la reno

vaci6n eficientista del proceso de trabajo. Estos cambios tie 

nen expresiones diversas en función de los diferentes tipos de 

burocracia y dependen de condiciones especificas, de la in

fluencia y fotaleza de la fracción sidical en cuestión y de la 

coyuntura nacional. Sin embargo, por su permanencia y conti

nuidad. las modificaciones del sindicalismo oficial asumen ma-
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nifastaciones que pcrmlton ostablaccr ciertas generalidades en 

el proceso de reestructuración. 

La estrategia general de readecuaci6n del sindicalismo 

oficial se expresa como la centralización del poder estatal a 

través de la desconcentración de los dominios sindicales. Es

te proceso, en el ámbito del sector pdblico y entre los sindi

catos de empresas paraestatales, se instrumenta mediante la 

descentralización administrativa, la austeridad en el gasto p~ 

blico, la homologación del personal y la reestructuración de -

la producción. Con respecto a las centrales obreras oficiale~ 

la retlistribución'de .. los campos de ·dominio pol!tico se desarro 

lla con un proceso de recomposición de las alianzas pol!ticas 

nucleadas por el Estado, de donde se modifican las estructuras 

de mediación y control obrero. 

SINDICALISMO OFICIAL 

La colaboración de clases que sustenta a los reg!menes de 

la Revolución Mexicana tiene como caracter!stica el paternali~ 

me y el proteccionismo del Estado .. En especial el movimiento 

sindicalista oficial nace, crece y se desarrolla, bajo los 

auspicios y la vigilancia estatal. Desde los años 40, el sin 

dicalismo oficial se conforma como un fuerte sector social con 

capaciadad de presionar e injerir directamente en las estructu 

ras de dirección pol!tica y económica del pa!s. 
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El dominio de la burocraciu sindical sobre sus bases .le 

permite centralizar elevadas cuotas de poder politice que se -

materializan en puestos de elección popular y redundan en pod~ 

r!o regional. Durante varias décadas, paralelamente a .la cons 

trucción del régimen politice mexicano, el sindicalismo ofi

cial asume formas de poder feudal -posesiones de dominio a cam 

bio de fidelidad pol!tica-, que le permiten, en momentos en -

que se afectan sus intereses, imponer condiciones en la direc

ci6n pol!tica y económica del pats. En especial, a partir de 

la postguerra se consolida y se institucionaliza la alianza co 

J.aboracionista de las capulas sindicales en torno al gobierno 

en turno y, paralelamente, se perfeccionan los mecanismos de -

conciliaci6n y arbitraje de los conflictos obrero-patronales. 

Asimismo, es creciente el poder!o pol!tico de la burocracia 

sindical, su dominio e influencia llega, incluso, a contrape

sar las decisiones políticas del ejecutivo federal. La sóli

da estructura de la burocracia sindical se integra para el es

tricto control de la organizaci6n laboral con el prop6sito de 

canalizar sin obstáculos el desarrollo empresarial. Asimismo, 

tiene la tarea de dosificar y administrar las concesiones oto! 

gadas por el Estado y la burguesta para evitar el descontento 

popular. En contrapartida en función del papel que juega y de 

su influencia, goza de injerencia en las esferas administrati

vas del Estado y participa en los puestos gubernamentales de -

elecci6n popular. 

No obstante, la posici6n colaboracionista del sindicalis-
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mo oficial no se expresa como un fen6mcno con características 

mon6tonas. La relaci6n que establece con el resto de los sec 

tares sociales -la burguesía y el Estado- no es siempre en el 

mismo tono. En general, la actitud colaboracionista se nego

c!a con el respaldo del monopolio en la gesti6n de la organiz~ 

ción sindical y en la perspectiva de, además de ganar posicio

nes de poder político, impulsar un proyecto social enmarcado -

en los postulados ideol6gicos del partido en el poder.!/ En -

consecuencia, el colaboracionismo se modifica de acuerdo a cir 

cunstancias definidas por los modos de gestión del movimiento 

sindical, en función de las posiciones politicas a ocupar y en 

la formalidad de los principios ideológicos, 'que se marcan en-

tre sexenio y sexenio. 

La fuerza acumulada entre sexenio y sexenio convierte a -

la burocracia sindical en una estructura monolítica, distribu! 

da en varias centrales. La Confederaci6n de Trabajadores de -

México (CTM), la Confederación Revolucionaria de Obreros y Ca~ 

pesinos (CROC), la Confederación Regional de Obreros de Méxi

co (CROM), la Confederación General de Trabajadores (CGT), la 

Confederación Obrera Revolucionaria (
0

COR) y la Confederación -

Revolucionaria de Trabajadores (CRT) , concentraron -en ese or~ 

den de importancia- elevadas cuotas de poder político, de 

acuerdo a la influencia de cada central en el movimiento sindi 

cal organizado en ~l Congreso del Trabajo.~/ 

Entre sexenio y sexenio, la burocracia sindical, incluso 
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la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del E~ 

tado (FSTSE), acumula, usa y abusa de la fortaleza politica. -

Con el manejo de los recursos sindicales -plazas, cuotas y ge~ 

tión gremial- consolida sus estructuras internas. Con el mono 

polio de la gestión del movimiento laboral, se constituye como 
1 

grupo de presión política con un creciente poderío regional e 

injerencia en el ámbito político-administrativo y económico. -

Asimismo, la fortaleza política de la burocracia sindical en -

el campo gremial, la militancia pri!sta y la estrecha relación 

con el Estado, le permite a las capulas el fácil acceso a pue~ 

tos de elección popular -gobernaturas, diputaciones, senadu-
., 

rías y presidencias municipales- y al aparato administrativo -

estatal, principalmente en las regiones e instituciones estata 

les dominadas gremialmente.l/ 

En el movimiento laboral, la burocracia sindical impone -

el control entre los gremios más importantes de la producción 

nacional, en sectores estratégicos para la reproducción so

cial. Se establece en organismos que dominan amplias regio

nes del país, en sindicatos de la gran indistria -petroleros, 

mineros, ferrocarrileros, electricistas, etcétera-, en sináic~ 

tos del sector servicios -trabajadores del Estado, en la educa 

ción, bancarios, etcétera. 

La fortaleza del sindicalismo oficlal en tanto gestor y -

mediatizador del movimiento laboral, retroalimenta y consolida 

al sistema pol!tico mexicano. · Por un lado, se instala como la 
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vertebra estructural del Partido Revolucionario Institucional 

y robustece al Estado, renovando cuantas veces se haga neces~ 

rio las alianzas con el grupo gobernante en turno. Por otra -

parte, dependiendo del dominio regional y gremial, la burocra-

cia sindical genera cuadros· para la burocracia pol!tica gober-

nante y sirve como contrapeso pol!tico y económico ante las 

presiones del sector privado y la oposición. 
' 

En estas condiciones, el sindicalismo oficial se reprodu-

ce en las entrañas del sistema pol!tico y asume caracter!sti

cas peculiares definidas por intereses de ctipula que, en tan

to se garatiza la relativa estabilidad económica del pa!s, en-_ 

cuentran la posibilidad de presionar y regatear sus aportacio

nes al equilibrio pol!tico y económico del sistema. El Estado, 

por su parte, en busca de consenso, fortaleza y tranquilidad 

social, entre sexenio y sexenio, propicia bajo su vigilancia -

la consolidación de la burocracia sindical y fomenta la nego-

ciación tripartita, .. donde, además que el Estado gana autono

m!a y legitimidad en calidad de árbitro, se solucionan con 

criterios pol!ticos las diferencias entre los sectores socia

les aleatorios al Estado. Por esta ~!a se renuevan periódica

mente los pactos de unidad social. 

En la medida en que la estabilidad pol!tica se garantiza 

en medio de la~ posibilidades de expansión económica, la for

taleza ganada por el sindicalismo oficial y las formas tripar-

titas de negociación representan, en términos generales, una -
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mayor legitimidad del Estado con relación a los sectores popu-

lares. Sin embargo, en algunas coyunturas específicas, la so-

lidez de la burocracia sindical y los mecanismos de concilia-

ción tradicionales significan un obstáculo para el ejercicio -

pol!tico del Estado; asimismo, en los niveles administrativos, 

se constituyen en una traba pol!tica para el eficiente manejo 

de los recursos; en otras ocasiones, se muestran ineficientes 

' para frenar el ascenso pol!tico-organizativo de las bases sin-

dicales. Ante estas diferentes disyuntivas, el Estado, en al-

gunos momentos, enfrenta la fuerte estructura burocrática sin-

dical o, en otros, respalda y se apoya en el sindicalismo ofi

cial para detener los flujos del movimento obrero. 

SECTOR PUBLICO 

El proceso de adecuaci6n del sindicalismo del gobierno f~ 

deral a las condiciones marcadas por el desarrollo del capital, 

se ajusta a las fases de evoluci6n de la crisis, en su sentido 

econ6mico y pol!tico. La profundidad de los ciclos depresivos 

y las circunstancias pol!ticas de la coyuntura, funcionan como 

catalizador en la conformación del nuevo servidor pGblico y en 

el reforzamiento de los mecanismos de control laboral. En fun 

ci6n de las acciones estatales para reconstruir una estructura 

eficiente y ceñida a fuertes restricciones del gasto pOblico, 

la reestructuración administrativa se desarrolla en tres fa

ses,!/ En su aplicaciOn es determinante el grado de intensi-
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dad de la crisis y la capacidad de respuesta del grupo gober

nante. 

La primera fase tiene su antecedente en los proyectos de 

reforma administrativa del gobierno de López Portillo. Duran

te este sexenio se consolida entre la burocracia gobernante 

una fracción reformista opuesta a los lineamientos de los cua

dros politices tradicionales, bajo el principio de hacer del -

Estado una estructura con mayor flexibilidad, eficiencia y ra

cionalidad -la integración del gobierno de Miguel de la Madrid 

es resultado de este proceso-. Los alcances de la reforma ad

ministratiNa, en esta etapa, más que operativos, son formales, 

se establecen los principios y postulados po1tticos de la des

centralización administrativa. Junto al proceso de consolida

ción de esta fracción reformista, la reestructuración del apa

rato estatal se desarro.lla progresivamente; con el ingreso al 

ciclo recesivo de la economta, las reformas al sector pablico 

se aceleran. En esta etapa la descent~a1izaci6n administrati

va avanza de manera selectiva en especial en aquellas áreas 

donde su ejercicio pGblico es irracional y deficiente, en vir

tud de la excesiva concentración, de acuerdo al nivel de des

articulación polttica interna y conforme a las prioridades na

cionales. 

Por su importancia en el sistema polttico nacional y por 

ocupar alrededor del 70 por ciento de los empleados federales, 

es en las dependencias de la Secretarla de Educación POblica -
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(SEP), donde en primer instancia y de manera amplia se aplica 

la descentralización administrativa¡ posteriormente su opera-

·tividad habria de extenderse a otras instituciones del gobier-

no federal. En cualquiera de los casos, su instrumentación 

responde al grado de desarticulación y dispersión politica en 

el seguimiento y ejecución de los lineamientos de la autoridad 

central. 'il 

La segunda fase se desatrolla de manera uniforme para to-

das las dependencias del gobierno federal. A partir de dicie~ 

bre de 1982, el grupo gobernante establece el marco jur1dico -

para normar y sancionar la conducta de los servidores pablicos 

y replantear las condiciones de trabajo de los empleados al 

servicio del Estado, destaca en esta etapa la elaboración de -

un cat~logo de puestos dnico y el inicio. en la implementaci6n 

del Servicio Civil de Carrera. 

La tercera fase se caracteriza como la eta.pa donde las ac 

cienes emprendidas en los dos momentos anteriores se aceleran, 

en la medida en que el Estado hace m~s intensa la pol1tica de 

austeridad en el gasto pGblico, a cuenta de enfrentar la pro

fundiad de la crisis. En esta fase, los periódicos y cuatio-

sos recortes al preupuesto se traducen en la restricción de 

las metas progranadas en todas las instituciones estatales, en -

la intensa simplificación de los servicios y estructuras orga

nizativas administrativas -los organigramas de las dependen

cias se reducen a su m!nima expresión-, el proceso de deseen-
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tralizaci6n se acentaa y el desempleo masivo de trabajadores -

públicos se convierte en una prSctica común. 

Tradicionalmente, desde los aRos cuarenta, los lineamien-

tos de poder político sindical influyen en la orientación y el 

manejo de los recursos de la Federaci6n en las áreas donde la 

burocracia sindical domina. En el caso de Vanguardia Revolu

cionaria -grupo de militancia pri1sta- el f~rreo control del -

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educaci6n (SNTE) le -

permite ocupar puestos administrativos e influir de manera de

terminante en los proyectos de educaci6n nacional. Producto -

de la alta centralización politica -factor que se presenta ta~ 

to en la administraciOn de los retursos públicos y sindicales~ 

la actividad administrativa queda directamente ligada a los 

quehaceres sindicales, en virtud de que ambos son manejados 

por una misma burocracia politica: la afiliación politico sin

dical es anexa a la designaciOn de plazas, de puestos de dire~ 

tor de escuelas, de representantes y directores delegaciona

les.~/ 

La desarticulaci6n en la ejecuci6n de los planes de desa-

rrollo educativo, la desigualdad regional de sus alcances, el 

excesivo burocratismo, la diversificación de la autoridad y el 

desperdicio del presupuesto, son elementos que se reproducen, 

a trav~s de la extensión de la burocracia sindical hacia los -

asuntos administrativos, en el sistema de educación nacional. 

En la mediación entre los proyectos de desarrollo y las instan 
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cias de ejecución, la burocracia sindical se convierte en un -

obstáculo y el principal promotor de la ineficiencia adminis-

trativa. En el sexenio pasado, casi el 60 por ciento de la -

población de 15 años y más no logran terminar la primaria, si 

se considera que 23 millones de mexicanos nunca ingresan a una 

escuela y que de cada cien niños inscritos a una primaria el -

40 por ciento no la concluyen. A esto se suma, la subutiliza

ci6n de una estructura gigantesca y, en provincia, la permane~ 

te escasez de recursos econ6micos.21 

La descentralización administrativa, en esta primera fa-

se, denota mayor importancia en las áreas de gesti6n estatal -

donde la burocracia sindical concentra excesivo poder pol1tico 

y administrativo y, además, donde la disidencia sindical cobra 

presencia. A finales de la década de los setenta, al interior 

del SNTE una amplia corriente de masas confluye en la conforma 

ci6n de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educa-

ci6n, como instancia alternativa de lucha pol1tica sindical y 

con fuerte influencia en ~ás de 20 estados del pa1s.!/ 

En la perspectiva de priorizar los planeas de desarrollo 

y depurar la estructura del servicio pQblico -garantizar la 

eficiencia-, la descentralización administrativa avanza entre 

las cGpulas sindicales como un proceso de redistribuci6n del -

poder. Es decir, la centralización del poder estata·l· a través 

de la desconcentraci6n de los dominios sindicales. Como pri

mer paso, el grupo gobernante restringe el control de la buro-
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cracia sindical en la orientación de los recursos administrati 

vos y de los proyectos educativos, establece el control direc-

to de las instancias de planeación, programación y presupuest! 

ción educativa. Con el manejo de estos instrumentos, el Esta-

do desconcentra el poder pol1tico de Vanguardia Revolucionaria 

en la medida en que diluye regionalmente la autoridad adminis

trativa. Y 

A 31 delegaciones, consideradas como organos descentrali-

zados de los estados, se les asigna tareas técnicas y operati

vas de los planes de desarrollo; en tanto en las oficinas cen 

trales se determinan los lineamientos de la educación nacio-

nal. De este modo la estrategia de descentralización se pla~ 

tea como el fortalecimiento de la autoridad estatal y la ga-

rant!a en el control -centralizado- sobre las instancias loca-

les. 

En estas circunstancias, la estructura centralizadora de 

la administración, tal como la composición orgánica sindical, 

es disuelta cdn criterios regionalistas y bajo las directrices 

del gobierno central. El sostenimiento de la burocracia sin

dical en el terreno de la administración tiene como condición 

el control centralizado del Estado sobre los estados y munici 

pios .Y• por tanto, la seguridad de depurar y hacer más efi-

. 1 ' . ' tíbl ' l O/ E l . d ' 1 d t ' ciente e e)erc1c10 p ico.~ ·n o sin ica , se esar ic~ 

lan y diversifican los mandos centrales de control pol!tico, -

de tal modo que se genera la dispersión y desconcentraci6n de 
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las distintas fuerzas políticas sindicales, tanto oficiales ca 

mo disidentes. Como consecuencia, al igual que en lo adminis-

trativo, el campo de acción sindical se tranfiere al ámbito re 

gional y estatal y los conflictos laborales se tratan de mane-

ra especifica. Las estructuras organizativas -de coordinación 

central en el caso de la disidencia y de autoridad central pa

ra la burocracia- son desarticuladas .. !.!/ 

Ea este proceso de adecuación, de redistribución y depur~ 

ción de los dominios pol!ticos, sobresalen las resistencias 

del sindicalismo oficial a modificar sus formas tradicionales; 

y el vacio. de respuesta alternativo de la disidencia para evi

tar el desmantelamiento y trasladar la lucha sindical al terre 

no regional y estatal. No obstante, con flujos y reflujos pr~ 

pios del proceso, la disidencia se sostiene y la burocracia se 

asimila, pese a que sus posiciones de fuerza se deterioran 

frente al Estado. 

En mayor o en menor grado, dependiendo de la autonomía y 

del peso pol!tico en extensión e intensidad de la capula sind! 

cal en cuestión, del dominio que ejerce en el manejo y orient~ 

ción de los recursos estatales, de la pulcritud y eficiencia -

con que se gestione el servicio pdblico y el tipo de disiden-

cia y su crecimiento, el Estado instrumenta la descentraliza

ción administrativa como una estrategia general para la redis-

tribución y depuración de los dominios políticos que interfie

ren la reestructuración de la administración pablica. 
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Con respecto a los trabajadores inscritos en el apartado 

B del 123 Constitucional, el Estado instrumenta medidas adicio 

nales, no menos i1nportantes, en la tarea de priorizar, mejo-

rar y racionalizar el ejercicio del servicio pGblico, que re-

dundan en una mayor rigidez y verticalidad en las estructuras 

sindicales de la Federación. Se aprueban diversas disposicio-

nes jur!dicas y una campaña moralizante que, por un lado, es-

trechan las posibilidades de organización y expresión pol!ti-

ca de las corrientes disidentes y, a la vez, hace m~s compacta 

y homogénea la acción mediatizadora de la burocracia aglutina

da en la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio 

del Estado (Fstse). 

Un primer elemento en este proceso es la amplia· difusión 

de una conciencia moralizadora del grupo gobernante por sanear 

y erradicar del sistema pol!tico a la corrupción. Sus manifes 

taciones, amplias y en ocasiones severas, para los trabajado

res al servicio del Estado significan un mayor control y res

ponsabilidad en sus actividades. Se decretan leyes que incre

mentan la vigilancia en el manejo y orientación de los recur

sos y sancionan la ineficiencia administrativa. A través de -

estos mecanismos no sólo se depuran los vicrios administrativos, 

también se restringe el crecimiento de la disidencia al propi-

ciar un mayor control laboral ante la verticalidad de las di-

rectrices eficientistas de la burocracia pol!tica. Como prin-

cipal instrumento para penalizar las deficiencias administrati

vas se con~tituye la Contralor!a General de la Federación. 121 
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Por otro lado, el Estado implementa medidas globales que 

modifican a fondo los mecanismos de negociación política y r~ 

plantean la función mediatizadora de la cópula de la Fstse, -

que repercuten, incluso, en los métodos de organización sind~ 

cal, lo mismo que en el tipo de demandas. La burocracia go

bernante desarrolla un proceso de homologación del personal -

al servicio del Estado, con la expectativa de abrir paso a la 

aplicación del llamado Servicio Civil de Carrer~ . .!1/ 

Como complemento a la descentralización administrativa, -

que implica la desconcentraci6n de los dominios políticos sin

dicales y la desarticulación de las estructuras gremiales, se 

aplican medidas tendientes a unificar los criterios de negoci~ 

ci6n sindical -aumento de salarios, escalaf6n, condiciones de 

trabajo, etcétera- y la política laboral de los servidores pa

blicos, bajo la orientación y autoridad directa del Estado¡ y 

asimismo, garantizar el control laboral con respecto a los 

efectos que ocasionen la descentralización en lo ad~inistrati

vo. El proceso de homologación, además de igualar, de hacer -

similares, las condiciones de trabajo entre los empleados pa-

blicos, homogeniza las relaciones sindicales. 

El Estado, por la v1a de la Secretaría de Programación y 

Presupuesto, establece unilateralmente la magnitud del salario 

y las condiciones laborales, con la cobertura de la Fstso que 

se instituye como el negociador Gnico frente a la burocracia -

pol!tica gobernante. En este proceso, el Estado de~a de enta-
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blar negociaciones c~pccfficas y parciales, para disponer neg~ 

ciaciones conjuntas y en paquete en materia laboral. Por su -

parte, la burocracia sindical de la Fstse, a pesar de que sus 

distintas fracciones pierden autonomfa polftica, gana fortale-

za como bloque. La polftica laboral se negocia de manera es-

trecha entre el Estado y las cQpulas de la Fstse. 

Entre tanto, la presencia de la disidencia es vulnerada -

en cuanto que desaparece la bilateralidad en las negociaciones 

con sus respectivas instituciones y es obligada a luchar por -

posiciones frente a la cGpula de la Fstse, que posee la repre-

sentatividad Qnica ante el Estado. Las acciones parciales y -

aisladas de los disidentes quedan anuladas. Asimismo, son in-

corporados al sistema de homologación, que garantiza la ~fi-

. . 1 d '6 14 1 ciencia y a epuraci n.~ 

Los ritmos y tiempos de aplicación de la reestructuración 

administrativa son apresurados, a partir de la obligaci6n est~ 

tal de restringir el gasto pQblico. Reducir costos improduct~ 

vos, simplificar los servicios y hacer m~s intensiva y eficaz 

la labor de los empleados, se convie~ten en un imperativo en -

toda dependencia gubernamental en la medida en que los compro

misos con el exterior, la necesidad de subsidiar al capital y 

la carencia de divisas, se hac!an m~s patentes en los ciclos -

de mayor profundidad en la crisis. A medida que la recesión 

muestra su severidad, la austeridad estatal aumenta en intensi 

dad. Los recortes en el presupuesto, la liquidación de empre-
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sas y dependencias federales, o su transferencia a los uobier-

nos estatales, el masivo desempleo en el sector pCiblico, se 

aplican, primero, con discreta moderación y despu6s, a mayores 

adversidades económicas, con fuertes repercusiones. La lógica 

gubernamental es disminuir el déficit estatal para ganar m&r~~ 

nes de flexibilidad en la economía. 

Al termino del sexenio de L6pez Portillo, con el ingreso 

a la fase recesiva del capital y al régimen de Miguel de la Ma 

drid, el ejercicio del gasto pGblico sufre recortes peri6di-

cos y a la par aumentan las tarifas de los servicios y los im-

puestos. A pesar de las drásticas reducciones al presupuesto 

para compensar el déficit del gasto pGblico, las metas preest~ 

blecidas en los acuerdos con el FMI son rebasadas en la espec
. "15/ 

tativa de iniciar en 1984 la recuperación económica.- Para 

1985, la disciplina en el gasto pGblico se hace aan más r!gida, 

la política de austeridad en la estructura estatal se lleva 

hasta sus Gltimas consecuencias, sin que ello trascendiera en 

el menoscabo de la legitimidad del Estado. 

Entre los meses de febrero, marzo, mayo, julio y agosto, 

el ejecutivo federal ordena reducciones en el gasto pOblico 

-en gasto corriente e inversión- que ascienden a 850 mil millo 

nos de pesos.!§./ Estas medidas, al coincidir en el tiempo, 

aparecen como repercusión de los periodos de rcnegociaci6n de 

la deuda externa -los servicios absorben el 37.5 por ciento 

del presupuesto federal-, la baja en la producción y de los 
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precios petroleros, dcvaluaci6n monetaria, alza de las tasas -

de interós y decrecimiento de las exportaciones. 

Bajo estas circunstancias, la descentralización adminis-

trativa -principalmente en el sector educativo, el de salud, -

los servicios sociales y comunicaciones- avanza a pasos forza-

dos. Aun cuando, la coyuntura opera como catalizador del pro

ceso, la falta de recursos frena su desarrollo: en 1984, los -

programas de mejoramiento de la planta f!sica educativa tienen 

un avance del 76 por ciento con respecto a las metas programa

das, los proyectos de salud se cumplen en BS por ciento, y seE 

vicios urbanos y desarrollo agrícola en menos del 80 por cien

to . .!l./ No obstante, la estructura administrativa del centro -

se depura, bajo los criterios de descentralizar las instancias 

de coordinación, control y operaci6n y de mantener en el Dis

trito Federal las funciones de normatividad, planeación y eva

luación de proyectos. 

Para los empleados del servicio pdblico, los recortes al 

presupuesto significan inseguridad e incapacidad de respuesta 

frente al despido masivo. Solamente .en los meses de julio y -

agosto de 1985, entre los trabajadores de la federación -en 

1983 suman un millon 700 mil- son liquidados, segdn cifras 

oficiales, 51 mil burócratas, de los cuales 23 mil es personal 

de base, y de éstos Gnicamente a nueve mil 200 se les reubica 

en provincia. En consecuencia, bajo un intento más de coordi-

naci6n gremial entre los servidores del Estado, los contingen-
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tes desempleados constituyen el Frente rntersccretarial en De

fensa del Empleo y el Salar-io que, ante la actitud pasiv.:i de -

la Fstse, no logran una respuesta oficial a.sus demandas inme

diatas. 

Las distintas fases de este proceso -planeación y progra

mación, descentralización, simplificación, control y evalua

ción y servicio civil de carrera- conforman las característi

cas del nuevo servidor pablico. La calificación y especializ~ 

ción en el ejercicio administrativo, la competencia entre los 

trabajadores en función del sistema escalafonario y de estímu

los, la eficiencia y los mecanismos de control y sanción a la 

conducta, son las normas que orientan la reestructuración ad

ministrativa. La Fstse se asimila y adecaa a estas expectati

vas. 

PARAESTATALES 

Para el sector paraestatal, la reestructuración del capi

tal significa un cambio profundo de la participación del Esta

do en la economía nacional. Aquel Estado subsidiario del ca

pital, capaz de absorber y subvencionar a empresas poco renta

bles con la pretención de fomentar la demanda interna y de in

jerir indiscriminadamente en la economía con el respaldo de 

cuantiosos empréstitos externos, reformula, frente a la etapa 

recesiva, los propósitos rectores en la economía. La reestruc 
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turaci6n en el amplio y estrat6gico sector paraestatal se def~ 

ne, por un lado, entro el imperativo de elevar la productivi-

dad del trabajo -una exigencia de la fase de desarrollo capit~ 

lista- y, por otra parte, de racionalizar el gasto pdblico, 

una necesidád ante la gravedad de la crisis. 

Ambos factores -aumento en la productividad y austeridad 

en el gasto-, dependiendo del grado de desarrollo, del nivel -

de concentraci6n, de la rentabilidad, de la importancia en el 

aparato productivo y de las condiciones politice sindicales, -

son instrumentados simultáneamente en algunas empresas estata-

les; en tanto que en otras, el ahorro al gasto ·pablico determi 

nan su liquidaci6n, la venta o transferencia. En el ámbito 

sindical se manifiesta el incremento del control y la vigilan

cia estatal, la reducci6n de los márgenes de movilidad de las 

corrientes relativamente democráticas y, en contrapartida, la 

consolidaci6n de las fracciones oficialistas de los sindicatos 

de entidades descentralizadas. Este proceso, repercute tam-

bién en el creciente desempleo y en la desaparici6n de los sin 

dicatos más combativos del sector. 

La rectoría del Estado en la economía -plasmada como pos-

tulado Constitucional-, deja de proponerse como la creciente -

expansi6n estatal en el aparato productivo, para delimitar su 

permanencia, con rango de exclusividad, en áreas consideradas 

prioritarias.~/ Conforme a estos criterios, y en funci6n con 

los compromisos financieros externos y f~ente a las presiones 
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internas del capital, el Estado restringe las proporciones de 

la estructura paraestatal y procura el incremento de la efi-

ciencia, productividad y la transparencia y economfa en la uti 

lizaci6n de recursos. 

La estructura paraestatal se restringe. Aun cuando, en -

1982, con la nacionalización bancaria crece el namero de insti 

tuciones paraestatales -en tanto que la totalidad de las empr~ 

sas propiedad del capital financiero son expropiadas-, en los 

tres primeros años de gobierno de Miguel de la Madrid se arde-

na la liquidación, venta, fusión o transferencia, de 482 enti-

dades de mil 155 que inte~ra el sector ptiblico a fines de 

1982.!:1./ En 1980, año en que las paraestatales se agrupan por 

sector, el Estado incorpora a 780 entidades, de las cuales 66 

se encuentran en proceso de liquidaci6n y cinco en fusi6n. 20/ 

Durante 1985, sin considerar la reprivatizaci6n de las e~ 

presas con activos no bancarios, las reducciones al gasto pú-

blico se aplican con mayor intensidad en la primera mitad del 

sexenio. En los primeros d!as de febrero de ese año, se recor 

tan en cuatro por ciento las transferencias del gobierno fede

ral, se reduce en cuatro por ciento el gasto corriente en to

dos los rubros, excepto sueldos, salarios e intereses y la co~ 

gelaci6n de todas las vacantes de la administraci6n pública y 

empresas paraestatales. Asimismo, se anuncia la cancelación -

de diversos proyectos y programas señalados como no priorita

rios y la fusión, transferencia, venta o liquidaciOn de 236 em 
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presas pGblicas. En total significa un ahorro de cien mil mi-

11 d . 21/ ones e pesos en gasto corriente.~ 

La reducción del aparato paraestatal se encamina fundamen 

talmente a depurar las entidades que, consideradas como no 

prioritarias, se caracterizan por la m!nima participación en -

la econom!a, muchas de ellas subutilizadas, ineficientes y 

orientadas a fomentar la demanda interna. De igual modo, pri!!_ 

cipalmente aquellas en venta, se canalizan para capitalizar la 

deuda externa. 221 No obstante, esta reestructuraci6n tiene 

fuertes repercusiones en los niveles de empleo del sector pa

blico -se estancan y disminuyen-, a pesar de que en términos -

relativos su proporci6n también es m1nima, y trasciende ampli~ 

mente en la restricci6n del salario y las condiciones de vi

da. 23/ 

La depuraci6n de la estructura paraestatal se desarrolla 

paralelamente al incremento de la productividad del trabajo. -

En el campo industrial, el Estado -ajustándose a las áreas 

prioritarias~ implanta pautas dirigidas a eliminar de la pro

ducción el burocratismo, la duplicidad de funciones, excesivos 

gastos, corrupción, incluso conducta~ pol!ticas, que interfie

ren en la eficiencia del proceso de trabajo: se intensifica la 

jornada laboral; y en los sectores más dinámicos, se instrumen 

tan cambios t~cnicos en funci6n de reducir costos y simplifi-

car las tareas de operación y mantenimiento. 
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El incremento en la productividad del trabajo de las cm-

presas del Estado, a niveles más intensivos, asume formas di-

versas. Los métodos de reestructuración industrial, sean mo-

dificaciones tecnológicas o solamente aumentos en la intensi-

dad del trabajo, se aplican de acuerdo a la capacidad de expa~ 

si6n -aun en tiempo de crisis-, de los márgenes de utilidad y 

de los proyectos de desarrollo por rama. En cualquiera de los 

casos, la crisis incide -nuevamente- como catalizador del pro-

ceso. 

La reestructuración industrial paraestatal, unilateral y, 

en muchos de los casos ante la oposición obrera, con mecanis-

mas violentos sobrepuestos a la legalidad, interfiere necesa-

riamente en las formas de organización gremial: la inseguridad 

en el empleo, las condiciones laborales, junto con la magnitud 

del salario, articulan la vida sindical. En este marco, la r~ 

sistencia obrera, pese a los nexos con el Congreso del Trabajo, 

rebasan los l!mites impuestos por el sindicalismo oficial. 

Entre las industrias del sector, la recomposición técni

ca del capital avanza donde la situación financiera es favora-

ble y existen amplias posibilidades de expansión. En el caso 

Teléfonos de México (Telmex) -tal vez la empresa menos dañada · 

por la crisis-, 24 / al implementar, como parte del Sistema Mor~ 

los de Satélites en funcionamiento en 1985, tecnología digital 

en su sistema. Una profunda transformación en los mecanismos 

de operación, mantenimiento y administraciOn. 251 
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La simplificación y sustitución de mano de obra califica-

da, es lo caracter1stico en este proceso. Para Telmex, el nue 

vo sistema, además de ahorrar inversiones y reducir costos de 

mantenimiento y operación entre el 30 y 40 por ciento, redunda 

en el reemplazo del trabajo manual y técnico por la acción de 

las computadoras; en la descalificación e intensidad del traba 

jo. La desocupación, también es parte de este proceso. 261 

En las paraestatales donde la reestructuración industrial 

se restringe a la intensificación de la jornada laboral, lo de 

terminante es el ahorro en los costos, eficiencia en las ta-

reas y creciente desempleo. Destacan en este rubro el sector 

eléctrico y el ferrocarrilero. En ambas ramas la adecuación -

del personal al proceso de reestructuración, significa la des~ 

parición de plazas -muchas de ellas obsoletas con las modifica 

cienes al proceso de trabajo- y un sistema de incentivos que -

premien la puntualidad y eficacia. 271 

En el sector eléctrico, en particular, se acelera la fu-

si6n de las empresas del mismo ramo -la Compañía de Luz y Fuer 

za del Centro (CLyFC) a la Comisión Federat de Electricidad 

(CFE)-, de tal modo que la reestructuración evoluciona como un 

conflicto intergremial por la titularidad del contrato colecti 

vo de trabajo: paulatinamente, los trabajadores de la CLyFC 

son desplazados de las áreas de trabajo por los obreros de la 

CFE. 2B/ 
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Junto al proyecto de desaparición de la CLyPC, se desarro 

lla de manera m~s violenta y acelerada el cierre de Uranio Me

xicano (Uramex), como parte de la reformulación del interés na 

cional en la generación de energ!a. 291 Al amparo de los con

flictos intersindicales, el Estado instrumenta el despido ma

sivo y forzoso de los trabajadores y el desmantelamiento de 

una corriente sindical relativamente democrática. 301 La clau-

sura de Uramex, lo mismo que la de la CLyFC, se extienden al -

aniquilamiento de dos de los sindicatos con mayor resonancia -

social. 

En la medida en que las contradicciones entre capital y -

trabajo se manifiestan a través de la.refuncionalización pro

ductiva de las paraestatales, su instrumentación alcanza raz

gos pol!ticos. El proceso de reestructuración avanza como un 

mecanismo para desbaratar a los sindicatos donde, con diver

sos matices de acuerdo a sus parti.cularidades y pese al caudi

llismo y manipulación, existen estructuras gremiales que prop! 

cian la expresión y el respaldo de la base social. 

La oposición de los trabajadores a perder incidencia en -

el proceso de trabajo y a enfrentar el despido, permite confo! 

mar, aunque dispersa por la actitud indolente de sus dirigen

tes, una amplia corriente de resistencia. No obstante, la re

estructuración del sector paraestatal se implanta a costa del 

deterioro y desgaste del movimiento obrero, con el desplaza-· 

miento de las corrientes adversas al colaboracionismo y la 
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desintegración de la resistencia laboral. 

En Telmex, la requisa se utiliza como principal instrumen 

to dirigido a imponer la recomposición técnica, como arma de -

presión para aminorar la combatividad de los obreros, fomentar 

el esquirolaje y divisiones internas. Entre los trabajadores 

electricistas, la fusión del sector lleva -en especial al Sin-

dicato Mexicano de Electricistas (SME)- al deterioro de los mé 

todos y estructuras democráticas y a la consolidación de la di 

rección burocrática del Sindicato Unico de Trabajdores Electr! 

cistas (Suterm), fortalecida con el respaldo gubernamental. 31 / 

En este proceso, las posiciones de las fracciones sindica 

les ligadas al gobierno, lo mismo que su función mediatizadora, 

son reforzadas. Del mismo modo, son vigorizadas las estructu-

ras de organización vertical y desintegrada la autonomia sind! 

cal. No obstante, la pol1tica de austeridad al gasto público, 

de eficiencia productiva y administrativa y su versión morali-

zante, disminuye para la burocracia sindical los privilegios -

económicos y la injerencia en el manejo de los recursos públi

cos. De acuerdo con los objetivos de la reestructuración in-

dustrial, abatir costos, elevar la productividad y depurar la 

administración de recursos, sus efectos influyen en el sanea

miento de los métodos de gestión sindical, as1 como en la par-

ticipación de la burocracia obrera de los ingresos de opera-

ción y en la dirección administrativa de la empresa. 
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Para Pctr6leos Mexicanos (Pcmex), empresa donde se repro-

duce el grupo sindical más poderoso entre las paraestatales 

-en funci6n del dominio polf tico sobre los trabajadores de una 

área estratégica y el poder econ6mico acumulado-l3./ la rees-

tructuraci6n industrial se desarrolla a través de tres conduc-

tos: el aumento en la eficiencia e intensidad del trabajo; una 

difusa campaña moralizante dirigida a contrarrestar la corrup-

ci6n; y la delimitación de los campos de injerencia sindical y 

estatal. 

Al igual que en otras empresas del sector p~blico, en Pe-

mex el proceso de recomposición técnica es obstruido por los -

altos márgenes de inversión y los largos periodos de rotación 

del capital. Sin embargo, los métqdos intesivos en el proceso 

de trabajo sirven de estfmulo a la producción, a pesar de que 

con respecto a Venezuela, los costos son cinco veces mayores -

en razón de la productividad de la mano de obra. 33 1 

La marcada diferenciación de las tareas administrativas -

con relación a las acciones sindicales, se impone con la pre-

tenci6n de difundir la transparencia y el ahorro en la adminis 

traci6n. Con el ordenamiento del ejecutivo federal que, a 

principios de 1984, cancela las comisiones y la concesión de -

contratos a los sindicatos de industrias paraestatales, la bu-

rocracia sindical queda marginada de los beneficios económicos 

extransidincales y desligada de la administración. A cambio, 

por parte del grupo gobernante, del respeto a la autonom!a sin 

d . 1 34/ 1ca .~ 
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Por Qltimo, so fomenta una campaña moralizante que permi-

te a la cGpula petrolera consolidarse, al deponer a algunas 

fracciones que pudieran disputarle el control central. Al mis 

mo tiempo, la burocracia petrolera rearticula sus alianzas con 

el Estado y se fortalece internamente bajo una falsa imagen de 

pulcritud política. 351 Por su parte, la burocracia gobernante, 

a pesar de los propósitos moralizadores, le otorga el reconoc! 

miento del Estado como sindicato ejemplar, a cambio del respe-

to mutuo y de la fidelidad y docilidad sindical. 

El proceso de reestructuraci6n, que pone el acento en la -. 

eficiencia y productividad del proceso de trabajo y en la admi-

nistración, así como en el crecimiento de la disidencia y la 

intensidad de la resistencia y combatividad obrera, implica pa-

ra los trabajadores desarrollar renovadas capacidades para en-

frentar la inercia del capital y el fortalecimiento de las ins-

tancias de mediatizaci6n. Est~n obligados a instrumentar nue-

vos métodos de organizaci6n sindical, ante la intransigencia e 

intromisión gubernamental en las estructuras sindicales. Evi

tar la dispersión y parcializaci6n de los conflictos; retomar, 

a través del contrato colectivo de tr~bajo, la incidencia en -

el proceso laboral. Sin embargo, la celeridad de la reestruc

turación, la fuerza con que se impone, delata la relativa debi 

lidad del sindicalismo mexicano. La {eestructuración del cap! 

tal pone en relieve dos vertientes de lucha sindical. Por un 

lado, el enfrentamiento directo al capital en el espacio y con 

trol del proceso de trabajo, conservación del empleo e influen 
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cia en las condiciones laborales. Por otra parte, resistir a -

la política disciplinaria impuesta por el Estado en el proceso 

de recomposición capitalista y de sacrificio de los sectores 

asalariados. 

CENTRALES OBRERAS 

El proceso de incorporaci6n de las centrales obreras a la 

reestructuración del capital asume expresiones diferentes de -

acuerdo a las caracter!sticas espec!f icas y a las distintas 

formas de integraci6n de las ctipulas sindicales. En la medida 

en que los diversos tipos de burocracia sindical se desarro

llan en condiciones históricamente similares, el Estado instru 

menta una estrategia general de asimilaci6n, considerando para 

su aplicaci6n concreta las caracter!sticas, la influencia y el 

dominio politice.de cada organización sindical. Es determinan 

te, por su importancia, la conducta de la Confederación de Tra 

bajadores de M6xico (CTl1). 36 1 

El grupo.gobernante en sus alianzas con el sector obrero 

oficial comienza por anular las formas de negociación tradici~ 

nales y a erradicar las prácticas populistas en la conciliación 

de intereses. Paralelamente, genera divisiones entre las cen

traies agrupadas en el Congreso del Trabajo (CT) y restringe -

el ámbito pol!tico de la burocracia sindical más vigorosa. Sin 

romper con la relativa unidad al interior del CT, donde se des 
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lindan distintas posiciones, la burocracia gobernante imprime 

mayor fuerza y verticalidad a sus acciones, respaldadas por -

una creciente autonom!a pol!tica. 

Progresivamente, y con muchas resistencias, la burocracia 

obrera es obligada a abandonar los estilos de negociación tra

dicionales, donde el Estado aparece como árbitro y los facto

res antag6nicos ganaban concesiones pol!ticas y econ6micas en 

función de la presión que ejercen. se establecen, de acuerdo 

a las necesidades del grupo gobernante -que· busca mayor auton~ 

m!a pol!tica con respecto a los distintos sectores sociales y 

garantizar la recuperación del capital-, nuevos tipos de rela

ción con la burocracia obrera, al rearticular las alianzas y -

modificar la correlación de fuerzas al interior del CT. 

Durante el reacomodo pol!tico, de rearticulación de alian 

zas, las centrales obreras modifican progresivamente sus tácti 

cas, ,proyectos y demandas pol!ticas. De la misma manera, de -

acuerdo al proceso de adecuación, cambian los mecanismos de 

presión con relación al Estado y de mediatización con respecto 

a l.a clase obrera. Esta readaptación· se desarrolla conforme a 

las distintas coyunturas y periodos de la pol!tica n3cional, -

en medio de flujos y reflujos. Sin embargo, la constante para 

el sindicalismo oficial es la resistencia a la reestructura

ción y defensivo frente al despotismo estatal. 

Alternativamente, la corriente más vigoroza y resistente 
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de la burocracia sindical asume un proyecto propio en la 16gi

ca de reestructuraci6n econ6mica y política inducida por el Es 

tado. Se aprueba el obligado deterioro del salario real y el 

creciente desempleo, a cambio de ganar nuevas posiciones en el 

ámbito económico como productores de bienes y servicios de con 

sumo. En estas condiciones y aglutinada en el CT, la burocra

cia obrera, bajo el amparo de las disposiciones constituciona

les de diciembre de 1982 que definen la participaci6n del sec

tor social en la economía·, replantea los proyectos y programas 

globales de largo plazo. 
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I. 

El régimen de Miguel de la Madrid se instala en medio de 

la profunda crisis capitalista. Con el recelo de la burgue

cia nacional frente a la política gubernamental, con el despl~ 

zamiento de la burocracia pol!tica tradicional y la pérdida de 

posiciones político electorales del partido gobernante. 371 El 

alejamiento y deslinde de las fracciones hegem6nicas de la bu-

rocracia se hacen menos ~speras, en la medida en que el grupo 

gobernante delinea una política agresiva en el marco de la re

privatizaci6n de la banca nacionalizada por L6pez Portillo, la 

racionalizaci6n del gasto pGblico y la austeridad salarial. 

Para las centrales obreras, 1983 y el aitimo mes de 1982, 

son fechas de recambio en los métodos de negociaci6n pol!tica. 

Los pactos colaboracionistas y los acuerdos tripartitos, defi

nidos por la presi6n y capacidad de fuerza pol!tica de los se~ 

tores participantes, resultan ineficientes como instancias de 

conciliaci6n. Ante la imposibilidad de generar nuevos empleos 

y aumentar los salarios -principio que alimenta los pactos so-

ciales en sexenios anteriores-, las c9pulas sindicales inten

tan ganar espacios con base en los habituales procedimientos. 

sin embargo, los espacios de negociación y presi6n política p~ 

ra el sindicalismo oficial comienzan a estrecharse. Paulatina 

mente, la burocracia obrera pierde posiciones en tant~ que el 

grupo gobernante, en busca de mayor autonomía política, aband2 

na los métodos populistas y corporativos de negociaci6n. 



. l 01. 

En el primer mes de gobierno de Miguel de la Madrid, por 

iniciativa de la CTM, el Congreso del Trabajo busca comprome-

ter a la burocracia gobernante y a los sectores empresariales 

a la celebración de un Pacto de Solidaridad Nacional (PSNJ pa-

ra establecer una tregua, que garantizara un estricto control 

de precios a cambio del estancamiento de los salarios y el fo

mento al sector social de la economfa. 381 A pesar del aval g~ 

bernamental, la propuesta cetemista es rebasada por la escala-

da de precios de fin y principio de año. La fragilidad del 

pacto se traduce en la pérdida de posiciones, en particular de 

las fracciones ligadas a la CTM, tanto hacia adentro corno ha

cia afuera del Congreso del Trabajo. 

La magnitud de las contradicciones se manifiesta de modo 

más n!tido durante la primera revisión semestral del salario -

m!nimo de 1983. En los primeros tres meses de ese año, aun 

cuando el !ndice inflacionario alcanza niveles sin precedentes, 

el sector obrero oficial acepta en diciembre de 1982 un aumen~ 

to al salario rn!nimo del 25 por ciento e insiste en el respeto 
39/ 
~ Ante las presiones al salario -en el primer trime~ al PSN. 

tre de 1983 la inflaci6n se estima en 22 por ciento- y el det~ 

rioro del poder pol!tico, a partir de marzo la CTM y el Congr~ 

so del Trabajo convocan a reuniones urgentes de la CNSM, soli

citud que queda sin respuesta. 

En los meses de mayo y junio, las divergencias al inte

rior y hacia el exterior rebasan los l!rnites colaboracionistas. 
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Por un lado, la CTM comienza a cuestionar la pol!tica guberna-

mental y a presionar a través de amenazas de huelga general, -

en un intento por recuperar posiciones y lograr cierto margen 

de negociación pol!tio~. Al interior del CT, la Confederación 
'f·.c-. 

Revolucionaria.de Obreros y Campesinos (CROC) y la Revolucion!!. 

ria de Obreros de México (CROM) adquieren un fuerte dinamismo, 

en tanto que la CTM es obligada a reconsiderar sus tácticas. 401 

No obstante, la creciente actividad sindical y las huel

gas estalladas en los meses de mayo y junio no afectan a la 

planta industrial del pa!s. En cambio, como parte de las con

tradicciones sociales·, los emplazamientos promovidos por la 

CTM propician un renovado flujo del movimiento obrero en gene

ral. Aprovechando la cobertura pol!tica que permite la posi-

ci6n de la CTM, se generan diversos movimientos del sindicalis 

mo independiente -sectores al margen del Congreso del Trabajo

que estallan huelgas por aumento salarial de emergencia. Sin 

embargo, en este periodo, entre los sindicatos independientes 

las derrotas son determinantes. Los trabajadores de Diesel N! 

cional, los nucleares, el magisterio y los universitarios, ad! 

más del fuerte desgaste, sufren serips golpes en la estructura 

gremial. Un proceso que redefine los estrechos alcances y po-

siciones pol!ticas ante la autoridad y disciplina estatal para 

estabilizar al pa!s frente a la crisis.!!./ 

simultáneamente el desarrollo de los conflictos labora-

les, se procura la negociaci6n en los marcos institucionales. 
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En medio de los llamados a emplazamiento a huelga general -ins 

tancia de presión-, la CTM sostiene reuniones con el gabinete 

económico -instancia de negociación-, donde se discute la re-

formulación de un pacto social. El 25 de mayo, a través de la 

secretaria del Trabajo y Previsión Social, se cita a las repr~ 

sentaciones obrera y empresarial para considerar el documento 

"Acuerdo Obrero Patronal de Solidaridad Nacional", en el que -

se compromete al sector obrero a moderar demandas salariales, 

evitar aumentos salariales de emergencia y redoblar esfuerzos 

para elevar la productividad; en contraste, la iniciativa pri

vada y el Estado quedan al margen de responsabilidades • .1!1 La 

burocracia sindical se niega a firmar este convenio. 

En contrapartida -el d!a 26-, en el Congreso del Trabajo, 

la CTM propone un convenio alternativo al ·gubernamental de si!:_ 

te puntos que busca compromisos sectoriales con la iniciativa 

privada, sobre la base de establecer, de manera temporal, una 

pausa en las pretenciones económicas y sociales, en términos -

de salarios y utilidades. Además,. la burocracia cetemista an

tepone dos condiciones para la concertación: la satisfacci6n -

de las demandas generales inmediatas -salario m!nimo y contra-

tación colectiva- ~ el compromiso patronal de no aumentar pre

cios durante la vigencia del acuerdo.~/ La propuesta es aceE 

tada y se integra una comisión -CTM, COR, CROC y telefonistas

para elaborar el documento. 

En el intervalo de redacción de este documento, llamado -
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Pacto ele Unidad Nacional, errergen las divergencias. La CROC, CROM, COR 

y el sindicato de los mineros, se oponen al pacto y proponen -

-el 31 ele mayo- la elaboración de un acuerdo conciliador. No 

obstante, se impone la posición de la CTM y, el nueve de ju-

nio, el Congreso del Trabajo decide presentar el Pacto de Uni

dad Nacional. Por su parte, ese mismo d!a, Miguel de la Ma

drid sanciona las pretenciones del Congreso del Trabajo.~./ 

El 14 de junio, la CTM y el Congreso del Trabajo retiran la 

propuesta y la firma del pacto se pospone. 

En fechas previas al primer Informe Presidencial -el nue-

ve de agosto-, con el propósito de restablecer la voluntad de 

conciliación entre los distintos sectores sociales, cancelar -

los graves conflictos que se vislumbran en los meses anterio-

res y reconstruir las alianzas alrededor del Estado, se firma 

el Pacto de Solidaridad Nacional (PSN). El convenio, propues-

to por el grupo gobernante, pretende que las organizaciones p~ 

tronales y del sindicalismo oficial se comprometan a mantener 

"prudencia y moderación en la fijación de los salarios y pre

cios". Con relación a los planteamientos cetemistas, el PSN -

deja en la ambiguedad los compromisos, de los sectores involu

crados y carece de mecanismos de obligatoriedad. Abunda en g~ 

neralidades sobre la defensa de la planta productiva y el em

pleo, la contención de la inflación y la reactivación económi

ca.!Y 

En esta primera fase de reacomodo politice, el grupo en el 
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poder se fortalece, al garantizar el control político de la 

crisis y la fluidez del capital. El Estado sistemáticamente -

divide y dispersa las hegemonías de poder sindical, impone co~ 

diciones de manera unilateral en la negociación política labo

ral. Al interior del Congreso del Trabajo las divergencias se 

vuelven agudas. Las centrales obreras, en medio de desacuer

dos, reivindican demandas y proyectos distintos, que pretenden 

ser alternativos ante el proyecto económico estatal y frente a 

los cambios en la negociación política. La capacidad unitaria 

del CT se pone en duda, en cuanto que a su interior se confor

man dos blo'ques hegemónicos que buscan fortalecerse en la neg~ 

ciaci6n con el Estado. La burocracia gobernante, por su parte, 

fomenta los convenios y las alianzas de manera diversificada, 

fraccionando con parcialidad a las capulas sindicales. 

No obstante, pese a las profundas fisuras, la unidad en -

el Congreso del Trabajo no se rompe, las divergencias y contr~ 

dicciones obligan a la basqueda de diferentes caminos en la ne 

gociaci6n y conciliación. Luego de la derrota de mediados de 

1983, las fracciones de la burocracia .sindical replantean sus 

respectivas t~cticas. En la medida en que la burocracia obre

r.a se adectía a las nuevas condiciones de negociación, el Esta

do presiona para que el organismo cdpula -el Congreso del Tra

bajo- se convierta en la instancia preponderante en la fija

ción de la pol!tica laboral. As.imismo, frente a la fortaleza 

y autoridad estatal, cada central obrera, además de pugnar por 

obtener privilegios en la correlación de fuerzas, avala a tra-
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ves del Congreso del Trabajo, en tanto forma de expresión uni 

' taria- las imposiciones del Estado en pol!tica laboral. Aun -

cuando, en última instancia el CT asume las decisiones del grupo 

gobernante en materia laboral, es utilizado también como tribu 

na pol!tica por los sectores que presentan mayores resisten-

cias al proceso de reestructuración. 

La firma del PSN -el cuarto intento en ocho meses, dos de 

la CTM-, implica para la burocracia obrera someterse a la al-

ternativa empresarial de sindicalismo y mantener la unidad foE 

mal en el Congreso del Trabajo a pesar de las fisuras internas. 

En particular, la CTM queda en posición de relativa debilidad, 

con respecto a la iniciativa privada y el grupo gobernante. 

Por su parte, el sindicalismo independiente se coloca en una -

situación en la que pierde posiciones y cobertura pol!tica 

del sindicalismo oficial. En s!ntesis, la firma del PSN san-

ciona cualquier acción de las cúpulas del sindicalismo oficial 

y el campo de negociación se reduce, quedan excluidas las for-

mas de presión y concertación tripartitas, as! como las deman-

das relativas al salario y el empleo'. El reacomodo de fuerzas 

comienza a configurarse. 

Después de esta secuela, el sindicalismo obrero oficial -

modifica paulatinamente sus tácticas, en tanto no se definen -

los nuevos canales de negociación pol!tica. Conforme a los 

tiempos pol!ticos del pa!s, entre los últimos meses de 1983 y 

el primer semestre de 1984, el Congreso del Trabajo y la CTM -
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en particular, se proponen incrementar su peso político con 

respecto a las estructuras de poder y se relega la negociación 

tripartita. Por un lado, en el marco de los procesos electora 

les, presiona al interior del Partido Revolucionario Institu

cional (PRI) por mejores posiciones y, por otra parte, se pro

mueve la negociación directa con el Estado. 

En cuanto que la burocracia obrera es desplazada de posi

ciones de poder que tradicionalmente usufructuaba y los méto

dos de negociación se ·vuelven ineficaces en la lucha política, 

las capulas sindicales, en calidad de grupos de presi6n, dejan 

de reclamar en los órganos tripartitos posiciones de poder 

frente al grupo gobernante y la iniciativa privada.· En tanto 

que no se definen los nuevos mecanismos de concertación, aun -

cuando formalmente se considera la participación e integración 

del sector social al ámbito económico -como instancia para in

corporar al sindicalismo oficial al proceso de reestructura

ción-, la dinámica de los acontecimientos mantienen a la buro

cracia obrera en el campo de las demandas inmediatas. La cons 

tante restricci6n del nivel de vida de los trabajadores, el 

creciente desempleo, la permanente represión hacia los sindic~ 

tos más combativos aliados al CT y los tropiezos electorales, 

son los principales motivos de presión de una fracción de la -

burocracia sindical, encabezada por la CTM, frente al Estado. 

Luego de nuevos fracasos y del desgaste del movimiento obrero 

ante la autoridad estatal, esta fracción abandona la agresivi

dad en los métodos de presidn- que tienen su mayor expresidn -
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en llamados a huelga general-, en la medida en que se restabl~ 

cen las instancias de negociación, en la espcctativa de refor-

zar el proyecto del sector social. 

En los meses previos a la delimitación de los nuevos cri-

terios de negociación, la confrontación política se desarrolla 

en dos frentes. De una parte, la CTM impulsa, al interior del 

Congreso del Trabajo, el proyecto del sector social de la eco-

nom!a y pone el énfasis en las demandas que incrementen las 

prestaciones sociales de los trabajadores y mejoren la comer

cialización de bienes de consumo básico; las consignas de au

mento salarial y mayor empleo quedan en segundo termino.~1 

Paralelamente, la CTM retoma la polémica iniciada luego de las 

derrotas electorales en el norte del pa!s, en la perspec~~ya -

de ganar posiciones para obtener una mayor cuota de candidatos 

en las elecciones de 1985 y ·aumentar el margen de autonom!a 

con relación al Estado. Con vistas a la XII Asamblea Nacional 

del PRI -celebrada e.n agosto de 1984-, la CTM presiona al inte 

rior, con el propósito de incrementar su influencia en la 

orientación pol!tica partidista y replantear las relaciones 

1 t 'd 1 b' f'. . . 47/ con e par i o y e go ierno y lJar nuevas posiciones.~ 

De parte del Estado, frente a los grupos de presión más -

agresivos, se reiteran las fronteras pol!ticas en la conforma-

ci6n de las alianzas. Durante el mes de abril de 1984, se de-

creta, por un lado, reformas al Reglamento de la Ley de Impue~ 

tos sobre la Renta, que pretenden gravar las prestaciones de -
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los trabajadores¡ por otra parte, se desconoce a la Confedera-

ci6n Patronal Mexicana (Coparmex) al excluirla de la Asamblea 

del Infonavit. La primer medida gubernamental es suspendida -

ante la presi6n del Congreso del Trabajo, que restablece momen 

tánea y aparentemente la unidad interna. La segunda, la exclu 

si6n de la Coparmex, es un deslinde político más definitivo,i!!f 

La siguiente etapa, la pugna por espacios de negociaci6n 

frente al Estado, se define durante el mes de junio de 1984, -

en la revisi6n semestral del salario mínimo. En este periodo, 

el sindicalismo oficial, en posici6n de relativa debilidad, ne 

gocia· directamente con el Estado la magnitud del incremento sa 

larial. Frente a la demanda del 40 por ciento de aumento del 

Congreso del Trabajo, el grupo gobernante ofrece el 20 por 

ciento y la suspensi6n de nuevas alzas, en lo que resta de 

1984, en las tarifas de gas, electricidad y tel~fono y subsi

dios (mil 200 millones de pesos) a la producci6n lechera. Aun 

cuando, la propuesta gubernamental, en primer instancia -el 

cinco de junio-, es rechazada por la burocracia sindical, al -

d!a siguiente la central capula termina por aceptarla, pese a 

la inconformidad de los sindicatos de telefonistas, Mexicano -

de Electricistas, de nucleares y la CTt1. No obstante, la aceE 

taci6n del Congreso del Trabajo es condicionada a la aplica

ci6n de medidas colaterales. y a la apertura. de la negociaci6n 

con los secretarios de Hacienda, Programaci6n, Comercio y Tra-

bajo (el gabinete econ6mico). 
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El d!a siete, en la prensa nacional se publican cuatro 

desplegados, dos de ellos -"Petici6n del Congreso del Trabajo -

al Gobierno de la Repl1blica" y "Respuesta del Gobierno de la Re 

pl1blica a los Trabajadores de M6xico 11 -i.~/ son desconocidos y -

rechazados por el Congreso del Trabajo. En los otros dos docu-

mentas, la CNSM da a conocer los salarios m!nimos generales del 

once de junio al 31 de diciembre de 1984, y la Secretaria de e~ 

mercio y Fomento Industrial, a través de las "Acciones tendien

tes a proteger el poder adquisitivo de los salarios", anuncia -

ajustes a los precios de algunos productos b~sicos. 50 1 

Con respecto a los documentos rechazados, la comisión es-

pecial del CT para proteger al salario -CTM, FSTSE, CROC, CROM, 

CRT, telefonistas y nucleares- niega que el organismo cGpula -

haya firmado el desplegado de peticiones acreditado al sindica 

lismo oficial. Como alternativa, al d!a siguiente -el 14 de -

junio-, el pleno del Congreso del Trabajo presenta el "Documen 

to de los 21 puntos" -"una declaraci6n de intenciones", elabo-

rada por la comisión especial del CT' para proteger el salario-, 

en la espectativa de iniciar el diálogo con el gabinete econ6-

mico.2.!/ 

La negativa gubernamental al documento de intenciones del 

Congreso del Trabajo -que exige, en especial, la congelación -

de precios y rentas, la revisión semestral c1.a contratos colee-

tivos de trabajo y la eliminaci6n del ImP'Jlesto al Valor Agrega

do (IVA)-, genera el agravamiento de las divergencias entre 
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las centrales obreras y un aumento en el tono de las demandas 

de la fracción cetemista. En tanto que la CTM reitera el docu 

mento de los 21 puntos y hace moderados llamados a huelga gen~ 

ral para presionar que el incremento al salario mfnimo se ex-

tienda a los contratos colectivos, la CROC, CRT y la FSTSE, 

desconocen las 21 peticiones del Congreso del Trabajo, a pesar 

de haberlas firmado. 

En medio de las desaveniencias en el Congreso del Trabajo, 

el grupo gobernante ratifica en su respuesta la orientación de 

flacionista de la pol!tica económica y exige diciplina del ses 

tor obrero oficial. Queda claro que el gobierno no torcería -

el rumbo ni cedería ante transacciones populistas.g/ No obs-

tante, la burocracia sindical, en especial la CTM, logra el 

acercamiento y la atenci6n del gobierno, a través del gabinete 

económico. Se establece el compromiso -mediante un comunicado 

conjunto- de impulsar y reforzar al sector social de la econo-

m!a. En el campo de las demandas inmediatas se accede a la 

aplicación de los 14 puntos propuestos por el gobierno federal. 

En la medida en que se restablece el diálogo con el sindi 

calismo oficial, y al tiempo que el Estado revitaliza las rela 

ciones con las fracciones hegemónicas de la burgues!a, el gru-

po gobernante rearticula las alianzas sobre la base de la con-

certaciOn de programas de desarrollo sectorial. Entre agosto 

y septiembre de 1984, en tanto que los sectores social y priv~ 

do asumen los proyectos gubernamentales, el Estado se afianza 
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en la política de alianzas, con el paulatino acceso de los se~ 

tares sociales en los nuevos marcos de negociación y conforme 

se convienen los distintos campos de dominio en la actividad -

económica y sus respectivos m6todos de fomento y desarrollo. 

El diálogo directo con el grupo gobernante, a través del 

gabinete económico, abre los espacios para la concertación po

lítica. Mediante esta instancia, los distintos sectores socia 

les aleatorios al Estado -iniciativa privada y sindicalismo 

oficial- dirimen las posiciones y pretenciones frente al proc~ 

so de reestructuración económica. La burocracia política, de 

acuerdo a sus necesidades, define de modo particular, con cada 

sector, los campos de dominio político y económico, conforme a 

las diferentes capacidades de adecuaci6n, de fuerza y operati

vidad en la reproducción del capital. Las intensas disputas -

por recuperar y ganar posiciones se desvanecen, al tiempo que 

se restablece una relativa tranquilidad y concenso social alre 

dedor del Estado. Antes del segundo informe del gobierno fede 

ral quedan sentadas las condiciones para la conciliación y co

laboración clasista. 

Las presiones y las demandas se expresan con menos reser

vas que los años anteriores con respecto a la política econ6mi 

ca gubernamental, se restablece la confianza hacia las propue~ 

tas de reordenación econ~mica, en la espectativa de iniciar la 

fase de recuperación. Aun cuando en este periodo se definen e 

institucionalizan los mecanismos de negociación e incorpora-
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ci6n a la reestructuración del capital, su continuidad y cfic~ 

cia se subordinan a las fluctuaci9nes políticas y económicas -

del pafs. No obstante, las circunstancias sociales y ambigue-

dades en las demandas y acciones de los grupos sociales, este 

reacomodo de fuerzas marca pautas permanentes de participación 

polftica. 

En las fechas posteriores, el comportamiento cíclico de -

la crisis y las presiones sociales -algunas de origen extraec~ 

nómico como los sismos de septiembre de 1985- condicionan las 

espectativas econó~icas y al sistema de alianzas. Los distin-

tos proyectos sociales, durante los a1timos meses de 1984 y d~ 

rante 1985, son determinados por fases de postergación y retr~ 

ceso o crecimiento y aceleración, en funci~n de la tendencia -

general del capitalismo. 53 1 sin embargo, la adecuación del 

sindicalismo oficial al proceso de reestructuración del capi-

tal -pese a las circunstancias- se manifiesta con cierta regu-

laridad y permanencia, en la pretención de consolidar el pro-

yecto del sector social de la econom!a, fortalecer los nexos -

con el Estado y avanzar en las posiciones de poder político, -

delimitado por las nuevas condiciones de concertación. 
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II. 

Una voz vencidas las resistencias y neutralizar las frac-

ciones renuentes a la reestructuración, al grupo gobernante 

instrumenta los mecanismos operativos del sistema de planea-

ci6n. Es hasta 1984, despu~s de un largo periodo de frecuen-

tes y agudas contradicciones que vulneran la alianza entre el 

Estado y algunos grupos sindicales y empresariales, cuando se 

organiza de modo específico la planeaci6n sectorial. Durante 

los primeros meses, en especial en los de julio y agosto, cada 

Secretaría de Estado -en tanto cabeza de sector- difunde, de -

acuerdo a los ordenamientos del ejecutivo federal y conforme a 

los criterios propuestos constitucionalmente para el Sistema -

de Planeación Democrática, un programa nacional de tipo secta-

rial. 

En general, los programas enunciados orientan, en el me-

diana plazo, la participación de los sectores sociales involu-

erados, bajo principios de simplificación y eficiencia en la -

administración y producción de los recursos. El Programa Na-

cional de Fomento Industrial y. Comerc.io Exterior (Prona fice) , 

que involucra a los sectores pGblico, social y privado y defi-

ne en términos más específicos los mecanismos de incorporación 

al desarrollo nacional, se propone como el proyecto que orien-

ta la recomposición política ~e los sectores sociales en la 

reestructuraciOn del capita1.2il Por conducto del Pronafice -

se estipulan acuerdos con los distintos grupos sociales, se 
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elaboran planes de desarrollo nacional por sector en la pers

pectiva de la reestructuración. La injerencia de la burguesia 

se establece de acuerdo a la fuerza social y política de cada 

fracción empresarial. Asimismo, el sector obrero oficial, so-

bre todo la CTM, encuentra un espacio económico como factor 

productivo, al abrirle campos de inversión industrial.~/ 

Bajo el control centralizado del Estado, la participación 

en los planes de gobierno queda delimitada en función de las -

necesidades y exigencias de cada sector. La incorporación del 

sector social queda restringida a la producción y comercializa 

ci6n de algunos bienes de consumo básico, insumos de amplia d! 
fusión y al ramo de bienes de capital, espec!ficamente equipo 

y material de transporte pablico. La iniciativa privada, en -

especial .las grandes empresas, tienen la posibilidad de expan

derse a todos los procesos productivos, a excepci6n de los ren 
"- -

glones estratégicos exclusivos del Estado. 56 /' La definición -

de las áreas del sector social, señaladas a cooperativas, aso

ciaciones de producción y empresas sindicales, incluye el apo

yo estatal en materia técnica, financiera y administrativa, 

as! como la reglamentación jur!dica para la creación de un fi-

deicomiso y de una asociación que agrupe a las empresas y org~ 

nismos del sector social, con cualidades similares que los or

ganismos empresariales. 57 / 

A pesar de los mecanismos de vigilancia y control estatal 

en la operatividad del sistema de planeació.n, los sectores so-
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ciales involucrados gozan de relativa autonomía e independen-

cia en sus respectivos campos de acción, con respecto del Esta 

do. Por un l~do, se constituyen instancias propicias para la 

negociación y evaluación del programa. De acuerdo a las nor-

mas del Pronafice se crea la Comisión Consultiva de Planeación 

Industrial, integrada por el secretario de Comercio y Fomento 

Industrial (presidente de la comisión), el titular de Energía 

y Minas e Industrias Paraestatales, los presidentes de los ar-

ganismos empresariales y el representante del Congreso del Tra 

bajo. su función primordial es "coadyuvar a la instrumenta-

ción, control y evaluación del Pronafice". Por otra parte, la 

ejecución y aplicación del programa, aun cuando se fundamenta 

en la participación de los sectores pablico, privado y social, 

es obligatorio para el sector pablico federal y concertado e -

inducido con los sectores privado y social. El programa se 

adecaa a las necesidades Y· posibilidades de incorporación.2.!!.1 

En el proceso de incorporación de las centrales obreras a 

la reestructuración del capital, la estrategia estatal busca -

recomponer la correlación de fuerzas de acuerdo a criterios p~ 

líticos, mediante la homogenización y definición de los ~mbi-

tos de acción e influencia de los distintos sectores sociales, 

siempre bajo el vertical control del Estado. Esta redistribu

ción de los dominios políticos es predispueta por el grupo go-

bernante desde que se asume el poder. Tiene como precedente -

la acción gubernamental por configurar el marco jur!dico-pro

gram~tico para la reestructuraciOn del capital. El Estado pr~ 
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para por la vía institucional los mecanismos de adecuación y -

asimilación de los distintos grupos de presi6n -sindicales y -

empresariales- a las nuevas condiciones de negociaci6n. 

Con el amparo constitucional y la incidencia en los pla

nes de desarrollo, la burocracia política se fortalece y gara~ 

tiza una mayor autonomía política frente a las sociedad civil 

en el proceso de reestructuración del capital. Por un lado, -

legitima y consolida la autoridad estatal para regular e inter 

venir en la actividad económica. Asimismo, asegura el control 

pol!tico de la crisis, en cuanto que define los criterios de. -

incorporación al sistema de planeación. Es decir, en funci6n 

de la correlación de fuerzas, determina la distribuci6n y vig!_ 

la el manejo de los nuevos dominios de poder. 

De este modo, el grupo gobernante se coloca en la posibi

lidad de acordar las formas de incorporaci6n de los sectores -

sociales, fuera de esquemas y medidas r!gidas. Por otra parte, 

en tanto que el sistema de planeación es obligatorio s6lo para 

la administración pablica federal, su aplicaci6n puede adecuaE 

se a las exigencias coyunturales. Los ajustes pol!ticos se 

instrumentan con un m~todo de planificaci6n económica, que se 

propone relativamente flexible a la correlación de fuerzas y a 

la capacidad de integración de los sectores aleatorios al Est~ 

do, al proceso de reestructuración impulsado por la burocracia 

pol!tica. En estas condiciones, m~s que determinar las magni

tudes de desarrollo, se definen posiciones pol!ticas. 
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En esto jucqó pol!tico, la regulación del Estado tiene un 

papel determinante. En tanto que la incorporación de los sec-

tares sociales al sistema de planeaci6n está condicionado, ev~ 

luado y controlado por el Estado, el grupo gobernante queda en 

la disposición de contener o liberar, bajo sus propios crite-

rios y autoridad, las distintas presiones sociales, siempre en 

función de la reestructuración del capital. Se establece -des 

de 1982- el espacio institucional adecuado para, posteriormen-

te y de acuerdo a las coyunturas, definir la nueva configura-

ción de las fuerzas sociales. 

Para el sindicalismo oficial, en especial para los adhe-

ridos a la CTM, se le aclaran nuevas perspectivas. Se eleva -

a orden constitucional el derecho de las organizaciones sindi-

cales a participar y extenderse en las actividades econ6micas 

y se les asigna la categor!a de 6r.ganos de consulta pol!tica, 

en igual rango que los organismos empresariales. Al sector 

privado se le reconoce su importancia y la necesidad de canso-

lidarlo. 

En la disyuntiva de definir posiciones y pretenciones en . 
el proceso de reestructuraci6n, la burocracia obrera acentaa -

las demandas relativas a proteger, de manera indirecta, la ca-

pacidad de compra de los trabajadores. En tanto que las con-

signas de aumento salarial carecen de respuesta, las propues

tas en turno consideran el control de precios, la reducci6n de 

impuestos al trabajo, disminución de tarifas de los servicios 
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pdblicos y en el congelamiento de rentas, entre otras. Medi

das que, por demás, son retomadas por el grupo gobernante, 

aplicándolas con un efecto inverso para encauzar el costo de -

la recuperación del capital. 

En el discurso del sindicalismo obrero oficial, la pro-

puesta incluye un proyecto más amplio. En virtud de la inclu

sión constitucional del derecho de las organizaciones sindica-

les de incorporarse al aparato productivo, la CTM y luego el -

Congreso del Trabajo amplían la pol!tica gremial de comerciali 

zación a la creación de empresas industriales. De a'cuerdo al 

razonamiento de esta fracción sindical, la pretención es inveE 

tir los fondos sindicales en empresas e industrias para def en

der, por medio de los precios, el consumo de los trabajadores. 

Es decir, influir en la distribución del ingreso a través de -

la producción y el comercio. 59 / Las demandas de aumento de sa 

lario y más empleos, lo mismo que las criticas a la política ~ 

del Estado, pasaron a un segundo término. Mientras que se 

acepta el sacrificio de la clase obrera y se reconoce la pol1-

tica de austeridad del gobierno, los medios de presión, inclu-

so frente a la iniciativa privada, se canalizan a la exigencia 

de mayor participación en la actividad econ6mica. 

se trata de impulsar un proyecto estratégico de largo pl~ 

zo, cuyos objetivos a mediano plazo -ganar espacios en el ámb! 

to comercial y en la dirección política del país- son negocia

bles paulatinamente, conforme a las circunstancias dispuestas 
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por la reproducci6n del capital. En estos términos, las dema~ 

das inmediatas y gremialistas -aquellas que buscan disminuir -

los efectos do la crisis en el poder adquisitivo de los obre

ros, por la v!a de incrementar el salario, las prestaciones o 

los ingresos indirectos de los trabajadores y a través de ac

ciones que regulen el comercio de productos básicos- se propo

nen corno elementos tácticos de presi6n pol!tica frente al Esta 

do y la iniciativa privada y de respuesta a las presiones so

ciales. 

En estas condiciones, la burocracia sindical, en funci6n 

del proyecto del sector social, reformula el papel social de -

la clase obrera desvaneciendo la contrad±cci6n entre trabajo.

asalariado y capital. Por un lado, las demandas gremiales me

diante el enfrentamiento directo con el sector empresarial, o 

incluso ante el Estado, dejan de ser lo central de la lucha 

sindical. La organización obrera para enfrentar al capital, -

se adultera para organizarse en torno al sector social. En la 

medida en que se plantea al obrero asalariado como productor, 

como competidor empresarial con sentido social, la función me

diadora del sindicalismo oficial, en ~a relación entre capital 

y trabajo asalariado, mistifica aan más el carácter clasista -

del proletariado. 

El Estado reconsidera al sector social como alternativa -

para transferir algunas de las empresas de art!culos de cons.u

mo e in~umos, ineficientes y costosas bajo la administraci6n -
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estatal y poco rentables para la iniciativa privada. Asimismo, 

en t~rminos politices, amplia los canales para incorporar, con 

un sentido eficientista y sin romper con la estructura centra-

lizadora del Estado, a la burocracia sindical a los planeas de 

reordenación económica, en tanto apoyo y contrapeso frente al 

sector empresarial, la oposición y el descontento social. Las 

empresas sindicales, mientras son subsidiadas y financiadas 

por el Estado, resultan eficientes como instancias de mediati-

zación y negociación poUtica. Como propuesta que interfiere 

-más no modifica- las relaciones de producción capitalistas, -

el proyecto del sector social es hostil a la iniciativa priva

da y la libre empresa y s6lo puede reproducirse como una exten 

sión de la actividad estatal en la econom!a.' 601 

De acuerdo con la lógica de competencia del capital, es -

costoso el sostenimiento y la generalizaci6n económica de far~ 

mas de producción no privadas, tal como se pretende en el pro-

yecto del sector social. Los límites del sector social están 

determinados por la necesidad de asegurar los mecanismos de re 

cuperaci6n del capital; la incapacidad económica y pol!tica 

del r~gimen para evitar los efectos desestructurales de la cri 

sis; y la dificultad histórica de estrechar los espacios de la 

' producci6n capitalista, en la espectativa de reforzar -a pesar 

de que se administren bajo criterios de la libre empresa- for

mas de econom!a. no privada. Obstáculos que se multiplican, 

cuando el proyecto del sector social carece de un respaldo am

plio de la burocracia gobernante y de la sociedad. 
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NO'l'l1S: 

l. En relación con el PRI, a¿emás de que los dirigentes de -
las principales centrales del Congreso del Trabajo, son mi 
litantcs de este partido, en sus principios programlticos: 
la CTM y COR, indican expresamente su filiación al PRI. 
En la CTM la filiación es obligatoria, individual o colec
tiva, para sus miembros; la COR impulsa la militancia vo-
luntaria. Todas las centrales, en general --con diferen-
tes matices--, reivindican, junto con el partido en el po
der, el Nucionalismo Revolucionario, procuran el cumpli--
miento de los postulados constitucionales del 17 y fornen-
tan las alianzas con el Estado. 

2. Con base en datos de 1979, sobresale entre las centrales -
sindicales, integradas al Congreso del Trabajo, la fortal~ 
za de la CTM, que en el control de sindicatos a nivel na-
cional cuenta con el 63.9 por ciento, las dem~s centrales
aglutinan al 34.7 por ciento. En cuanto al namero de tra
bajadores afiliados, esta proporci6n se modifica, al inte
rior del Congreso del Trabajo --a nivel nacional--, la --
FSTSE incorpora a la mayor cantidad de trabajadores (32.3-
por ciento) en menos sindicatos (0.9 por ciento); la CTM -
concentra al 32.7 por ciento de los obreros y las otras -
centrales el 13.8 por ciento, en todo el pa1s y sólo en el 
Congreso del Trabajo. En provincia, la CTM Gnicamente es
minoritaria, en el control de sindicatos y namero de obre
ros afiliados, en los estados de Baja California Norte y -
sur, Puebla y Tabasco (en este altimo estado aun cuando la 
CTM es minoritaria en sindicatos, afilia casi al 50 por -
ciento de los trabajadores). Asimismo, los estados donde
la CTM es mayoritaria en el namero de sindicatos, pero no
controla en la misma proporción a los obreros, son Colima, 
Oaxaca, Sonora y Tlaxcala. Los estados donde la CTM tiene 
absoluta mayoria --tanto en el namero de sindicatos como -
en trabajadores-- son Aguascalientes, Campeche, Chiapas, -
Morelos, r-¡·ayarit (sólo controla 2/3 de los sindicatos), -
Querétaro, Tamaulipas, Yucat~n y Zacatecas (sólo controla-
2/3 de los trabajadores). En cuanto al namero de trabaja
dores afiliados por central --en ·el Congreso del Trabajo--, 
las proporciones son las siguientes :CTM, 32.6 por ciento; 
CROC, 8.2 por ciento; CROM, 3.3; CGT, 0.8; COR, 0.6; CRT,-
0.5; y FSTSE, 32.3 por ciento. El Congreso del Trabajo -
aglutina, a trav~s de 34 organizaciones, al 84 por ciento
de los sindicatos registrados y al 78 por ciento de los -
trabajadores sindicalizadps, en todo el pa1s; el 63 por -
ciento corresponde al apartado A, y el 37 por ciento al -
apartado B. zazueta César y Ricardo Peña. La estructura
del Congreso del Trabajo. Estado, trabajo y capital en M~ 
xico :un acercamiento al tema. Ed. FCE. M~xico, 1984. -
ps. 468-471. 
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3. El sector sindical, en función de la influencia, además de 
dos gobernaturas --Tamaulipas y Quer6taro, ambas de miem-
bros de la CTM; la FSTSE y la CNOP, comparten cr6ditos en
la gobernatura de San Luis Potosi, a cargo de Carlos Jon--

. guitud. Bm:rios, en el periodo 1979-1985--, ocup;;i cargos en 
la Cámara de Senadores, de Diputados y en cientos de presi 
dencias municipales. Desde la XLVI Legislatura (1964-196~) 
la burocracia sindical ocupa por lo ~onos 27 curulcs en la 
C~mara de Diputados, 18 por ciento con respecto a otros -
sectores PRI. A partir üe la LI Legislatura (1979-1982),
los diputados de extracción sindicalista duplican sus luga 
res: de 41 diputaciones entre 1976 y 1979, logran 86 esca= 
ños, 29.3 por ciento con relación a otros sectores. Entre 
la LII y LIII Legislaturas esta proporción en poco se modi 
fica, con 72 y 74 diputados respec'tivamente. En términos= 
comparativos, para la LI Legislatura, la CTM ocupa el 50 -
por ciento, de 86 de las curules correspondientes al Congre 
so del Trabajo; la ,FSTSE, el 23.3 por ciento; la CROC, sie 
te por ciento; CRON, 4. 7 por ciento; CGT, l. 2; y la COR,:-
1. 2 por ciento. Idem., ps. 547 y 551. 

4. Solamente por motivos de exposición, se habla de tres fa-
ses en el proceso de reestructuración administrativa del -
Estado. No se refiere a un orden cronológico ni a su je-
rarquización en cuanto a intensidad e importancia~ 

5.- Para la exposición de esta primera fase, se remite, exclu
sivamente, al caso del sector educativo y sus efectos en -
el SNTE, por considerarse que es en esta área donde la d~s 
centralización administrativa se instrumenta con mayor ni= 
tidad. En esta parte, se recupera el trabajo de Susan --
Street. Burocracia y Educación: hacia un an~lisis pol1ti
co de la desconcentración administrativa en la Secretar1a
de Educación Pública. Estudios, vol. 1, núm. 2, mayo-agos 
to de 1983. -

6. Hacia mediados de 1985, la burocracia sindical del sector
educativo ocupa diversos puestos en el gobierno federal .: -
una gobe'rnatura en San Luis Potosi, 12 diputados federales 
en la LII Legislatura, más de 30 diputados estatales, va-
rias presidencias municipales y rigidurias, distintos, fun
cionarios públicos y puestos en la SEP. En la LIII Legis
latura, 11 diputados y una cartera en el !OEN del PRI. So
bresalen las pretenciones de Carlos Jonguitud Barrios, go
bernador de' San Luis Potosi hasta 1985 y presidente vital~ 
cio de Vanguardia Revolucionaria, para ocupar la titulari-
dad de la SEP. · 

7. Al inicio del gobierno de López Portillo, la educación pre 
escolar sólo cubre al 14 por ciento de los niños de cinco= 
años y la educación primaria se extiende al 87 por ciento
de los infantes en edad correspondiente: en tanto la deser 
ción y la repetición en la primaria indica que anicamente= 



124. 

43 de cada cien nifios lograban terminarla en seis afias. 
En el quinto afio del sexenio se registran relativos avan-
ces : en educación preescolar la cobertura aumenta en 20 -
por ciento m&s (llega al 35 por ciento) y uno de cada tres 
mexicanos son incorporados al sistema educativo en el ci-
clo 1981-1982. Josó López Portillo. Quinto Informe de Go 
bier!1o. Ed. Presidencia de la Hepúbl ica, septiembre de -=-
1981. 

8. El SNTE integra a trabajadores de base al servicio de la -
ensefianza en instituciones dependientes de la SEP, de los
gobiernos estatales, los municipios, algunas escuelas par
ticulares y de los organismos descentralizados, jubilados
y pensionados en el servicio educativo. Forma parte de la 
.FFSTSE, de la CNOP y del Congreso del Trabajo, se rige por
el apartado B del articulo 123 Constitucional y cuenta con 
53 secciones y varios centenares de delegaciones. En di-
ciembre de 1979, por iniciativa de las corrientes democrá
ticas de Chiapas y Tabasco, 25 núcleos desidentes realizan 
el I Foro Nacional de Trabajadores de la Educación y Orga
nizaciones Democráticas del SNTE, de donde se resuelve im
pulsar la democratizaci6n interna del sindicato, para des
pués constituir un órgano de concentraci6n y coordinaciOn
del movimiento democrático: la Coordinadora Nacional de -
Trabajadores de la Educación (CNTE) . Recuperando nuevos -
métodos de lucha y de organización de masas, la CNTE ini-
cia un permanente ascenso. A partir de demandas especifi
cas, en enero de 1980, diez mil educadores confluyen en -
una marcha en Chiapas; en el D. F. se manifiestan tres mil 
maestros. Al mes siguiente, en la etapa de formación de -
la CNTE, se desarrolla en II Foro Nacional. Desde enton-
ces, pese a deficiencias propias del movimiento --de dis-
persi6n. y heterogenidad-, en el transcurso de cuatro afias, 
la CNTE influye de manera determinante en casi todo el --
pa1s. A nivel estatutario, la CNTE tiene posiciones en el 
Comité Ejecutivo Nacional, con la conquista del Comité Eje 
cutivo secciona! siete, en Chiapas, el 22 de Oaxaca y par=
ticipa en los de Guerrero, Morelos y sección XI del D.F. 
Además ocupa dos carteras en la direcci6n nacional y diver 
sas posiciones en distintos comités delegaciones. Luis -= 
Hernández. ¡Viva la CNTE! ¡Fuera los charros! Cuadernos -
de Insugencia Sindical. Ed. Extemporáneos e Informaci6n -
Obrera, 1983. 

9. El proceso de descentralización en el sector educativo co
mienza a tomar forma jur1dica en junio de 1983 con los a-
cuerdos 101 y '106, que tienen por objeto transferir a los
gobiernos estatales, con la intervención de los municipios, 
los servicios de educación b~sica y normal, lo mismo que -
los recursos financieros correspondientes. Adicionalmente, 
el proyecto cultural de la SEP incluye el impulso al estu
dio de carreras t~cnicas --con la publicaciOn de un cat~lo 
go de 400 especialidades y la construcci6n de escuelas teg 
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nol6gicas--, un programa cultural fronterizo, un sistema -
de bibliotecas, proyectos editoriales y de atención a las
culturas populares y elevar el grado acad6mico de los cstu 
dios normalistas al nivel de licenciatura. 

10. Frente a las dificultades para restablecer el control y la 
centralización de la política educacional, la autoridad 
central integra al personal sindicalizado a las activida-
des d~legacionales con el propósito de garantizar el cum-
pl imiento de los lineamientos generales. La resistencia y 
oposición de los grupos sindicalizados a perder posiciones 
en la administración, genera, principalmente a nivel esta
tal, burocratismo, dispersión y divergencias entre el per
sonal de confianza --afin al grupo reformista-- y el liga 
do a la burocracia sindical. En el conflicto por posicio~ 
nes --tanto en el centro como en los estados-- se hace in
dispensable la negociación y la redistribución de los espa 
cios pol:l:ticos, en muchos de los casos de modo equilibrado 
50 por ciento de los puestos para el sindicato y 50 por -
ciento para los directores federales. En este reparto, -
las fracciones disidentes quedan al margen. Susan Street. 
op. cit. 

11. Los m~todos aplicados por el grupo gobernante para garantí 
zar la descentralización --es decir, la desconcentraci6n = 
de los dominios sindicales--, incluyen la represiOn violen 
ta --principalmente contra los sectores democráticos-- y = 
acciones que generan dispersi6n y divisiones en la cfipula
sindical. Entre junio y julio ele 1933, la instrumentación 
de los decretos 101 y 106 se impone como un mecanismo.para 
la desarticulación del movimiento magisterial democr~tico
y como el primer paso para desmantelar a la Escuela Nor-
mal Superior de México (ENSM) en tanto centro pol1tico de
la CNTE. Con estos ordenar.tientos, las autoridades educa ti 
vas dejan sin validez oficial los cursos de verano para -= 
profesores de provincia --instancia importante de coordina 
ción y discusión sindical para los sectores disicentes-- y 
desconoce a la dirección de la ENSM, bajo el dominio de la 
CUTE, sus ti tui da en septier.tbre. Las medidas gubernar.ten ta
les propician un nuevo flujo del movimiento magisterial de 
mocrático en defensa de sus posiciones, que es frenado coñ 
la represiOn. Los contingentes de la CN~E, en actitud de
protesta y en busca de la derogación de los acuerdos 101 y 
106, realizan diversos plantones-clase y manifestaciones -
en la v1a pfiblica; hasta que el 21 de julio, son desaloja
dos violentamente c1e las calles de Paseo de la Reforma e -
Insurgentes, resultando un significativo namero de lesiort~ 
dos --la prensa nacional reporta a más da 80 heridos o de
tenidos--. F'rente a la continuiclad del movimiento, en sc12, 
tiembre, fue forzado el desalojo de la ENSM, se designa a
la nueva dirección y se decide el cierre temporal del in-
mueble. Para la Cf'<TE, marca una fase de repliegue y la nQ 
cesidad de reconsiderar los m~todos de lucha ante a la ele!! 
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centralización. Para Vanguardia Revolucionaria, significa 
recuperar posiciones perdidas. Asimismo, en este reacomo
do de fuerzas, surr;en d·istintos sectores que se deslindan 
tanto de la CNTE como de Vanguardia Revolucionaria. Los -
comités seccion.:iles de Puebla, Michoacán, Tamaulipas, Aca
pulco y Nuevo León, entre otros, son nuevos bloques de po
der sindical que buscan adecuarse a la relación política -
dispuesta por el Estado. 

12. Al respecto, un elemento más que se añade a las anotacio
nes anteriores, es el ordenamiento del ejecutivo federal -
que regula las relaciones laborales de los trabajadores 
bancarios, incorporados al apartado n del articulo 123 
constitucional a fines de 1983. La Ley Reglamentaria de -
la Fracción XIII Bis de ese apartado, establece en el ar
ticulo 20 como causas de cese y suspensión incurrir el tra 
bajador, durante sus labores, en falta de probidad y honra 
dez, en actos de violencia, amagos, injurias o malos tra-
tos en contra de los representantes de la institución o 
del personal directivo o administrativo de la misma, salvo 
que medie provocación o que obre en defensa propia. Otras 
causas son: indisciplina; perjuicios contra edificios, 
obras, maquinaria e instrumentos; imprudencia o descuido -
inexcusable en la seguridad del establecimiento; actos in
morales y revelar el trabajador los secretos de operación 
o los asuntos de carácter reservado de la institución; des 
obediencia injustificada, ofensas e injurias en contra de 
los usuarios del servicio de la institución. 

13. Con la constitución de la Comisión Intersecretarial al Ser 
vicio Civil de Carrera en 1983, donde la FSTSE participa -= 
con voz y voto, se inicia en los hechos la reformulación -
de las relaciones laborales de los trabajadores al servi
cio del Estado. Sin la existencia de un proyecto reglamen 
tario, el Estado, apoyado en diversas reformas al apartado 
B y a la Ley Orgánica de la Administración PGblica y a tra
vés de la Comisión Intersecretarial -como instancia de ne
gociación frente a la FSTSE-, diseña un catálogo general ~ 
de puestos del Gobierno Federal que incrementa las funcio
nes del personal de confianza en detrimento de los puestos 
de base y desaparece diversas categor!as escalafonarias 
(al respecto se reformun los art!culos cinco y 20 de la 
ley federal burocrática); en el art!culo 32, se le asigna 
a la Secretaría de Programación y Presupuesto la tarea de 
fijar las normas, lineamientos y pol!ticas que permitan es 
tablecer las diferencias en las remuneraciones asignadas;
se establece el salario m!nimo regional para trabajadores 
de la Federación, mediante la compactación de remuneracio
nes y tabuladores regionales conforme a cuatro zonas. Una 
vez instalada la Comisión Intersecretarial, que asume las 
funciones de la Comisión de Recursos Humanos del Gobierno 
Federal, por primera ocasión en septiembre de 1984 se de
terminan los ajustes salariales y los sistemas operativos 
laborales, por encima de la capacidad de bilateralidad de ......... ------------
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los sindicatos de la PSTSE. Aun cuando, la iniciativa de 
ley del servicio Civil de Carrera, bajo la responsabili
dad de la Comisi6n Intersecretarial, se desconoce en agos 
to de 1985, se anuncia como un instrumento que garantiza= 
ria la eficienci~ profesionalizaci6n y estimulo del pcrso 
nal al servicio del Estado. Para entonces, el Instituto
Nacional de la Administraci6n Pública -establecimiento no 
incorporado al sector público- cuenta con cuatro especia
lizaciones en administración pública: en finanzas públi
cas, administraci6n de personal, en empresas públicas y -
planeaci6n de la enseñanza, además de diversos cursos in
tensivos, concertados en convenio con las dependencias gu 
bernamentales. -

14. De ser un sector tradicionalmente pasivo y disperso, a 
principios del sexenio -junto con el proceso de dete~ioro 
salarial y de ajuste de las relaciones laborales- crece -
la efervescencia pol1tica entre los sindicatos de la Fede 
ración. Hacia agosto de 1983, los trabajadores clasifica 
dos en el apartado B, buscan romper las rigideces de la = 
estructura de la FSTSE y superar la dispersi6n y el aisla 
miento. 23 fracciones disidentes de diversas dependen- -
cias gubernamentales efectúan el primer Foro de Trabajado 
res Democráticos del Apartado "B", como el primer paso dI 
rigido a la conformaci6n de una Coordinadora Nacional de 
Trabajadores al servicio del Estado. De ese evento, so
bresalen las siguientes consignas: derogación del aparta
do B, bilateralidad en las revisiones de las condiciones 
generales de trabajo y salariales, revisiones semestra
les, contra la congelación de plazas y prestaciones, por 
el mejoramiento de la seguridad social, aumento del cien 
por ciento del salario, contra el charrismo sindical, por 
la unidad y coordinación de los sectores democráticos y -
la oposici6n a la descentralización administrativa. Par
ticipan contingentes de la Secretar!a de Desarrollo Urba
no y Ecolog!a, del Colegio de Bachilleres, varias depen
dencias de Agricultura y Recursos Hidráulicos, del Siste.,. 
ma de Transporte Colectivo, de la CNTE, de Salubridad y -
Asistencia, de Comercio y Fomento Industrial, de Reforma 
Agraria, del Departamento de Integración Familiar, del 
Instituto Mexicano del Petróleo, de Comunicaciones y 
Transportes y de Programación y Presupuesto. Aún cuando 
el flujo sindical se extiende a otras dependencias como -
la Ruta 100, el Instituto Mexicano del Seguro social, Re
laciones Exteriores, bancarios y otros más, su expresi6n 
es restringida, reprimida y aislada. El desgaste y la 
dispersi6n desaparecen nuevamente en 1985, cuando el go
bierno federal decide el despido -entre trabajadores de -
confianza y de base- de 50 mil servidores pdblicos, con -
la integración del Frente Intersecretarial para la Defen
sa del Empleo y el Salario (FIDES). La imposición guber
namental lleva el desgaste de este organismo. 
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15. En 1984, lct inversión pública disminuye en 40 por ciento 
y el qasto corriente en 16 por ciento. Los egresos en el 
ejercicio presupuesta! son mayores en 10 por ciento que -

. el presupuesto original; en 1982 se rebasa en 66 por cien 
to y en 1983 en 13 por ciento. Cl rubro que absorbe los
excesos en el gasto es el pago de la deuda y las partici
paciones presupuestarias a estados y municipios, que supe 
ran en 17 por ciento lo previsto. Miguel de la Madrid. = 
Tercer Informe de Gobierno. Presidencia de la República, 
septiembre de 1985. 

16. "Recientemente, hemos ajustado también el número de subse 
cretar!as, oficialías mayores, contralor!as, coordinacio~ 
nes generales y direcciones generales del gobierno fede
ral, tanto pa.ra simplificar la administración y hacer eco 
nom!as, como ratificar la pol!tica de hacer más eficiente 
el aparato gubernamental. A fines de diciembre de 1982 -
exist!an 690 unidades de las anteriores. Con las modifi~ 
caciones heqhas durante 1983 y 1984 y con la reducción ra 
dical decidida en julio de 1985, las hemos abatido en -
187, esto es, en más de una cuarta parte. "Idem. La po
l!tica de recortes presupuestales y de despidos de servi
dores públicos se extiende también a los gobiernos estata 
les, entre los meses de julio y agosto de 1985: en Tamau= 
lipas se reajustan a más de dos mil empleados, desapare
cen por lo menos cinco dependencias del gobierno local y 
se reducen en 60 por ciento las obras públicas, con un 
ahorro de 800 millones de pesos. El gobierno de Puebla -
reduce sus gastos en 20 por ciento -más de tres mil millo 
nes de pesos- y despide a más de 300 trabajadores de con= 
fianza. En Baja California Sur, se eliminan 200 plazas y 
se congelan las existentes, para un ahorro de 450 millo
nes de pesos que compensa el recorte de mil 500 millones 
de pesos al presupuesto de la entidad. En Guerrero, se -
reduce el presupuesto en 16 por ciento (31 rnil millones -
de pesos). Lo mismo ocurre en Nuevo Le6n, Tabasco, Coa
huila y Estado de México. En general, los despidos po
dr!an alcanzar a 50 mil empleados, diez por ciento de los 
burócratas de provincia. Proceso, nGm. 459, 19 de agosto 
de 1985. 

17. Tercer Informe de Gobierno, op. cit. 

18. Conforme al art!culo 28 de la Constituci6n como áreas es
tratégicas, exclusivas del Estado: acuñación de moneda; -
correos, telégrafos, radiotelefonía y la comunicación vía 
satélite; emisi6n de billetes de un solo banco, organismo 
descentralizado del Gobierno Federal; petróleo y los de
m~s hidrocarburos; petroquímica básica; minera+es radioac 
tivos y generaci6n de energ!a nuclear; electricidad; fe-
rrocarriles; y el servicio pGblico de banca y crédito. 
Consti tuci6n Pol!tica de los Estados Unidos Mexicanos, op. 
cit. 
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19. Tercer Informe de Gobierno, op. cit. 

20. Registro de la l\dministración Pública Federal Paraestatal. 
Diario Oficial de la Fcderaci6n, 16 de enero de 1981. 

21. De las 236 entidades propuestas en febrero de 1QR5 por 
las secretar!as coordinadoras de sector, en marzo se auto 
rizan 127 operaciones, que incluyen 55 dependencias para
liquidación, disolución y extinción, siete para transfe
rirse a los gobiernos locales y 65 para venta a los secto 
res social o privado. Reestructuración del sector paraes 
tatal. Uno más Uno, desplegado, 4 de marzo de 1985. En
agosto de ese año, el gobierno federal anuncia que quedan 
contratadas con el sector privado nacional y extranjero -
la venta de 21 de las 65 empresas comerciales, industria
les y de servicios, consideradas como no prioritarias. 
La operación significan ingresos por diez mil 778 millo
nes de pesos. Asimismo, se informa que se encuentran en 
preparación de venta los hoteles El Presidente y Nacional 
Hotelera. Del total de las entidades ya negociadas, quin 
ce, con valor de ocho mil 681 millones de pesos, son par= 
te de los activos de la banca; cinco, por dos mil 76 mi
llones de pesos, pertenecen al sector turismo; y minera -
Comonfort se coloca por 21 millones de pesos. Uno más 
Uno, 26 de agosto de 1985. 

22. Paralelamente a la negociación de la deuda pablica exter
na, el gobierno federal ofrece a los acreedores interna
cionales paquetes de acciones de empresas cuyos activos ~ 
podrtan ser capitalizados. Aun cuando se carece de infor 
mación precisa, las autoridades hacendarias dan a conocer 
a principios de 1985 que 52 dependencias püblicas están -
en negociaciones con la banca internacional para definir 
las condiciones de pago. Estas 52 entidades -en venta- -
forman parte de la reestructuración por más de 20 mil mi
llones de dólares concertada en agosto de 1985. 

23. La magnitud de la reestructuración en el sector paraesta
tal, puede ser mejor valorada si se revisan sus repercu
siones en la secretaria de Energ!a, Minas e Industrias 
Paraestatales (Semip) , que es la entidad que interviene -
directamente en el proceso de producción del capital. En 
1982, las dependencias de la Semip generan el 12 por cien 
to del PIB nacional, 33 por ciento del PIB industrial y = 
ocupan directa o indirectamente a 750 mil trabajadores 
(3.5 por ciento de la PEA). Asimismo, produce el 33 por 
ciento de los ingresos tributarios del gobierno. En 1983, 
aporta el 76.1 por ciento de las exportaciones totales 
del pa!s y el 32. 4 por ciento del total de las importa
ciones (58.9 por ciento de las compras al exterior del 
sector pablico). Destaca en este cuadro la importancia -
de Petroleos Mexicanos, que participa con el 74.6 por 
ciento de las ventas extranjeras oe lñ econom!a nacional. 
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Con respecto a la reestructuraci6n anunciada en febrero -
de 1985, de 80 empresas estatales en dcsincorµoraci6n a -
cargo de la Semip, casi el 90 por ciento son de la indus
tria básica y el resto son da la transf0rmAci6n. De 
acuerdo a su situaci6n econ6rnica en 1903, el 70 por cien
to de las empresas aludidas equivalen a una disminución -
de ingresos al Semip do 5.7 por ciento, 0.7 por ciento en 
exportaciones, 2.2 por ciento en importaciones. 3.1 por -
ciento en activos y 2.6 por ciento en pasivos. Las p6rdi 
das de la Semip disminuyen en 8.5 por ciento y el impact~ 
en el empleo es del siete por ciento. Conforme a la cali 
dad operativa: funciona el 54.3 por ciento, 17.3 por 
ciento de liquidación, 6.2 por ciento no funcionan, 7.4 -
por ciento suspendidas y el resto -7. 4 por ciento- en si
tuación no especificada. Rosa Albina Garavito. La rees
tructuración de las paraestatales. El Cotidiano, nGm. 4, 
marzo de 1985. uzm-Azcapotzalco. SegC1n el Registro de -
la Administración PGblica Federal Paraestatal de enero de 
1981, la Secretaria de Patrimonio y Fomento Industrial 
-semip desde 1982- cuenta con 289 entidades, de ellas 28 
en proceso de liquidación. En 198 2, la Semip agrupa a 
409 dependencias. Entre 1983 y 1985, se desincorporan 
113 organismos y 16 quedan suspendidos de operaciones: 
de 280 empresas que quedan bajo la rector!a del Estado, -
sólo 199 -48 por ciento con respecto a 1982, anicamente -
en la Semip- desarrollan actividades príoritarias. 

24. Entre 1969 y 1982, pese a las fases recesivas de este pe
riodo, Telmex registra notables incrementos en ventas y -
utilidades. En 1982, los ingresos por Lada Internacional 
-por este rubro Telmex recibe el 44.1 por ciento de in
gresos- crecieron 190. 3 por ciento. "Entre 1969 y 1982 -
la planta de trabajadores creció menos de una vez, mien
tras que las ventas netas crecieron 35 veces. El gasto -
en sueldos creció 31.7 veces, mientras que las utilidades 
netas 59.2 veces. La productividad ffsica creció más que 
la contable, especialmente a partir de 1976 -año de la 
ca!da de la antigua direcci6n charra. Durante 1976-1980 
la proporción de los salarios y prestaciones con respecto 
a las utilidades no fue mejor que entre 1973-1975, pero -
despu~s de 1980 esta situación s.e revirtió". Enrique de 
la Garza Toledo. Requisa en Telmex. El Cotidiano, nGm. 
2, septiembre-octubre de 1984. Ul\M-Azcapotzalco. Duran
te los Oltimos 25 años, Telmex crece a un promedio de 
diez por ciento anual; al finalizar 1982 se establece un 
plan de desarrollo que prev~ la reducci6n de las inversio 
nes y la disminución del crecimiento de la empresa del o~ 
ce al siete por ciento para el periodo 1982-1984. Al res 
pecto consultar diversos art!culos del mismo autor y -
otros en Información Obrera, nams. SS, 57 y 59, y en La -
Batalla, nrtm. 10, febrero-marzo de 1985. Cabe señalar 
que en esta parte del trabajo se recurre a ejemplos espe
c!ficos con el rtriico prop6sito de ilustrar los di,stintos. 
mecanhmo• de reeatructuraciOn industrial en las paraest! 
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tales y sus repercusiones en las relaciones laborales. 
En casi todos los casos la falta de análisis e informa
ci6n es una constante. Además de escasos análisis se re
cupera informaci6n periodística aislada y dispersa, ya 
que no es pretenci6n de este trabajo desarrollar un estu
dio detallado de las empresas en cuestión. 

25. "El sistema digital aplicado a la telefonía permite trans 
formar la onda sonora producida por la voz en un conjunto 
de señales binarias (O y 1), que posteriormente se redeco 
difican y reconvierten la voz original. Este sistema per 
mite la transmisión telef6nica en un código semejante al
que utilizan las computadoras. En estas condiciones la -
articulación entre la telefonía y computación aparece co
mo una realidad. Con la aparición de los microprocesado
res los costos de la computación se redujeron apreciable-. 
mente y se inició propiamente la era de la telemática. 
La relación entre sistema telefónico y computadora puede 
verse en dos niveles: primero, en la participación de la -
computadora en labores de control, diagnóstico de fallas, 
etcétera dentro del sistema telfónico tradicional y, se- · 
gundo, abriendo una gran gana de nuevos servicio·s que im
plican la articulación entre informática y telecomunica
ci6n". Enrique de la Garza Toledo. Requisa en Telmex. -
Op. cit., p. 11. 

26. "La introducci6n d~l digital en los servicios de larga 
distancia no hacen sino profundizar la descalificación, -
la intensidad en el trabajo y facilidades para sustituir 
a la operadora en caso de requisa. Algunos de los cam~ 
bios especrficos que trae el digital en el proceso de tra 
bajo para la operadora pueden verse en el cuadro siguien= 
te: 

"El interés de la empresa por aumentar Ja productividad de 
las operadoras con el digital es manifiesto. Sin embargo, 
las posibilidades de incrementar la productividad recu
rriendo simplemente al taylorismo con el equipo antiguo -
pudiera haber llegado a su l!mite; En general el aumento 
e~ la intensidad del trabajo por la v!a taylor!stica pue-
de enfrentarse a tres límites: primero, la capacidad f!si 
ca del trabajador, segundo, la imposibilidad de simplifi= 
car y parcializar indefinidamente el trabajo y, tercero, 
la resistencia individual o colectiva a la explotación. -
Es posible que los tres límites pudieran estar presentes 
actualmente en Telmex impidiendo a la empresa el aumento 
substancial en la productividad con base en el antiguo 
sistema tecnol6gico. 

"Por su parte, el trabajador de mantenimiento, a diferen
cia de la operadora se caracteriza por una gran autonom!a 
dentro del proceso de trabajo. Sus funciones consisten -
en la detecciOn de fallas, su d~agn6stico y la reparaciOn 
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de las mismas. !lasta ahora el taylorismo no hab!a sido -
capaz de substituir una parte del saber de este trabaja
dor en el proceso de trabajo. La diversidad de fallas y 
la expropidci6n de ese saber por parte de la direcci6n de 
la empresa y la disociación estricta entre concepci6n y -
ejecuci6n. ( ... )"Las centrales diqi talizadas serán con
troladas permanentemente por computadoras, lo que impli
ca: 

1) Que las computadoras detectarán las fallas y diagnosti 
carán la forma de correcci6n. 2) Las correcciones de fa= 
llas consistirán principalmente en la substituci6n de m6-
dulos intercambiables, Estos m6dulos no serán reparados 
en el lugar de trabajo sino que un Centro Nacional de Re
paraci6n de M6dulos. Un centro de tales caracter!sticas 
presupone el nacimiento de nuevas calificaciones. se es
pera que el namero de obreros en este centro sea pequeño, 
predominando el personal de confianza y con supervisi6n -
directa de la gerencia. 3) El obrero de mantenimiento en 
su mayor!a se convertirá en· un substituidor de módulos. -
En esta categor!a obrera es donde la introducción del di
gital provocará transformaciones más profundas en sus ca
lificaciones y, por tanto, en el control que ahora tiene 
sobre su proceso de trabajo!'. '·Enrique de la Garza Toledo. 
Requisa en Telmex. Op. cit., pp. 12-1.3. 

27. En Ferrocarriles Nacionales, la reestructuración se desa
rrolla de manera limitada en función del atraso técnico -
en que opera, se res.tringe a la reestruc·turación de las -
tareas laborales. Afecta directamente al empleo. La re
ducción del namero de plazas se instrumenta mediante di
versos mecanismos -congelación de puestos, extinción de -
las horas extras, eliminación de categor!as-, con el pro
pósito de simplificar y hacer más eficiente el proceso de 
trabajo. 

28. Desde 1975, a través de la Ley del Servicio PGblico de 
Energ!a Eléctrica, la CFE tiene a su cargo la totalidad -
del servicio. En ese año, la CLyFC entra en proceso de -
liquidación y queda impedida de realizar nuevas inversio
nes. A pesar que, con la nacionalizaci6n de la industria 
eléctrica, la CLyFC se convierte en empresa estatal mayo
ritaria, se mantienen los puestos de reventa que alimen
tan el co.uflicto intergrernial por una mayor área de in
fluencia y la duplicidad de funciones. A partir de 1971, 
la dirigencia del Sindicato Nacionai de Electricistas 
(SNESCRM) de la CFE -hoy SUTERM- inician la invasión de -
zonas de trabajo del STERM (Puebla, Jalisco, Baj!o, Méri
da, Monterrey, entre otros), para después demandar la ti
tularidad del contrato del sindicato dirigido por la co
rriente de Rafael Galván. Posteriormente, tras dos años 
de resistencia, se fuerza a la fusión de ambos sindicatos, 
quedándose la titularidad el SNESCRM y dar origen al 
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SUTERM. r-~ás tarde, la Tendencia Democrática -encabezada 
por Rafael Galván- es desmantelada con represión, despi
dos y expulsión. Con el SME, paulatinamente, se reprodu
ce el mismo esqriema. Entre 1960 y 1966, la dirección sin 
dical de L. Aguilar cede 20 puntos de reventa; en la déca 
da de los setenta, las direcciones de J.T.Ordofiez, M. Fe~ 
nández y Téllez Rincón, conceden 27. Poco a poco, la CFE 
llega a controlar, en el sistema de distribución, dos mil 
300 pueblos y más de 500 mil usuarios, antes en dominio -
del SME. Para 1985, el SME es invadido en más del 40 por 
ciento del total de la zona de trabajo y solamente genera 
el cinco por ciento de la energ1a que distribuye. En el. 
sistema de distribuci6n, a excepción del D.F. -del comple 
to dominio del SME-, el SUTERM invade ampliamente las on-= 
ce divisiones de la CLyFC, en muchas de ellas controla 

·más del 50 por ciento (en Alameda, Temascaltepec y el Oro, 
el 90 por ciento; en Iguala y Taxco, el 54 por ciento, 
por ejemplo). En general, en el sistema de distribuci6n 
y potencia, el SME controla 110 instalaciones, de las cua 
les sólo dos son plantas generadoras (Necaxa y Lecher!a): 
En mayo de 1985, pese a que la direcci6n del SUTERM ha ro 
to sistemáticamente los convenios anteriores, el SftE ·aceE 
ta redncir su t.erritorio a 21 mil kilómetros cuadrados, -
contra los 32 mil originales, a cambio del cese absoluto 
de las invasiones e intromisiones de la CFE. El SME cede 
Taxco e Iguala, Angang¡eo y Maravat!o, Ixmiquilpan y zima 
pan, y la zona de Zacatl~n. El SUTERM abandona las ~reas 
invadidas en Cd. Azteca, Coacalco, Villa de las Flores, -
la región de Toluca y las zonas de Texcoco, Pachuca, Tu
lancingo, Actopan y Tula. El SME pierde 61 mil s~rvicios 
y recupera 240 mil, que representan 130 nuevos puestos y, 
naturalmente, la imposibilidad de expanderse. Ambas de
pendencias -tanto la compañia como la comisión- se quedan 
con las instalaciones controladas, dentro y fuera de la -
nueva delimitación. Sergio Mastretta. Informe SME ••• 
Se sienten toques. Informaci6n Obrera, núm. 58, junio 
1985. Adicionalmente a este proceso, se suman los efec
tos de los recortes presupuestales: la inversión program~ 
da para 1985 en la CFE se restringe, con respecto a 1982, 
en 64 por ciento. Los proyectos de generación de energ!a 
el~ctrica en 1984, no se cumplen en 53.l por ciento -el -
presupuesto de 1984 establece la producción de mil 130 
megawatts y sólo se generan 600. Como parte de la auste
ridad en el gasto público, los trabajadores electricistas 
dejan de ejecutar un volumen de obras equivalente a 77 
mil millones de pesos. Proceso, nam. 459, 19 de agosto -
de 1985. 

29. En diciembre de 1984 se reforma la Ley Reglamentaria del 
Articulo 27 Constitucional en Materia Nuclear. Con el 
nuevo ordenamiento, además de enfatizarse el carácter es
trat~gico de la generaciOn de energ!a nuclear, se liquida 
a Uramex -creada en 1979 con la primera reglamentación en 
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esta materia, como agente exclusivo del Estado para explo 
tar, explorar, beneficiar y comercializar minerales ra- -
dioactivos-, sus funciones quedan bajo la responsabilidad 
directa de la Semip. Asimismo, no obstante que el Insti
tuto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ), lo mis 
mo que las universidades y centros de investigación, que= 
dan autorizados de modo exclusivo para utilizar reactores 
nucleares y producir radiois6topos con propósitos energé
ticos, el ININ, en particular, es reducido en sus faculta 
des en el control del mercado de materiales y combusti- -
bles radioactivos. Con la anterior legislación el ININ y 
Uramex concentran en su totalidad la actividad nuclear. -
La nueva ley propicia la desconcentración, en la medida -
en que los materiales radioactivos con propósitos no ener 
géticos pueden ser procesados, almacenados y comercializa 
dos por particulares. El art!culo 16 de la ley: "La pro= 
ducción, el uso y aplicación de radioisótopos, as! como -
la fabricación.de los componentes del sistema nuclear de 
suministró de vapor, con excepción del combustible nu
clear, son actividades prioritarias para el desarrollo 
económico nacional. Las actividades mencionadas podr~n -
llevarse a cabo por el sector pfiblico, por s! o con los -
sectores sociales y privado, previa autorización de la 
Semip. La producción de radiois6topos mediante la utili
zación de reactores nucleares sólo·podr~ llevarse a cabo 
por el sector·pQblico, las universidades, los institutos 
y centros de investigación ( •.• )". 

30. Junto a la liquidación de Uramex, se liquidan a siete de 
las 13 secciones del Sindicato Unico de Trabajadores de -
la Industria Nuclear (SUTIN). El 20 de mayo de 1983, in 
merso en una oleada de descontento del sector obrero alía 
do al Congreso del Trabajo, el SUTIN emplaza a huelga por 
aumento salarial de emergencia al ININ y a Uramex. La de 
manda inicial de 50 por ciento de incremento disminuye aI 
25 por ciento. El d!a 30, fecha para el estallido y ante 
la negativa de otorgar el aumento, se realizan asambleas 
en las distintas secciones involucradas. En el ININ, que 
incluye al Centro Nuclear Salazar, las oficinas en el DF ., 
Hermosillo, Maquixo, Irapuato y Guanajuato, 759 trabajado 
res votan por la prórroga, contra 243 por la huelga. En
cambio, en Uramex, donde se concentra el 65 por ciento de 
los sindicalizados, 997 contra 223 se manifiestan a favor 
de la huelga. En total, entre ~~bas empresas, mil 240 em 
pleados votan por el estallido, 992 por la prórroga y -
246 abstenciones; ocho secciones a favor de la huelga y -
cinco en contra. La huelga estalla a las 24 horas en to
das las secciones del SUTIN a excepción del Centro Nu
clear Salazar, donde se argumenta que la mayor!a del 
INlN prefi'ere la prórroga. No obstante, la asamblea de -
Salazar acepta emplazar a huelga por solidaridad y se nie 
ga a ir a la huelga salarial, pues la considera impuesta
por la dirección nacional del sindicato. Por su parte, -



135. 

este mismo dfa, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) acusa 
a los trabajadores del Centro Nuclear y en particular al 
comité seccional de esquirolaje. Como resultado de este 
proceso, el dos de junio, la huelga en el ININ es decla
rada inexistente por las autoridades. Luego de retirar 
las mantas rojinegras, los trabajadores emplazan a huelga 
por solidaridad con Uramex, procedimiento que la Junta Fe 
deral de Conciliación y Arbitraje (JPCAJ califica como im 
procedente. El 23 de junio, el SUTIN se desiste de la -
huelga. Uramex, al dfa siguiente, señala que la decisión 
unilateral del sindicato no puede dar término a una huel
ga¡ que la anica v!a para concluir el conflicto es la li
quidación total de los trabajadores de Uramex. D!as des
pués, la JFCA concede al SUTIN el desistimiento de huelga 
y señala el dfa ocho de agosto para que los trabajadores 
entreguen las instalaciones. La devolución se hace en la 
fecha fijada. sin embargo, el seis de agosto, Uramex pre
senta ante la JFCA una demanda de orden econ6mico para 
suspender temporalmente las relaciones laborales, peti
ción que es aceptada. En consecuencia, el SUTIN promueve 
un incidente de nulidad, que se queda sin resolución. Pa 
ra el 23 de agosto, se pospone a petición de Uramex una = 
audiencia de ambas partes para ratificar el cierre tempo
ral de la empresa. En ese punto, el proceso legal queda 
interrumpido indefinidamente. Uramex procede a la liqui
dación de sus trabajadores. En diciembre de 1984, al re
formarse la legislaci6n en materia nuclear, Uramex queda 
liquidada. En el transcurso del conflicto las divergen
cias intersindicales se hacen m~s intensas, en particular 
entre el comité secciona! del Centro Nuclear, encabezado 
por David Bahena, y el CEN, dirigido por Arturo ~7haley. -
Ambas corrientes se desconocen mutuamente y pugnan por 
sostener su influencia entre las bases. Finalmente, con
forme al descenlance del conflicto, Bahena asume la secre 
tar!a general del CEN del SUTIN-ININ. -

31. La requisa, aplicada en diez ocasiones a los telefonistas, 
es utilizada para desarticular la organizaci6n obrera, .
sirve como instrumento de intimidaci6n, hostigamiento y -
represión. En la dltima requisa practicada a este gremio 
-septiembre y octubre de 1984-, la actitud ofensiva de 
los trabaja6orcs se convierte en defensiva. En septiem
bre siete, después de varias pr6rrogas de huelga en deman 
da del 20.2 por ciento de aumento ealari~l, del ofreci- -
miento de incremento de cuatro mil pesos mensuales -auto
rizado por el gobierno federal a los servidore$ pOblicns
y de algunos paros laborales, la empresa es requisada, 
adn sin que estallara la huelga. Durante esta acción de 
autoridad, que se extiende a 52 d!as, se prohibP.n los m!
tines y asambleas al interior de las instalaciones y el -
abandono o paro de labores, con el despido y hostigamien
to, con investigaciones por. supuestas fallas en el desem
peño del trabajo -son investigad0s y amenazados. de liqui-
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daci6n más de 300 trabajadores. Asimismo, adem~s da agrc 
sienes violentas y sistc~~ticas a sindicelizados, se in-
tent.a desconocer la segunda reelección de Francisco ller-
nandez Juárez como secretarjo general A.el sinoic,to. La 
demanda de aumento salarial se ~estringe a la reinstala
ción de los despedidos y el levantamiento de la requisa. 
Después de retirada la requisa -el 29 de octuhre-, cnnti
nftan las violaciones al contrato colectivo de trabajo y -
la intromisión de la empresa en los asuntos sindicales. -
El acoso interno y la represi6n se enfilan a desarticular 
la capacida~ de reorganización y resistencia de los obre
ros, en la expectativa de las condiciones laborales en la 
implantación del sistema digital. Ante la proximidad de 
la revisión contractual la vida sindical se revitaliza, a 
pesar del virtual estado de sitio instaurado por la di.rec 
ción. Con severa vigilancia y control de los guardias de 
seguridad de la empresa, se prohibe el ingreso de repre
sentantes sindicales a los centros de trabajo, se evitan 
las asambleas .departamentales y, finalmente, el cuatro de 
ene~o, se agrede f1sicamente a operadoras y delegados sin 
dicales. El conflicto se polariza, hasta que, con la in:: 
tervenci6n gubernamental, se restablecen los derechos sin 
dicales y el ambiente propicio para negociar las nuevas = 
condiciones laborales. Para los 30 mil telefonistas la -
pauta es oponerse a las reducciones del personal, difun
dir e informar los efectos de la digitalización del siste 
ma y procurar que el cambio técnico sea materia de traba= 
jo para los sindicalizados. Para los electricistas, las 
dificultades operativas se traducen en diverge~cias entre 
loe sindicatos, las complicaciones de operaci6n interfie
ren er. larJ relaciones intersindicales. I.a duplicidad de 
funciones, que significan pérdidas anuales por más de 
diez mil mil.lones de pesos, avanza a costa de la· liquida
ción de los trabajadores de la CLyFC y divlde al gremio. 
tJn conflicto que debiera definirse entre la patronal y 
asalariados, se derime entre los obreros. Frente a la im 
posición gubernamental, la resistencia del SME, más que = 
oponer.se a la fusión, se orienta a la negociar,i6n por con 
servar los espacios ganados, evitar el ~ecorte de perso-
nal e integrarse a las corrientes democr:!iticai:; del SUTERr-1. 

32. En el sindicato Revolucionario ~e Trabajadores Petroleros 
(SRTPRM) -integrado por· 29 secciones- existen cinco frac
ciones, además de la disidencia en gran parte dispersa. -
El grupo Unificaci6n Revolucionaria Nacionalista, encabe
zado por Joaqu1n Hern~ndez Galicia, con cede en Cd. Made
ro, controla la zona petrolera norte y centro del pa1s, -
la secciOn 1mo -la más poderosa del sindicato, la que su
ministra a los principales dirigentes nacionales y deter
mina los comités seccionales- y su dominio se extiende a 
todo el gremio en general. El Frente de Resistencia y 
Unificación sindical, centraliza una parte importante de 
la zona centro, dirigido hasta 1983, afio en que muere en 
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accidente, por Osear Torres Pancardo, quien fuera, entre 
1977 y 1979, diputado federal y secretario general del -
gremio, y, hasta su muerte, alcalde de Poza Rica y diri
gente de la sección 29. El Frente Liberal Sindicalista 
domina en once secciones del sur del país, es dirigido -
por David Ramfrez Cruz y Sebastián Guzmán Cabrera, secre 
ta:do general de la sección diP.Z dP. rlinatitlán, una de = 
las más importantes de la zona sur y del sindicato. Por 
último existen dos fracciones más, disidentes y con poca 
influencia. El Movimiento Nacional Petrolero -creado en 
1972-, dirigido por Hebraicaz vázquez Gutiérrez, y el Mo 
vimiento Independiente Lázaro Cárdenas, lidereado por 
Salvador Hernánde=. 

33. El ahorro del gasto p11vlico tamb.i.~n interfiere en Pemex. 
· En 1984, se reduce en 33 por ciento el gasto para explo
raci6n y desarrollo y en 34 por ciento los gastos de ex~ 
plotaci6n petrolera. No obstante, la administraci6n cen 
tral de Pemex incrementa su presupuesto en 30 por cientO. 
Proceso, núm. 459, 19 de agosto de 1985. En 1984, en me 
dio de la inestabilidad del mercado, la empresa petrole~ 
ra genera divisas superiores a los 16 mil millones de d6 
lares por concepto de ventas de productos petrolíferos,-

. que representan el 69 por ciento de la exportaci6n total 
de mercanc!as del pa!s. o~ 45 clientes en 22 paises, Es 
tados Unidos compra el 49 por ciento de los embarques, = 
le siguen España y Jap6n. En el campo de la exploraci6n, 
en ese año, se descubrieron diez campos de crudo, tres -
marinos y siete terrestres. Las reservas provadas, eva
luadas en 71 mil 750 millones de barriles de hidrocarbu
ros l!quidos, son inferiores en uno por ciento con res
pecto a 1983. En 1984, se producen en promedio dos mi
llones 700 mil barriles diarios de petr6leo crudo, 0.7 -
por ~iento más que en 1983: el 65 por ciento de ese volu 
men proviene del ~rea marina de Campeche. De gas, la -
producci6n es de tres mil 750 millones de pies cúbicos -
por d!a, 7.4 por ciento menos que en 1983. Uno más Uno, 
18 de marzo de 1985. Este diario publica integramente -
el .i.nforme anual de actividades del director de Pemex, -
Mario Ram6n Beteta. 

34. con la aprobaciOn, en dicie111bre de 1983, del ordenamien
to del ejecutivo federal para cancelar las comisiones y 
concesiones de contratos a sindicatos, en el SRTPRM desa 
parece la Comisi6n de Contratos del ComiM Ejecutivo Na= 
cional, por donde fluye el dos por ciento de los contra
tos de todas las obras que realiza Pemex en el pa!s, has 
ta entonces la principal fuente de ingresos del sindica:: 
to. 

35. Con el juicio contra Jorge otaz Serrano, director de Pe
mex en el sexenio de L6pez Portillo y senador en los pr i 
meros años del régimen de Miguel de la Madrid·, comienza-· 
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a tomar. for.mé.1 el pr.oceso depurat:.ivo en Pemex. Sin embar
go, es obstruido y capitalizado por la capula del sindica 
to petrolero para consolidarse. A mediados de 1983, una
vez concluido el juicio contra el exdircctor de Pemex, la 
dirección nacional del sindicato inicia un proceso penal 
por fraude por casi mil millones de pesos contra un diri
gente medio, 116ctor García Hernández -profugo en Europa y 
luego encarcelado-, quien controla el sindicnto en Coatza 
coalcos y ocupa durante 12 años la Secretar!a de Educa- -
ci6n y Previsión Social del CEN. A pesar ele que la acusa 
ci6n se revierte, sin muchas implicaciones penales, para
la direcci6n nacionaJ1 y amplios sectores políticos del 
país, incluso oficiales, exigen una investigación y la in 
tervenci6n de la Procuraduría General de la RepGblica, eI 
saneamiento del sindicato se derime internamente, en aras 
del respeto a. la autcnomia sindical. 

36. Aun cuando la CTM no debe entenderse como la expresión 
11nica del sindicalismo obrero oficial, se toma, para el -
desarrollo de esta parte del trabajo, como eje central el 
comportamiento de este organismo, en virtud de la influen 
cia y posición pol!tica que ocupa en la vida nacional. = 
Las demás centrales obreras oficiales son considéradas de 
manera secundaria, de acuerdo al papel que desempeñan en 
el proceso de refuncionalizaci6n del sindicalismo oficial. 
Proceso, en el que la CTM juega un lugar fundamental. 

37. La desconfianza de la burguesia hacia el r~gimen se expre 
sa en el fortalecimiento electoral del Partido de Acci6n
Nacional (PAN) y en la p~rdida de posiciones del partido 
gobernante en la frontera norte. Entre julio de 1982 y -
septiembre de 1983, el ·Revolucionario Institucional (PRI) 
pierde elecciones municipales en Nogales, san Luis Ria Co 
l.orado y Agua Prieta, Sonora; Cd. Juárez, Chihuahua; y TT 
juana, Tecate y Mexicali, Baja California Norte. El par= 
tido en el poder sólo reconoce tres de es¡¡.s s:!.ete derro
tas (San Luis Rio Colorado, Agua Prieta y Mexical.i). En 
ese lapso, el PRI pierde elecciones en varias capitales -
de estados fronterizos: Hermosillo, Sonora; Chihuahua, 
Chihuahua; Mexicali, Baja California Norte; Durango, Du
rango; y Sinaloa, Sinaloa. Durante julio de 1985, aun 
cuando el PRI recupera muchas de las posiciones p~rdidas, 
los enfrentamientos en defensa del voto panista se extien 
den sin rebasar los limites locales. Para las notas don= 
de no se señale fuente de información, remitirse, para m~ 
yor consulta, a los periódicos nacionales en las fechas -
en cuestión. Se recurre en especial al Uno más Uno, El -
D!a y Excélsior. 

38. En diciembre de 1982, luego de la toma de posesión de Mi
guel de la Madrid, el Congeso del Trabajo, en el documen
to Solidaridad para el Cambio (publicado en la prensa na
cional el 15 de diciembre de 1982) 1 expone la posici6n 
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del sector obrero oficial frente al Programa Inmediato de 
Reordenación Económica ( P.IRE) del r6g.i.men y llama a 1.1 
concertación de un Pacto de Solidaridad Nacional. F.n ese 
documento el CT subraya los compromisos adquiridos por el 
gru90 gobernante, en la fase de campafia electoral, con el 
sindicalismo oficial, en t~rminos de garantizar las refor 
mas constitucionales a los artículos 26 v 28, i:elativos = 
al sector social y la rectoría del Estado; de impulsar 
"( ... )el cambio cualitativo de las estructuras, para el 
logro de una m~eva sociedad, surgida de nuestro esquema -
constitucional ( ... ) Si la crisis no es esencia coyuntu
ral, sino expresi6n de estructuras obsoletas e inadecua
das, la solución tiene que ser de reformas estructurales, 
dentro del marco jur:tdico Institucional ( ... ) ". Asimismo, 
el CT expone diversas demandas tendientes a establecer ~ 
las bases minimas para el posterior afianzamiento del sec 
tor social '-Sistema Nacional de Protecci6n al Salario, -
Sistema de Comercialización Social, una canasta b~sica, -
Programa Nacional de Asistencia Social a los desocupados, 
que la banca no pierda el sentido de su nacionalización y 
canalizar mayores re'cursos al sector social, una reforma 
fiscal que grave al capital y la constituci6n de· un orga
nismo del sector social que lo promueva y fortalezca- y 
el compromiso de no demandar nuevos incrementos al sala
rio mientras no aumenten los precios. Sobre estas bases, 
el CT convoca a la celebraci6n del PSN, que es -el 23 de 
diciembre- respaldado por el ejecutivo federal. 

39. En el marco del XCVIII Consejo Nacional de la CTM, cele
brado en febrero de 1983, se denuncia el incumplimiento -
del pacto con el incremento de precios y el reajuste de -
personal. Alternativamente, el consejo cetemista propone 
un programa de emergencia con cinco puntos fttndamentales: 
integrar un organismo con la participaci6n de los trabaja 
dores, inquilinos y consumidores, que vigile los precios
y denuncie el acaparamiento, la expedici6n de una nueva -
·1ey de protecci6n al consumidor: y la creaci6n de un tribu
nal federal del consumo; crear un sistema nacional de 
abasto; la disminución de la jornada de trabajo, semana -
laboral de 40 horas con pago de 56; la resolución del pro 
blema habitacional; y la adquisición de empresas para el
sector social. 

40. Desde el mes de abril de 1983, en el seno del Congreso 
del Trabajo y a propuesta de la CTM, se demanda un aumen
to salarial de emergencia del 50 por ciento en revisiones 
contractuales, independientemente del monto del 12.5 por 
ciento de incremento pactado para el mes de juli,o. El· CT 
solicita una re•Jnión urgente a la CNSM p~.ra .11egoci~r el -
a•imento emergente. Para el primero de mayo se esperaba -
la solución de la demanda. Al inicio de la segunda quin
cena del mes de mayo, los sindicatos miembros del Congre
so del Trapajo deciden en pleno emplazar a huelga al 30 -
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de mayo, en demanda de incremento salarial del 50 por cien 
to, negociable. La celebraci6n do reuniones de la CNSM se 
aplazan y la CTM amenaza con umpararse, si el alza al sala 
rio mfnimo -en espera de ser anunciado el 19 de mayo- es
del 15 por ciento. Para el dfa 18, cerca de seis mil em
presas de sindicatos cetemistas son emplazadas a huelga en 
todo el pafs. El 24 de mayo, la CTM decido reducir la de
manda al 25 por ciento. Para el dfa 30, suceden diversos 
estallamientos de huelga, pese a que la CTM prorroga por -
diez dfas sus emplazamientos y señala gue habrán de nego
ciarse de modo particular y de acuerdo a la capacidad de -
cada empresa. Al interior del Congreso del Trabajo los 
acuerdos y la disciplina se relajan, en la medida en que -
la CROC y la CROM no hacen llamados a huelga aun cuando se 
manifiestan solidarios: en tanto, la COR gana tiempo "consul 
tando a sus bases". No obstante, los sindicatos de estas = 
cen~rales logran,en revisión contractual, aumentos entre el 
25 y 35 por ciento. De acuerdo con la información period!s 
tica,proporcionada por las centrales obreras y las juntas
de conciliación, durante el mes de junio se emplazan a 
huelga de cinco mil 500 a 8 mil empresas en todo el pa!s -
-La CTM llega a afirmar que son alrededor de 170 mil empla 
zamientos. Hasta el 17 de junio, la CTM asegura que los em= 
plazamientos son resueltos, sólo quedan 20 huelgas y mil 
315 casos prorrogados. En el Distrito Federal se concentran 
4 mil 200 emplazamientos: 57 por ciento (dos mil 400) que
dan sin solución hasta el d!a 17; de los mil 800 restante~ 
mil 315 se aplazan y 485 quedan pendientes.En provinci~ en 
fechas anteriores -el 19 de mayo- se registran 3 mil 592 -
emplazamientos de sindicatos afiliados a la CTM en 13 esta 
dos -México, Morelos, Tamaulipas, veracruz, Yucat~n, Mi- -
choacán, Puebla, Jalisco, Baja California, Quintana Roo, -
Sonora, Sinaloa y Coahuila. Gran parte de los estallamien
tos, luego de periódicas prórrogas, se ejecutan a partir 
del 9 de junio. Para entonces, 4 mil 500 empresas se van a 
la huelga, entre ellas: 599 cines (174 en el D.F.), 3 mil 
800 compañ!as gastron6micas y hoteleras, 65 cementeras. 
Otras empresas pactaron ese mismo d!a: 160 mil trabajado
res de mil 800 fábricas teY.tiles aceptan el 15 por ciento: 
850 radiodifusoras y 110 emisoras de televisión, el 20 por 
ciento; Teléfonos de .México acuerda el mismo porcentaje; -
Cervecería Modelo, el 18 por ciento; los pilotos de Mex.ica 
na y Aeroméxico, el 15 por ciento. En otros sindicatos se
prorroga el estallamiento de huelga. En términos relativos 
y segan la información de abogados de empresa, estallan el 
35 por ciento de los emplazamientos, que se solucionan en
tre el 14 y 18 de junio con aumentos que van del 15 al 25 
por ciento; otro 35 por ciento, prorroga a los d!as 15, 17 
y 21 de junio; el restante 30 por ciento, se solucionan el 
d!a 9 oon aUl11elltos entre el 15 y 20 por ciento. Por otra parte, en -
cuanto al salario m!n.i.nn, el 14 de junio -al margen de la CNSM- se -
autoriza un aurrento del 16 por ciento, en tanto que los servidores 
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pOblicos reciben un incremento del 15 por ciento. 

41. A pesar de la primera prórroga de 10 cl!as de la CTM, los 
universitarios -en una acción conjunta a nivel nacional
cstallan a huelga Al 30 de mayo. Lo mismo ocurre en Ura 
mex, donde el conflicto culmina afio y medio despu6s ccn
la liquidación de la empresa y de pus empleados. Los 
trabajadores del magisterio, aglutinados en la CNTE, de
sarrollan paros y manifestaciones en demanda de aumento -
salarial. Asimismo, se registran paros y movilizaciones 
en la Secretar fa de Agricnl tura y Recursos Hidráulicos y 
otras dependencias ~ubernamentales. Para los universita
rios, la huelga en la UNAM es forzada a prolongarse duran 
te un mes. En ninguno de los casos se autoriza un aumen= 
to salarial por encima de los autorizados por el Estado. 
Las huelgas y los paros se levantan en medio del desgaste 
y divergencias internas. 

42. En el documento "Acuerdo Obrero Patronal de Solidaridad -
Nacional"- se obliga a los trabajadores a "1) moderar sus 
demandas salariales para coadyuvar al abatimiento de la -
inflación, mantenimiento y recuperación de la planta pro
ductiva y por la conservación del empleo; 2) redoblar sus 
esfuerzos para elevar la productividad; y 3) evitar aumen 
tos salariales de emergencia". -

43. El documento de siete puntos propuesto por la CTM al Con
greso del Trabajo refiere; "1) reconocer que la situación 
financiera que padece el pa!s es tan grave, que puede de 
un momento a otro, convertirse en critica; 2) enumerar -
las causas que la originaron y sus efectos negativos; 
3) aceptar que las medidas gubernamentales, dictadas para 
combatirla, son atinadas pero no comprometen a los diver
sos sectores que integran la sociedad; 4) reconocer que -
la situación a que se hace referencia requiere el concur
so de todas las fuerzas vivas del pa!s, a las que se de
ben señalar las tareas concretas a desempeñar, haciendo -
abstracción de todo interés particular, incluyendo la re
nuncia temporal de algunos de sus leg!timos derechos; 5) 
acordar que los sectoreg obrero y patronal hagan una pau
sa en sus respectivas pretenciones sociales y econ6micas, 
comprometiéndose temporalmente (la parte obrera) a no pro 
mover aumentos de salarios o nuevas prestaciones -toda -
vez que a este respecto se haya satisfecho su interés en 
lo correspondiente al presente año-, y (l~ oatronal) ajus 
tar precios con el fin de que estén al alcance de la eco= 
nom!a obrera y popular, y no aumentarlos en ningan caso, 
durante un tiempo limitado; 6) igual compromiso deben ha
cer los demás sectores, en sus respectivas áreas, para lo 
grar el consenso general ~n el objetivo que se persigue;
y 7) por su parte, el gobierno de la Repfiblica actuará 
con la misma tónica que se trata de imponer en los.cursos 
anteriores". 



142. 

44. Miguel de la Madrid, en un discurso pronunciado en la ciu 
dad de GuadDlajara, J~lisco, luego de calificar de irra-
cional la pretención de congelar precios y salarios, sefia 
la: "( ... ) no podemos, racionalmente, aspirar a congelar
precios y salarios. Sería enga5arnos a nosotros mismos y 
la mentira ya no puede ser instrumento de lucha política, 
la dejarnos a minorías de demagogos e irresponsables; los 
revolucionarios tenemos que decir la verdad". En el Pac
to de Unidad Nacional al Estado se le compromete a: "Usar 
sus facultades constitucionales para vigil¡¡r el cumpli
miento del pacto; ejercer estricto y riguroso control de 
precios y de todo fenómeno especulativo; vigilar las uti
lidades y obligar a su reinversión; mantener los precios 
y tarifas de los bienes y servicios del sector pQblico; -
desgravar los ingresos de los trabajadores; apoyar las 
unidades econ6micas del sector social; reducir la tasa de 
interés y orientarla a prioridades sociales; establecer -
el sistema de protección al salario; establecer el siste
ma de comercialización social; y establecer el programa -
inmediato de asistencia a desempleados". 

45. El nueve de agosto de 1983, el Pacto de Solidaridad Nacio 
nal es firmado por el presidente en turno del Congreso = 
del Trabajo, Napoleón Gómez Sada, el presidente de la Con 
federación de Cámaras Industriales y, como testigo, por = 
Miguel de la Madrid. El documento consiste en seis pun
tos: "l) se cuidará que las modificaciones de precios y -
revisiones salariales que deban realizarse el resto del -
año se hagan en un marco de prudencia y moderación; 2) Se 
apoyará el programa de fomento para la producción, abasto 
y consumo del paquete básico para consumo popular; 3) Se 
reinvertirán al máximo posible las utilidades de las em
presas para asegurar el saneamiento de la planta producti 
va y el mantenimiento y aun la expansión de los empleos = 
disponibles; 4) se apoyarán las acciones que tengan por 
objeto la mejoría de nuestra competitividad en el comer
cio exterior y los servicios turísticos, a efecto de for
talecer nuestra balanza de pagos y aumentar la creación -
de empleos; 5) Se harán los esfuerzos que sean n•cesa
rios para evitar toda intermediación que grave en exceso 
los procesos de distribuci6n y comercializaci6n y provo
que encarecimiento en el abasto 'popular; 6) Se identifica 
rán, y en su caso se promoverá la suspensión, de prácti-
cas administrativas o actos de autoridad ilegales que pue 
dan entorpecer el transporte y la distribución de toda -
clase de artículos de consumo popular". 

46. Después de la firma del PsN, la CTM reconoce pdblicamente 
que las demandas de aumento salarial son secuendarias y -
propone como alternativa fundamental el fortalecimiento -
del sector social de la economía yla protecci6n al sala
rio. En octubre de 1983, formula entre sus filiales, a -
manera de demandas inmediatas, un ºPlan m!nimo de acción". · 
Los patrones habr!an de ser presionados a fin de que pa-
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guen las cuotas del seguro social; el impuesto sobre pro
ductos del trabajo; 25 por ciento del impuesto predial, -
las cuotas de energfa el6ctrica y gas; una parte del pago 
de renta; el transporte de los obreros al centro de traba 
jo; la constitución de tiendas sindicales o la entrega de 
despensas. A principios de diciembre -el dfa cinco-, la 
nueva directiva del Congreso del Trabajo -integrada el 12 
de octubre- publica en la prensa nacional un documento en 
el que se pretende redefinir posiciones frente al grupo -
gobernante. "El Congreso del Trabajo ( ... ) conciente tam 
bidn de las medidas que es preciso poner en práctica pari 
eliminarla (a la crisis), evita un retorno al pasado y 
consolidar el avance hacia una sociedad superior, conside 
ra indispensable ratificar ante sf mismo y manifestar al
pueblo de México sus principios y programas de lucha ( ... ) 
combatiremos en todos los frentes, provenga de donde pro
viniere, esa pol!tica miope, torpe y hasta sucia, que aus 
picia enfrentamientos entre centrales y sindicatos para = 
dividir y debilitar la fuerza obrera y facilitar la impo
sición de medidas contrarias a la filosofia social de 
nuestro movimiento libertario ( .•• )el movimiento obrero 
ratifica su alianza histórica con el Estado de origen re
volucionario y precisa los objetivos superiores que aque
lla persigue: abrir cauce al gran programa de transforma
ción social delineado por la Constitución General de la -
República; impulsar los cambios económicos, politices y -
culturales que reclama el país; acelerar el proceso de 
participación de las clases trabajadoras en los órganos ~ 
de poder; asegurar el dominio preeminente de la nación so 
bre todos sus recursos naturales, el desarrollo indepen-
diente del pa!s y la función social de la propiedad; con
formar un pa!s políticamente libre y económicamente justo 
( •.. ) En la segunda mitad de la década pasada, el examen 
de lo positivo y de las desviaciones de la econom!a nacio 
nal, de los cambios y las implicaciones de la reforma po= 
l~tica, de las necesidades y demandas del pueblo y de la 
nueva situación internacional, condujeron al movimiento -
obrero a plantear un nuevo contenido, más rico y vigoras~ 
a su propia unidad y a su alianza con el Estado. El exa
men realizado por las reuniones nacionales de Reforma Eco 
n6mica, Desarrollo Rural,· Sector Social de la Economía, = 
Servicios y Asamblea Nacional del Proletariado, convoca
das por los trabajadores y apoyadas en su movilizaci6n, -
arrojó, en lo fundamental, los siguientes postulados y de 
mandas: Necesidad de cambiar el modelo de acumulaci6n prT 
vilegiante de la iniciativa privada en favor de los secta 
res pablicos y social de la economfa~ para hacer una rea= 
lidad nuestra v!a de desenvolvimiento histórico y alcan
zar el proyecto nacional contenido en nuestra Constituci6~ 
Reforzar' el carácter popular y revolucionario del Esta 
do mediante la participación creciente de obreros, campe~ 
sinos y clases medias populares en la integración y deci
siones de los órganos de gobierno de los diferentes pode-



14 4. 

res y niveles, en tanto que el Estado es la institución -
que representa a la sociedad y sus aspiraciones: en lo in 
terno, de libertad y justicia plena; y, en el externo, de 
verdadera cooperación y paz entre las naciones ( ... ) Los 
trabajadores no declinamos nuestra solidaridad con la na
ción, pero se ha llegado al punto de requerir actos con
cretos qu~1 afirmen en el pueblo la ccrtidúmbre de que su 
sacrificio no ha sido ni será en vano: que sobre esta ba
se de inmensa solidaridad social con el proyecto nacional 
y con su régimen de gobierno, habrá de edificarse un nue
vo modelo de vida y desarrollo: un modelo de vida sobrio 
y 1igno, acorde con los valores centenarios del pueblo me 
xicano,un modelo de vida ajeno al consumismo, al derroche 
de recursos naturales, a la ostentación vanidosa y prepo
tente de las minor!as privilegiadas; un modelo de vida 
que elimine la indigencia y modere la opulencia. Esta es 
la exigencia mayor de la clase obrera. De importancia vi 
tal para el destino del pueblo y de la nación, ~u conquis 
ta pasa, necesariamente, por la realización de, por lo me 
nos, los siugientes.objetivos: 1) Aceleración del proceso 
de Reforma Agraria Integral; fortalecimiento de la organi 
zación pol1tica y económica de los campesinos; impulso a
la explotacióri ~electiva de la tierra y reorganización 
del minifundio; combate al intermediarismo innecesario y 
especulador. 2) Orientación del aparato productivo a la 
producción de bienes y servicios, de buena calidad y a -
precios razonables, que la nación y el pueblo necesitan -
para su pleno desarrollo. 3) Reforzamiento y ampliación 
de los programas de defensa de la planta productiva y el -
empleo. 4) Definición y aplicación por el Estado de una 
pol1tica de fomento sistemático del sector social de la -
econom1a. 5) Fortalecimiento del mercado interno v1a sa
lario remunerador y precios equitativos a los productos -
del campo; una pol1tica fiscal de redistribución equitati 
va del ingreso, que c¡rave proporcionalmente más al capi-
tal y desgrave a los.productos del trabajo; estabilización 
de precios y depuración y reforzamiento de los sistemas de 
comercialización social y estatal. 6) Plena orientación -
de la banca nacionalizada al fortalecimiento de las activi 
dades estrat~gicas y prioritarias del desarrollo y adop- -
ción del control democrático de sus funciones. 7) Inter
vención directa del Estado en la producción de articulas -
de consumo básico y comercialización exclusiva del gobier
no federal de ma!z, frijol y trigo. 8) Reforzamiento del 
carácter popular, nacional y revolucionario del poder y ex 
pulsión de su seno de los representantes de las fuerzas 
reaccionarias que lo han infiltrado. 9) Participación de 
los trabajadores en los sistemas de decisión de las empre
sas públicas o privadas. 10) Sistema educativo basado en 
la exaltación del trabajo humano como el valor supremo de 
la convivencia social, como la fuente de dignificación del 
hombre". 
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47. En julio de 1983, lucqo de los parciales triunfos electora 
les del PJ\N en Durango y Chihuahua, la CTl·l inicia la llama 
da "cruzada contra la reacción", al incorporar a su discu~ 
so politice ataques contra el gobernador de Chihuahua y -
criticas a la estructura organizativa del PRI. I,a CTM con 
voca a reestructurar el aparato partidario, a modificar eI 
sistema de nominación de candidatos y la integración del -
comité ejecutivo nacional; a replantear las directrices 
de la política y a condicionar su permanencia en el parti
do ante la indiferencia del PRI hacia las demandas obreraL 

48. En octubre de 1984, luego del segundo Informe Presidencial 
y de rearticuladas las alianzas con la instrumentación de 
programas sectoriales, la Coparmex logra el reconocimiento 
gubernamental de sus posiciones en el Infonavit. 

49. En el documento "Petición del Congreso del Trabajo al Go
bierno de la República", se demanda la adopción de las si 
guientes resoluciones: "1) Reforzar con la máxima energia 
la vigilancia y control de precios de los bienes de consu 
mo bcisico aplicando hasta ·sus tiltimas consecuencias las ::
disposiciones legales existentes y las atribuciones del ~ 
Gobierno Federal en materia económica. 2) Que la Secreta 
r!a de Comercio y Fomento Industrial establezca de inme-
diato la obligación de los fabricantes de fijar en lugar 
visible en todos sus articulas, los precios máximos de 
venta al público para evitar que se abuse de los consumi
dores y para que se lleve un registro permanente en esa -
Secretaria de las variaciones reales de los precios. 3) 
El Gobierno debe tomar las medidas necesarias para que 
cuando se observen abusos en los precios de materias pri
mas o de cualquier otro art!culo, o en donde se produzca 
desabastecimiento por especulación y ocultamiento, se pro 
ceda a la importación, aun con carácter temporal, de las
que sean necesarias. La Secretaria de Comercio y Fomento 
Industrial deberá tomar las providencias para que los pro 
pios Industriales, comerciantes y el ptiblico en general ::
le notifiquen de los casos que sean de su conocimiento y 
para tener información actualizada de los precios de pro
ductos similares en el exterior. 4) Es impostergable que 
el Gobierno participe con 111~.s decisión en la producción -
de los articules que requieren. las clases populares. No -
hay razón para que las empresas del Estado sigan patrones 
iguales a los de la iniciativa privada cuando podr!an 
coadyuvar grandemente a la satisfacción de las necesida
des más urgentes de la población. 5) ~l FONACOT deberá -
ampliar su financiamiento a las tiendas sindicales para -
la adquisición, a través de CONASUPO, de productos bási
cos a bajos precios. 6) Como lo han demostrado varias ºE 
ganizaciones obreras, el sector de los trabajadores puede 
participar directamente en los sistemas de abasto y coad
yuvar a la solución de tan importante problema. Pero re
quiere, para crear las centrales de abasto necesarias, 
del apoyo decidido y efectivo de varias dependencias y or 
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ganismos, apoyo que con el presente estamos demandando. 
7) Es necesario que los subsidios que otorga el Gobierno -
Federal se revisen para que s6lo se mantengan cuando efec
tivamente beneficien a las clases de menores recursqp o 
cuando sean fundamentales para proteger las fuentes de em 
pleo. 8) El pago de los intereses de la deuda, que absor~ 
ben una proporción importante y creciente de los inqresos 
pQblicos, no deben cubrirse a costa de los gastos priorita 
rios en materia social. Se demanda en consecuencia que eI 
Gobierno emprenda, con carácter urqente, una reestructura
ción de los términos conveniáos para el paqo de intereses, 
a fin de que estos no cancelen los proyectos más importan
tes de desarrollo, y lesionen en especial a la clase traba 
jadora. 9) Se requiere, el otorgamiento de crédito más -
ágil y barato a las empresas pequeñas y medianas con dif i~ 
cultades financieras que permita una movilización más fuer 
te de los altos recursos líquidos de que dispone la banca) 
a fin de dinamizar la producción y proteger las fuentes de 
empleo. 10) Por liltimo y considerando el efecto de la po
lítica gubernamental de incremento de las tarifas de los -
productos y servicios del sector pdblico, seria deseable -
que se considerara la reordenación de esta política para -
proteger el poder adquisitivo de los, trabajadores". La -
"Respuesta del Gobierno de la Replibiica a los Trabajadores 
de México", mejor conocido como "documento de los 14 pun
tos", sefiala: "La Secretaria de Comercio y Fomento Indus
trial dispondrá lo necesario para que en forma inmediata -
se realicen las siguientes acciones: 1) Reforzar la vigen
cia y control de los precios de los bienes de consumo bási 
co, con el apoyo de la naciente Organización Nacional de = 
Consumidores (también impulsada en las peticiones del con
greso del Trabajo), creada por el movimiento obrero, de 
acuerdo con las disposicones legales vigentes. 2) Tomar -
las medidas necesarias para que los fabricantes fijen pre
cios máximos de venta al pQblico y para que se lleve el re 
gistro de estos precios. 3) Crear una Unidad de Informa-
ción sobre Precios Internos e Internacionales a la que pue 
dan notificarse los casos de abuso o especulación que se = 
manifiesten en precios excesivos u ocultamiento, a fin de 
que se proceda, en caso necesario, a la importación de las 
materias primas o artículos de c,onsumo de que se trate. 
4) Apoyar de la manera más amplia los esfuerzos del sector 
obrero para coadyuvar a la solución de los problemas de 
abasto y asegurar su participación en el Sistema Nacional 
de Abastos. Por su parte, la Secretaria del Trabajo y Pre 
visión social, en coordinación con las dependencias del = 
Gobierno Federal que correspondan, adoptarán las medidas -
que conduzcan a: 1) La ampliación sustancial de las !!neas 
de acción de Fonacot mediante el otorgamiento de financia
mientos a las tiendas sindicales para la adquisición de 
productos básicos a bajo precio, a través de CONASUPO. 2) 
Apoyar con la mayor amplitud los esfuerzos de organización 
de la Asociación Nacional de Consumidores que ha decidido 
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constituir el movimiento obrero. La Secretar.fa de r:acien
da y Cr6dito Pablico y de Encr.g!a, Minas e Industrias Para 
estatales, en la esfera de sus respectivas competencias, = 
procederán de inmediato a realizar las siguientes accio
nes: 1) Establecer los mecanismos qua sean necesarios pa
ra que, con objeto de proteger las fuentes de empleo, las 
empresas pequeñas y medianas, con dificultades financieras 
puedan recibir de la banca nacional créditos más ágiles y 
a tasas de interés más convenientes, sin incurrir. en subsi 
dios, y coadyuvar con ellas en la reestructuración de su = 
situación financiera a mediano plazo, evitando as! que re
percutan en los precios sus cargas financieras. 2) En un 
término gue no excederá de 60 d!as a partir de esta fecha 
darán a conocer las diverasas medidas adoptadas para gue -
la planta industrial del sector püblico se aboque a la pro 
ducción de aquellos artículos de consumo generalizado q~e
requiera con mayor urgencia la población. El Gobierno Fe
deral ha adoptado las siguientes determinaciones: 1) A 
partir del próximo d!a 15 de junio y hasta el 31 de diciem 
bre del año actual se suspenderá el crecimiento mensual de 
las tarifas de energia eléctrica aplicables al consumo do
méstico. 2) El incremento rnen'sual previsto en el gas li- · 
cuado de petróleo para con.sumo doméstico, se suspenderá 
igualmente a partir del 15 de junio y por el mismo lapso -
que en el caso anterior. 3) La cuota fija del servicio te 
lef6nico será disminuida en su monto a partir del propio = 
15 de junio y hasta el 31 de diciembre de este año. 4) Se 
aplicarán de inmediato mil 200 millones de pesos para ter
minar la planta de leche industrializada '(Conasupo-Licons~ 
en Tláhuac. 5) Se canalizarán igualmente los recursos ne
cesarios para la conclusión de las plantas tortilladoras -
de Teotihuacan, Estado de México y ourango, Dgo. 6) Se es 
tablecerán precios diferenciales para los artículos de más 
amplio consumo de las clases populares". 

50. La Secretaria de Comercio y Fomento Industrial anuncia in
crementos del 20 y 26 por ciento en el precio del pan blan 
co y en el kilo de tortillas y la baja de 20 por ciento eñ 
el precio del kilo de frijol. Asimismo, aplica subsidios 
por 180 mil millones de pesos al consumo del pan y la tor
tilla. 

51. Los 21 puntos propuestos por el Congreso del Trabajo, el -
14 de junio y luego ratificados el día 26, son los siguien 
tes: "1) sostener los precios de todos los articules básI 
cos de consumo popular en el nivel en que se encontraban = 
antes del ültimo aumento a los salarios mínimos. 2) Em
prender concertadamente un estudio exhaustivo de los cos
tos de producción, distribución y venta de los art!culos -
de consumo básico, as! como de la política de subsidios y 
est!mulos, como condición previa para la fijación de los -
precios definitivos. 3) Mantener las tarifas domésticas -
de energía eléctrica, gas y agua, as! como las de los -. 
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transportes pGblicos, en el nivel que tenían antes del au
mento al salario mínimo. 4) Reoraanizar el actual sistema 
de transportes urbano y foráneos ~ara hacerlo más fluido y 
eficiente, mediante el uso de unidades más apropiadas, rec 
tificación de rutas, empleo de boletos de transferencia, = 
combinación de los servicios de superficie y subterráneos, 
y abaratamiento de costos. 5) neterminar en un plazo bre
ve las inversiones directas del Estado en la Producción de 
básicos, para garantizar un abasto suficiente y oportuno. 
G) Establecer un sistema de abasto popular que incluya: a) 
la instalación de expendios y/o módulos de Conasupo en to
das las unidades habitacionales y zonas de concentración -
popular, a fin de poner al alcance de los trabajadores y -
el pueblo en general los artículos que integran el paquete 
básico; b) instauración de un sistema nacional de comercia 
lización social, integrado por tiendas sindicales, siste-
mas de despensas, bonos y centros populares de consumo, co 
mo un esfuerzo concertado entre Conasupo, Ponacot y las or 
ganizaciones obreras; c) determinar un paquete financiero
que permita facilitar el equipamiento a todos aquellos or
ganismos comerciales que se concerten con los sindicatos .. 
7) Crear una cadena nacional de cocinas y comedores popula 
res donde las familias de escasos recursos se provean de = 
alimentos sanos y nutritivos al alcance de su economía. 
8) Reducir tasas de interés en los créditos que otorga el 
Fonacot a los trabajadores, ampliando el rengl6n básico en 
sus operaciones y habilitarlo como el soporte financiero -
para el establecimiento de tiendas sindicales. 9) • 'Conge
lar de inmediato todas las rentas de vivienda inferiores a 
veinte mil pesos mensuales, y para tal fin establecer las -
medidas de carácter legal y administrativo que garanticen 
su aplicaci6n. 10) Elevar al 10 por ciento la aportación 
de las empresas al Infonavit y expandir, en consecuencia, 
las acciones de vivienda. 11) Establecer un programa de -· 
construcción de vivienda de inter~s social para renta con 
opci6n a compra, sostenido con recursos del gobierno fede
ral y las empresas. 12) Revisar el Programa de Construc
ción de Vivienda Popular a fin de que se creen reservas te 
rritoriales urbanas y se expropien construcciones obsole-
tas, terrenos bald!os y viviendas desocupadas, para dotar 
de habitaci6n a quienes carecen de ella. 13) Expedir una 
ley en materia habitacional a fi·n de que los alquileres de 
vivienda popular se fijen de acuerdo a la capacidad econó
mica de los ocupantes, se establezcan requisitos de higie.,
ne, confort, seguridad y términos de contratación. 14) P.~ 
ducir las tasas de Impuestos sobre la Renta e Impusto so
bre Productos del Trabajo para los niveles de ingreso inf~ 
riores a tres veces el salario mfnimo. 15) suspender todo 
gravamen al ingreso de los trabajadores por concepto de 
prestaciones sociales, y extender la exención del !VA a to 
das las l!neas de productos previstos en el paquete básico. 
16) Adecuar el actual sistema fiscal a los prop6sitos re
distributivos anunciados en el Plan Nacional de Desarrollo, 
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aumentando la carga fiscal directa a quienes más tienen. 
17) Cumplir con lo establecido por el articulo 123 consti
tucional y la Ley Federal del Trabajo en materia de sala
rio m1nimo. Dejar el establecimiento de los salarios con
tractuales al libre juego de factores de la producción, re 
duciendo a seis meses el plazo para su revisión. 18) AplI 
cación estricta y enérgica hasta sus Gltimas consccuenciai 
de las sanciones que prevén las disposiciones administrati 
vas en materia de precios, comercio y consumo. 19) Defi-
nir y establecer un aparato especial de sanciones a todas 
aquellas instancias que violen o alteren los acuerdos que 
dicte el Ejecutivo Federal en torno a las medidas anterior 
mente expuestas. 20) Dar plena vigencia al mandato del ar 
t!culo 28 Constitucional, Fracción III, para combatir con
eficacia los abusos y toda pr~ctica especulativa en el mer 
cado. 21) La reglamentación sobre las responsabilidades= 
de los servidores pablicos no debe interferir las relacio
nes obrero-patronales". 

52. El 16 de junio, dos d!as después de darse a conocer el do
cumento de intenciones del Congreso del Trabajo, en la 
inauguraci6n del XXXI Consejo Nacional de la CROC, Miguel 
de la Madrid advirtió que su gobierno no retroceder!a el -
rumbo por presiones o maniobras que en otros tiempos pudie 
ran justificarse, "( ••. ) no es momento de flaquear ni de= 
hacer transacciones que aparentemente nos hagan más popula 
res ( .•• ) Mi gobierno ofrece al movimiento obrero organi= 
zado diálogo sin limites, cambio de impresiones, apertura 
a sus propuestas. Pero tambi~n el movimiento obrero orga
nizado comprenderá que el gobierno de la RepGblica tiene -
la suprema responsabilidad de cuidar los intereses más al
tos de la nación". El 22 de junio eA!respuesta formal del 
gobierno al CT, la prensa nacional publica el comunicado -
del gabinete económico, donde se dice: "El gobierno de la 
RepQblica ha recogido siempre con aliento la solidaridad -
que el movimiento obrero organizado del pa!s le ha manifes 
tado sobre el programa de desarrollo en marcha. En él no
hay canong!as para ningan grupo y se está evitando la re
producción de viejos vicios que, al combatirse, evitarán -
una reca!da. No hay en consecuencia necesidad de replan
tear la estrateg!a de desarrollo ni la pol!tica a corto 
plazo. Se mantendrá el rumbo fijado, respondiendo con 
oportunidad a las solicitudes planteadas y señalando con -
veracidad la opini6n sobre soluciones que aparentando bene 
ficiar a la mayor!a, pueden finalmente perjudicarla". Po~ 
su parte; la respuesta del Congreso del Trabajo reconoce y 
elogia la pol!tica gubernamental y se manifiesta de acuer
do con el documento del gabinet8 econ~mico. Finulm~nt~, -
el 27 de junio se difunde un comunicado conjunto (gabinete 
económico-Congreso del Trabajo) donde se ratifica la nega
tiva oficial gubernamental. En este óltimo documento, el 
gabinete econOmico rechaza el congelamiento de precios y -
rentas; niega la posibilidad de reducir el plazo de revi-
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si6n de los contratos colectivos de trabajo; descarta la -
eliminación del IVA; y se opone al aumento de las aporta
ciones empresariales al Infonavit. 

53. En el transcurso del sexenio de Miguel de la Madrid, en el 
proceso de evolución de la crisis, las circunstancias ad
versas y las contradicciones so sumaron como un obstáculo 
en el avance del sector social. Las periódicas devaluacio 
nes, los recortes presupuestales y de programas, las revi= 
sienes de la política económica ante el FMI, el paulatino 
abandono del Estado de algunas áreas productivas, la infla 
ción, el desempleo, y otros factores más, se articulan pa= 
ra regatearle espacios al sindicalismo oficial. 

54. En el mes de julio de 1984, la Secretaría de Comercio y Fo 
mento Industrial -en calidad de cabeza de sector- presenta 
el Pronafice. En la presentación del programa se señala: 
"( ••. )el conjunto integral de políticas de fomento, pro
tecci6n y regulación, todas ellas existentes en el pasado, 
se armonizan, adecdan y articulan segdn las líneas de es
trategia. Procediendo de una manera ordenada e integral a 
la descentralizaci6n y modernización administrativa de la 
industria y el comercio exterior al: Hacer explicitas to
das las reglas del juego en materia de industria y comer
cio exterior. Adoptar un nuevo enfoque donde el fomento -
sea la esencia de la política. Presentar un.paquete inte
gral de política a fin de reducir el excesivo grado de dis 

'"·'crecionalidad en el manejo de los instrumentos para que = 
sea más automático y transparente y se eludan arbitrarieda 
des o corrupci6n ( ..• ) El programa busca, de esta manera; 
coordinar las acciones de los sectores pdblicos, social y 
privado en un esfuerzo conjunto y complementario para el -
logro de los objetivos planteados. Representa, por lo tan 
to, un poderoso instrumento operativo de trabajo para to-
dos los agentes productivos, pero no constituye una camisa 
de fuerza para nadie. Nuestro sistema de planeación parti 
cipativa y democrática no da cabida a la centralizaci6n nI 
a la coacción en las decisiones". Poder Ejecutivo Fede.raL 
Programa Nacional de Fomento Industrial y Comercio Exte
rior 1984-1988. Julio de 1984, pp. 12-13. 

55. "El criterio de rentabilidad económica y social que debe -
regir el funcionamiento de las empresas del sector social, 
le confiere un papel de particular relevancia dentro de 
nuestro sistema de economía mixta. Por tal motivo, se pro 
moverá su participación más activa en los procesos produc= 
tivos y distributivos para que aprovechen en mayor medida 
sus potencialidades y se fortalezca sobre bases sólidas de 
equidad y eficiencia. En particular, se fomentará su ma
yor presencia en la producci6n de bienes b~sicos y en la -
producción de las actividades agroindustriales". Idem., -
p. 110. 
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56. Al sector social de la econom1a se le recomienda partici
par -sin exclusividad- en la producción y comercializació~ 
en el rubro de bienes de consumo: de carnes y lácteos; pre 
paración de frutas y legumbres; molienda de trigo, de nix= 
tamal y beneficio de caf6; industria textil; prendas de 
vestir; cuero y calzado; medicamentos; ~adcra y corcho; y 
alimentos para animales. En este mismo rubro, no se reco
mienda para el sector social la producción o comercializa
ción de bebidas alcohólicas; cerveza y malta; refrescos y 
aguas gaseosas; tabaco; jabones, detergentes y cosméticos; 
electrónica de consumo; equipos y aparatos eléctricos, 
vehículos automóviles para transporte de menos de diez per 
senas. En el rango de i.nsumos de amplia difusión se rece= 
mienda aserraderos, triplay y tableros; imprentas y edito
riales; farmacoquímicos; productos a base de minerales no 
metálicos. No se recomienda celulosa y pasta de celulosa; 
papel y cartón; química básica; abonos y fertilizantes; re 
sinas sintéticas y fibras artificiales; productos de huleT 
vidrio y productos de vidrio; industrias básicas de hierro 
y acero. Son prohibitivas -exclusivas del Estado- petró
leo y derivados, petroqu!mica básica. En la. producción y 
comercialización de bienes de capital, anicamente es reco
mendable para el sector social equipo y material de trans
porte pablico. 

57. Después de ratificar posiciones en la incorporación al apa 
rato productivo a través de Pronafice, la CTM inaugura -eI 
20 de septiembre de 1984- el primer Congreso Nacional de -
Empresas y Organismos del Sector Social, al que asisten 
303 empresas sindicales respaldadas con un capital de 256 
millones de pesos. Durante este evento se constituye for
malmente la Asociación Nacional de Empresas Sindicales y -
de Interés Social de la CTM, con lo que se materializa en 
términos organizativos la disposición constitucional de di 
ciembre de 1982 y la incorporación formal a los programas
de desarrollo del sector social. Posteriormente, como par 
te de diversas acciones de presión de fracciones cetemis-
tas del Congreso del Trabajo, el 31 de abril de 1985, jun
to con otras concesiones, el gobierno federal entrega un -
crédito de cinco mil millones de pesos, con tasa preferen 
cial, para la promoción de empresas sindicales y ofrece -
acelerar los trabajos de la Comisión Intersecretarial en -
la elaboración de un programa de apoyo más amplio al sec
tor social y la formulación de un anteproyecto de Ley so
bre Empresas y Organismos del Sector Social, reglamentaria 
al articulo 25 constitucional. 

58. Mediante decreto del ejecutivo federal se establece la Co
misión Consultiva de Planeaci6n Industrial, como foro de -
consulta, para efectos de seguimiento, evaluación y actua
lizaci6n del Pronafice: "A esta comisión concurrirám repre 
sentantes de los sectores prtblico, privado y social con eI 
prop6sito fundamental de institucionalizar la participa·-
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ción de los agentes productivos en el proceso de planea
ción sectorial, operando como mecanismo de consulta y con
certación a fin de asegurar la confluencia de esfuerzos de 
los agentes de la economia mixta de mercado en la induc
ción, de este programa, de sus Programas Operativos Anua
les y de los programas por rama que se establezcan ( ... ) -
La comisión es exclusivamente órgano consultivo y las medi 
das que como resultado de su intervención deban tomarse, = 
las dictará o ejecutará cada secretaría de Estado conforme 
a su respectiva competencia. Se formarán subcomisiones pa 
ra cada Programa Integral de Desarrollo Industrial y Comer 
cial (PIDIC), además de las subcomisiones de organización
industrial, economía mixta, racionalización de la produc
ción, concertación para la planeación sectorial, simplifi
cación de trámites y actualización del marco jurídico, en
tre otras". Pronafice, op. cit., p. 197. 

54. Desde 1978, el Congreso del Trabajo, en la primera Asam~ 
blea Nacional del Proletariado, incorpora a su programa el 
proyecto del sector social y se proponen criterios que pos 
teriormente se concretizan en la reforma constitucional de 
1982, donde se abre un espacio al sector social y se subra 
ya el papel rector del Estado en la econom!a. Luego de pe 
riódicas reuniones nacionales -de Reforma Económica y Desa 
rrollo Rural, en el Manifiesto a la Nación de la LI diputa 
ción obrera, en el X Congreso de la CTM, sobre el sector = 

·Social de la Econom!a-, además de la promoción desarrolla-
.· rrollada durante la campaña electoral de Miguel de la Ma

drid, en diciembre de 1982 el Congreso de la Unión aprueba 
la iniciativa para reformar el articulo 25 y 26 de la Cons 
titución. Se define el marco legal a favor del sector .so= 
cial y la rector!a del Estado para ejecutar un sistema de 
planeación. En la primera Asamblea Nacional del Proleta
riado, celebrada en julio de 1978, el Congreso del Trabajo 
ante "el agotamiento de un estilo de desarrollo basado en 
la acumulación privada del capital", propone un "proyecto 
colectivo de desarrollo", cuyas medidas económicas son las 
siguientes: "ll Incluir en nuestra Constitución general un 
capitulo de pol!ticas económicas que contemple los siguien 
tes aspectos: a) Redefinir la propiedad de los medios de = 
producci6n con base en tres áreas. Estatal que consolide 
el conjunto ñe empresas que act~almente pertenecen a este 
sector y rescate de la iniciativa privada aquellas directa
mente vinculadas a las necesidades vitales del pueblo y el 
desarrollo económico independiente. En consecuencia incor 
parar a este sector, las actividades siguientes: Alimenti= 
cia, quimicofarmacéutica, textil y la de la construcción. 
Instituciones financieras, bancarias y de seguros. Extrae 
tivas, petroqu!mica, siderargia. Comercio Exterior. Las 
que dicte el interés pGblico. Social, que vincule los es
fuerzos y los recursos del Estado y de los trabajadores 
conjuntamente, o de éstos por s! solos, hacia la producción 
y distribución de bienes, de los sectores sociales organi-
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zados. Privada, limitada a las actividades complementa
rias del desarrollo, y supeditada a los objetivos genera
les de planeación. Aplicar los supuestos en que descansa 
el Artículo 28 Constitucional y desarrollar una política -
antimonopolios para enfrentar la ocupaci6n económica del -
país por el capital extranjero. Incorporar a los trabaja
dores a la conducción general de la economía y a todas las 
etapas del proceso de planeación a los órganos de la admi
nistración pGblica y al sistema de decisiones de la empre
sa privada". Primer Asamblea Nacional del Proletariado. -
Congreso del Trabajo. Publicado por el periódico El Día, 
24 de febrero de 1985. 

60. Alfredo Sánchez Daza. El sector social de la econo~!a: 
una reivindicación de la década pasada. El Cotidiano, nGm. 
5, abril-mayo de 1985. UAM-Azcapotzalco. Analiza, a par
tir d~ datos específicos, la participación de sindicatos na 
cionales en la economía. Aborda los casos del sindicato= 
petrolero, cinematográfico, azucarero y la Federaci6n Re-· 
gional de Trabajadores de Matamoros. "( ••. )desde la se
gunda mitad de la décad:::~pasada (los años setenta) se ha -
acelerado la creación de unidades económicas del sector so 
cial, registrando una expansión hacia diversas ramas indus 
triales: cemento, azúcar, impresi6n, confección y extractT 
va, as! como ramas en que los trabajadores se han asociado 
al Estado. Destacando actividades donde el gobierno ha 
proporcionado apoyo como en la pesca, donde otorgó la ex
clusividad en la captura de ciertas especies. En el medio 
rural, debe mencionarse al subsector forestal, la rama chi 
clera y la recolección y tallado de la planta de lechugui= 
lla, donde el Estado participa asociado con los producto
res. Es también importante destacar las cooperativas y em 
presas sociales en el sector servicios, que se concentran
en el transporte; de forma similar están tomando auge las 
orientadas a adquirir productos para distribuirlos entre -
los socios y los grupos de compras en común. Por otra par 
te existen múltiples empresas y organismos de producci6n = 
operados por sindicatos con experiencia, que participan en 
ramas y actividades tan diversas como la agropecuaria, la 
turística, la comercial y la industria de la transforma
ción. 

"Cabe agregar que las organizaciones obreras, ante la au
sencia de un marco jurídico propio, han recurrido a la con 
formación de fideicomisos, uniones de créditos, sociedades 
anónimas y eventualmente a la figura de cooperativa. Otra 
característica del sector es su participación en el campo 
financiero, con institución propia (El Banco Obrero), for
malmente constituida desde 1977, aunque en la actualidad -
con un pe~0 todavía poco significativo en el contexto na
cfonal( .•. ) Por otra parte, entre los sindicatos que mayor -
participación han tenido en el sector -según información -
proporcionada por el CT- se encuentran: los trabajadores ~ 
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de radio y televisión, de la industria hulera, de las ar
tes gráficas, as! como de organismos estatales en Durango, 
Sonora, Guanajuato, Nayarit y Jalisco. ( ... ) Entrn las ca 
racter!sticas más sobresalientes ele)! sector social se rmc:üGn 
tran su profunda dispersión entre maltiples ramas de la 
econom!a, que hacen de él una área económica más compleja 
y con mayores limites para su organización. También se ob 
servaron bajos niveles de inversión y, como parte de su r~ 
pida expansión en los Gltimos años, su presencia en el me= 
dio financiero a través del Banco y Aseguradora Obrera y -
un sin namero de fideicomisos. 

"Son los sindicatos de industria los que tienen más impor
tancia dentro del sector social. 

"En la forma de participación de los sindicatos petrolero~ 
cinematográfico, azucarero y petroqu!mico, son claros los 
marcados contrastes en la forma de llevar a cabo el proyec 
to social. As!, 'buenas intenciones' en casos como el siñ 
dicato petrolero, quedan muy por abajo de lo que está suce 
diendo realmente. Entre la enorme dispersión y los bajos
niveles de inversión en las áreas de producción de bienes 
básicos, cada integrante del sector social parece entender 
a su modo la política de apoyo a este altimo. 

"Finalmente, encontramos que los sindicatos nacionales de 
industria, por los montos de capital de que disponen y por 
su ubicación en diferentes lugares del pa!s, son los orga
nismos que más oportunidades tienen de crear empresas im
portantes, a diferencia del limitado radio de acción y me
nores montos de capital, relativamente, de las organizacio 
nes estatales y/o regionales. En los ejemplos analizados~ 
se descubrió también, que en los sindicatos nacionales de 
industria se presenta una marcada tendencia a orientar el 
grueso de sus recursos económicos hacia inversiones que 
les resultan más rentables, como en cines, complejos tur!s 
tices, cubles deportivos, terrenos, edificios y en inver-
siones en acciones y valores, entre otros. 

"A casi una década de distancia en que fue propuesta la Re 
forma Económica (por la CTM en 1978), el proyecto del sec= 
tor social de la economía parecq no orientarse hacia sus -
objetivos. Su desenvolvimiento enfrenta en la actualidad 
mGltiples obstáculos. lla crecido en la dispersión dentro 
de las más diversas ramas industriales y esto parece se
guir sucediendo as!. Las áreas de producción claves para 
obtener artículos de primera necesidad no son el lugar co
man o de confluencia para las empresas del sector. 

"Lo anterior se explica, en parte, por el hecho de que en 
mGltiples casos ha predominado -en quienes está depositado 
el poder de decisión- el espíritu de empresa privada que -
antepone, sobre todo, la mejor rentabilidad de la inver-
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sión. Pero tambi6n, podemos suponer, que pueda decaerse a 
falta de un criterio y una política mejor definida al intc 
rior de cada organización de trabajadores, que les permita 
orientar de forma racional los recursos con que cuentan y 
las áreas de producción en que se necesita y es posible 
participar". Op. cit., pp. 31-36. 
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CONCLUSIONES 

Las tendencias de desarrollo que emergen en la sociedad -

mexicana, en el marco de la reestructuración del capital, de

penden, por un lado, de la intencidad y prolongaci6n de la cr! 

sis: de la capacidad del capital nacional para generar niveles 

de explotación del trabajo superiores, suficientes en la comp~ 

tencia internacional; de las acciones gubernamentales por evi

tar el descontrol pol!tico y económico del sistema; y de la 

evoluci6n de la economía mundial; y por otra parte, de la ope

ratividad política de los estilos de negociaci6n y concilia

ción entre las distintas fracciones de clase; y de la eficacia 

de los mecanismos de mediatizaci6n y control de los sectores -

asalariados. 

A partir de las proyecciones inscritas en la política ec~ 

n6mica estatal, en tanto elemento que regula la reproducción -

del capital global, la regeneración de la sociedad se encamina 

a rearticular el bloque dominante y prepara el ingreso de una 

nueva etapa de desarrollo. La potencialidad de las fracciones 

más avanzadas del capital nac.ional -las de mayor concentraci6n

y el grado de vinculaci6n con el mercado extern0; en coincide~ 

cia, con los planes y programas gubernamentales alternativos 

al ciclo de crisis, orientan a consolidar a las fracciones del 

capital financiero de la burguesía y a reforzar sus lazos con 

el capital exterior. Este proceso implica la paulatina deseo~ 

posici6n de los sectores del capital m~s rezagados, restringi-
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dos al mercado dorn6stico y con niveles productivos poco campe-

titivos. sectores -de la pequcfia y mediana empresa- que sin -

protección ni subsidios estatales, habréin de subordinarse <l la 

16gica de consolid<:1ción del sector externo. Asimismo, como 

parte de esta dinámica, el proceso de recomposición técnica 

del capital -condición para sobreponerse a la etapa de crisis-

indica un nuevo salto en los métodos de explotación del traba-

jo, hacia grados de mayor intensidad. El aumento de la produ~ 

tividad, sobre la base de incorporar mayor volúmenes de traba-

jo muerto con respecto al trabajo vivo y la aceleraci6n de los 

tiempos y ritmos en el proceso de trabajo. En suma, la tenden 

cia a vigorizar las formas monopólicas del capital sostenidas 

en niveles más intensos de explotaci6n del trabajo asalariado: 

la consolidaci6n del capitalismo monop6lico intensivo. 

En este contexto, el Estado ocupa un lugar preponderante, 

en virtud de que asume la regulación del ciclo de crisis -por 

tanto de la reestructuraci6n del capital- y hace efectivo el -

amplio margen de autonom!a relativa, en la expectativa de cana 

!izar la recuperaci6n del capital global. En la medida en que 

el interés central -el proyecto nacional- se ubica en el forta 
1 

lecimiento del sector externo, el Estado, a partir de progra-

mas sectoriales, instrumenta estrategias que propician la rear 
:-

ticulación de las alianzas y del bloque dominante y la redefi-

nici6n de los campos de dominio pol!tico y econ6mico, en fun-

ci6n del inter6s nacional: la consolidaci6n del sector externo 

-es decir, del capital monop61ico. 
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Para su cometido, el grupo gobernante reconstituye la es

tructura estatal sobre cimientos más sólidos, que le permiten 

mantener el control de la crisis. A través de mecanismos le

gales, programáticos -de concertaci6n- y de hecho, establece -

el control de los recursos financieros, de la recomposición de 

los campos de inversión, de los mecanis~os de fo~ento indus

trial, de el comercio externo, de la política monetaria, de -

la política laboral y, en general de las instancias de legiti

mación, dominación y reproducción del capital. El Estado gana 

en autonomía y legitimidad, se consolida y fortalece, en tanto 

que centraliza en mayor grado y vigoriza su ejercicio, al con

centrar, por encima de los intereses fraccionales, las decisio 

nes de orientación y dirección nacional. Lo mismo sucede en -

la esfera de la administración pablica y con respecto a los d! 

ferentes intereses de las fracciones incorporadas a la burocra 

cia y al partido gobernante. La disciplina a las disposicio

nes gubernamentales -cuando la concertación y la conciliación 

no acceden al interés nacional- es impuesta y legitimada. 

De acuerdo a las permanentes presiones económicas y polí

ticas del periodo de crisis y a la consecución del interé~~

cional r el Estado accede a nuevas pautas de desarrollo que mo

difican sus características como factor económico y en el cjeE 

cicio de la administración pdblica. se replantea la función -

rectora del Estado, en tanto Estado subsidiario del capitaJ. El 

grupo gobernante redefine -constitucionalmente- los prop6si tos 

del Estado, al proponerlo corno el factor determinante y regu-
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lador de la cvoluci6n de la econom!a. Asimismo, el Estado 

ajusta su aparato productivo, deja de injerir indiscriminada

mente en la economía, sin perder el control de las ~reas llama 

das estrat~gicas y prioritarias en la reproducción del capital. 

Con criterios de disciplina, austeridad, eficiencia y competi

tividad y con el predominio en la administraci6n de los recur

sos y en la política econ6mica, asume la gesti6n del capital, 

sin detrimento de su legitimidad y para el control de la cri

sis. 

En la administraci6n ptlblic'a se desarrolla también una 

reestructuraci6n profunda del aparato estatal, de acuerdo a 

las condiciones fijadas por el ciclo econ6mico y al papel de· -

administrador de la crisis. La austeridad, la eficiencia y la 

competitividad, se aplican con rigor y disciplina entre los 

servidores públicos y, por extensi6n, entre los trabajadores de 

empresas paraestatales. El aparato administrativo estatal se 

asimila a un intenso proceso de simplif icaci6n orgánica y pro

gramática, donde el ahorro y el aprovechamiento intensivo de -

recursos y la depuraci6n política interna son determinantes. -

Este fen6meno se instrumenta de modo similar entre las empre

sas paraestatales. 

Sobre estas bases se rearticulan las alianzas y los esqu~ 

mas de conciliaci6n y concertaci6n pol!tica; y, a la vez, los 

procedimientos de legitimación y "dominación social. Las 

presiones y los proyectos particulares de las distintas frac-
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cienes aleatorias al Estado se canalizan mediante el sistema -

de planeación nacional, de modo parcial y conforme a la capac! 

dad de influencia y dominio social de cada sector involucrado, 

siempre en función del interés nacional. Los mecanismos de 

conciliación tradicionales -en especial los tripartitos- se su 

plen por instancias -consultivas y de planificación- donde se 

negocian los criterios de incorporación a los proyectos de de

sarrollo económico y se redistribuyen los campos de dominio p~ 

l!tico y social, tanto en el ámbito económico como administra

tivo. El Estado ocupa el lugar central y definitivo en este -

proceso, como rector de la econom!a. La eficacia de este méto 

do, se supedita a la evolución del periodo de crisis. 

Como condición a la ree.structuración del ca pi tal, se des~ 

rrollan paralelamente modificaciones que afectan a la organiz~ 

ción de los asalariados. Los sectores laborales replantean d~ 

mandas, métodos de lucha y de organización, frente al aumento 

intensivo de la explotación y la recomposición técnica del pr~ 

ceso de trabajo, al desempleo masivo, el creciente deterioro -

del nivel de vida, e incluso, ante el despotismo estatal. El 

coman denominador entre los organismos sindicales es un compoE 

tamiento defensivo y de resistencia. Entre los sectores opos! 

tores al sindicalismo oficial -grupos independientes- o con es 

tructuras relativamente flexibles de dirección, el proceso de 

reestructuración del capital avanza aprovechando el aislamien

to y la dispersión. Frente al paulatino reforzamiento de las 

formas burocr~ticas del sindicalismo oficial y las significat! 
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vas derrotas y el desgaste del movimiento obrero, la lucha sin 

dical busca nuevos canales de expresión y ganar espacios al i~ 

terior de las r!gidas estructuras de los organismos oficiales. 

Asimismo, la liquidación masiva y la capacidad de injerencia -

en las condiciones de recomposición del proceso del trabajo, -

se convierten en los motivos centrales de la actividad gremial. 

Para los trabajadores al servicio del Estado, las condi

ciones laborales se rigidizan y se fortalecen los es.quemas bu

rocr~ticos de organización gremial. La reestructuración del -

aparato estatal, sobre criterios de austeridad, simplificación 

y eficacia, genera mecanismos de control y sanción y de homog~ 

nizaci6n, en las condiciones de trabajo y en la relaci6n con

tractual con el Estado como entidad patronal. La descentrali

zaci6n administrativa, mecanismo dedicado a contrarrestar la -

irracionalidad y ejercicio deficiente en la administraci6n pa

blica, opera sobre la organización laboral como un instrumento 

para rearticular y refuncionalizar los dominios pol!ticos sin

dicales, tanto para las fracciones oficiales como para los gr~ 

pos disidentes. En ambos casos, la descentralización adminis

trativa desarticula las estructuras t.radicionales apoyadas en 

la autoridad central para el sindicalismo burocrático y en la 

coordinación central para las corrientes democratizadoras. La 

rearticulaci6n de las estructuras sindicales se instrumentan -

en torno al fortalecimiento de la autoridad central estatal, -

como programador y presupuestador de las pol!ticas de desarro

llo. Asimismo, hace m~s vertical la estructura sindical, en -
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contraste al relativo debilitamiento y dispcrsi6n de los con

tingentes democráticos. A la vez que se vigoriza a la burocra 

cia sindical, se delimitan de modo mis marcado los espacios 

sindicales de la función administrativa. 

Entre las empresas paraestatales la reestructuración tie

ne efectos principalmente en los procesos de trabajo, en la es 

pectativa de disminuir los costos, elevar los niveles de efi

ciencia e intensificar los métodos de explotaci6n del trabajo. 

Asimismo, se aceleran los proyectos de depuraci6n pol!tica en

tre los sindicatos del sector, se aplican criterios que res

tringen la participación de la burocracia sindical en la adrni

nistraci6n y se liquidan a los sindicatos que, por su flexibi

lidad en la estructura organizativa, permiten la expresi6n co~ 

bativa de sus bases. Como a la·s dem~s fraccione's del sindica

lismo oficial, el grupo gobernante respalda y fortalece a la -

burocracia obrera del sector paraestatal. 

Por su importancia e influencia en la mediaci6n entre el 

capital y el trabajo y por su relativa autonom!a como grupo de 

presión pol!tico, las centrales obreras se asimilan, a través 

de nuevos mecanismos de negociación, bajo circunstancias que -

le otorgan un espacio y la capacidad de expandirse en la esfe

ra de la producci6n. La asignaci6n del sector social estimula 

y refuerza a la burocracia sindical¡ a la vez que se estable

cen instancias que tienden a desvanecer las contradicciones e~ 

tre el capital y el trabajo. Las principales demandas obreras 
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-salario y empleo- se suplen por una mayor participación en la 

economía: las no~ociaciones con la parte patronal se transfie

re hacia el Estado, quien controla los programas de desarrollo. 

En la medida, en que para la burocracia sindical el impulso 

del sector social se convierte en un proyecto estratégico, las 

demandas inmediatas pasan a ser consignas de presión política. 

El sindicalismo oficial refuerza su papel, al sofisticar los -

mecanismos de mediatización laboral y al instituirse como.con

trapeso pol!tico de la iniciativa privada en la econom!a. Asi 

mismo, se refuncionaliza, en la medida en que asume un lugar -

en la producción, como factor activo, con la protecci~n del E! 

tado y para el mercado doméstico. Sin embargo, su permanencia 

y expansi6n -como elemento empresarial- queda delimitado por -

la l6gica del capital. 

En el proceso de reestructuraci6n del capital, las tende~ 

cias de desarrollo se dibujan paulatinamente. Su materializa

ción. está sujeta a permanentes fluctuaciones económicas y polf 

ticas, que aceleran algunas de sus manifestaciones y frenan 

otras. En general, la crisis en su dinámica propia conduce al 

capital hacia niveles superiores de c.oncentraci6n y centraliza 

cióni hacia grados más intensivos de explotación del trabajo -

asalariado. De este modo, las particularidades que asuma en -

la sociedad mexicana: as! como los tiempos y ritmos en su evo

lución, aan cuando est~n proyectadas en los planes gubernamen

tales, están por definirse de manera más palpable. 



B I B L I O G R A F I A 



164. 

BIBLIOGRAFIA 

!3ANAMEX. Examen de la situación económica de México, Ed. Bana 
mex. -~í6:üco~--2ficiembre-de -m·o:-----------

BANAMEX. Examen de la situación económica de México, Ed. Bana 
mex. MéxiCO-;-i'eorero de1981. 

BANCO DE MEXICO. Informe anual 1980. Ed. Banco de México, -
México, 1981. 

BANCO DE MEXICO. Informe anual 1981, Ed. Banco de México, 
México, 1982. 

BANCO DE MEXICO. Informe anual 1982. Ed. Banco de México, 
México, 1983. 

BANCO DE MEXICO. Informe anual 1983, Ed. Banco de México, 
México, 1984. 

BANCO DE MEXICO. Informe anual 1984. Ed. Banco de México, 
México, 1985. 

BASAVE KUNHARDT, Jorge. Capital financiero y expropiación ban 
caria en México. Teor1a y Pol1tica, Na.· 9, enero-marzo,-
1983. Ed. Juan Pablos. 

BASAVE, Jorge, MOGUEL, Julio y otros. La nacionalización de -
la banca y la situación pol1tica actual. Teor1a y Pol1-
tica. No. 7-8, julio-diciembre 1982. Ed. Juan Pablos, -
UAG. 

BASURTO, Jorge. En el régimen de Echeverr1a: rebelión e inde
pendencia. La clase obrera en la historia de México, Ed. 
Siglo XXI, México, l9B3. 

CALDERON, Angel. Programas de condicionalidad del FMI. El ca 
so de México durante 1983. Pol1ticas de estabilización = 
en México y América Latina en e1' contexto de la crisis ac
tual, Revista A, Vol. V, No. 13, septiembre-diciembre 
I91i4. UAM-Azcapotzalco. 

CAMACllO, Manuel. El futuro inmediato. La clase obrera en la 
historia de México, Ed. Siglo XXI, uihico, 1980. 

COLL, Tatiana, FERNANDEZ y otros. La lucha obrera en México: 
la visión de sus lideres y conceptos básicos, Ed. Popular 
de los trabajadores. México, 1983. 



165. 

CORDERO, Salvador y GOMEZ-Tl\BLE, Silvia. Estado y trabajado
res de las empresas estatales en M6xico. Memorias del -
encuentro sobre historia del movimiento obrero~·--EU.Uni 
versidad Aut6nomaae-Püe0Ia; M6x1c0:-19lf0-:---- -

DE LA Ml\DRID H, Miguel. Tercer informe de gobierno. Ed. Pre 
sidencia de la RepOblica, M~xico, septiembre de 1985. -

ESCOBAn TOLEDO, Saül. México: la crisis y el bloque en el p~ 
der, Teor!a y Pol!tica, No. 10, abril-junio 1983, Ed. 
Juan Pablos. 

FSTSE. Nueva Ley del ISSSTE. Ed. FSTSE, serie: Documentos -
b~sicos, México, 1983. 

GARAVITO, Rosa Albina. La protección al salario. Análisis 
económico, Ed. UAM, México, enero-junio de 1983. 

GONZALEZ CASANOVA, Pablo y FLORESCANO, Enrique y otros. Méxi
co, hoy, Ed. Siglo veintiuno, México, 1979. 

HERNANDEZ, Luis. ¡viva la CNTE! ¡Fuera los charros! Cuader
nos de insurgencia sindical, Ed. Extemporáneos/IO . .r.!i~xico, 
1983. 

ISSSTE. Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales -
de los TrabaJadores del Estado, Ed. ISSSTE, México, 1978. 

LENIN, v.r. El imperialismo. Fase superior del capitalismo, 
Obras.escogidas en tres tomos. T.I. Ed. Progreso, Mosca, 
1961. 

LERICHE, Cristian y QUINTANA, Enrique. El programa de ajuste 
en México: su lógica e impacto (1983-1984). PoH.ticas de · 
estabilización en México :( América Latina en el contexto 
de la crisis actual. Revista A, Vol. V, No. 13, septiem
bre-diciembre l 984. UAM-1\zcapotzalco. 

BEUPAV. . El Estado. Memorias del encuentro sobre 
historia del movimiento obrero, Ed. UAP, México, 1980. 

LOPEZ PORTILLO, José. Quinto Informe de Gobierno (1981). Pre 
sidencia de la Repdblica Mexicana, Mdxico, 1981. 

. . . . 
MARY.,Carlos. El Ca~ital. Cr!tica de la econom!a pol!tica, 

Tres Tomos. E , Fondo de Cultura Económica, Mªxico, 1946. 



166. 

MORERI\ CAAACllO, Carlos. La izquierda y la nacionalizaci6n de 
la banca. Teoría y Política, No. 9, enero-marzo, Ed. 
Juan Pablos. 

NORIEGJ\, Francisco. El movimiento del sindicato de telefonis
tas de la Repdblica Mexicana, 1976-1977, Memorias del e~ 
cuentro sobre historia del movimiento obrero, Ed. UAP, M~ 
XJ.CO, l9(fl). 

ORTEGA AGUIRRE, Maximino. La asamblea del Congreso del Traba
jo .y el sindicalismo.universitario. Memorias del encuen
tro sobre historia del movimiento obrero, Ed. UAP, Hifaico, 
1980. 

PARTIDO COMUNISTA MEXICANO. El PCM y el movimiento sindical. 
Ed. Ediciones de Cultura Popular, M~xico, 1976. 

PEREZ L., Rosal!a. El charrismo sindical en la década de los. 
- sefenta •. El.sindicato petrolero.· Historia y cr6nicas de 

la clase obrera en México. Ed. ENAH e INAH. Mih:ico, 
1981. 

PODER EJECUTIVO FEDERAL. Plan Nacional de Desarrollo 1983-
1988. secretaría de Programaci6n y Presupuesto, México, 
1983. 

PODER EJECUTIVO FEDERAL. Programa Nacional de Fomento Indus
trial y Comercio Exterior. Ed. Secretaría de Comercio y 
Fomento Industrial, México, julio de 1984. 

RAMOS, Sergio y RENDON, Armando. Los conflictos laborales en 
M~xico: 1977. Memorias del encuentro sobre historia del 
movimiento obrero, Ed. UAP, México, l980. 

RIVERA RIOS, Miguel Angel. México: devaluaci6n y crisis. 
Teoría y Política, No. 7-8, julio-diciembre 1982. Ed. 
Juan Pablos-UAG. 

RIVERA RIOS, Mi9uel Angel y GOMEZ SANCHEZ, Pedro. México: acu 
mulaci6n y crisis en la década de los.setenta. Teoría y
Pol!tica, No. 2, octubre-diciembre 1980. Ed. Juan Pablo~ 

ROJAS, Antonio y ROJAS G., Rartl. Por qué se devalu6 el peso? 
Teoría y Política, No. 9, enero-marzo 1983. Ed. Juan Pa
blos. 

TOLEDO PATiflO, Alejandro,. Las.transformaciones del Estado Me
xicano. Teoría y Política, No. 10, abril-junio 1983, Ed. 
Juan Pablos. 



167. 

TREJO DELARBRE, Raúl. Notas sobre la insurgencia obrera y la 
burocracia sindical. Memorías del encuentro sobre histo
Eia del movimiento obrero, Ed. UAP~Xlco:--Ennr.-----

'fRUEBA URBINA, Alberto y TRUEBA B~RRERA, Jorge. Leii~laci6~ -
Federal del Trabajo Burocrático, Ed. Porrúa, M xico, r984. 

TURRENT, Eduardo. La intervenci6n estatal en el sistema finan 
ciero antes de 1982. Análisis económico, Ed. UAM, México, 
enero-junio de 1983. 

SEMO, Enrique, ILAN, Semo y SALDIVAR, Américo. México, un 
pueblo en la historia, Ed. Nueva Imágen, México, 1982. 

SILVA RUIZ, Gilberto. La negociación de la estabilidad poli
tica. Instituciones tripartitas en México: 1971-1982, -
Ed •. UAQ, México, 1983. 

STEPHAN, Otto Erwin. La asamblea del Congreso del Trabajo, al 
gunas consideraciones con respecto a la estructura del mo 
vimiento.obrero mexicano y.su relaciOn.con.el.Estado. 
Memorias del encuentro sobre historia del movimiento 
obrero, Ed. UAP, Mªxico, 1980. 

STREET, Susan. Burocracia y educación: hacia un análisis poli 
tico de la desconcentraci6n administrativa en la Secreta= 
r!a de Educaci6n Pablica. Estudios, vol. 1, Ndm. 2, mayo 
-agosto de 1983. 

VALENZUELA FEIJOO, José c. Notas sobre el Plan Nacional de De 
sarrollo (1983-1988)"y el sector industrial. Teor~a y ~ 
Pol1tica, No. 11, julio-diciembre 1983, Ed. Juan Pabios. 

VELA GONZALEZ, Joaquin. Estudio hist6rico sobre la crisis en 
México (1954-1983). Teoria y Politica, No. 11, julio-di
ciembre 1983, Ed. Juan Pablos. 

YAílEZ R., Sergio. M~xico: luchas obreras y' burocracia sindi
cal. · Historia y cr6nicas de la clase obrera en México, 
Ed. ENAH e INAll, Mªx1co, i98l. 

ZAZUETA, César y PE~A, Ricardo. La estructura del Congreso 
del Trabajo. Estado, trabajo y capital en México: un 
acercamiento al tema. Ed. FCE, México, 1984. 



168. 

D O C U M E N T O S 

La clase obrera y el desarrollo nacional. COR. v. Congreso -
General Extraordinario, noviembre de 1978 

Alianza histórica de los trabajadores con el Estado de origen 
revolucionario y con plena inependencia de clase. Congre 
so del Trabajo, Folleto, México, 6 de mayo de 1980. -

Reunión sobre el sector Social de la Econom!a. CTM. Bolet!n, 
México, 30, 31 de mayo de 1980. 

Registro de la Administración Pública Federal'Paraestatal. 
Diario Oficial de la Federación, 16 de enero de 1981. 

El Pueblo marcha con la revolución meKicana. COR. VII. Con
greso General EKtraordinario, noviembre 1982. 

El Banco de México se retira temporalmente del Mercado de Cam
bios. Banco de México, El Dia, 18 de febrero de 1982. 

Con nacionalismo y solidaridad social superaremos la coyuntura 
desfavorable. Programa de ajustes de la pol!tica económi 
ca. SHGP, SPP y B. de M. El D!a, 20 de febrero de 1982-;-

Detengamos los efectos negativos de la devaluación por.un.efec 
tivo control de cambios. SUTIN y SUNTU. Uno más Uno, = 
26 de febrero de 1982. 

Por una reorientación de la pol!tica económica. Por la unidad 
de acción contra los efectos de la devaluación. SUTIN, -
SI'l'Vl~, SUNTU y otros. Uno Más Uno, 5 de marzo de 1982. 

Medidas complementarias al reajuste económico dispuestas por -
el presidente López Portillo. SPP, SHCP y B. de Mo 
El Dia, 10 de marzo de 1982. 

Ante la nacionalización de la banca. Organización de Izquier
da Revolucionaria Línea de Masas: Uno más Uno, 7 de sep
tiembre de 1982. 

La nacionalización de la banca y el control de cambios. POS. 
Uno más Uno, 24 de septiembre de 1982. 

El patrioterismo esconde los programas de austeridad del FMI. 
CDP, MRP, COCEI, UCI, y otras. Boletín, México, 7 de se.e 
tiembre de 1982. 

Con la banca nacionalizada, reoritación general.de la econom!a. 
SUTIN, SNRTE, SITVW, STUNAM y otros. Uno más Uno, 12 de 
octubre de 1982. 



169. 

Carta de intenciones que presentó México al Fondo Monetario In 
ternacional, Pu~to, 15 de noviembre de 1982. 

Discurso de toma de posesión de Miguel de la Madrid Hurtado, -
~~~~. dos de diciembre de 1982. 

Opini6n sobre las iniciativas de reformas a las administración 
p(iblica. SNTSAllyCP. ~~á~_un~, 13 de diciembre de 
1982. 

Resultado del análisis cetemista al Proqrama Inmediato de Reor 
denaci6n Económica. CTM, ~l D1~, i3 de diciembre de 1982. 

Las propuestas de modificación al apartado "B", Ley ·del ISSSTE 
y Ley Orgánica de la Administración Pública contradicen -
los postulados de consulta popular, planeación democráti
ca y fortalecimiento de la sociedad civil. Sindicato de 
Pesca. Excélsior, 16 de diciembre de 1982. 

Solidaridad para el cambio. Congreso del Trabajo. Uno más 
~. 15 de diciembre de 1982, 

Programa.de cobertura de riesgos cambiarios. El 'Mercado de 
Valores. Nacional Financiera, 11 de abril de 1983. 

Informe de la situación económica en.México •. Secretaría de 
Programación y Presupuesto. Mercado de Valores, 25 de 
abril de 1983. 

Por la Unidad Democrática de los Trabajadores Nucleares. SUTIN, 
sección Centro Nuclear. Bolet1n, mayo de 1983. 

Documento de 21 puntos. Congreso del Trabajo. Uno más Uno, -
26 de junio de 1984. 

Uranio Mexicano para el desarrollo nacional. SUTIN. Uno más 
Uno, 19 de agosto de 1983. 

I. F'oro de trabajadores democráticos del apartado "B". 
SUNTSDUE, SINTCB, SUTCENIA, CNTE y otros. Uno más Uno, 
29 de agosto de 1983. 

Opinión sobre la creación de la Comisión Intersecretarial del 
Servicio Civil de Carrera. FS'l'SE. Excelsior, 5 de sep
tiembre de 1983. 

Acuerdo Obrero Patronal de Solidaridad Nacional. Solidaridad, 
n(im. cero, octubre de 1983. 

Pacto de Unidad Nacional. Congreso del Trabajo. Solidaridad, 
nam, cero, octubre de 1983. 



170. 

Pacto de Unidad Sindical y Solidaridad. Sindicatos de Trail
mobile, Cervecería Moctezuma, Moore Business, Ipanasa, -
Técnicos y 'rrabajadores de l\eron¡¡ves de M~xico, Impulso
ra Mexicana de Telecomunicaciones, SUNTU, SUTIN, SNTIHll, 
PllT, Siteuno y STUNllM. Solidaridad, Núm. cero, octubre 
de 1983. -

Propuesta alternativa de siete puntos al Acuerdo Obrero Patro 
nal de Solidaridad Nacional. CTM. Solidaridad, núm. ci 

·ro, octubre de 1983. 

Por un aumento sustancial al salario m!nimo. 
nal de 'l'rabajadores de la Industria del 
ro, SUTIN, FAT y otros. Uno más Uno, 5 
1983. 

Sindicato Nacio 
Hierro y el Ace= 
de diciembre de 

Manifiesto. Congreso del Trabajo. Uno más Uno, 5 de diciem
br.e de 1983. 

Pacto de Solidaridad Nacional. Congreso del Trabajo/Concam!n. 
Uno más Uno, 14 de diciembre de 1983. 

Dictamen de la Comisi6n de Hacienda y Cr~dito Público sobre -
el Presupuesto de Egresos de la Federaci6n. Cámara de -
Diputados, diciembre de 1983. 

La labor de CT, consecuente con los postulados de la Revolu
ción. Programa.de.Acci6n y.Estatutos •. Congreso.del Tra-
bajo •. Con reso ·del. Trabajo, ano informativo del movi-

. miento obrero organrza o, 2 9 

Acciones tendientes a proteger el poder adquisitivo de los sa~ 
larios. Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. 
Uno más Uno, 7 de junio de 1984. 

Petici6n del CT al Gobierno de la República. Congreso del Tr~ 
bajo. Uno más Uno, 7 de junio de 1984. 

Respuesta del Gobierno de la República a los trabajadores de M~ 
xico. Secretaria del Trabajo y Previsión Social. Uno = 
más Uno, 7 de junio de 1984. 

Ceder ahora s6lo agravaría la crisis. Respuesta del gobierno 
al CT. Secretaria del Trabajo y Previsi6n Social. Uno -
más Uno, 22 de junio de 1984. 

Negativa oficial a las peticiones del CT. Comunicado conjunto 
del Gabinete Econ6mico y del Congreso del Trabajo. Uno -
más Uno, 27 de junio de 1984. 

Conclusiones de la VI Reunión de la Comisión Intersecretarial 
del servicio Civil. Comisi6n Intersecretarial del Servi
cio Civil. Mimeo, 3 de septiembre de 1984. 



171. 

Reconocfaniento a los diputados del PSUM. SUTIN. !!_!.:_~_'!lá§._Q~, 
diciembre 22 da 1984. 

Declaración de Guadalajara. Tendencia Democrática del SUTERM. 
El D!a. El Gallo Ilustrado, 24 de febrero de 1985. 

Manifiesto de la Nación (octubre 1979). Diputados obreros en -
la LI Legislatura. ~2.!.C:.~~~ll~_I.lustrado, 24 de f~ 
brero de 1985. 

Manifiesto. Sindicato Mexicano de P.lectricistas. El Dfa. El 
Gallo Ilustrado, 24 de febrero de 1985. 

Primera Asamblea Nacional del.Proletariado. Congreso del Tra
bajo. El D!a. El Gallo Ilustrado, 24 de febrero de 1985. 

Reestructuraci6n del sector paraestatal. SEP, SPP. SHCP, SG, 
SECTUR y SEMIP. Uno más Uno, 4 de marzo de 1985. 

Depurar las finanzas públicas y ajustar la pol!tica monetaria, 
exigencia actual. SHCP, y B. de M. El D!a, 25 de marzo 
de 1985. 

Programa de fomento integral a las exportaciones (PRQFIEX). 
SRE, SHGP, SPP, SCGF, SEMIP, SCFI y otras. Uno más Uno, 
9 de abril de 1985. 

Los trabajadores ante la situaci6n econ6mica nacional: .opcio
nes para el desarrollo. Congreso del Trabajo. El D!a. -
Testimonios y documentos, 11, 12 y 13 de abril de l98S. 

Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. Ed. 
G6mez Gómez Unos. México, o. F. 1985. · 

Uno más Uno, El D!a. De· 1982 a 1985. 

y Excelsior. 



172. 

REVISTAS 

f:.P. .. A.cl!:~lla. Revista del PHT. 

1983: Izquierda y movimiento popular. Por Julio Moguel. 
No. 7. Enero-febrero de 1984. 

Ascenso de la resistencia obrera. Aumenta el ataque ca
pitalista. Por Ricardo Pascoe. No. 9, septiembre-octu
bre de 1984 . 

Congreso del Trabajo: elefante con pies de barro. Por Ar 
mando Quintero. No. 9, septiembre-octubre de 19~4. 

Electricistas ante los riegos de su trabajo. Por Roberto 
Iriarte. No. 9, septiembre-octubre de 1984 .• 

Algunas precisiones sobre un supuesto "elefante con pies 
de barro", Por Lucinda Nava. No. 10, febrero-marzo de -
1985. 

La industria nuclear hoy. Por Antonio Villanova. No. 10, 
febrero-marzo de 1985. 

Los peligros de la tecnolog!a digital. Por Rosalba Aris
mendi. No. 10, febrero-marzo de 1985. 

Sobre el servicio civil de carrera. Por Julio Moguel. 
No. 10, febrero-marzo de 1985. 

Revoluci6n educativa: l!mites y contradicciones. Por Ro
c!o Osc6s y Enrique Pino. No .. 11, junio-julio de 1985. 

La revoluci6n educativa ¿!lacia d6nde? Por Enrique Pino -
Hidalgo. No. 11, junio-julio de 1985. 

Testimonio en defensa del SME. Por Hé9tor Valerio. No. 
11, junio-julio de 1985. 

El Cotidiano. Publicaci6n de la UAM-Azcapotzalco. 

El conflicto laboral en TELMEX. Cronolog!a. No. 2, sep
tiembre-octubre de 1984. 

Requisa en TELMEX, el punto de vista legal. Por Ana Ma
r!a Conesa Huiz. No. 2, septiembre-octubre de 1984. 

La requisa en TELMEX. 
tal? ¡No se oyo nada! 
No. 2, septiembre. 

¿Bueno?.,. ¿Bueno?. • • ¿El dig i
Por Enrique de la Garza Toledo. 



173. 

Informe sobre el servicio Civil de Carrera. Por Eduardo 
Corona. No. 3, diciembre 84-en0ru 85. 

La nueva clase obrera. Por Jos6 Oth6n Ouiroz T. No. 3, 
diciembre 84-enero 85. 

La reestructuración de las paraestatales. Por Rosa Albi 
na Garavito. No. 4, febrero-marzo de 1985. 

El sector social de la economía: una reivindicación de -
la década pasada. Por Alfredo Sánchez Daza. No. 5, ma
yo-junio de 1985. 

Fusl,Qo. Organo oficial de prensa del SUTIN. 

No. Extraordinario, 9 de septiembre de 1983. 

Información Obrera. 

Teléfonos, una ojeada al misterio. Por Jorge B. Fern~n
dez. No. SS, marzo de 1985. 

TELMEX, los foquitos te envuelven, te cautivan, te comen. 
Por Enrique de la Garza y Javier Melgoza. No. S5 1 marzo, 
1985. 

Teléfonos: De un 22 de abril a un SO%. No. S7 mayo de 
1985. 

Informe del SME, se sienten toques. Por Sergio Mastretta 
y Jorge Sierra. No. S8, S de junio de 1985. 

Teléfonos: el digital controla la raza, por Andres Hernán 
dez y Alberto Dogart. No. 59, julio de 1985. 

Proceso 

Nos. 458, 12 de agosto de l98S; y 459, 19 de agosto de 
1985. 

Punto Cr!tico 

Electricistas: bastión contra el charrisrno. No. 42, di
ciembre 1985. 

La nueva ley eléctrica. No. 42, diciembre de 1975. 



Hcfcrcncias 

Cifras básicas de la economía mexicana: 1975-1982. 
tro d~ información y estudios nacionales (Cien). 
ro de 1983. 

174. 

Cen
Febre-


	Portada
	Índice
	Introducción
	Primera Parte. Reestructuración del Capital
	Segunda Parte. Readecuación del Sindicalismo Oficial
	Conclusiones
	Bibliografía



