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INTRODUCCION 

Al r.oncluir el plan de estudios P.n le FRcult~d de Derecho. es 

menester re~Jlz~r la tésis prafes3onPl, y se nos d~ la µosibilidad 

de lJevPrl? A erecto en el Seminario que se considere puedn tener 

un mejor desarrollo, dicho trr.bPjo. 

Decidí que el Seminario de Sociología, sería donde la temáti

ca de ~i trehc}n en~11pdr~r!~ mejor. 

Lstoy convencido, que el ebogAdo en primer instAncia debe co

nncer su disciplina, su ~mbito de trabajo, que son las cuestiones 

jur!dicAs, sjn embargo el Derecho tiene relacidn estrecha, con la 

Sncioloq1e, lA tconomíR, le Ciencia Pol!ticn, la Filosofía, por 

menc:anar Alriunns disci~linas de cñrActer humanístico, y Rl igual 

que ell~s P.1 nerecho de~e vivir al unísono con la sociedad. Se di

ce y se repite, que el jurista es conservP.d~r, para algunos es 1a 

idenloqía trPd~cinnel del Derecho la que va no puede runcjonar, h~ 

bidP curnta de las exigencias sociales que nos µresio~en; los abo

gfldos debemos abrirnos a Unfl nuevA concepcidn del Derecho y prepa

rcrnos para vivir y luchar e~ una socierlad en constente evolución. 

Quiz~ la aperturR hacia el interdisciplinariamo nos eyuder~e mucho 

e adaptarnos a las nuevas situaciones. 

Creo que aquellos cue est1!dia~os Derecho, debemos sostener 

una actitud permnnente de enélisis en cuanto a la vigencia de nueA 

tra legislaci6n, se~elar cuando ~sta no estA acorde con la dinámi

ca social, pugnAr por los cambios en la legislecidn cuando éste se 

encuentre desFAsnda de la realidP.d social, o sea injuste su eplic~ 

cidn por los cemb~os habidos en le din~mica social. Como dir~e e1 

ilustre jurjstA Eduardo~. Couture. "Tu deber es luchar por el de

recho. pero el día cue encuentrAs en conflicto el derecho con la -

justicia. luche por la justicia''• 

Este sencj11o ens~yo Que he podido realizar gr~cies a la o 

rientaci6n y consejos de mi director de tAsis. tiene por supuesto 

una relaci6n estrecha con el Derecho ~ero he querjdo dAr1e un pun

t~ de vi~t~ socinl6gico, yM que la temá+ice así lo exige. No hay -

pretenci6n p)nuna de que sea le~do por muche gente, sin emoargo si 

en a1gQn momento encuentra lectnr y lo aquí expuesto sirve de algo 



vería amp1iamente retribuido e1 esfuerzo y 1as muchas horas de i~ve~ 

tigacidn que se invirtid en éste inrorme. 

FinAlmente me sien+.o honrado de someter a lA con~ider?cio~ del 

Honorab1e Juredo éste trabajo que. co~10 lo se~al6 anteriormente es 

muy senci11o pero 11evedo a efecto con dedicacj6n. seriedad y cari -

Mo. 
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C A P 1 T U L O 1 

LA REVOLUCION MEXICANA Y LA FORMACION DEL NUEVO ESTADO 



1) LA REVOLUCION MEXICANA COMO CHITLRIO DE PERIODIZACION 
DE LA HISTORIA DE LA LE~lSLAClON LAHORAL DEL PAIS 

Al iniciar Aste ensevo conseqredo a escLerecer 1e histo

ria reciente de la legislecidn laboral del pe~s, estA en nue~ 

tro ~nimo ergumenter el por quA es menester pare tel esclare

cimiento. ubicar el marco normativo de nuestra legislec~dn l~ 

boral en el contexto mas amplio del acontecimiento que did o

rigen .V motorizó al moderno derecho lebore.l mexicano; le Revg, 

l.uci6n de 1910-1920. 
Evidentemente. tel esclerecimiento sólo resulte ractible 

en el marco de une discuci6n contrastada de diversas interpr~ 

baciones que del proceso revolucionario y el eetado de derecho 

resultante de dicho proceso hen e~do producidas en los Olti -

mas anos + ; tanto en el Ambito histdrico y ~i1os6~ico. como 

desde la perspectiva interpretativa de las ciencias socie1ea; 

economía. snciolog~e y teor~e po1~tice; de tal Forae nuestro 

intento conaistire' en hacer historia.Fi1osor~a y sociolog~a 

del derecho 1aboral mexicano. 

En el presente ensayo. se treter!e en primer lugar de 

bordear le posibilidad de someter ia 1egis1aci6n leboral (co-

+ Adolfo Gilly : L• revolución interrumpida. 
Ed. El Cebellito. HAx. l.979 

Arne1do Cdrdove:Le Ideolog~e de le Revolución Mexica
na: le rormecidn del nOevo regimen. 
Ed. Ere. Hé•. l.974 

Varios Autores: Interpretaciones de 1a revo1ucidn me-
xicene. 
Ed. Nueva Imagen. Méx.- .. 1979. 

JesOs Silva H~rzog: De la historie de México 1810-1938 
documentos Fundementalea eneeyos y op~ 

nianes. 
Ed. Siglo XXl,Méx. l.984. 

En el marco limitado de éste par~grero tan edlo nos avoc~ 
remos a le preaentaci6n y discusión de les idees de Cdrdove y 
Gilly en torno al proceso revolucionerio. 

l. 



me ra~a especie1izede del derecho) emeneda de. 1a r~~o~~cid~_ 

~exicana. a le criba de une interpretaci~n eccndmice.aocio

idgice y pol~ticai y. en un se9unda ~aMento recurrir • ie -

historia.entendide no coma proceso lineal cont~nuo y hamog~ 

near ee decir. croncldgico-histariogr6'ico. sino la hiato 

ria viste como un prac••o cuya car•cteristica esencial ea -

la discontinuidad. en donde ciertemente le historie es un 

devenir pero un devenir lleno de ecantecimientoa imprevis 

tos y de ~upturee econtecimenteles. en donde le historia 

•i••• es un •contecimiento. 

Ahora biAn. no deeconocemoa l• utilidad de la hietori~ 

9ra~1a y le crdnic• pere las teorías evolutiva• en sociolo

g~e predominantes en los largos peri6dos de pez social. pe

ra lo que en de~initive separa a le sociolog1e como ciencia 

cr!tice e interpretativa con respecto de la hiatoriogra~1e 

es que le primera registra cr!ticemente econtecimientoe fu~ 

'adores de inaituciones econ6miceo, po1!tica. juridicas e -

idaol6gic••· •briando ea~ mismo e1 camino el encuentro de -

criterios d• pariodizPcidn hiat6rice; vale decir. el encuen 

tro con cortes hiat6ricoa pertinentes en loa cunlea loa a

contecimientos regiatredoa de mayor relevancia se presentan 

en l• far.a de coyunturas hiatdricas esepcionalea que pref~ 

guren le fundaci6n d• nueves ideología~ que coedyuban el r~ 

acamado de las relaciones económicas y politices entre 1aa 

c1eses y grupos sociales de una formecidn socia1. y a· la ~yn 

dacidn y formalizaci6n de nuevae estructures normetives, y 

por t•nto a nuevas instit11cionea estatales. 

En el tiempo histórico mexicano. le Revolucidn de 

1910-1920 ea ciertemente un acontecimiento coyuntural de en 
vergadura hiatdrica 



Cuando hablamos de contrastecidn de diversos estudios

de 1a Revoluci6n mexicana. reconocemos de facto 1a diferen-

· cia entre el marqen de objetividad que arrojen dichos estu

dios (1os hechos históricos objetivemente re~istrados) •. con 

respecto e 1o que es propiamente le interpretación de los -

hechos. es decir los juicios valoretivos emitidos en diches 

interpretRciones. El margen de objetivid~d corresponde e 

1es ciencias sociales. muy particularmente e le econom!e.1a 

socio1og!e y a la ciencia politice. 

Por su parte los juicios de valor provienen de le fi1,g, 

sof~a vele decir. de un intento de fundementaci6n filos6fi

ce de dichos juicios de valor por tanto suceptib1es de una 

diecusidn pol!tica''• 

Pare aclarar áate punto metodo1dgico de le contraste -

cidn pongamos un ejemplo pertinente: Le comparecidn de dos 

aporías que pretenden definir le esencia de una revoluci6n. 

La primera apor!e seleccionade eperece en e1 prefacio 

e 1e obra del historiador norteamericano Jhon Womeck titul~ 

de Zapate y la Revolucidn Mexicana. e111 e1 autor de~ine 

su obra como nun libro acerca de unos campesinos que no qu.!! 

rían cambiar y que. po~ eso mismo. hicieron una revolucidn 

•••" (1). Este dense definici6n de 1e Revoluci6n campesina 

encierra un margen de objetividad y un juicio ve1oretivo.1a 

• El positivismo en ciencias sociales plantee une 
distinción radical entre juicios de valor. es -
decir une separación entre ciencia y filoso~1e 

(Emi1e Durklein). La snciolog~e comprensiva (neg 
kantismo) tambi~n separa le esfera del valor de 
1a esfera de los hechos. (Max Weber). Le sociolo 
1og1e cr~tica no admite en el plano de la histo~ie 
social la diferencie entre hecho y valor pues el 
investigBdor es objeto y sujeto del conocimiento 
(Marx): éste Oltimo es el punto de vista que edDB 
tamos. 



objetiv~ded de le epor~e es Que los campesinos "hicieron u

ne revolucidn". pues ~ate es un hecho objetivo; es decir. -

registrado en le historia; pero. cuenda el autor en 1e pri

mere parte de 1e epor1e habla de "unos campesinos que no q_ye 

rien cembier"• en seguida argumente que: " ••• Lloviere o tr2 

neae, llegaran agitadores de ~uere o noticies de tierras 

proMetides ~uere de su lugar. lo Onico que querien era per

manecer en sus pueblos. y elde•s• puesto que en elles ha 

b~an crecido y en elles sus entepasedos, por centenares de 

anos. vivieron y murieron•·•" (2). Es ~ste argumento ya -

se halle presente un juicio valor~tivo, susceptible de ser 

contrastado con otros juicios. Si bi~n es cierto que los 

campesinos no quer~an cambi~r en e1 sentido en que ~omack -

lo expresa (1oe campesinos querien permanecer en sus 

pueblos y al.deas ••• ). no menos cierto es que los campesinos 

tambi~n se levantaron e hicieron une revolución centre le -

tiran1a por~iriste. en contra de l.a explotecidn y a ~avor -

d• la libertad. Recordemos le m&xime del. Plan de A.Yala "ti~ 

rra y l.ibert•d". Evidentemente los campesinos hicieron una 

revolucidn no s6l.o pera recuperar y permenecer en las ra~ces 

de las cu&les hab~an sido despojados durante treinta anos -

de dictadura por~iriata. sino tembi•n esos cempeeinos a l.o 

largo del proceso revolucionario fueron siendo concientea 

de l.e necesidad del cembio. 

El juicio de Jhon Womack que acabemos de interpretar -

cr1ticamente puede ser contrastado con otra apor~e de Ledn

Trotsky sobre la netural.eze de l.e revol.uciones sociel.es en 

su historie de 1.e Revol.ucidn Ruse citada en un ensayo del. -

historiador Adol.'f'o Gil.ly ( 3). alli l.a cite de Trotsky" reza 

as1: "••• La historie de 1.as revoluclones eo pora nosotros. 

por encime de todo. la historia de l.e irrupcidn viol.enta de 

1.as mese en el. gobierno de sue propios destinos. 

4 



Aquí estamos tentados nuevemente el. discernimiento de 1e 

abjetividad y le valoracidn1 ~Le hietorie de las revoluciones 

••• ee 1e irrupcidn violenta de 1as m~ses: he ah~ un nserto o~ 

jetivo1 ·toda revoluc i6n social implica l.e irrupcidr vial.en ta -

de las mases. le segunda parte de la locuci~n de Trotsky dice1 

"en el gobierno de sua propios destinos". 

Si contrestamoe l.e epor.!e de Womeck con .le de Trotsky,e!!, 

centremos primero l.a corroboraci6n de un hecho objetivo en em 

bes epor1es: "Los campesinos hicieron une revol.ucidn" y "la 

historia de l.es revoluciones ••• ea le irrupción vial.ente de 

les meses". nosotros resumirtemos1 le historie la hacen 1ae 

mases. Luego emerge pro~iemente le contrastacidn de loa jui 

cios velorAtivos pues Womack dice que lea masas hacen une re

volución sin saberlo; en tanto Trotaky e~irma que les mese• 

a•11en e.1. gobierno de sus propios destinos. 

Pare Womack 1e Revo1ucidn mexica"e es un proceso hecho -

por ~ea ma~ee. pero en donde eetee actOen en forma inconcien

te. Pare Trotsky le hietoria de toda Revo1uci6n es tambi6n h~ 

che por l.as meaee pero e.1. inci.dir estos "an el. gobierno.d,e 

sus propios destinos• van cobrando conciencie de1 procesa del. 

cual e11oe aan ectoree. 

Can estos ejemplos en mano como ~oraes prodedimenta1es -

de argumentación proponemos en este primer psr6gre~o. contra~ 

tar dos interpretaciones de 1e Reva1ucidn mexicana con e1 mé

todo arribe expuesto. Estas dos interpretaciones conciernen e 

1a obre de dos ane1istas de le Revo1ucidn: Ado1~o ~6i11y y~ 

Arne1do Cdrdove. Primero procederemos e exponer una deecrip -

cidn objetivo de loe hechos que con~iguran 1a Reva1ucidn mexá 

can• entre1ezando el.gunae citee textual.e• coinc~dentes .(en su 

objetividad) que registren dichae autores. 



En eeguide ccn~reateremos le interpretacidn que subyace 

en cede ensayo proponiendo une diacensidn po1~tice, y final

•ente •dopteramoa une poaici~n que presidira el marco matad~ 

1dgico del deaarrallo ult•rior del preaente enaayo. 

la dictadura por~iri•te 1876-19101 los dos autoree coi~ 

ciden en el hecho de que, durante le dictadura parfirista •• 

••ntaron lea beeea del deserrollo capitalista en el H~xico -

moderno. Al respecto Arnaldo Cdrdova e~irma ques ••• "MAxico

se encuentre viviendo le misma etapa ~istdrice que comenz~ -

•n 1876,e"a da la aaceneidn el poder del General Porfirio 

D!ez,o incluaiv• a 1867,a"o ti~l triunfo de los republicanos 

sobre el segundo imperia" ••• laa semejanzea ••• aon mas numero

aea que las di~erencias ••• el porfirismo como le revolución 

abadece •l mismo proyecto histdricos el desarrollo del capi

tal. i amo ••• " ( 4 ) 

Ahora bien, "el atraeo del pe!s (durante el pa~rirismo) 

ae treduc~a en un deaorden permanente que habia que liquidar 

~nsteurendo, sin medica t6rmina• una dictsdura d• hierro ••• 

( 5). 

En e~ecta."el atraso dal pe!•" qu• propiciaba un desor

den permen~e obedec!a a que le penetrecídn del capitalismo 

princ:lp•lmente en el campo se d111:e precísem•nte en forma a -

atra•ada. Can l•• 1•yea de coloniz~cidn se ~or~ero~ ~as 11•
made• "comp•":lea d•alindedoras".con lea cueles se pretend!a

•1 d•elind• de lee tierras bald~aa y el treer colonos extra~ 

jera• par• qu• lae trabajaran. Eatea compeM~as(pertenecien -

tea e une pequefta cligerqu~a ligada el gobierno. deslindaron 

hasta 1906 cerca da 49 millones de hecterea•. mediante el 

deapaja violento de tierras e los ce~peainoa indiDs. e 



1aa pueb1os y co•unidadee cempesines. Ae~ coma 1e conetituci6n 

de grande• 1etifundio•• se diapon!e de jorna1•roa l~brea~ ca -

rent•a de toda propieded ~uére de su ruerze de tra~ajo."••• E1 

capiteli .. o pare •brirs• paao.necesitebe li~uidarl~•• tierras 

camunelee.• (6). 

Este periodo generalmente es definido co~o proceso de •e~ 

mulaci~n pri•itiva capitalista y coincide con el periodo de •l!: 

pensidn mundi•l del cepitali•mo. De t•1 'ºrm• los inv•r•iania

tes extrP.njero~ ~u~ron quenes Mejor •Provecharan el r~gimen d• 

privilegio del por~irismo. 

Pero la pr~PiB~ed agraria letirundiata ~orma etrazada de 

le penetreci6n capiteliste en el cempo. tuvo que avanzar en 

constante guerra con loe pueblos. Fué une multitud de pequenas 

"guerree" de las heciendas contra los pueb1os. apoyadas aque -

llae por loe cuerpos repre9ivos del Estado centre le resisten

cia tenaz de los campesinos e travez de1 ejercito federe1 y le 

polic!e rure1 6 guardia rural al servicio de 1oa terretenientee 

y 1os jeres pol~ticoa loce1ess loe caeiquea. Le 1eve ere un m.§: 

todo Mes de represión. pri•cipe1~ent• en las ciudades. Lo• gu

erdies rure1es por su perte rueron ~armados por gente de con -

fienze de loe terretenientee. 

Lee hac~endes que se formaron e lo 1ergo de este periodo 

no eren un •odelo de explotación egr!cole moden.e. El cepitel

ie~o que deetruy~ les formes econ~micea precepitelistes en 

Mexico. no ten~e ni 1os capiteles. ni la fuerza econdmica ni 

le necesidad competitiva pera invertir en el campo. Máa bi6n 

se epoyebe sobre loa restos de lea relaciones de praducci6n e~ 

teriores. perP extraer 1as meyores g~nencies que permitian los 

métodos m~e etrezados de explotaci6n. 

En ie obre de Gilly citede. se regis~ran cuáles eren las 

cer~ctertstices de lee h~ciendae durante el porfiri•mo. 

7 



Genere1mente ae componien des 

1) Un ceaca c•ntre1 (rodeado de altos muros protectores 

en dónde estebe 1e gran cese del propietario). 

2) Lea c~sea de1 edminiatredor y los emp1eedos. 

3) Laa oficinas de haciende. 

4) La tiande de raya. 

5) L• igle•ia 

6) Le cArcel 

7) Lea trojes. 

B) Loa eatebloa. 

9) La huerta para 1e elimentecidn de 1o• ae"ores y sus 

dependientee inmedi~toa. 

10) A veces una peque"ª escuele pera los hijos de 1oa em

p1eedos. 

it> Fuere de1 casco, e cose de un kilometro,estebe le 

"cuedri11a•,iaa habitaciones de adobe de 1os peonesz 

una habitacidn por ~emilia, con pisos de tierra, ain 

ventenae.frente a una ce1le Onice de tierra suelte.en 

medio de 1a m•yor mjserie. 

Dentro de ~ate eetructure, se menten!e B1 pedn 8tado e -

1• hacienda e trevAz de le tiende de raye mediante la trens

mieian de laa deudas de pedrea e hijos (pean encasillado). E~ 

tea ~armes de explotecidn, •a obedec~en e la existencia de un 

~lgimen feudal en el Mexico de entonces; aunque existieron en 

1a• heciendee rasgos de dependencie feudal y haste rasgos es

cleviatea. Muy por el contrer~o equi en~ontramua relaciones 

de dependencia ae1erie1 (loa peones eren trebejedorea eaele 

ri•do•)• 
Otra •epecto importante de1 deaerro1lo capitalista du 

rente el poz~iri•mo, fuA le conatruccidn de le red ferravie 

ria. 



Haste 1875, se hab~an construido 578 k•. de visa. Al final 

del gobierno de Diez en 1910 le extensidn de le red superaba 

los 20.000 km. y segOn datos proporcionedoe por Gilly no hab~e 

variado ~undsmentelmente heste fines de la d6~eda del 60 que -

era de ?3.000 km. Lee redes ferrovieriee.fuero~ eprovechedes 

fundemente1mente por empresas inglesas y norteamericanas. Un -
rezgo importente en lo conatrucci6n de las vie• fu6 el hecho de 

que el Estado cedió el aprovechamiento gratuito de les tierras 

"indiapen~ebles" pare canetruir las v!aa.La conatrucci6n de -

lea v~aa persegú!e dos fines esenciales: 1) El aprovechamiento -

de aquellas pera las exportaciones mexicanas (donde predomin~be 

el capital extranjero).y 2) Conso1idar el dominio de1 gobierno 

central.permitiendo envier trepes répidemente a puntos lejenoe p~ 

re so~ocer cualquier eublevacidn. De tal forme.el de•erra1lo ca

pita1iste se abre peso bajo forMea repreeives. Paraddgicamente e 

le postre los ferrocerriles se convertirían en el camino de le 

revo1uci6n. 

Con e1 esceneo de1 capitalismo se desarrollaron les base& -

de le organizecidn obrera. El 16 de •~ptiembr• de 1872 se fundd 

el Gr•n C!rcuia de Obreras.que ~ue le primera central obrera de1 

peis y que se ext~ndid sobre todo el gremio textil y en sectores 

artesanales (en donde se combinaba le lucha aindical can la 1u -

cha política). A•!• durante la dictadura a peear de le represión 

hubo ?50 huelg•e. Le mayar!e d• lea huelgas que han quedado re 

giatrades en esos e~os fueron en ~6bricas textiles (75 huelgee 

en ese gre~io. 60 en ferrocerrile• y 35 en cigerreraa). 

Bejo 1a superficie de 1• ºpaz parfiri•ne" establecida por 

decreto.persistió i. continuided de 1e• luche• obreras y cempe 

sine•• que victorioso• o "º• abten~endo conquistas percialea a-
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eiendo repri•idaa, mentuv~eron el progresivo combate de les mR 

ea•. es decir, el e1ementa activo del progresa del pe~s. SegOn 

Gillys "En lea peculiaridades de 6ete desarrollo del ce~iteli~ 

ma en MAxico y de au integrecidn en el moderno mercado mundial 

cepiteliete -diferente de le anterior integrecidn en el merce

do mundial co~o colonia de Espene- medureron les fuerzas y la 

ca•bineci6n de fuerzas que deepu6s irrumpieron en le revolu 

cid" y 1e dieron su cericter ••• " (7). 

SegOn Arneldo C6rdova, le clase dominente durante el por

~j rismo eetubo integrada por los terratenientes, los grendee -

industrieles.comercientes y banqueros mexiceno9 y obviamente -

loa invereionistea extranjeros. frente e le clase do~inente.se 

encontraban lo• trebejedores urbanos eoa1eriedos.los artesanos 

1oa cempesinoa sin tierra sometidos como he~os visto por 1e 

~uerze el trebejo en lee haciendes. Por otre parte.encontremos 

tembi6n une mese cede vez mee numerosa de pequenoa propietarios 

rur.ales y urbenos el borde d~ le ruine y de inte1ectueles que 

pedec!an 1e apreeidn y 1e ~e1te de oportunidades en lee ciude

des y que. tembi6n con el tiempo.llegerien e ser las verdede 

roe inspiradores de le revoluci6n (8). 

El ao~etimiento de lee cleees subalternes el ~@gimen de -

privilegia implicd le e~propiecidn ~arzede de loe pueblos de -

Morelos por loe terretenientee ezucereros o de pequeMoe propi~ 

terios por obr• de les llemedes compen!ae deslindadores • de -

terrenos beld!os utilizendo 1e violencia ilimiteda. Pero no 

•xa di~erente 1e eituaciOn dentxo de les r6bricae como ejempla 

este la brute1 xepresidn de Cenenea y R!o B1•nco-
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La justiTicecidn histórica y fi16sdf'ica se resum~a an -

1a m'xime positivista de1 por~irismoi "orden y prcgreso•(ca~ 

signe comtien•). 

Un elemento de •um• importencia en la i.nterpretacidn de 

1a revolución me~icena que deapu~s discutira•o• ea a1 h•cho 

conatetedo por Arne1do C~rdov• en cuanto a que • ••• EJ. desa

rro1lo del capite1isma iba creando rApidemente l•e condicio

nes materiales y espirituales pera que eurgier• en M•xico 6-

ee fend•sno tJ:pico d•l ..,undo conte•p_orAneo que ea la •DC.i.l!!!I -

dad de mases ••• • (9). 

As1. en M@xico el mantenimiento de1 privilegia ~orzd la 

irrupción de laa meses en le pal1tice nacional. (por le v1a 

revo1ucioneria)~ 

Ahora bi~n. heste aquí he•os registrada aspectos del 

parf'iriema que motorizaron el. proceeo revol.ucionerio d•stec~· 

dos por Cdrdova y Gil.ly. 

Este registro. describe hechos objetivoa recogido• por 

emhos eutorea.pese•os ehora a contraatar 1oe juicios (~nter

preteciones) de val.ar y 1ee conc1usiones po11t~c•a que 

Cdrdo '"'ª y Gi.l.ly ex~ reen del procesn revol.uci .. onario de J.9.10-

J.9.l 7. y aua coneecuenciee paaterioree en .lo concerniente al. 

Eetedo y muy particu.larmente a nue•tra legislacidn 1•bore1. 

Le revo~ucidn •exicene de J.910-1917 (doa interpretecio

nes)s Arna.ldo Cdrdove •n au enaeyo: "M•xico. Revo1ucidn Bur

guesa y Po11tica de Mesas• (.10). reeeita J.a i~portancie que 

ha tenido en MAxico .le ebsorcidn del. ingreso de iea meses en 

.la po.11tica; y para convertir .le pol~tice de mases en un in~ 

trumentc de rorte.lecimiento de su propia estructure.y de 

su proµio ascendiente eh e1 seno de .la sociedad. 
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P6re Arnaldo C~rdova la sociedad cepite1iate se cerActe_ 

riza por ser en primer lugar una sociedad de mase•. y en se

gundo 1uger co~o consecuenci• en dicha sociedad se practica 

una pol!tica de mases. Estas caracter!stices surgen en Euro

P•• se extienden a Estedae Unidas y rinalmente ae insteruran 

en Am6ric11 Latina. ·nentra del contexto de une eocied11d de •i 

aas en ddnde se pr•ctica una pol~tic• de ~eaes el interlocu

tor d•l Estado ye na son 1aa ~lites. sino le sociedad en eu 

conjunto¡ vale decir. el Estado se convierte en re~resenten

te de le eociedad en eu conjunto (por ejemplo en Europa me -

diente el eurregia universal que implico le prftse~cie de la 

aaderne luche de clases). 

Cdrdova cite e Georgee Burdeeus paso de la politice de1 

•ciudadano• abstracto. a 1e pol~tica del "hombre situado" 

con au poeici~n de c1••e y con sus intereses de c1eee como -

programa pol~tico. 

Cite t••bien •1 aoci61ogo br•ai1e"o Octevio Ianni. Eate 

concibe a1 Eatedo o1ig8rqu~co como un régimen de privi1egio. 

E1 rAgimen olig~rquica en Am6rica Latina. desc-nae en el co~ 

texto de una aociedad dependient• de1 i•perialie•o. y en do~ 

de •rribe •brupt•ment• le aocied•d de ••••• estando auaente 

un• pol~tic• de me•••· 

D• ••te re~lexi~n t•dric• sobra la• o1igarqu~•• en el -

contexto Lat~noamericano. C~rdova peae e cerActerizer le re

va1ucidn •e~icena. Segan C~rdova 1• revolucidn Mexicana re -

v~ate tr•• c•zacter~aticea eaencielee1 L) ~a revolucidn de -

1910-1917 1mp11ca 1e irrupci6n de d• 1ea ••••• en 1• po1iti

ca necional. 2) Le revolucidn implica le complete de.atrucci6n 

da1 entigno Estada oligerquico y de su sistema econdmico de 

privi1egio. 
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y 3) Como consecuencie de1 proceeo revolucionario, eurge un -

Estedo eobre 1e socieded con gren estebilided. 

Para C6rdova es perad~gico que1 siendo lea meses un ~ec

tor de poder (disolvente de le vieja eocieded oligerquica). y 

edemAa une ~uerze impulsare del proceso de creeci6n y conaolÁ 

deci6n de les insituciones pol!tices en el siglo XX. helle 

une eueencie de la cepecided deaiedria de lea meaea. 

Le sociedad de mAsee ee un producto neturel de le evolu

cidn del capitelismo (dentro del contexto imper5eliate). En -

Américe Letine le orgenizecidn de les clesee aocielee se de -

bejo lee condiciones de une economíe dependiente• produciend2 

se une contredicci6n entre les mesas eselariados y lea estru~ 

turas econ6mices atrezedes de 1es sociedades ~ecionales. A 1e 

postre 1e irrupci6n de 1es meses en 1e pol!tica niega 1e for

me eutoritaria de ejercicio de1 poder político propio de1 Es

tado o1ig~rquiCo. y surge la necesidad de una politice de ••

ses de corte populinte (diaecci~n de lee ~eefts). Sin •~b•rgo 

el eurgi•iento de 1a socieded de •esas este condicianeda por 

l• abre enterior de1 Eatedo liberal oligerquico.aiendo el E•

tado porfiriste ejempler desde est• punto de vi•ta. El eateda 

oligerquico se caracteriza pors 1) Der peao el inicio d• 1•• 

sociedades necianeles y 2) Inicio del Estado Nacional en A•-
rica Latine. En el Estado o1igarquico porfiriata. la• claaea 

sociales necionales y extranjeras. se asienten sobre la base 

de un rAgimen politice de privilegio•• y como consecuencia 

hay un ebendono por parte del Estado o1igerquico de la• demaa 

c1esea socie1es. Lo signi~icstiva en el Estado aligarqu~co e• 

que no hece politice pare la saciedad. sino que eamete a 1a -

eocieded e1 servicio de unos cuento• privilegiados. 
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ilentro de Oste contezto, perA C6rdovP. l.e~ =;:indicionrs t3~ 

ra e1 estel.1iño de una Revolución son:l) Un sistemA económico 

nacinna1, 2) Un sistema político nMcionñl (obra fundamentAl 

del estAdO oliqArauico en América Latina) v 3) Determinarles 

el.Ases sociales (age~tes del proceso revolueicnario). 

En 191.0, los sectores medios de la sociedad mexicenA reá, 

vindic~ban los valores de l.a ideol.ogía liberal decimon6nica -

Que consistían en el e~tablecimi~nto de un régimen demncr~1i

co, un si.steme de lii.JertP~P.s pú'.·J ic?s. lri def"nsr.i del µrinci

pio de p=opiedad privada individual, y flnal.mentr. un~ sacie -

dad de libre competencia. En la ~rimer? eta~e de le Mevoluci6n 

(1910-1913, maderismo) el liUeralismo se conjugó con la pre -

senciA de les masas A diTerEncia del liberalismo del siglo 

XIX. Pero,. - resa.lte Cdrdova- en México siemµre !:>e ha observ_2 

do une incompatihilidad del liiier<llismo mexicano con le movi_!i 

zeci6n de les mesAs. El liberalismo, ni cnmc ideología ni co

mo dirección política fué Cfl~~z de ofrrcer unfl snlución ade 

cuede a los problemas de los trabajadores. 

En la perspectiva de Córdova la ideología de la Revolu -

ci6n mexicanA provenía de intelectu~les emanados de sectores 

medios como~. Luis Orozco y Andrés ~lolina Enr!quez. cuyos 

puntos de vista discrepaban del liberalismo marlerista. A dif~ 

rencia del movimiento maderista éstos ide61ogos consideraban 

que no era suficiente reivindicar la 11 libertad''• y ~l ''sufra

gio efectivo. no reeleci6n'' etc. PerP ellos ''••• pn 1910 la -

cuestión de la tierra ere el mnyor proble~a nAcional''• 

Ahora bién, seg6n C6rdova los c?m~esinos proporcionare~ 

el material humano pera le rcvoluci6n, µero estos ja~~s fue -

ron CPpAces de proporcionar ni el proqrama. ni la ideolog~a, 
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ni le direcci6n po1!tica de une revolucidn e coneecuencia de1 

carActer loceliste y regiona1ista de su• interese• como grupa 

•ociel. 

Siempre eceb•n -dice Cdrdove- convierti~ndoae en une 'u

~rze po1!tice al servicio de otros grupo• eociele• (siendo un 

sectoT ~Acilmente peciriceble y heste conaervedor. cuendas• 

re9u~lven sus reivindicec;ones mes inmedietea). 

Ppr el contrario.1•• clescs ~edies se pusieron e la cab~ 

ze del propio movi•iento campesino. s~á pare deatruir •1 apa

rato po1!tico p•r~iriate. e~e pare deeberatar toda opoaicidn 

redicel de1 •ovimiento cempeeino mismo. Le direccidn pol1tice 

de les clases •ediee tendr6 en todo momenta co•o treefondo i

deoldgico y como ~edio de pacificacidn un cierto re~o%'1a~s•a 

socia1r de te1 ~onne. •1 rerormi•mo sacie~ serA -pera Cdrdova

e1 ~andmeno m8s importente de 1a revo1ucidn. y " ••• constituyd 

•U e1emento mAs progresista.su eapectc verdadere~ente revolu

cionario ••• • Loe reaultadoe de dicho ref'ormia•o aocia1 fueran 

1) La trenaformacidn de l•• r•1acionee de prt>p~eded (bejo e1 

control absoluta del EatPdo). 2) La redistribuci~n de la ri -

quez• (princip•l~ent• d• la tierra), 3) Reivindicecidn p•r el 

Eetade de 1e propiedad origin•ri• de~ subeue1o y en general -

de 1os recureos naturales. •> Le ar9anizacidn de un siste•a -

jur1dico-pol~tico de conci1iecidn entre lea distintaa clases 

9acielea bajo 1• direcci6n del Est•do. 5) Garant~aa conatitu

cionelea de 1•• derechos de los trabajadores. y 6) Orgen~za

cidn de un Eatedo de gobierno ~uerte con poderes extraordina

rios permanente•. 

Te1 re~orrniamo i•p1ic6 un cambio sustencia1 en e1 concea 

to abstracto de "pueblo• de1 liberaiiamo de1 eiglo XIX el con 

ceptc de "puebl.0 11 de .loa tE"abajedorea (obreros y canpesino•) 

de ia revo1ucidn mexic~na. y e1 cuel ee agregaron posterior -

mente 1ee c1eses medies. 
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En e~ecto. en M8xica la ~uncidn de les rerormas aoci~les 

han neutre1izedo 1as movimientos independientes de lea masas. 

" ••• el rerormismo aparece no como un conjunto de reivindica -

cianea que se pretende imponer e un Eet~do preexistente. o 

del cuAi ea exige su reconocimiento. como sucedíd por ejemplo 

en 1a meyor~e de los µeLsee europeos; en M~xico lss re~ormas 

•aciales ae enarbo1an en contra de los movimientos independi

entes de lea masas.particularmente contra los ejercites camp~ 

sinos de Zapata y de Villa. en una lucha por qenerse el con -

aenao de laa ~•sea trabajadores y eviter que éetss siguieran 

por el cemino de la aubversidn ••• " (ll) 

En la Constitucidn del 17 (obre del re~ormis•o social de 

la revolucidn).ee volver!en ley loe principios de le luche p~ 

11tice que durante le revolucidn heb1an tenido por objetivo -

gener•• el control y la manipuleci6n de lea •asea Mediante el 

menejo de eu• reivindicecionee. 

Le conati~ucien de 1917 reeolvi6 el dilema del gobierno -

~uerte.que entes heb1a sido posible edlo e bese de violar le 

conetitucidn. Otorgandole de uca vez y pare siempre loe pode

res de excepcidn que neceeitebe pera gobernar y mantener bejo 

control todo el P•fe. Resolver el dilema del gobierno ruerte 

implico el rorteleei~iento del poder ejecutivo. Para mantener 

l• •paz eociel•. el nuevo Estado promover~m le Re~or~e egre -

ria, y a su vez se convertirte en el rector de le pol1tica g~ 

neral de desarrollo del país. Estas cereter1stices que asume 

el nuevo Eatedo. implicaron su relativa autonom~e con respe~ 

to de todos los grupos y clases socieies dei pa~s: acepta~do 

les clases dominentes le direccidn inapelable dei ~stado.As1 

mismo. el Estado mexicano -mediante el ert!culo 123- se con

~ormo como erbitro de loe con~iictos de clase. 
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"Resulta harto sorprendente el hecho de que equello qua 

puede ser considerado como una carácteristica esencial de la 

revoluci6n mexicena c~unque no exclusivo de e1le).su pol~t~

ca de masas, sea preciseMente lo que mayores aon~ueionea ha

sembredo en las interpretaciones que de ella se hen venido -

realizando desde la izquierda. El re~ormismo social de la r~ 

volucidn permitió e los grupos revolucionarios el dominio de 

toda lA sociedad mexicana y fue le palanca que les airvid Pi 

re construir un nuevo Estado" •••''No ~ue una excepcidn al 

carácter burgués de la revolución mexicana, sino en lee con

diciones de une sociedad explosiva permanentemente conflict~ 

va, le confirmecidn del dominio hiat6rico de le burgues~a en 

el modo y el sisteme de vide de le sociedad mex~~ene". (12). 

E1 Estado mexicono surgido de le revolucidn no ea neutral 

~rente e les clasee socialea •unque revista un• reletiv• •u

tonom~a: todo Estedo es un Eatedo de clase y el E•teda mexi

cana no ea la excepci6n el Estado mexicano e~ un estado bur

gu6a eegOn Cdrdove. 

Pera Ado1fo Gilly ea importante claai~icar • 1e revolu -

ci6n mexicena'sin entes hacer un recuento histdrico de aque

lla (nombrar viene despu6s dice). 

Le revolucidn "••• aparece. ante todo y eobre toda. co

mo una violent~aims irruµcidn de lea meses de MAxico. ~uera 

de l• estructure de le dominscidn estatal y centre elle. que 

altere. trastorne y trens~orme de abajo e arriba todas las -

relaciones sociales del país durante diez ª"ºª de intense es 
tivided revclucionarieª (13). La revolucidn en le jerga d• 

Gilly ~u& una gigantesca guerra campesine por le tierra. en 

.donde se cuestionó el bioque de poder cuye hegemcn~a indisc~ 

tibie la detentaban los terratenientes. 
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~are Gi11y 1a base de masas de la revo1uci6n ~ueron los 

ej6~citos de.,Obreg6n.Villa y Zaµate. y a exe~ci6n de1 ejérci

to zapatista. Gilly encuentre en las otras d~s frAcciones mi-

1iteres un neYo con el Estado de los terratenientes y con la 

burgue§ia me~icana. 

El obregonismo se presenta como un desg~jemiento del Es

tedo d~ los terrPtenientes (como lo ~re en su conjunto e1 ce

rrancismo). 

El villismo contaba con una bese de campesinos y trebaj~ 

dores. pero no enfrentaba programéticamente en sus objetivos 

6ltimos a ese Estado; y jam~s c1Jestio~6 las relaciones ca~it~ 

liste~ de µreducción. Gilly habla del "mRderismo" de Villa. y 

dice que•no ~ra una argucia o una astucia"• ére le expresión 

del sometimiento ideológico del campesinado a le direcci6n de 

una fracción de la burguesía y, en consecuencia, a su Est~do. 

finalmente, el zeµrtismo no se pro~one la cuestión del -

Estado. ni le construcci6n de otro diferente; pero. rechaza a 

tedas las fracciones de la burguesia segOn Gilly. y se coloca 

fuera del Estado; y mas aan, su orgAnizecidn no se desgaja de 

aquel, pues tenía por el contrario otres re!ces. 

Las tres fracciones militares no se plantearon el probl~ 

me del Estado, pero si el problema del gobierno. Le luche con 

tra el "mal gobierno"• acebd es! en una insurrección contra -

le clase dominante, los terratenientes, y tode su estructure 

estatal. 

Por su µar~e el maderismo es considerado por Gilly como 

la "revolucidn mexicana'oficiel". Para Gilly le revolucidn 

del ~lan de San Luis empezó el 20 de nobi.embre de 1910 y ter

minó el 25 de mayo de 1911 (despu~s de los acuerdos de Ciudad 

~u~rez). ~uienes la continuaron fueron los campesinos cuyo fg 

co seria el za~atismo. 
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Gi11y p1antee tres factores determinantes de le revo1u

cidn mexicana: 1) rectores met~riales de desigualdad durante 

el porfirismo. 2) La tradici6n de lucha de1 pueblo mexicano. 

3) Le situacidn mundial: Le revoluci6n de 1905 en RusiB.1e 

crisis mundie1 del cepita1iemo en 1907 (que e~ectd gravemen

te e le econom~e mexicana). Revolucio"ee populerea en Portu

gel.TurQuie y en Chine. Los preparativos de le primera gue -

rra mundial. Y finalmente el crecimiento y auge del eindice~ 

iemo revolucionerio. 

Estos procesos. se combiner1an con une crisis de trena~ 

ci6n en el Estado burgués. Criaie interburguese de une bur -

gues!e industrial en ascenso (maderiemo) en contra de loa t~ 

rretenientea. 

P•ra fortuna de 1as clesee dominantee.eata criaia inte4 

burguesa no se va!a amenazada por el pra1eteriedo.pue• en e

se momento 1e 1ucha obrera.no paso.na rabead •1 ecanom~ciemo 

en eue demandas (por la inrluencie de le idaologia anarquie• 

te) re~lejo del nivel da aquella vanguardia repreaent•do por 

•1 Partido Liberal Mexicana. lo que con~er!a un• aueencie 

del proletariado mexicano con respecto de la burgueaie. Aai! 

el papel politico del proletariado mexicano en el curso ult~ 

rior da 1a revo1ucidn mexicana ~ue secundaria en 1a cancap 

ciOn de Gilly. 

SegOn Gilly la revolución destruyo el viejo ••teda da -

los terratenientes y de 1a burguesía exportadora. estab1ecien 

doae un nuevo estedo burgues. 

Le constitución de 1917 gerentize1 1) La propiedad pri

vada (amputada de la clase de los terratenientes), 2) El ar

ticulo 27 constitucional ~ijar!a los merece pare arreglar 1os 

problemas de le tierra, 3) El articulo 123 regularía la rel~ 

ci6n del Estado con e1 movimiento obrero. 
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Pare Gilly. las mases que hicieron la revoluci6n no tri -

un~aron. pero tampoco fueron ve~cidos. En palabras de Silly la 

revnl.ucidn. no sdlo es una revoluci6n democrático-burguesa. En 

elle encontrAmos también una especificidad de masas (su 16gica 

interior de revoluci6n permanente). A diTerencia del juicio de 

Cdrdove pare quien el Est8do emanado de la revoluci6n. aparece 

como une entidad cuajada desde sus inicios y desde sus inicios 

dotada de rPcUr5os institucionMlPS para practicar su innova 

cidn prof"unde; le pol.itice de mases; pera Gill.Y por el contra

rio le revolucidn me~icane (revnlucidn burguesa). este incom -

plete "(como todas les revoluciones burguesAs de éste siglo en 

los países dependientes) porque le burguesía no ha cumµlido ni 

puede cumplir sus tareas fundamentelestfundementelmente. no ha 

resuelto el problema rle ie tierre ni el de le independencia n~ 

cionel. No he realizado la naci6n buryuese. ni puede hacerlo -

ya en 1e 8poce del imperialismo y del cepitelismo declinanteJ. 

(14) 

Sin embargo. en el presente trabajo se trataré de argume~ 

ter que el enroque de Cdrdove e diferencia de la 6ptica de 

Gilly no edopta une concepcidn mpximalista (socieiismo o nada). 

MAe bi~n el conce~to de ••socied~d de mesas'' y de "política de 

meses" permite contar con las mediaciones pertinentes (libar -

tad e independencia sindica1). luche por le profundizaci6n de 

1~ democredae política de masos desde le izquierda etc) que 

permiten entender "tedrica" y !'prácticamerite 11 .le lucha de las 

masas por el socialismo. En un trabajo relativamente reciente. 

C~rdova e<irme que: ''Debe est~blecerse con la mayor claridad 

que la izquierda no tiene mas que una vía institucional para -

consolidarse y desarrollarse y es la que proporcione la organá 

zeci6n de masas. La cuestidn que esté e la orden del día no es 

como muchos se imaginan. la del partido revolt1cionario. sino -

le del movimiento orgl•,.,izado de masas. independiente y democr,! 

tico del cu~1 depende hoy por hoy. la liberación de las mesas 
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trabajadores de 1os grilletes corporativistRs. y mes ade1an~e 

1A cuestidn de1 partido y de le revoluci6n".(15) Esta 1inea 

de razonemienT.o conceptual es la que se·sdoptara en los cap~

tulos ulteriore& pera esclarecer le historia de la leaislaci6n 

1eborel del pe~a surgida de la revoluci6" de 1917. 
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2) RESERA DEL MARCO JURIDICO LABORAL DE 1917-1960 . 

En M•xico durent• •l aiglo peaedo no exiatia el Derecho 

dei Tr•bejo. En 1e pri••ra mitad siguieron •Plicendose loa -

ragl•••nto• colani•l••1 L•• Leyes de Jndia•.l•• Siete Part~

da• y la Nav!•i•• Recapilacidn, paro le eitueci6n de loe tr~ 

beJ•doraa hab1e ••?•orada como consecuencia de la ineatabil~ 

dad politice •c6noMica y social da vida independiente. 

L• primera con•tituci6n que contemple aspecto• del Der~ 

cho del Trebejo deepuea del ~ovimiento de independencia fu6 

le da 1857.teniendo una ~iloao~!e individualistas Ignacio 

Vallarta e Ignacio Remirez el nigromante expuaieron con con

c•ptoa avenz 8 daa para eu Apocas el grande. el verdadero pro

b1••• aacial •• ••anciper e loa jornaleros de loa capitelia

~••• la reeolucidn •• ••ncil1a y ee reduce e convertir el CA 

pital en tr•bejo. 

Baja el eiatema liberal que ~•1eam•nte aupon~a igua1ea 

• poee•dorea y deapaa•idae por el incremento que e1canzo 1e 

industria en lo• 61timoa ª"ºª del aiglc x1x.1e situaci~n de 

loe a~elariado• ~u• cada vez m6s injusta lo que condujo en le 

pr~mer• d•c•da de •ate siglo e loe ~cvimientoa de Cananea y -

R1o Blanco. 

El la. d• julio da 1906, el Partido Liberal que dirig!• 

R~cardo r1orea Magdn publicd un mani~ie•to en ~avor de la re

gu1acidn laborel. 

El 8 de •gasta de 1914 se decretd en Agueacaliente la 

jornada de nweve haree diariea al descenso semanal y la proh~ 

bicidn de dis~inuir loa aelerioa. 

El 15 de septiembre de 1914,en Sen Lu~s Potos~.~l 19 de 

septiembre del propio ano.en Tabasco y en Jalisco el 7 de oc

tubre.•• promulgaron algunos aspectos de lea reieciones obr•

ro-patronelee entre ellos.salario m~nimo.jornede de trebeja. 

tr•bajo de los menores. 
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E1 19 de octubre de 1914. e1 general C~ndido Agúiler e~ 

pidid 1e Ley de1 Trebejo pera e1 eetedo de Veracruz que ~~ja

ba el ee1eric •~nimoa1e jornede de trabajo y le protección de 

riesQDB profesio~e1es. 

En el ano de 1915. en el estado de Yucet~n se prc•u1go'

una ley de trebejo,que reconoc~e y deba protecci~n • elgunos 

de loe principelea derechos de loe trebejedores. 

A pesar de lo senalado anteriormente 1oa objetivos de -

le clase obrera eren limitados ye que no exi9t~e une organiz~ 

cidn aimenteda y como consecuencia sus demandes no se tome 

ben en cuente. El 22 de septiembre de 1912 ee ~unde le Cesa -

del Obrero Mundial. que en su inicio Onicemente ten~e e1 nom

bre de Case del Obrero. A dos meses de le Dec•n• Trlgice y de 

haber asumido 1e presidencia Victoriano Huerte. siendo 1o. de 

mayo de 1913. ee acuerda agregar e le Cese del Obrero le pe1~ 

bre Mundie1. como une forme de soliderided interneciona1 de -

loe trabejedoree y en homenaje a 1oe Hlrtiree de Chicego. 

Eeta da pauta a que principie un• de 1as primeras 1uch•e 

de la clese obrare en el pe!s teniendo t•nte •uge. que •1 go

bierno de yictorieno Huerta decide c1auaurarl• y d•a•ta une -

repreeidn. Lee trop•a constitucionaliat•• 11egan • 1e Ciudad 

de H8xico acaudi1ledoe por el g•ner•1 Alv•ro D~r•gdn que de -

•oetrc eu •impat~a hacia 1a C•ea del Obrero Mundie1 aediendo 

el convento de Sant• Br~gide pare qu• •n Aae lugar tuv~•ren au 

sede. 

Ee sabido qu• Don Venuatiano Carranza no le did importan 

cíe.el movimiento obrero Y• que considerebe como funde~ente1 

pera le revo1ucidn le perticipaci~n de los campesinas y no 1e 

da 1oe obreros • No abstente 1oa batellone• rojee defendieron 

1a causa constituciona1ista. Y empiezan e representar un se -

rio pe1igro. Ante eete medide Cerrenze decide texin~nar con 1a 

Case del Obrero Mundie1 par medio de le extinsidn de 1os bat~ 
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llanee rojos y 1• tibia pastura de loa l!deres de le Federe -
ci~n de Sindicatos Obreros del D.F. que posteriormente a une 

entreviste can el Genere1 Alvaro Obregdn sugiere un receso en 

cuento e actividades de 1e Federacidn como la Casa del Obrero 

l'lund.i•l". (l.) 

Pare el pe~a era urgante pesar de une situación d• hecho 

a 1e de d•recha. Con•ignendo los derechos de loa trabajadores 

en une certe ~•gna. Todo ee encaminaba e le inclusión de un 

ert!culo COMO •l 123 en le Conatitucidn de 1917. 

En el Congreso de QuerAtaro,el discutirse el proyecto 

d•l art~culo So. tuvo lugar uno de les debetea mea memorables 

Entre otros loe diputados Hector Victori•. obrero yucateco, 

He~iberta ~era. fraylAn c. Menjarrez. Alfonso Cravioto y Luis 

fernAndez ~ert~nez. intervinieron de~endiendo la te•ie.de que 

se cansegr•ra en e1 texto can•titucionel. en contra de lo que 

e~irmeba entonce• 1a doctrine jurídica imperante en el resto 

del 1nund.o. 1ee b 8 11e• del Derecho de loe Trabajadores. 

El art~cu1o elaborado par el Congreso de Quer6tero reg!e 

adlo pera 1oe trabajadores contretedae por particulares. Lo• 

empleedoe el aervicio del Estado no quedaban protegido• por 

le Canatituc.i6n. 

El ert~culo 123 consiste en •esencie" en impertir le •ea 

plena protecci6n al mejor patrimonio del hombre.su trebejo.E~ 

t•blece lee gerent~a• me• importantes pera loa tabejedores. 

que for~•n en le sociedad al igual que los campesinos una clA 

ae econdmicamente d6bil. Tales gerant!ae tienen cetegor!e con~ 

titucion•l pare evitar que pueden ser violadas e trav6z de l~ 

ye• ordi~eries o medidas edministratives. 

En e1 nueva gob~erno conatituciona1 ni loo tsabejadores 

ni 1ea autoridades pudieron prectieer ei tipo de 1uches que en 

•l campo pal!tico ae propusieron. La conatitucidn loa 11evo e 
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ceminos distintos de los propuestos "protegidos" por 1a tutele 

. arbitral del artículo 123 contitucional por un ledo can la cr~ 

aci6n de las junteé de conciliación y arbitraje en 1927 y por 

e~ otro. con le promulgecidn de le Ley Federml del Trebejo de 

1931. 

•Le Con~ederaci6n Regional Obrera Mexicena (CROM) ~ue pro 

dueto del Congreso Obrero convocado e principios de 1910.por el 

gobernador de Coehuila.Espinoze Míreles. y ere une reepueste 

el requerimiento obrero de derle une orgenizecidn que.e1 tie~po 

que eyudere a consolidar el EstAdo ruere un segundo es~uerzo p~ 

re lograr le unificación de los bbreros me~cenoe.• (2) 

Obregón tomd le presidencia el lo. de diciembre de 1920. y 

ea cuando por vez primera los obreros tomen perticipecidn en e1 

gobierno y esto. se ree~ir~a mas con Plut~rco El!es Ce1lea que 

e1 asumir le primera magistr~ture invite e su gabinete e Luia N. 

Haronee. ~~ximo l~der de la CROM.~ste como aecreterio de lndus -

tri.Comercio y Trabajo. trató de eliMínar toda eaperea• entre el 

capitel y el trabajo. Pero todavía no exist1e une reglementecidn 

oue decidiere la Je9itimeci6~ o no de un detern1ínado litigio la

boral. le Secretaria de IndUstria Comercio y Tr•bejo no estaba -

~ecultede legalmente,pere decidir sobre 1e legalidad o no d~ une 

huelga y lo hecie indirecteme~te e treve6 de le CROM. 

En estas condiciones Morones considerd que le anice rorma -

clara y objetive de disolver ese legune ser!e el de crear la 4un 
te Federal de Qoncilieci6n y Arbitreje,decretandose el 17 de se~ 

tiembre de 1927. 

Dicha junta tenia competencia para conocer en arbitraje de 

los con~lictos de trabajo suscitados entre 1°..s trabajadores y em 

presas de jurisdicci6n ~edera1. 

Todee estas necesidades ~ueron rundementales pera pensar -

en le e1eborecidn de le Ley Federal de Trabajo. 
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El 15 de noviembre de 1928.Emilio Portea Gil.convoco e 

un congreso e ~in de diecutir el proyecto de Ley Federal del 

Tr•bajo. Portea Gi1 manife•to en dicho Congreso.el proyecto ~ 

br~g• •l Prop~aito de conciliar.dentro de loa principio• de 

humanidad.loa intereses de los trebajador••t pero sin lesio 

ner heeta donde sea poeibl•, loe intereaea da1 capit•l. 

Co•o consecuencia de la interaccidn de loe aectorea de -

1• produccian en 1929, nace el Partido Nacional Revoluciona

rio qua segan Portea Gil ten~a le finalidad de fucionar a to

da• 1ea agrupecionaa revolucionarias que se encontraban divi

did••• 
Esto contribuyd indudablemente e le desaperici6n del Pe~ 

t~do Laborista Mexicano q..me, ye sin el apoyo o~icial.dejd 

•~•1•da •1 •oroniama. Fid•1 Ve16zquez.JesC• Yuren y Fernando 

A•i1pa que pertenec!en e 1e Federeci6n de Sindicatoe Obreros

•n e1 D.F. •bendonan 1• CROH. 

En 1936.•1 Ca•it• d• Defmn•a Pro1eteria convoca e un Con 

greeo dando vid• • 1a Confederacidn de Trebajedores de MAxica 

CT"• y cuya dac1araaidn de principios busca 1e unificacidn de 

1oa treb•jadoree. at•c• la contrario e 1a democracia aindic•1-

Eateb1ecia ca•o norma eupre•• de au conducta 1a iucija contrn 

la estructure •eNifaude1 de1 pa~s y contra 1a intervencidn de 

lwe~i•peria1ietee en l• •cana•~•. 

La compoaicidn org6nica de la CTM fue míxta.•orupo aind~ 

c•taa de industria (o sindicatos vertica1ea) ca•o el de ~err~ 

carri1••• e1 da ~ineroa y meta10rgicos. y tembi6n aindicetaa 

de juriadiccidn (locales) en varias pertes de1 pato (sindice

toa horizontelea) como.¡;jemp~o loa del estado de Jaiisco. y 

de1 D.F. 
Vicente Lo~bardo Toledeno juega un papel i•portente.pese 

• que. como dirigente de le Confederaci~n Geuera1 de Obreros 

y C•mpeeinoe de M6xic•• •• pronuncie centre e1 "jeco~inia•o" 

de LAz•ra CArdenas y meni~ieste la mm1a f~ que se emplea 
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por P.erte de patrones y l.idere11 deshonestos. para deaacredi -

ter tanto el. gobierno como ~l movimiento obrero. Lombardo coA 

sideraba a L6zero CArdenaa como fiel. interprete de las espir~ 

cianea de 1e el.ase obrera. 

La CTM. empezó • •ctu•r ye no como ~uerz• aindicel t~pi

ca. tredicionel.mente 11indic•1• aino como ~uerze social. que 

iba a intervenir en le vida p0b1ica de M6xico. Este conaid•r• 

cidn permitía a loa obreros no aolo colaborar con el. Estado -

sino ser parte de Al.. Le pol!tic• de masas fu8 ceracter~atica 

del regimen de L~zero ~6rdenas ya que el. Estado se ligaba en 

una ~orina mas conaiatente con los trabajadores • trav~a de 

aua 1!derea sindicale9.de ~ate modo. les maaaa trebejadaraa 

heb!an de aer utiiizeda• pare raa1izer loa objetivo• que •1 

Estado capita1iste consideraba necea•rioa. Ea eabid• 1• i•po~ 

tenci• que tuvo e1 PCM. pare la ~oriaecidn de la CTN. y en ge

n•r•.l 1• inFluancie en e1 movi•iento obrero. Este apoyo obed~ 

ci~ f'unda•ental•ente no • un cambio de .l.inea sino a··.le deao -

rientacidn y con~ucidn que pr•aenteba el movimiento obrero.E~ 

to ee. le pol!tica de sabotaje y divisidn de la clase obr•ra 

seguida por 1a CROH y otras organizaciones derechistas. Uno 

de 1as puntos m•• importantes de 1e discrepancia entre la CT" 

y ei PCM fü8 e1 de la e.leccidn de pueatoa de direccidn d• .la 

CTM. cuando ee propuso • Miguel A. Velaaco. miembro del PCM • 

pare l• iecreteri• de Drganizecidn. pueato clave oete.llando -

un con~licto que ea reaolvid a favor de Fidel Vel6zquez. quien 

ocupd dicho puesto gracia• el apoyo de Vicente Lombarda Tole

dano. en abril de 1937 •Urgid ~uerte descontento en 1es ~i1e• 

de le CTM. porque el grupo de Fide.l He16zquez. eplicebe p~ac

ticas entidemocrétices en 1a vida interne de le CTM e impon~e 

componendee en huelgas y confiictos en generel. 

Le direcci6n de la CTM se opone el ingres~ de les dmleg~ 

cienes de La Laguna Nuevo Ledn. controladas por ei Partido C~ 
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munietft y trate de que no participe Campe dirigente del PCM • 

y como consecuenei• ee eeperen 1os electricistee y los fer~

c•rr~1era• de 1e CTM. 

En 1937. loa comuni4te• deciden reingreeer e 1e CTH.in -

~1uidoe tanto por las premiase generales deden pare todos los 

partidos co•uniatea en el Vil Congreso de le Internecicnel Cg 

~uniat• Y• que ae pretendia une politice de unidad e toda co• 

ta. El PCM •••gurd al Comite Nacional de le CTM su coopereci~n 

lee1 pere fortalecer la unificecidn en su seno. 

La CTM ju•tificd 1e participeci~n del sindicelia•o en el 

gobi•rno no adlo por el planteamiento del ~rente popular y le 

pol!tica de c•ncil~•C•~n de cl•aee. aína tembi6n ~ere despla

zar de le eefere de1 gobierno a los ~Placa revolucionarios 

inatrtn1entae de le opreeidn cepiteliata y de le burguea!e ne

cionel. A1 ebandoner Lombardo Toledana a la eecreteria gene -

ra1 de le ~TM aceptd y justificd la dependencia del exterior 

re.pecta e 1oa monopolios econ6micoe. ~ae miamo die lo sucede 

F~d•1 Ve1Azquez. H••te 1938 a travea de 1e CT" se heb~en con

quiateda elgunoa ayuntamientoe y puestos de diputndos en 1es 

le9inletures lace1ea y ~inelmente 30 curu1es de lm c•~ere de 

Diputedoa. y esto• diputadas obrero• sugirieron rerormea e 1e 

Ley Federal del Trebejo que prohibía e loa aindicetos inmiscu 

irse en pol~tice electoral. 

Loa eatetutoa de le CTM te~biAn ruaron ma-i~icedos sus -

~enciel•ente con un el•je•ienta mercedo e le tendencia 9ocie~ 

iata. Fidel Ve1Azquez edoptd une pastura cede die m~a corrom

pida mea voraz y mes •ntreguiste • 

DAndose movimiento• de trabejedores como el de ferroce -

rrileras.telegr8~istes.maestros y petrole•oe • Qee aon motivo 

de enftliais mes ede1ent•. 
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Le CTH. es parte del r6gimen y de1 PRI es tamb~An uno de 

los fen6menoa ~Ae cerecter~sticos de 1a vida po11tice mexica-

na. 

Aunque 1a CTM •grupa sd1o a 1e mitad de1-•ovi•~enta abr~ 

ro perteneciente e1 Congreso del Treb•ja.su i•portencie den -

tro de1 Congreeo es crucia1. •1 greda de que 1a que necesita 

exp1iceree ea e1 papel de 1e CTH m6s que e1 de1 Congre•a• pe

ra reconocer la ~enera como opera 1a re1ecidn •ntra los trab• 

jadorea y e1 régimen. 

E1 Congreso del Trabajo surge de 1a Asamblea Necione1 R~ 

volucioneria convocada por e1 Bloque de Unidad Obrera BUO y 

le Central Necional Obrera CNT. 

E1 BUO estaba integrado el fundarse por le CTH.CROH.CGT. 

Te1efonistas.ferrocarrileros.mineros y tranviarios. Le CNT eJ! 

taba integrada por e1 Sindicato He~icano de E1ectriciatas SME 

Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos CROC.Ca.a· 
~edereci8n Revo1ucionerie de Trabajadores CRT,Federaci6n Rev2 

1ucionerie de Obreros Textiles FRT.la Unidn Linotipogra~ic• 

de 1a Rep0b1ica Mexicana. Federación Nacione1 Obrera T•xti1 

de1 remo de 1a 1ana. Federacidn Necional de Ce"ero•. Por •u• 

or~genes y conrigurecidn se convirtid en le orgenizeci6n que 

Vincularía pol!ticem9nte e 1ee c0pulaS de les principe1ea ~U,!!r 

zee aindica1ee de1 pe~s. 

Desde su fundecidn e1 CT.he tenido cep•cided erticu1eda

re.eobre todo en e1 terreno pol~tico. pero escasa ~uerza fren 

te e les pr~ncipelee organizaciones que 1a componen. E1 Con -

greso sP. he constituido sobre beses ~ormal•s que buscan mee 

le aqregaci6n que le discipline.pu~& en su crgenizacidn inte~ 

na se otorga un voto igue1 e cada miembro independientemente 

de 1a ~uerze que represente. 

Esto es clAro en virtud de que les Onicas decisiones con 

carActer obligatorio eon aquellas que ee adopten por unanimi

dad en 1a asemble• nacional.pues con un ea1• voto en centra 

1as decisiones pierden su obligatoriedad. 



Le fuerza de 1a CTM, y de VelAzquez en el Congreaa del 

Trebejo proviene del pepel que juege la CTM, en e1 r6gimen y 

en •l PRI. ademAa de la aecendencie pareonel de Fidel Ve16zquez 

aobr• le mayor porte de loe integrantes del Congreso. Desde 

1uego ~o ee treta de una releci~n de dominecidn pues edlo en 

caeae excepcionalea llege 81 a in~luir sobre le vide interne 

de 1e• atrae orgenizac~onee del Congreeo. 

La CTM, •parte de cantar con el liderezgo leel y une e

norme in~luencia sobre el no•bremiento de los funcionarios 

pwrW1enentee del Congre~D he ocupado an loa momento• decisi -

vea la presidencia 1a primera presidencia se negocid e favor 

de 1a FSTSE por eer ~ate la fuerza del Congreso y le mAe di

ractamente ligada •l gobiarno. VelAzquez ocuper!a la •egunda 

presidencia y 1c volveria a ser en 1os momentos decisivos de 

l• ae1eccic5n de lo• cendidetoe de1 PRI • 1e presid.,, ci.e de -

J.a RepObl.ica. 

La FSTSE ••• deapu6e de l.• CTM. el. otro pil.ar del. Cong~e 

ao dal. Trabajo y del. PRI. Sus sindicatos agrupan a J.oa empl.ei 

doa y tr•b•jedor•a del: gabierno f'ederal.. Se tret• de orgeni

zacicn•• antiguee.baetente estructurada•• eon amplios recur

ao• d• control y con ~uerza ~rente a las autoridedea de 1ea 

aecretarias y depertementa• de Eatedo. 

L• CROC ea otra can~ederecidn que cuenta con ~ederacion 

ae aetata1•• •n caai todos los ••tedas con excapcidn da Colima 

Guarr•ro y Neyarit aproximadamente aon 600.000 trabajadores -

p•ro aue aindicetoa aon peque"ºª• l.e mayor ~uerze de 1a CROC 

la representen los trebajadoree de loa restaurantes. 

El sindicato de meyor peso a~iliado a la CROC._ es e1 de 

1• f6brica automotriz General Motora.este sindicato goza de 

una notable eutcnom~a reepecto e1 comit6 ejecutivo nacional 

de l.B CROC. 
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Otro sindicato perteneciente e le CROC es e1 de 1oe tre

brejedores del Nacional Monte de rieded. En le industria tex

til le CROC agrupa e menos del 30% de los trabajedoree. 

Otre de las conrederecionee de impcrteñcie dentro del 

Con~reso es la CROM. que tiene au mayor ruerza en la lndus 

trie Textil. sobre todo en los estados de Puebla.TlaxcBle y 

Veracruz. También egrupa e otros sindicatos como el Necione1 

de cho~eres.cobredores y similares los de le industrie Avon y 

Age (rerresqueros). 

Los sindicetos NecionAlee de Industria de los organismos 

descentralizados y principales empresas parematetelee tienen 

cede uno ruerze propia. qua se le de el sector productivo don 

de esten ubic 8 doe. Y son entre otros. 

STPRM Que agrupa e loe trabejedorea de PEMEX 
STFRM Que agrupe e los trabajadores de Ferrocarrilee Na

cionales. 
SME Que agrupe e los trabejPdores de le Cia. de Luz y 

Fuerza. 
SUTERM Que agrupa e loe trebejedores de le Comieidn Fed. 

de Electricidad. 
STRM Que egrupe e los emp1eados y trabajadores d• Te1e

f"onos. 
SNTE Que agrupe a 1oa Maestros del Siete~• Federal y e~ 

gunos de los sistemas Eatate1eS. 
Estos eon loa sindicato• de meyor peso nacional. 

Fuera del Congreso del Trebejo. la orgenizeci6n can •eyor 

n~mero de trebajedor9e e impacto induetrie1 es le (~DI). Tem -

bi~n es la Unidn de Sindicatos con el meyor crecimiento relati 

vo durante los ~1timos eMos. la mayoría de aetas pertenecen e 

empresas de capitel extr~njero. 

Entre los sindicatos que la componen se encuentren los de 

Volkswegen. Nissan.Dina. Heoealt. Aero M~xico.Euzkedi.Rivetex. 

Acres. Singer. fanam. High Lire. Su meyor fuerz~ est~ en la in 

dustria automotriz. 
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A1 principio de éste µarágrAfo invocamos algunos antec~ 

dentes de Leyes y Disposiciones en ~evor de los trabajadores 

y que. fueron dando margen al erticulo 123 constitucional. 

Este artículo el igual que el ert~culo~27 constitucionel 

son loe dos principales artículos en lo que se refiere el im

pertimiento de la justicie social el 27 plasme la re~orma e 

graria y el 123 plasme le reforma obrera por vez primera en -

Americe e6n anterior e le Revolución Rusa. 

Le esencia social del artículo 123 constitucional es 1a 

de proteger y reivindicar el derecho mas importante socielmen 

te hablando que es el trebejo. Como el émbito del artículo 

123 ee muy amplio se dictó mee tarde la Ley Federal de Tr8ba

jo que con otras disposiciones inherentes a formado el Cddigo 

de Trebeja. toda une legisl&cidn expedida para normer 1es re

laciones obrero-petroneles. Le Ley Federal del Trebejo fue 

promulg?de el 18 de agosto de 1931. y en ello el Estado Hexi

ceno aparece como un factor de equilibrio en el proceso de la 

produccidn entre el obrero y el petrdn. entre el trebejo y el 

capitel. 

El 30 de abril de 1970 entre en vigor le nueve Ley Fede

ral del Trabajo abrogando le Ley Federal del Trabajo de 1931. 

"En el eno de 1960, el presidente Adolfo Ldpez Meteos d. 

signe une comisidn para elaborar un anteproyecto de Ley de1 -

Trabajo entre otros Salomdn GonzAlez Elenco y el Dr. Merio de 

le Cueva. Al iniciarse el eMo de 1967, el nuevo presidente 

Gustavo D~az Ordaz, designo une segunda comisi6n con lee mie

mas persones pero integra~dose el Lic. Alfonso GonzAlez Prieto 

En 1969 el secretario del trabajo informd el Presidente que -

estebe listo el anteproyecto por 1o que e1 presidente ordeno 

que se mendera una copia e todos ioa sectores interesados ro~ 

mandase un debate entre 1os abogados patronales y le comisidn. 
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Argumentando en un documento con ~echa B de ju1io de 1968 que 

la proyectada Re~ortna no deb1a re~erirse a las pertes sustan

tivas de la Ley de 1931.sino Onicamente a loa eapectoa proce

se1es" (J). 

En diciembre de 1968. el presidente envía e les C6meres 

le inicietive de le Nu~ve Ley Fedral de1 Trebejo entrando en 

vigencia el 10 de •ayo de 1970. 

La nueva Ley rederel del Trebftjo no lo es todo pero debe 

servir e les organizeciones obreras como punto de pertide pa

re legitimar sus derechos sociales ente le explotecidn de los 

petrones. 

En 1980. la Ley Federa~ del Trabajo su~rid algunas re~o~ 

mes procel!l•l.es. 

Les re~armae procesalea que aludimos tienen como ~inali

dad le de dar m~s proteccidn al trebejador. Ye que la ley prg 

ceae1 1ebore1 es norma de Derecho Procesal 5oCia1 y 1a Ley de 

1970~ se considero como Derecho P6b1ico. 

Con 1es re~ormas 1ea juntes de Conciliecidn y Arbitreje 

esten cepecitedes pere suplir les quejas o demandes obreras. 

corregir errores de ~stoa de manera que los derechos de 1os 

trabajadores no ae distorisionen en perjuicio de los mismos. 
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3) CARRANZA Y EL MOVIMIENTO OBRERO 

En 1oa primeros enos de .:6Bte sig1o le clase obrera inme~ 

ea dentro del Partido Liberal Mexicano (P.L.M.). jugd un pe -

pe1 importante en 1a lucha por derrotar e le dictadure encab~ 

zeda por Porfirio D!az. E1 P.L.M •• dirigido por hombree como 

Ricardo Flor•• Mag6n de ideas enerquiates.en le prActica se -

presente como un partido can une ideo1og!a liberal. encuadra

do perfectamente dentro del merco del sistema capitalista de 

producción por el hecho de que si bién.como Oltima instancia 

•entuvieron le idea da un cambio pol!tico incluso por 1e vía 

armada. no se plantearon el cambio hacia una dictadura del prg 

1etariedo. 

Este movimiento conocido co~o •agonismo. no triunfd por -

el hecho de que no llegó e medurer. puée en ~se momento 1es co~ 

diciones po1~ticaa y eoc~a1es en 1ae·:cue1es e1 pe~s se encon -

trabe no 1o permitieron. M~xico. como es sabido entra dentro -

da 1e dinA•ica de1 capita1ia~o durante e1 porfirieto.cuandp ya 

en e1gunos paises se presentaban como potencies dentro de Aete 

sistema.(Lenin 11ema e este tipo de potencias acon6mices. P•i-

•ee imperi•1iate•)• d• •odo que HAxico a1 igua1 que otros pa

ieee queda ~nmerao d•ntro d•1 cepita1iamo dependient•. 

M•xico con una industria rea1•ente pobre a inicio• de ei

g1o. teMbiAn se va a presentar con une clase obrera ideo1~gic~ 

mente pobre sin una historia que 1e conyebe e une madures po1.! 

tica para eaoa momentos. 

La que ei puede decirse es que el magonis~o in~1uy6 can -

1oe movimiento• hue1guiaticos de R!o B1anco y Cananea para que 

el ragi•en porfiriata perdiere gran parte de eu 1egit1mided.1o 

que permitid, a1 movimiento maderista tomar el poder anos des

puee. 
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Por otro ledo algunos puntea que ae seneleban en el pra -

grama del P.L.H •• serien retomadas como bandera del movimiento 

obrero.cuendo quedo consolidado el nuevo r~gimen pol!tico de1 

pa~a (con Carranza). y plasmedoe en la Constrtuci~n pol!tice -

de 1917. A mener~ de ejemplo ~n io cue ee re~iera • las re1a -

cienes obrero-patrone1,.·es f'lici.l detectar que ae retomaran del 

programa del P.L.M •• aspectos como jornede de 8 hrs •• aelerio 

m!nimo y 1a prohibición de la ocupacidn de ninoa. 

Ae~ pu~a el megoniemo fuA como una cune que aceler6'1• 

descomposición de r6gimen porfiriste y ese fue su brillante pe 

pel ye que: Puede as•gurerse sin temo~ a equivacerae que le 

clase obrera no tuvo una perticipaci6n active durante el movi

miento maderista.pues desmembrado el P.L.M •• por la repr•aidn 

por~íriate no exiatie orgenizacidn obrera alguna. No ~ue sino 

heet• el 22 de septiembre de 1912.cuando quedo constituida l• 

orgenizacidn que pretendta eg1utinar a le cleee obrera •L• Ca
aa del Obrare Hundie1". 

Este orgenizacidn creada en plena auge •aderiat•• n• ~--o 

1a ~uerze co•o pera eer capaz de presionar t6nto al gobierno -

ca"'o 11 ciertos sectores da le bu~gu~sta. y obtener '"ejores con 

dicionea de trebejo pera el sector obrero. 

Puee ca•o se~ala Antonio A1oneos 

··~···Las ~uentea re~ieren que durante ~ste per~odo.e1 •.2 

vimiento obrero se dedica en primer t•r1nino por el gre•ielismo 

y su participacidn pol~tice era ceei nula. AOn a pesar de io -

atractivo que perecía el plan orozquiste. 

En el cuAl se meni~eetebe ques 

• ••••• Pare mejorar y enaltecer le situacidn de le clase .2 

brere.se implantaren desde luego les siguientes medidas. 

i> Supreaidn del sitema de raye b8jo sistema de velea.li 

bretae o cartea-cuentes. 

2) Loa jornales de loa obreros seren pegados totalmente -

en efectiva. 

35 



3) Se reduciran las horas de trabajo. sie~do estas diez -

horAs como máximo para 1os que trabajen e jornal y 12 

horns para 1.os cue lo heg?.n e destajo. 

d) No se permitira Que trebejen en 1.Rs rábrices ni"os me_ 

nares de 10 a~os. y los de esa edad hasta los diez y -

seis e~os solo trAbejaran seis hores·a1 d~a. 

5) .Se procur?.ra el. ;:;umento de jornalr::s Armonizando los 

intereses del capital y del trebejo. de manera que no 

se determine un cr1~rlicto econ6mico que entorpezca el 

proceso ind1Jstria1 d~l. pa!s. 

6) Se exigira a los propietarios de fábrica que alojen e 

los obreros en condicion~s higienices que gArAntizen 

su salud y enaltezcan su condición. (1) 

Este plan firmado el 25 de marzo de 191?. fué en verdad 

letra muerta, y paspr~an muchos aMos para que algunas d~ las 

demandas Antes seN?lP.des se conviertieran en Ley. 

Para el ano de 1913. 11egaba e su f~n le ten soMeda ilu 

sidn de muchos mexicanos de que en su pa~s se viviera bajo un 

r~gimen democr~tico, pues tres el asesinato del Presidente 

Francisco I Madero y el V~cepr•sidente ~ose Mer!e ~ino Su6rez, 

se imp1antaba una dictadura militar presidida por un viejo mi

litar porTirista Victoriano Huerta. 

Toma~~º en cuenta la Terma en como Huerta y su camarilla 

arribaron al poder era evidente que no se iban e preocupar por 

la defensa de los derechos de le clase obrera. tan es as~ que 

le casa del ~brero Mundial fue clausurada. ~ero Huer~e sabia -

de la importancia de este sector y crea el Departamento de Tr~ 

bajo, para dar solución a conflictos que surgieran en la rela

ción obrero-patronal, incluso pone al Trente de dicho De~arte

mento a hombres tan c2µnces como Andr6s ~loline Enr~quez y 

Raf'acl Sierrr-. 
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Pero e1 ejercito de Huerte pronto ibe e ser derrot~do y 

en Torredn y Zecetecea, 1e dictadura ~inceba su ~~n. Las ~ue~ 

zea dirigidas por Carr•nza tomaban e1 poder pol!tico con 1e -

idea de consolidar 1• d•~ocrecie que e1 pueblo deseaba. Sin -

embargo exiet!6 un probl•me "El se"or Carranza" 1eti~undiste 

qu• habfe pertenecido al •~eteme por~irista y que ei bi8n con 

su eien de Guadalupe hab~e de•conocido el gobierno dictetorie1 

de Huerta •eguie por •aencie y conaiencis siendo latifundista 

que por un ledo no estebe dispuesto e le repartición de le 

tierra (ca•o concreto fu6 le deatituci6n como je~e,de Lucio -

Blanco.el cuAl repertid tierras en Tameulipee.paeento éste a 

•atar bajo lea ~rdenee de Pablo Ganz61ez) y por otro lado se 

opan1• a 1• org•nizacion de la c1aae obrera. 

Sin embargo la• dirigentes obreros deeeeban particip•r -

en 1• lucha que sa 11•vebe acebo y pera e1 10 de febrero da -

1915 se fir~• le ilamada "Acte de Santa Brigada" (tembiAn 11~ 

•edo Pacto de la Cae• del Obrero Mundial) por medio del cual 

•• forw.ar1•n 1o• f••o•o• Bet•llanea Rojoa que combatirían tan 

to a Villa co•o e Zapata. Claueur•ndo la C••• del Obrero Mun

di•l en ese •omento heate que se logrera el triunfo de los 

conatitucionelist••· 

L• id•olaa1• d• Carr•nza •• ~enifestd al recibir a los -

comi•ian•do• d• 1• C•aa de1 Obrero Mundial. reprochendolea au 

ideu1ao1• y su falte de reconocimiento a la autorided del go

bierno y que por otro l•do para hacer la revolución solo 9e 

necesitaba del movimiento campesino mee no del obrero. 

No obatant• coma antes se ••"•16 los Batel1ones Rajoa 

combetieron. Y al ser derrotada Vil1e en Celeya y Zapete casi 

•niquil•da por Pab1o Gonz61ez,ea empezd • •enej•r 18 ide• den 

tro de ie cleee obrera que se estebe desarroliando una Revo -

1ucidn Socie1. por 1a cual Carranza de inmediato disuelve loe 

Bata11ones Rojos. 
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La re~olucidn se iba delineando hacia une tendencia bien 

clara,los líderes que a pesar de no tener un proyecto pol1ti

co como Villa y Zapata ten1en ideales sociales pero ~uercn e

liminados y al rrente quedaban 1etiFundiataa~como Cerrenza ·~ 

cund•do por Obregon,genio militar que le daban a1 movimiento 

el perFil que le clase poderoea deseebe. 

La Cese del Obrero Mundial pierde por orden del gobierno 

au local que tenía en el ~alacio de los Azulejoa,y Cerranz• 

en 1916 ~ani~ieste en torno a l•a huelgas que~ 

"Los trebajedores son une peque"ª parte de la sociedad y 

8sta no existe acle pare ellos, pues hay otras clases cuyos -

intereses no lea es licito violar porque sus derechos aon ten 

respeteblea co~o los auyo•. ( ••• ) La suapenai6n ilícita del 

trebejo no soio sirv• de presidn el industrial, aino perjudi

ca directamente e indirectamente a le sociedad( ••• ) Le huel

ga na ve contra las e~preses µerticularee aino que afecte de 

manera principal al gobierno y e los intereses de le neci6n" 

(2) 

Pero no era posible que le eles• obrera no levantare de

•andaa pues per• estos ~omentos vivia une agude cr~•i•, pue• 

loe selarioa eren bajos y •ucho mea grave ere el desempleo.Y 

ee! pare julio de 1916. se decl•ra une huelga general en el -

D.F. 1 y otraa ya dedaa en distintos estados. E1 ªª"ºr Cerran 
za quiso conversar con el comit6 de huelga entre loa que eat~ 

ben Ernesto Velazco,Salvedor Alvarez.Ceser Pantelo.Auaencio -

Venegea,Reynaldo Cervantes Torrea,Alfredo P6rez Medina.Feder~ 

co Rocha.Angelite InclAn y Esther Torres,Cerrenza ente ellos 

como todo un poderoso senor mostrando au despotismo habitual 

exigid el inmediato levantamiento de le huelga.pero loe l!de

res obreros se negaron a ello. 
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Cerrenze ordeno e1 menipuleble Generel Pablo Gonz6iez -

•l cierre de la Cese del Obrero en M6xico. y arrestó e loa -

l~deres del movimiento. · 

Cerrenza llagd haciendo elerde de poder co~o noe dice -

Merjarie Ruth Clark "evoco una vieje ley del 15 de enero de-

1862 adoptada por JuArez pera ser aplicada centre los revol~ 

cionarioe. ~de~l•r•ndoloe bendidos).y le hizo extensiva e loe 

hueiguiat•• declarando la pene d• muert• pare •quelloa quei 

( ••• inciten• l• auapenaidn del trebejo en las rAbricea o e~ 

pres•a deatinedaa a prestar eervici.oe pOblicoa o la propagen; 

• loe que presiden reuniones en que se proponga,diacute o e

pruebe; e loe que le de~iendeo y sostengan; a los que le e -

prueben o suscriben; a loa que asisten e dichee reuniones e 

ne se separen de e1las tan pronto como sepan au objeto. y a 

loa que procuren hacer1e e~ectiva.une vez que se hubiere de

c1eredc") (3) 

Cerrenze ee justi~icebe diciendo que le nacidn peligre

be con lae huelgee obreras. y que los juicios serien milit~ 

res. 

Este era le po•ici6n de Cerrenze en torno el Movimiento 

obrero. eate personaje que hoy d1e ea venerado por el Estedo. 

Pero este viejo conservador iba e econtreree con un oponente 

qua no eeteba de acuerdo con su pol!tice e1 General Alvaro -

Obregdn que e mAs de haber sido un eetretege militar. como -

pol1tico fu8 cepAz. pues comprendía que pera tener el poder 

absoluto ten!e que temerse en cuente e le clese obrera como 

ejemplo bestarie ee"elor que ein le CROH.habilmente menipul~ 

de. Obreg6n posiblemente no hubiere sido reelecto presidente. 

El movimiento obrero pues e pesar de que en es~s momen

tos cereeia de verdaderos idedlogos con conciencia de ciase 
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netamente obrere,se habr~a peso ante un régimen entiobreri~ 

.te como el de Carranza y iogro un enorme triunfo en 1917 en

Queretero. 
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4) LA FORKACION DE LA CROM 

E1 origen de le Con~ederecidn Regionel Obrere Mexicana 

(CROM). es le ciudad de Saltillo.Coehui1e en el a~o de 1916 

un grupo de l~deres obreros y militentes de organizaciones 

sindicales la crearon. Anteriormente se hab~an hecho varios 

intentas para rormar una agrupacidn sindical de importancia -

en el pa~si en primer lugar le Case del Obrero Mundial. que -

~recaed despufe de la huelga realizada en e1 Distrito Federal 

y de 1e repreaidn que tuvo en 1916. Después se ~undo le Con~i 

dereci6n del Trabajo de le Regidn Mexicana (CTRM) en Veracruz 

pera no logr~ obtener el apoyo de los trabajadores. 

Loa antecedentes •ecionedoe revelen la d~visidn que exi~ 

ti~ entre lea organizaciones proletarias y le necesidad de BA 

teb1•cer una centra1 necione1. 

Par• preparar 1• ~undeci6n de le CROM.diverees egrupecia 

nea obrares diacuti•ran.primero en Verecruz y despu~s en Ta~

pica. iniciativas aabr• 1oa principios y 1e eetretegia de lu

che que tendr1e 1a ~uture centre1 obrera. Dentro de loa cueles 

destace .1) La necesidad de organizaci6n aindica1. 2) Le co -

1ectivizecidn de loa •edios de producc~6n y consumo. J) Le a

ba1icidn de 1•• cuotas y le generalizecí6n de 1e contribuci~n 

econdmica con un cerActer eo1iderio. 4) La ampliecidn de 1e -

•ccidn sindic•l pera obtener reivindicec3ones econ6micaa. 

ªEntre las egrupeciones participantes en el Congreso de

Sel tillo qua firmaron el pecto pare ~ermar le CROM en 1918 se 

encontraben numerases secciones mineras. le CAmere del Trebajo 

de Orizaba. e1 Sindiceto Mexicano de Electricistas. los Gre -

•ioe Unidos de 1e Fundicidn de Fierro y Acero de Monterrey.la 

Federacidn de Sindicatos de Pueb1e,represententes an~rco-sin

dicalistaa de 1a International Workers of the World y de o 

tras organizaciones sindicales del pa!e~ (1) 
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Le CROM esteblec!e en su declaración de principio•: 

.10. "Le e>cistencie de dos el.asea socieles determinantes 

del tipo de organización aociel. 

2o. E.1 cer~cter injusto de 1• orgenizecidn aocie1. 

3o. El derecho de le clase obrera e establecer la luch•

de clases pera conseguir mejores condiciones econdm~ 

ces y morales y,finelmente, su menumisidn respecto a 

le tiren!e. 

4o. Le idee de que la beae de le orgenizecidn obrera a• 

encuentre en le Unidn o el Sindicato y deben ~armar 

Federeciones Locales y de Industrie. 

So. El proyecto obrero de integrar por medio de eses e -

grupeciones,une so1a unión de trabajadores de1 ~undo. 

60. Que le eccidn individue.1 de loe trabajadores confed~ 

radas.en asuntos pol!ticos como de cue1quier ~ndo1•• 

era ajena e 1e ectuacidn sindiceliste o de unionismo 

de resisten~ie.encemineda e 1e defensa de 1• c1eee -

trebajedore en los terrenos social y acond•ico" (2) 

Pronto se manifestaron en 1e CROH.diferenciea •ntre lo• -

distintos grupos que le componían. Une de lee pri•eree eaciei2 

nes ~ue le corriente obrera de Tampico y de vari•• egrupecio -

nea enerco-sindicalistes. que no esteben de acuerdo con 1oe •.! 
todoa y lee actividades de loa ·dirigentes refor.istes • nivel 

necione1 e internecione1. 

Al comenzar e1 gobierno de Ce11ea. la CROM ere une orgen~ 

zeción poderosa que hab~e la~redo ampliar aus contacto• en el 

•edio aindica1 y politice. 

En e1 campo eindj.cel obtuvo el dominio eobre numerosa• 

egrupeciones y participó en conflictos i•portentea. 

Fund••entelmente 1e bese socie1 de le CROM estuvo compuei 

te pcr tip6gre'fos.obrerce de .le industrie tex.tJ.1.,trftbejedores-
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portu•rioe de Verecruz y Yucet•n.empleados de Teatro y espec

tecu1as pOblicoa y aMpleedoa de gobierno. Ademe• grupos muy -

het•row•n•a• qu• inc1uian d•ade jorne1•roa •grfcoles.vendedo

rea ... bulentes.cergedor•a.empleados da co~ercio.airviente•.t2 

reroa.enterredores.voceadores y hesta una uni6n de prostitu -

ta• d• 1e c~uded d• M6x~co. b) 
Loe d~rigent•• de 1a CROH.perticiperon e~pliamente en al 

gobierno de Caile•,logrando un enorme peso en el escenario 

aindice1 y pol1tico neciondl,y perticipendo en el proyecto de 

recone~rucci6n econdmice y de modernizecidn de les instituci2 

nea pol1ticea. 

La mayor!a d• l1derea crOmistes eren expertos en luchea

•indica1ea y aauntoa pol!ticos del pa!a. Algunos de elloa pe~ 

ticiperan en el mavi•iento ennado de 1910-1917 y durante la -

axiatencie de 1a C••• de1 Obrero Mundiel donde ~ormaxon "beti 

11ones rojos" pera co~batir a 1as fuerzas vil1ie~ea.temb~~n -

organizaron sindicatos caMo en e1 ceso de Luis N.Morones con 

•1 Mexicana de Electricistas. De Aate primera corriente obre

ra ae con•tituyo 1o que •• 11emeria el "Grupo Accidn• o•de 1e 

v•quete•.que estuvo co•pueeto por quince o diez y ocho míe~ -

broa que lleg6 e ser durante los •Mes veinte una 61ite eindi

c•1 que rigid los de•tinoe de un gr•n n~mero de trabaj•dores. 

E1 repre••ntent~ •as destacado del •&rupo Accidn" ~u6 i~ 

dudeb1emente Luis N. Morones. 

A 8ete entigua obrero electricista ee le puede conaide -

rar coma ejemplo t~pica~ d•l l!der cromieta de le 6poc•1Maro

nea ae c•r•cterizd por una gran hebilided y comportamiento e

l••tico y adaptable pare moverse en el tarreno epre~iente de 

le pol1tic• y de l• vida aindical;gozd de gran capacidad pera 

dirigir •utoriterie~ante loa deetinaa de los trabajadores y -

d• la• agrupaciones abr•raa.pero a1 mismo tiempo con e1 tectc 
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y 1e demagogia de quien convence o i~pone en le discusidn.en 

la oretorie.en el •ende y en le arganiz•cidn. Tuvo gr•n cepi 

cidad pera no perder los estribos en loe momentos ••• ·di~i -

cilee. Su actitud aparenta adoptaba di~eren~ea ~armes aegOn 

le conviniese: lenguaje progresista con el partido aocia1~•

te. suave en loa pri•eroe enos del gobierna d• Obreg~n.colab~ 

recioniete en los congresos patronales. Ten pronto se preaeD 

teb• como deFensor de lae mesas trebajedores como utilizaba 

rompehuelgas y la represión centre elles. 

Le CROM cubrio durante el cuatrienio obregonieta de 1920 

1924. eu etapa ~ormetive. En el curso de eatos eMae.un Fec 

tor importante de su desarrollo Fue el uso de loe recursoe -

institucion•lea del Eatedo pare ecoaer y excluír e iew orga

nizaciones labora1es que rivalizaban por l• ~is•e bese ao 

cial. 

Le CROM controld grftn parte del Departamento de Trabajo 

e1 poder institucional rue utilizado por loa dirigente• da -

le central pera convertirse en gestor•• de dem•ndea.pro•ota

rea de le organizaci6n 1abor81 en donde na axistia y en eje¿ 

cer f6rreo control • la disidencia interne a trev•a,de1 u•o 

continuo de le ''violencia depuradora y selectiva•. 

E1 Partido Laborista Mexicano (PLM) ~ue e1 drgeno po1i

tieo de la b~rocraci• laboral dirigente da la CRO'!_• El PL~ 

ineorpor6 e su me~bresi•. a veces por media de l• coercidn y 

otras como condicidn pera los beneficio• proMovidoe por le 

central, a grbn parte de su base social. Al igual que la 

CRDM y coMo perte •ustentive de la misma dinAmic• de do•~ 

naci6n,el PLH utilizd loe recursos de poder del Eatedo.pera 

convertirse en e1 pertido nacional de ia d6ceda de ios vein

te. 
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Le CROM y el PLM.~ueron loe primeros elementos importan

tee. a trevAz de loa cueles se reeiize la inetituciona1iza 

cion de le r9volucidn de maaea. 

Le CROH como central de masas que intento ser ónice y n~ 

cionel. manteniendo encuadradee e gran parte de les bases so

ciales del Eetedo; y el partido vinculado e le orgenizacidn -

laboral y constituida como aparato pol!tico nacional. contra~ 

td abiartamente can los P•~tidoa loceles de caudil1os region~ 

les. que ~ueron el producto de le trans~ormación de le orgen~ 

zeci~n militar en pol!tica. Ambos. central y partido. ~arman 

parte de loe inetrumentos e trav~z de los cuales se realiza -

parte impo~tente de la hegemon!e del Estado en le década de -

los veinte. 

Durante le campana electorei de Calles loa dirigentes de 

le CROM mani~estaran a @ete su epoyo abierto y decidido y se-

11aron un compromiso que eignificabe ayude amplia a su gobie~ 

.~a y a1 proyecto de •odernización prepuesto en eu gire elect~ 

ral. Este se comprometía a apoyar a la CROH en el medio aind~ 

ca1 y a der cabida en au gobierno a los principales dirigen -

tea. Ea preciso mencióner que Luis N. Morones principal l!der 

cromista ~ungid •n •l cuatrienio de Calles como aecretBrio de 

Induetria.Com•rcio y Trebejo con el objetivo de organizar a 

loe obreros bajo e1 programe de le central. 

D• tal suerte que bajo el gobierno de Calles. los diri -

gentes de ie CROM •mplieron su cempo de accidn tanto en lo P2 

litico como en lo sindical. Por primera vez. una corriente 

obrera hac~e colaborar e aus lideres con el poder Ejecutivo y 

Legislativo del pa~a. Pero no solamente su poder ~edicd en 

1e exiatencie de altos ~ergos en e1 gabinete .ce11ista.sino 

QUe contrajo. tambi~n une elienze con le ~racci6n dominente -
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en e1 Estado. que le permiti6 actuar en cuestiones de orden -

económico. po1!ticc y social dei pe~e. 

En el cempo econdmico, los dirigentes de le CROH, colabg 

ron con les inicietivee cellistae en pol!tic-e de inverai~n e~ 

trenjere, en protección de le industrie necionel,en politice 

de cierre de ~ábricas y reajuste de personal obrero.en rele -

cienes de cepital-trebajo. en materia selarial,y en le crea -

cidn de las Juntes de Conciliación y Arbitraje. Pugno por la 

necesided dn favorecer la llegada de cepiteles,cr~dito de ín

vereio~es y maquinaria de otros paises pare promover el desa

rrollo económico del país. La rederaci6n de Sindicatos Obre -

roa del Distrito Federel,miembro de le CROH,expresebe e tra -

véz de su secretaria general en egosto de 1925 que •tos trab~ 

jedares deberian de ''cooperer patrioticemente"con 1os capita

listas que inviertieran en e1 .pa!s y que los cepitalea •~tra~ 

jeras ser~an bien recibidos por le organizeci6n obrera repre

sentada por 1a CROM le cual les dar1e toda clase de ~acilida

des para su mejor inversi~n.coedyubando es1 a la pol~tice de 

Ce11ea•. (4) 

Desde le creaci6n da la CROM en 1918, •ua l1deres se pr~ 

pusieron organizar • la mayorie de loa trabajadores en una 

central ob~ere y para ello iniciaron una labor sindical aMplia. 

Al comenzar el gobierno callista la CROM adquirid un crecimi

ento aigni~icativo en el n6mero de •iembros y de.agrupaciones 

contando indiscutiblemente.con el apoyo de Obregdn y de Calles. 

AdemAs tuvo entre eus principales dirigentes.personajes con -

gran experiencia en el terreno sindical.gren conocimiento del 

pe~s y contactos en los grupos de poder local y regional. 

En loa primeros eMos de su vide, la CROM abtuvo e1 apoyo-· 

de aindicetos importantes pero con le creacidn de la Confede

raci6n General de los Trabajadores.nueves perepectives se a -

brieron pera los obreros mexicanos. Al mia•o tiempo los m~ta-
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des cromiatea de reclutamiento ei~dicel adquirieron un cer6s 

ter violento. pues pare 8Bte epoca loe 1!deres se encentre 

ben mee eetrechemente relecionedca con los grupos de poder 

eetetal. 

Aa~ ee ebrio UN• etepe en le que el reclutamiento ~u~ 

tota1mente entidemocrAtico. y n~cleoB muy peque"ºª de l!de 

ree controlaban la• ••untos eindiceles e nivel local regio 

nal. airviendo de intern.ediarios del Co~it~ Central de la 

CROM. 

Pero e pea•r de los recursos econdmicos y pol!ticoa de 

l• CROH. hubo numerosas ~ueetrea de opoeicidn y resistencia 

par parte de lo• trebajedoree e encuedreree en sus files. 

Podemos mencionar loe siguientes ejemplos: el ceeo de -

los ~errocerrileraa en 192lf el de los traoWLar~ea en 19251 

de loa teMti1ea en •1 eatedo de Pu•ble.donde ee generaron v~

rioe enrrentamientoa vio1entoa contra loe trebejedoree inde

pendienteer en Guada1ejare.donde ios trabajedoree cromietaa 

•bendonaron au• ~ila•t en l• Ciudad de "6xico.donde textiles 

~•rrocerrílero•~el•c~ricíates y tranvierioe ae opusieron a -

pertenecer • 1a CROM. 

G•n•r•l••nt• le CRDM d••ignabe • laa repreaententea •in 
dicalea deede la cGepide y precisamente con dirigente• liga

do• a 1oe M•todoa d•1 andamí•je cromieta. Huchos 1~deres . -

de drganoe intermedios eran promovidos en 1a eetructur• bur2 

crAtica como jefes de departamento en distintas dependencias 

y e ioa •ea deatecadoa se l•• designebe como inspectores de 

trebejo o se lee nombraba pare repreaentar e 1e CROM en 1•• 

cemaree de diputado& o pare cargoe municipa1es. 

Aai se FuA ccns~ruyendo tode une burocracia tanto en 1oa 

sindicatos coma en e1 ~parata de Eatedo.que ejerció ree1men

t• el dominio sobre importantes sectores de1 pro1eteriado. 
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AdemAa de estas peculiaridades de los dirigentes de la -

CROH se manirest6 tambi~n su colusid" de l!deres eo" 1as aut~ 

ridedes y con los patrones. 

Los obreros mexicanos conocieron emp1iémente la negoci•

cidn de aus reivindicaciones y le reelizacidn de acuerdos ·~~ 

~adoe entre patrones y l~deres sind~celes y en ios momentos -

de oposicidn obrere e ~ate tipo de métodos. los dirigentes de 

le CROM ejercieron el chantaje perma~ente. utilizaron grupos 

de choque y briged•• de esquiroles y se apoyara~ en i•a ruar

zas represivas. 

Los dirigentes de la CROM desarroilaron Fuertes nexos 

con grupos de poder dominante. Desde el apereto gube:rnementei 

sua 1!deres apoyaron a las representantes sindicales de sus 

agrupaciones adheridas y mantuvieron durante e1 perLodo de 

Calles ~etas formes de •enipulecidn en 1ee organizacionee o 

breres. Lo9 dirigentes de 1a CROM se hicieron Famosos an todo 

e1 pe~s por 18 traicidn e sus representados y por le corrup -

cidn en los cargos sindica1e~ y pol~ticos. 

rero toda ese pr6ctice sindical de corrupcidn oportunis

mo y treici6n e los obreros Fue empliemente conocida por 1a -

apinidn pQblice en el mo•errto de l• ce•peNe electorai de 1927 

precisamente cuando los l1deree de le CROM jugeben une carta 

de opoeicidn ~rente el obregoniamo. 

El gobierno dé Calles y el sistema pol1tico de ~- •pace. 

lograron un apoyo y fortalecimiento que cont6 con la ayuda .-

del sector mea organizado de le clase obrera.precisamente del 

grupo dirigente de le CROM. Ese relecidn produjo une alienze 

en le que ~eta epoyd a la CROH y el Partido Laborista y otor

gd beneficios y concesiones e los principales dirigentes.qui~ 

nea sostuvieron el proyecto econdmico y político de Ce11es. 
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Les re1•cionea de lea dirigentes de la CROM con Callea -

~ueron de subordinacidn. y e peaer de le enorme perticipecidn 

eft le ee-ere pol!tica nacional (•lianzaa regianeles.ectivide

d•• en la Camera y en divereoa especies de le estructure gu -

bernemental), eu pod•r •• •upeditd e Celias ~•diente una poli 
tice de peternali•~o autoritario en le que aste no permitid -

la indi•cip1ina a lo• acuerdos eateblecidoa y en loe ceses da 

diferenciea y opoeicionea. la reapueste llego e tener un ce -

rActer violento. 

En •ste proceso, la CROM fue u~o de las factores ddia~

cio de le corporetivizecidn de lee cleees sccielee y su papel 

estuvo encaminado a deaempe"er un pepal de reguledore entre -

el capitel y al trabajo, controlar le accidn obrera, les egry 

peciones eindicalea opoaitores,lae de~endee reivindicetives. 

la incanformid•d •indicMl, en sume le opoeicidn obrera inde -

pendi•nte y a sentar les beaee de une •anipuleción inatituci~ 

nel. Ae! •• f08 construyendo una aubordinecidn •utoriterie •J2. 

bre lea m•aaa trab•jadorea, y aquí el Estado resulterie el 

v•ncedor.puAe el control •indicei que ae inicieb• representa

ba el embridn de le corporativizacidn de lee mesaa trebejedo

r•e efectuada durante el gobierno de CArdenea. 

Can ei diecur•o d•l lo. d• eepti••bra d• 1928.Cal1es ep~ 

r•cid co•o v•ncedor •n el aatableci•iento de ~OX'111•• po1~ticea 

de m•diecidn.erbitreje y da re•atructurecidn del Estado en el 

~ortal•cimiento de le burgeaie y en le calma aparente entre -

lea diatint•• ~uerza• pol!ticaa. La colaborecidn del Partido 

Laboriata Mexicano. le neutralizecidn de partidos locelea,le 

seperecidn obrero campesina en loe con~lictoe aocie~ea,le cen 

tra1iz•cidn de1·pa~•• •i1dtar, 1e creecidn de1 PNR y 1a inte

gracidn de ~uerzae y P•rtidoe re~ionelea moatreben el triun~o 

de1 eiateme po1!tica dominante. 



Cuendo ~ste enuncid el país le creacidn del Pertido NaciE 

ne1 Revolucionario. principio de le era institucional y Fin 

del caudillismo. 1.e CROM organizecidn que hab1e contribuido el 

Fortalecimiento del Estado y de le bur9ues1a. quedo excluida -

de le elta pol1tica y emergió un proceso de desmembramiento de 

numerosas agrupaciones. 

Sin embargo.el declive de éste central obrera. se inicio 

por lea pugnas de la corriente obregoniste con los principales 

dirigentes laboristas que e~talle precisamente con le cempena 

presidencial pera su~eder e Calles. 

Le cempaMa obregonista reveló les enormes direrencies y -

ll!ls ambiciones de Morones y de algunos de los prir.icipel.es l.1d~ 

res. ye que éste heb1a acariciado le idea de llegar e 1& pres~ 

dencia y se opuso abiertamente e la reelecci6n de Alvaro Obre

gdn. desde principios de 1927- Su posicidn desenceden6 reecci2 

ncs inmediatas; en primer lugar.se convirti6 en blanco de loa 

ataques de todas las recciones politices del peia. El propio -

Callee se mostraba neutral ~rente e les elecciones.dejaba que 

les diversas corrientes po11tices se meni~estaran. permanecie~ 

da celledo rrent.e e les ambiciones de Luis N. Morones por 11e

ger e la presidencia de le Repablice. De otro ledo. el grupo -

obregonista comenzo los ataques contra la corriente sindical. 

le que respondi6 violentamente contra 6bregdn y sus seguidores 

Obregdn resultó victorioso en les eleccionee y poco deepu8s 

ere asesinado en le ciudad de M~xico. Inmediatamente se desen

cadenaron en e1 pe!s ataques de diversas ~uerzea po11tices con 

tre los laboristas. que ~ueron acusados pablicemente como 1os 

autores intelectuales del crimen. Une ruriose cempeRe obrego 

niste contra Morones. hizo que a los pocos d!as los príncipe 

1es l!deres obreros se vieran obiigados a renunciar • los car

gos gubernamentales que detentaban. 
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SiMmult8neame"te a l• seiide de ioa l~deree de1 gobierno 

de Ce1ies. ft1gunos eindiceto• y egrupaciones~pa1!tices inici~ 

ron e1 ebendono de 1es orgenizaciones 1eboristes. Le desbandA 

de revelabe e1 principio del desmoronerniento de un •poder o· -

brero" construido.·durente une d6cede. 
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5) CALLES,EL MAXIMATO,Y LA ~OL!TICA DE MASAS DEL ESTADO 
MEXICANO 

En el curso de los primeros a~os de le d~cede de loe vei~ 

te.la figure politice dominante serie le der general Alvero 

Obregón. quien FuA el principel ceudillo nacional que produjo-

1e Revoluci6n mexicene. 

Al triun~o del movimiento de los eonorenses. se suceden -

tres períodos presidenciales. El interineto de Adolfo de le 

Huerte,de mayo e noviembre de 1920. le presidencia de Obregdn

haste 1924 y la de ~luterco El!es Calles heste 1928. 

En el curso de estos ocho enes Obregón Fu~ le principal 

figura pol!tice. En él convergían une gran cantidad de elien 

zes locales. hasta ~armar une red n~cionel. 

Obregón consolidó su poder ree~irmendo su liderazgo en el 

ej~rcito,elimin6 a sus opositores y e loe caudi11os con prese!l 

cie nacional. El deacebezemiento mas importA~te lo constituy6 

1a victoria de1 r6gimen en centre de le rebelidn de De le Hue¿ 

te.1923-1924. en donde e1 ceudi1lo se deahece de 1a presión de 

54 generales con prestigio militar. Unos meses entes Frenciwco 

Villa heb~e sido asesinado. 

A Obregón le sucede Ce1les en le presidencia quien fue e1 

pol~tico de1 per!odo. 

El presidente <u6 amp1iendo sus margenes de poder y nego

cieci6n frente e la figure del ceudi11o. 

Un contra peso significativo de poder pol!tico al 1idera~ 

go de Obreg6n fueron le CROM y e1 PLH_ que a1cenzeren durante 

~ste per!odo su consolidacidn como orgenizacionee necionelee -

de masas. Otro factor importante de poder. fue 1e profesional.~ 

zaci~n del ej6rcito. que tenia el claro sentido de desceudi11~ 

zarlo y transformarlo en une institución subordinede a 1e di -

recci6n del jefe de1 Ejecutivo. E1 pereoneje encergedo de ree-
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lizer ~ate trana~ormeci6n.fu6 el general Joaquín Amaro. 

El otra ~ector importante de poder del presidente Calles. 

lo conatituy6 eu relecidn con los Estados Unidos e trevéz de 

su embajador en MAxico y amigo de Callea, el banquero Dwight W. 

Morrow. Fu6 tembi6n significativo el apoyo brindado por el ca~ 

dillo Obreg6n. lo que no inva1ida el juego político de luche 

por el poder entre embos personajes. 

Le eccidn gubernamental de Plutarco Eliae Callee, es el -

primer eslabdn de une cadena por fortalecer le institución pr~ 

sidenciel como piedra enguler del sistema politice mexicano~ 

Pera aumentar le capacidad de direcci6n del Estado ~rente 

a mineros y petroleros. se formuló el proyecto de reforme de 

le sección primera de1 ert~culo 27 conetitucionol en el cue1 

se i~pon!en 1es condicionesde explotecidn del subsuelo. 

Eate proyecto de reforma limitd sus alcances después de -

une lerge y ezeroaa negociación con los efectedos. A éste re -

form• conetitucional se sumó. en mayo de 1926.e1 Código Minero 

qua federelizd la •ineria. 

Con e1 fin de aumentar los recursos financieros de1 Esta

da. ae lleveron e cebo une serie de reformes fiscales. La pri

••re de e1laa ~ue en febrero de 1924.que di6 or~gen al impues

to eobre e1 salario y los emolumentos as~ como el impuesto so

bre les utilidades de les sociedades. 

Otro aspecto importante de le pol~tice econdmica.que supg 

ne le reforme fiscal. fue le creación de un site~e bancario mg 

derno controlado por el Estado y com el suficiente dinamismo 

pare responder e las necesidades de expansión de1 deserrollo 

capitalista nacional. 

A pesar de los esfuerzos del presidente Ce1lea. Obreg6n -

1ogr6 ~entenerse coma e1 personaje po11tico mes importante. lg 

granda conservar e1 apoyo de loa principales ceudi11os locales 

y 1a joven oricielidad de1 ejercita que durante su gobierno 
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11ege e 1e djreccidn de la institución ~rmade. Siendo el gran 

caudillo nacional. promueve su reeleccidn µresideric.ial pe.re -

suceder e Calles en el siguiente período electivo. ¿Como es -

que Obregdn logra promover su reelección presidencial? Cuando 

Celles lleqd el poder e1 Partirlo NAcional Agrarista (PNA) se 

fu~ debilitando gradualmente a µesar de sus ligas con el cAu

dil.l.o. 

La CROH y el Pertido Laborista comenzaron a competirle 

en el reclutamiento y or~enizaci6n de los trabajadores rura 

lee, veliendoee del favor y del poder aue ten!en en el gobie~ 

no ce1liata; v ello inaugurd. el mismo tiempo. un per~oda pr~ 

longedo de contiendes entre lAtoristes y egrari5tas que era -

un reflejo evidente de la lucha por le hegemonia politica e~ 

tre los grupos que segu~an al c~udillo y los que com?ndeba el 

hombre fuerte. 

Para 1926. 1e bPtP11a entre agraristas y 1aboristes par~ 

c~e estar decidida e favor de los segundos. Estos. en efecto. 

dominaban en términao absolutos les orgarizociones de los tr~ 

bejedores urbanos y hab~an avanzado notablemente en el campo. 

mientras retrocedie el PNA que. además nunca se habia preocu

pado por orgenizer e les obreros. pretendiendo hacer del agr~ 

rismo su ónice beLJdera. 

Pero ese mismo e~o de 1926. los laboristas tuvieron que 

en~renter une acc3dn que e todas luces superaba sus fuerzas. 

varios parlamentarios cercanos el general Obreg6n promovieron 

la re~orma de los articules 82 y 83 de la Constitución. para 

permitir le reelecci6n a presidente de la RepGhlica. mediando 

un periodo y aumentando e ceis a~os ei ejercicio presidencial. 

Los mismos parlamentarios moronistAs fueron oblig~dos e votrr 

les enmiendes constitucionales y. al aMo siguiente el
0

l6 de -

junio. el caudillo de Huatabampo hizo el anuncio de ou candi-
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datura e 1e preside~cie de 1e RepOblice. 

Ahora bién fetos hechos no pasaron inadvertidos pera na

die.menos aun P•re los directamente interespdoa y de llegar -

e le presidencia. Obregón h•br~e ~evorecido ~e nuev•cuen~e e1 

esc~nao de los agraristas y le deatrucci6n de la CROM y del -

PLM de fot1orones; pare Callea. ello _he_br!a impl.icado le p6rdid• 

de su bese social y pol~tice de apoyo personal. 

Morones llev6 a efecto una ~uerre contra la ree1ección -

de Obreg6n. guerra que empezo e perder a peser de le ventaje

de perteneser el gobierno de Calles.en un proceso de descompg 

sicidn de sus organizaciones especialmente de le CROM. que ya 

no se detendría y que elcenzerie eue momentos mas dram6ticos 

en loe meses que siguieron e·la muerte del ceudillo. 

Con el apoyo que e1 ejercito debe de menere incondicio -

na1 e Obreg6n de heberselo propuesto 6ate habría aplastado de 

un s61o golpe e sus contrincantes. Y no solo a Morones. sino

tembi~n e Calles. 

Cuando los obregonistas promovieron las enmiendas const~ 

tuciona1es para despejar e1 camino hacia la ree1ecci6n.empre

ae con la que Calles jemes estuvo de ocuerdo. ~ste no pudo im 
pedirlo. Pero Obregdn no hizo nade que pudiera llevarlo a un 

enfrentamiento con Ce11es. e1 que siempre justifico. en pQb~~ 

co y en privado. como mand•terio que deb~e quedar por encima 

de les disputes políticas; "es muy probable que el temor e u

ne guerra civil pesare en su conducta pero sin duda alguna el 

respeto e 1os poderes constituidos de los que 61 e justo t~t~ 

lo se sent~a un constructor.1e dictd el imperativo de no :re

currir e la rebelión pera elcenzar nuevamente el poder" (1) 

Obregón pese e todo ea nombrado presidente electo e1 lo. 

de julio de 1928,es eeesinedo 16 d~es deapu8s en e1 restaure~ 

te "Le Bombille" por el fen6tico Jos• Ledn Tore1 en complici

dad con le medre Conchite. Toral eleg6 en su de~ensa (en un -
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juicio organizada por los enardecidos eeguidore• de Obregon 

qu• convi•rtieron e1 acto en un• axhibicidn pOblica y por -

Celliatas.•n•ioeoe par dealinder au reeponeabilided).qu• 

servia a Dio•~Y co•batia a loa enemigos de la Iglesia. Des

cubierto el complot.son condenados. el primero al pareddn y 

la aegunda • veinte aftas de priaidn. 

El aeeainata de Obregdn rompid el equilibrio interno y 

le cantencidn del grupo del caudillo.parte importente de1 -

cual.dirigido por Aurelio Manrrique y Antonio Diez Soto y -

Gema (6ate Oltimo presidente del Partido Nacional Agroriste) 

atac6 a Callea acuséndolo de eer el reaponsAble por el ben~ 

~icio directo qu• obten~e del asesinato. Pero los ntaques -

mee fuarte• ~ueron dirigido• contr~ Horonea.Celeetino GeacB 

y Eduardo Moneda. •ismbroa eleves del Grupo Accidn y en ~se 

maMento del gobierno de Callea. En ~ate cesa argumentaban -

1oa ccnetentes en~rentemientoe •ntre el ceudilio y el diri

gente de le central obrere.euacit•daa a lo largo del per~o

da presidencia1. 

Ant• l•• pre•ion•• d• lo• obregonistaa.los cromiates -

que eren funcion•rio• pre•entaron su renuncia can le cue1 -

comienza el eclip•• de ia primera gr•n central y eu partido. 

De eeta ~anera C•11•• •• vio libre de la tutela de Obregdn y 

del contrepeao a1 que tuvo que recurrir. 1• CROH y el PLM.en 

el juego pol~tico para equilibrar la balanza del poder. 

El lo. de s•ptiembre d• 1928.en el in~orme que el Ejec~ 

tivo rinde e1 Congreso de la Unidn.Callea inauguro el llema

do mensaje pol1tico de loa presidentea lo que con el tiempo 

se ha convertido en una tradicidn y en el cuel son expuestos 

loa lineamientos geners1es de le pol~tice a seguir. 

En 6ste discurso e1 presidente efirmda 
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••••• "voy e dor lecture ente vosotros e1 siguiente cep~

tulo político de mi in~orme. que por juzgarlo de traacenden -

cie os invito e escuharlo con toda atención ••••• Por priv•r• 

vez en su historie se encuentre HAxica con Úne situación en -

que le note dominante es 1e ~alte de caudillos.debe permitir

nos. ve e permitirnos orientar definitivamente le pol~tice del 

país por rumbos de une verdadera vide inatitucionel,procuren

do paser,de une vez por todas, de le condicidn hist6rice de -

un pe!s de un hombre,a41a de necidn de instituciones y 1eyes" 

( 2). 

Es evidente que la conversión de le revolucidn de los 

caudillos en le de l.ea "inat.itucionea" no implicó el robuste

ci•iento de loe derechos civiles y ciudadanos frente e 1ea 

formas de clienti1iemo.cecicezgo po.lStico y eutoriteriamo •a
tetel.. 

Le novedad de ~ste etepe en le historia po1!tice necio -

nel. fue 1e creacidn de un partido de dirigentes y ceudi11oa. 

une verdadera e1iAnze de loa profeciona1ea de le pol!tice.vin 

culada e1 Est~do y tutelado por Cellea. Eate poder de direc -

ción lo conf'ir111d como ".Jefe m6xi .. o de .loe revol.ucionerioa" .E.l 

liderazgo ceudillista.del que Cal.lee cerec!e.besedo en el. 

prestigio ~ilitar.ere sustituido por el 1iderezgo po1!tico 

sustentado en un epereto disciplinedor y coheaionente de per

sonej es y grupos.haciendo poaibl.e au predo•inio en el interior 

de .le corriente revo1ucionerie. 

En diciembre de 19?8.a unos cuentos d!aa de haber dejado 

Cal.lea 1a presidencia. se formd el Comite Organizador del Pe~ 

tido N~cional Revolucionario (PNR). Bajo le direccidn de 

Calles.éste comjt& quedd integrado por ocho miembrcs,anuncie~ 

dese también 1a participacidn de1 partido en les proximes el

ecciones para presidente de 1e República. En el segundo mani

fiesto a la opinidn p0b1ica eperecido el ocho de diciemt:\re de 
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1928. el general Cel1es y otro miembro del comite.Aer6n.5Aenz 

se auto excluyen de 6ste, el primero por su promesa de no pa~ 

ticiper en pol!tice y el segundo por su interés de ser cendi

deto e la presidencia. 

Cal1es se reunid despu~s del histdrico in~orme presiden -

cial.con los principales cuadros del ej~rcito y representantes 

de los grupos pol~ticos en el hotel Regia de le ciudad de MA

xico. pere la deeignacidn del presidente interina. Le elección 

politice recey6 en Emilio Portes Gil, secretario de Goberne -

ci6n durante los dos Oltimos meses del gobierno de Calles y -

la senci6n legal le di6 el Congreso por un totel de 277 votos 

e favor y ninguno en centre. 

Durante el per~odo comprendido entre le salida de Calles 

de 1a presidencie y el escenao de Cárdenas tuvieron 1uger tres 

gobiernos, dos de ellos interinos y un tercero producto de una 

e1ecci6n: Emi1io Portea Gi1 (1928-1930) Pascua1 Ortiz Rubio 

(1930-1932) Abe1ardo L. Rodriguez (1932-1934) y L6zaro CArdenas 

(que tome posesión de au cargo el lo. de diciembre de 1934). 

"El licenciado Emilio Portes Gil desempe"6 el cergo de pr~ 

aidente ~nterino de1 lo. de diciembre de 1928 hasta marzo de -

1930'' (3). Este personaje surgid como elternetive pol~tica co~ 

ci1iatoria al ceca provocado por le muerte de Obreg6n.En loa -

catorce Meses de au gobierna se desarrol16 la pugna entre los 

obregonistea y 1os callistas (de viejo y nuevo cuno) que deri

vd en la liquidacidn de los prime~os. 

El vac~o dejado por Obregón en el liderazgo pol!tico-mil~ 

ter replented el grupo gobernante el problema de le direcci6n 

política.La ause~cie evidente de un caudilla superior e los 

existentes condujo e le necesidad de su convivencia_ pare pre -

servar 1e conducci6n del Esteda. Sin embargo. éste situeci6n 

no e1im~n6 le ventaja en le corre1eci6n politice. que Cel1es 

tuvo como presidente en ~unciones. pero e! le nec!a im-
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posib1e SU liderazgo Qnicamente B trav8z de BU poder personal 

Este conjunto de condiciones pol~ticas del momento iMpusieron 

la necesidad de implantar un epereto de cohesidn de loe caud~ 

llos que el mismo tiempo se &egitimere como.instrumento de P2 

der al comvertirse en e1 Onico veh~culo de acceso el Estado; 

le reeliz•cidn de Aate proyecto cembid las regles del juego -

pal!tico el invalider la bOsqu~de del poder e trev•z del eje~ 

cicio de les armas, le clientela y el per~ido del aeMor, de la 

guerra. El instrumento fOE el Partido N~cional Revolucionario 

en cuya ~ormeci6n participd Callea y su grupo. 

Esta nueva rase pol~tice que redefine las modalidades 

del liderazgo y la clientela.se reelize el nrilier •l ceudi 

1lo con toda su cauda egrupede en orgenizeciones pol!ticee.1~ 

boralea o ~graries, el partido nacione1. En Asta etepe de con 

solidaci6n los ceudillos msntendrdn su estetua preserverido 

loe mArgenes de eutonom~e y poder en sus zones de in~luencia. 

Fueron ellos los que en gren medida h~cieron e1 PNR~un inetr~ 

mento nacional el incorporar. incorporendoee. •U c1ientele p~ 

l!tice. El pertido e~ili~ e loe trabejedorea del Eaiada que -

no sdlo pesaron a formar parte de el sino que le menene de1 -

26 de enero de 1930 se enteraron, par le prensa,que por orden 

del presidente Portes Gil. le S"cretarie de Haciende y el go

bierno del Distrito Federel. l~s deeconter!e e1 01tiMo d!e de 

los meses de 31,pare ~armar un ~onda que aer1• depositado en 

el Banco de México e nombre del PNR. El v~nculo entre el Est~ 

do y el partido ere tel que en el drgeno periodistico de ~ste 

El Necionel Revolucionario, se le1e en el eubt!tulo "Orgeno 

O~iciel del Gobierno Mexicano~ 

En le Convencidn Constitutiva del PNR. el lo. de marzo -

de 1929,estuvieron presentes todos loo matices pol!ticos a e~ 

cepcidn de loe leboristee y loe comuniatea. 
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Centre todea 1aa prev1•ionea ae1id poatuledo como cendi

deto e le preeidenci• P•ecuel Ortiz Rubia lo que ee conaiderd 

une i•paaicidn de Cell••· "Aardn Stenz se convirtid en el pr~ 

••r ••pirente e le presidencia con un amplio con••n•o interno 

qua •• diacipli~d.regl• da aro que parmitid canealidar el pe¿ 

tido. En lata pri~er c•ao y en otros sucesivo• le disciplina 

~u• compena~d• con amplia• posibilidedes politices y econdmi

cea." (4) 

La opo•icidn to~d do• cauces que nunca lograron ~ueione~ 

se. "Le pri~ere como revuelta militar encebezede por J. GonzA 

lez Escobar que con el plen de Hermoeillo etecd a Calles como 

el principal corruptor del gobierno. Este aaoneda.iniciede en 

plena convencidn del PNR.durd eace•os tres meaea el cebo de -

loa cue1ea 1oa principa1ee dirigentes busceron eeilo·en 1ae -

Eatado• Unidaa. El reaultedo roe le con~ir•ecidn de Calles ca 

me principal dirigente pol!tico.posicidn que 'u6 retificede • 

travez d•l apoyo brindado por los Estados Unidos y la eli~ini 

ci~n de disidentes con prestigio militar. (5) 

•E1 otro tipo de opoaicidn aigni~icetive se reeliz6 en -

ei proceso eiactorel. ~o•• Veeconceloe postulado por el ~srt~ 

da Necianal Anti-R•eieccioniate eglutind e le gran meyor~e de 

ioa intelectuelea no co•promatidoe con el Estado. e los obre

goniatea 1iberelee. e une parte importante de loa aectores M~ 

dice urbano•• en una reepueste frente e lea modalidades del 

poder pol~tico ejercido por loa militRrea y lo• ceudillos e 

grerioa. Veeconcelaa c•li~icd de freudolenta le e1eccidn de 

Pascual Ort~z Rub~o, llemd a le subversidn y ~inc6 sus eepe 

renzes en le sublevecidn popular espont&nea.lo que sirvid de 

pretexto pare que muchos de sus jovenee simpetizentes murie -

ran v!cti~e• de le represidn'' (6) 

El 28 de noviembre de 1929 el Congreso comunicd a1 pe~a 

que el presidenta •lacto ere el ingeniera ~escual Ort!z Rubio. 
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''Este. continuando con le tradicidn de Callee salió el 3 

de septiembre e los Eatados Unidos donde se entrevistó con el 

presidente Hoover y el industrial Henry Ford. En la ciudad de 

Nueva York.sostuvo un• entrevistA con el general Ce1lee en -

le cual se discuti6 el gabinete que coleborer~a con el primer 

mandetari~. El resultado de ~sta entreviste fue un gabinete -

heterogeneo y contradictorio. que el tiempo proberie que Ortiz 

Rubio ru6 incapaz de encabezar v dirigir." (7) 

De la elección e le toma de posesión ae librd 1e contie~ 

de por las comisiones en las cámaras entre 109 portesgilistes 

y los ortizrubietas. Con el apoyo de Celles antes de la tome 

de poseeidn los simpatizantes de Portee Gil.controlaban las 

comisiones de 1es c~merea y se iniciebe el cerco que se ten 

did en torno e1 presidente 

Ort~z Rubio queriendo ampliar sus m6rgenes de accidn fr~n 

te e1 Je~e _M6ximo. colocó e un hombre de su con~ianza Eesi1io 

V;dillo. e1 ~rente de1 PNR.Vedilla pronto tamd conciencie de 

sus limitecionee el i"tenter dirigir e1 epereto pol~tico con 

miembros portesgilistes "" e1 Comit~ Ejecutivo Necionel y con 

cuadros medios y cebezee de grupo leales e Calles. A1 primer 

conflicto con 1e Comis!dn Permanente del Congreso.pare deter

minar les plani11ea de los cendidetos en 1es~eleccionea legi~ 

letivea. en lee que e1 futuro pol!tico del presidente estebe 

en juego.su hombre eleve en el partido quedó convertido en e~ 

bajador en Uruguay.e escasos dos meses once d~es d~ haber ci

do no~breda. 

Portes Gil sustituye e Vedillo en le piedra enguler del 

sistema po11tico mexicano. el partido. signo inequ!voco de le 

debi1id•d pr9eidencial. E1 objetivo de1 ex presidente ser1e -

la ~ormacidn de cAmares disciplinadas ei Jefe MAximo. 
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Con 1e preside~cia de1 pertido ~artes Gi1 creyó terer P2 

sibi1idAd de ganar terreno pol!tico f'ren+.e a Calles y Ortíz -

Rubio al manipular los restJltedos electorales. lo cue le cos

to 1e direccidn. En éstas Alecciones el ~NR obtuvo un triunfo 

errol.l.ador; en ellas perdió la oposición y el presidente. 

quien solo vid que le formaron c~mar~s adversns sino que per

dió su hnmbre clave en el gAbjnete -su secretario perticul~r

que ful! permutarlo por Crisé'5f'oro lbaf'iez. ex secretario de 

Obregdn y Calles. 

''Las m~lti~l~s crisis originadns por la cocxistencin de 

varios grupos con un amplio poder político en lns institucio

nes. derivó en la abierta µérdirta de co~senso del µresidente 

~rente al grupo gobernante. los grupos µo1iticos nacionales y 

e1 ~e~e MAximo. Quien declard su abier~a oposición a que al -

gGn"amigo" suyo aceptare puestos en el gabinete. 1o que hizo 

imposible mantener el gobierno que t~rmind cnn la rénuncia 

del presidente e1 21 de septiembre de 1932 11 
... (8) 

E1 nuevo interinAto recayd en Abelerdo Rodríguez. quien 

en sus ~unciones politice-administrativas inicia el c~mhio en 

le relación entre el .Jef"e M~ximo y el prc""idente de .la RepGb,li 

ca. Durante ~ste per~odo, Abelardo ~odríguez logra incremen -

ter su poder a1 convertirse en el Onico interlocutor posible 

entre 1as fuerzas pol~ticas nacionales y Calles. 

Este atributo QUe se conTiri6 al presidente hnce gravi -

ter sobre é1 a 1os grupos políticos que en su enfrentamiento 

eliminpron el enteior. As5. mismo quede convertido en la prim_!! 

re instancia de decisión pnlitica y en muchos cuses en la úl

time. 

Otro e1emento importante cue inr.:ide de mRncra s:i g_-,iTicot_i 

ve en el peso politice de la institución preside~ci~1,fué el 

hecho de oue AbelPrdo Aodrí8uez tiene aue enfrent?r el repunte 

del movimiento obrero: le proliferar.i6n dP los conflictos y -
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i~ rr.laci6n con orgr~izr.ciones Tucrtes. Este ~j~uPci6n lo posá 

UiJit.::i. corno f'1gura instj1..1:cional que tiene qut manejnr la ne

gncjP.ci6r. v el conflicto ca~ las clar.e5. un ~ayer rnr.rgcn de 

jt1eqn TrPnte Rl orden político establecido. 

El maxi1nato es un periodo hist6rico en donde el lstado 

pierde un am~lio margen de autonomía frente a la clase domine~ 

te la ncce~id~d de sAlvar la econom~a nacionsl, obligó al gru

po gobernante a plegarse a decj.siones fundamentalmente de cla-

se. 

Un paso imµort~nte, en el incremento ~el poder de Call~s 

en rclaci6n con el poder local de los caudillos rué el retorno 

a la no-reelecci6n como rP.glc de juego politice. Esta le perm~ 

tir~a romper le permenenci~ en los puestos políticos de a1gu -

nos miP~~ros de los poderes locales. ampliando así 1as opcio -

nes del cent.ro. a trav~s del partido. en le negocjeción de los 

candidatos. El provr.cto recibió su sanción legal con la enmien 

da constitucional de marzo de 1933. con 1o que se r~tornd e la 

no reelecci6n del presidente y qobernadores. 

Los diµutados (locAles y federales) y los senadores. se -

hab~an constituido en una ~urocracia po1í+ica cerrada. lo ~ue 

explica su abierta oposici6n a la enmienda. A fin de conciliar 

el descontento. el período de los di~utados se am?li6 de dos a 

tres anos en funciones y para los senadores de cuatro a seis -

con posibilidAdes de reelección. no en el periodo inmediato 

posterior. 

El desarrollo de le correlaci6n de fuerzas. en la que Ca

lles Juega un pApel central. lo llev6 a consolidar el partido 

como el princj~al vehículo del ejercicio de1 poder. La centra

lizac~6n por e1 ejercida rec11ería de la tra~sformaci6n del or

ge~ i smo c:1Je ñg.lu7.inaba partidos en e1 orgc.1 .... isrno C"UP. diluyera y 

di~ciplinAra a .los grupc- ~uc représentaban los poderes loca -

leq. Cnn mn~ivo dR lA 9p~11nrl~ Conupnci6n N~~jona1 del Partido 
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Nacione1 Revo1ucionario. en le ciudad de Queretaro en merzo de 

1933 (en le cual se designaría candidato a 1a presidencia • 

LAzaro Cárdenas y ae eprober!a el plan eexenel que ere el pro

grama pol!t~co pare el pr6ximo gobierno y el proyecto econdmi

co ~rente el CRAC). se cambiaron los estatutos del partido pa

re establecer aue le ~iliecidn dejer!e de ser por partidos y 

9e trans~ormer!e en individue! d6n~ose un p1azo de eeis meses 

pare le rea~ilieci6n. SegOn datos del partido ~ste contaba en 

abri1 de 1934 con une membreo!e de 1300,000 e~iliedos. 

64 



65 

C A P I T U L O II 

EL CARDENISMO Y LA POLITICA DE HASAS 



l) EL FRENTE PO~ULAR 

LAzaro CArdenes aebia que ere necesario un cambio.que el 

eece~•o de la lucha de clases no pod~e evitaree.con•iderebe ~ 
"eceaerio r•encauzer el movimiento de lea meeea.obreraa y cam 

peeinas.conquiatar au apoyo y orientar sus luc~es de modo tel 

que ~ortelecieren al Estado. d6ndole e ~ste poder pare utili~ 

zario en el i•pulao del desarrollo industrial del pe~s. 

Le deatruccidn del leti~undismo y le trene~ormecidn de -

le vieja estructura del cempo.dinamizandole, reoovandola, o -

bligando e los burgueses e romper ~us métodos en6crdnicos de 

auperexplotecidn de los jornaleros h~ete el egotBmiento. eran 

objetivos que el Eatedo s6lo no ere cepáz de ilever e cabo.~~L 

ein provocer graves con~lictos eocieiea que pudieren poner en 

peligro el r8gimen aociel y pol~tico que se estaba construyen 

do. El EetPdo cerec!a de une bese social propia. pues la ele~ 

se cepiteliete e6n no identi~icebe con plenitud sus intereses 

con 1oa gubernemente1ee. pero el concurso de les mesee ser!e. 

juetemant•• lo que le permitir~s imponerse y realizar sus te-

re es. 

Pare lograr lo anterior. C6rdenaa.cQmo nuevo representen 

te del Estado. asumid une pol!tice que edemAs de reivindicar 

1e conci1ieci6n de les clases y la concesidn de re~ormes so -

cieles e loe trebejedores y e los cempesinos.edquiri6 cuelid~ 

des espec!ficea que le dieron un carácter nuevo y le di~eren

ciercn de le que heste entonces heb!en venido desarrollando -

loa c.!rcul.os gobernantes. Corro Vi,,e escribe al respecto: ·"ª.!! 
tes que CArdenes 

0

ning(jn otro hombre del poder se heb.!e deten,! 

do a peneer en 1o ben6fico que puede resultarle a l~ patria -

el concurso del.es meses" (l.). 

Las cer8cteristicas personaies y ei particular esti1o de 

gobernar que dietinguieron e C~rdenes ~ueron decisivas en el-



restablecimiento de las relaciones entre el Estado y las mesas 

trabajadoras. Su carácter austero.firme y lleno de paciencia; 

la sencillez y su iguelitarismo constituyeron le lleve que le 

permitió acercarse e las mesas. Esá.personelidad se meni~est6 

en sus primeros actos de gobierno.destinados ~ atraerse las -

simpatías de las masas. Así. eliminó el free de les ceremonias 

oficiales; convirtió en museo el Castillo de Chepultepec.heste 

entonces residencie de los presidentes.vivió un tiempo en su -

residencia particular y ocupó después la residencie de Los Pi

nos. redujo sus ingresos oficiales e le mitad.destinando el re~ 

to e ''proyectos de mejoremi~nto colectivo". Fu~ muy importante 

su orden de que el tel~grago dedicara une hora dierio.libre de 

costo e transmitir les quejas :~ opiniones de los cempesinos y 

demes trebejednres. Teles medidas tuvieron gran repercusión. 

pues le imegen eustere que oFrecieron del General Cárdenas se 

propeq6 por todos los rincones del país y conquistd muchas si~ 

patíes entre los mas diversos sectores sociales. Le imagen de 

Cfirdenes ~uf eceptede y admirada por les meses de obreros y 

campesinos. quienes le direrenciarisn d• le tradicionalmente -

arrecida por todos los políticos. 

Lo que mfla permitid e Cárdenas ligarse e lea mesas <ueran 

sue constentee gires.mediante lea cualea viaitd heste los lug~ 

res mee lejenos e ignorados del pe~s- Cárdenas Fu8 en busca de 

las masas y se vinculd estrechamente con ellas. Esto lo llevd 

e cebo en su gira electoral y durante todo su gobierno. 

La pol!tica de mesas de Cárdenas tenía une perspectiva n~ 

cinnel; él 1e representaba. mas no fué el ónice que le puso en 

práctica. sino que sus métodos pol~ticos los llevo A todas pa~ 

tes y los impuso a tndos los runcionarios y gobernantes. Su e~ 

tilo de goberna~ lo definió e1 propio Cérdenes en los t~rminos 

siguientes; 
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"Pare hacer que 1a justicia de le revo1uci6n 1legue a tg 

dos 1os rincones de1 pa!s, pera dar atención e los problemas 

ingentes de nuestras maeee, es precise una nueva orienteci6n 

en los servicios p0b1icos; que los técnicos.que las intelec -

tuales revolucionarias, se dediquen en sus gabinetes e1 estu

dia de las cuestiones que les sean sometidos.pero que las au

toridades ejecutivas, desde el presidente de le repOblica y -

los gobernantes de los estados hasta el mes humilde presiden

te municipal, recorran constantemente les regiones encomenda

d•B a su responsabilidad según sea su jurisdicción; que atie~ 

den las peticiones de les coiectividades y de las ciudadenos

y que de 6ste manera sea como los encargados del poder veyen 

a reso1ver los prob1emes que se presenten,conquistando le co2 

pereci6n popu1er e impartiendo justicie. Sólo esi podrá real~ 

zerce e1 vasto p~grema que 1e revolución nos he encomendado" 

(2) 

En el deserrollo de su politice de mesas, el gobierno 

del genere1 LAzero C6rdenes tuvo un poderoso apoyo, sin el 

cual difícilmente hubiere logrado movilizar e los trabajado 

res y subordinerloa el Estado, re~orzendo 9u dominación. Nos 

rereri•os a las ruerzes que de modo general se denominan de -

izauierde, las cuales esteben representadas por el Partido Cg 

•unista de H6xico y por Vicente Lombardo Toledano, lider ca -

rism6tico que se convirtid en el máximo dirigente, después de 

CArdenas, de la clase obrera mexicana. Le ectivided de LombeE 

do y el Partido Comunista Mexicano,su posicidn respecto al 

gobierno carden~ste y su politice, fueron esenciales en el 

rortelecimiento y conso1idaci6n del regimen establecido. 

Con e1 inicio del gobierno cardenista, el PCM~concluy6 

su per~odo de clandestinidad. el que hebia sido lanzado en 

1929, y volvió e actuar libremente. El movimiento de reorgan~ 

zecidn sindicai que se inició en i933 le habie permitido in -

r1uir en ciertos nOcleos obreros, y par el1o su o~ganización 
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sindica1. 1a CSUM. se convirtid en una de las centrales mas i~ 

portantes.junto con la CGOCM. Al comienzo el PCM. esumi6 ·une -

actitud de ~ranca oposicidn e incluso ~rente al nuevo gobierno 

caracteriz6 a éste como ~asciste. Conaidereb~ que 1a ~raseo1o

gie socialista dA Cárdenas era solo un medio a traves del cue1 

pretend:le "domesticar a l.os obreros y creer at'ganizaciones BÍ.!!, 

dicales gubernemeteles" (3). Con motivo de la crisis de junio 

de 1935. e1 PCH. arrastrado por los econteci~ientos. se inser~ 

t6 en el proceso político cerdenieta. pero mantuvo sus reser -

vas respecto a Cárdenas.planteando que las di~erencias entre -

~ate y Calles no son esenciales. Así pu~a, el partido manten~e 

respecto al gobierno une cierta independencia aunque ésta erR 

muy emp~rica y mas que obedecer e le comprensidn del régimen -

imperante. era produc~o de le politice de le Internecional Co

munista que el ~CH segó1a al pie de le letra. 

Sin embargo. ~ue corto el tiempo que el PCM conservó su 

relativa autonóm!a respecto al gobierno. pues su pol~tice Fu~ 

radicalmente e~ecteda por el VII Congreso de la Internacional. 

En el movimiento comunista mundial Stalin hab!a logrado imponer 

su hegemonía, extendiendo e todos los partidos aFiliados e le 

Comintern el monolitismo politico.tedrico y organizetivo que -

impuso en el interior de le URSS. La teor!a ste1iniane del 

"socieiismo en un sólo pa!s" identifico le seguridad del Esta

do sovietice con los intereses de la revolucidn internacional, 

lo cual implicó le completa subordinacidn burocrática del pro

ceso revolucionario de los diversos paises e los dictados de -

le burocracia staliniste. particularmente a las necesidades de 

la politice exterior de la Unidn Sovietice. Ante el ~receso de 

le pol~tica ultreizquierdiste que la Comintern aplicd desde 

19~8 ~acilitando le subida de Hitler al poder y. sobre todo. 
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ante el peligro de que le guerra que Alemenie nezi preperebe 

se dirigiere contra.la URSS. Stalin asumid en 1935. le pol!

tice de orgenLzer amplioe frentes que ag1utineran e todos a

quellos que estuvieran interesedos en conservar le paz. Toda 

la pol!tica y le ectivided de 10• partidos comunistas tendrÁ 

en que desarrollarse en ~uncidn del objetivo supremo del mo

mento: ia lucha por le pez y la de~ensa de la URSS. 

Tal fue le t•ctica que adopt6 el VII Congreso de le In

ternacional ataliniane. Le nueva consigne serie reelizAde 

por los diversos partidos comunistas. que enfocarían todas -

sus energías a le organizecidn de relucientes frentes popul~ 

res. los cueles lucharien contra el fascismo y le guerra y 

pugnarien por 1e de,enea intern~cione1 de 1a Uni6n Sovietice. 

So1o un pequeno n0c1eo revo1ucionerio el margen de la Comí .

tern. encabezada por Lean Troteky. se opuso a ~ste tActica y 

1e combeti~. FrS°ll'lcia y Eapane serien 1oe ejemplos mao cetes

trd~icoa y drem8ticoa de le politice del ~rente popu1er.como 

A1emania 1o heb~e sido de le aeterior politice ,de le Intern~ 

ciona1 Comunista que se baaebe en le inminencia de le crisis 

derinitive del capita1ismo mundial. 

Co~o todoe los partidos comunistas del mundo el PCM de

pendie estrechamente.de la Internecionel. y por ende de los 

dictados del VII Congreso constituyeron la s~Mel pera el vi

raje pol!tico. Le delegeci6n mexicana el Congreso mencionado 

integrada por HernAn Laborde. Miguel A. Velazco y José Revu

eltas. rue la encargada de de1ineer la nueve pol!tiée en una 

certe el comit~ central del partido. En éste. rechede en oc

tubre de i9JS. se criticaba 1e posición que el pert~do había 

edoptedc respecte e1 gobierno de C~rdenas y se a~irmaba que 

ei PNR no a6io no ere rascista como había sido ceracterizado 

sino que egrupabe en su seno e sectores de la burgues!e in -
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dustriel y comercial que luchaban. aunque con vacilaciones y -

compromisos. por deserro11ar une economía nacional independien 

te del imperialismo y tembi~n e elementos pequeno burgueses. 

obreros y campesinos. (1 µlan sexenel de gobi~rno eigni~icebe 

la posibilided de continuar 1es reformas de 1917. el ~evoreci 

miento del cepita! necionel y. edemés. tendie a asegurar el PNR 

une bese de mases por medio de concesiones importantes e los -

obreros. campesinos y pequeMa burguesie urbana. Al gobierno 

los delegados lo consid~reben "necionel-reformiste" opue•to el 

imperialismo. y censuraban e le dirección del partido por he -

ber sostenido que eran secundarias les diferencies entre Calles 

y C~rdenas. 

El gobierno cardeniste segOn dicha de1egeci6n se en~rent~ 

be • graves peligros. µuee e1 imperielismo y le reacción cal1i• . . 
te intentarían derrocer1o pera i~plantar una dictadura que eb~ 

1iera 1es cc~quistas de1 proletariado. ésto lo podría evitar -

solo un poderoso movimiento popular de grandes mesas que epoy~ 

re les medidas anti~perialiates y entirreeccionarias del go 

bierno de CArdenee. Asi el partido comunista debería rectifi -

car su ectitud y apoyar exprese y cetegdricamente la politice 

gubernamental. 

Como podemos apreciar. lo que los delegados comunistas 

planteaban significaba eval8r la pol~tice de1 gobierno. Con e1 

apoyo. te1 politice hebrie de fortalecerse. A le po1~tica de -

meses cerdenista se euneria le politice frente populista. pro

pcrcionando1e e eque1la une cobertura pera manipular e les ma

sas obreras. que se encontraban bajo el influjo del país del -

socialismo y los movimientos que en Francia y Espane se prese~ 

teben bajo el signo de1 frente popular. 

La delegación mexicana el VII Congreso de le Comintern. -

concluyo su critica a 1os p1anteamientcs y actitud de la dire~ 
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tive de1 PCM de le cue1 loa delegadas eren miembros prominen

tes. presentando como teree centre1 del partido la creecidn -

de un emp1io Frente popu1er antimperieliste. integrado por t2 

das les organizaciones obreras. campesinas y de otro carácter 

inc1uido de modo principal el ~NR. ~era llevar • cabo su ta -

rea centre1. el Partido Comunista de México. deber~e ~ortale

cer el Comite Nacional de De~ense ~roleteria. asegurar le re~ 

lizacidn del congreso unitario que constituiría e la CT"· y -

trena~ormerse de peque"e organización de propaganda en un pe~ 

tido que organice y dirija grandes meses y pudiere conquistar 

1e hegemon~a en el movimiento obrer.o~ El partido ten!e que 

abrir de par en par eue puertes pera que todos los obreros. -

campesinos. estudiantes ingresaren en él. e intentar reclutar 

e loa mejores miembros de los pertido9 y organizaciones que -

participaren en el rrente popular. Sin detenerse a rer1exio -

ner sobre eua palebres. 1os delegados mexicanos a le interna

cional advertien el PC. que no cerraran los ojos "ente el ri

ezgo de que e1 partido co~unista se di9olviere en el grandio

so movimiento de meses que ~ste nueve pol~tice puede y debe -

desencadenar en k~xico. el riesgo de que se quede a la cole 

de 1a burgues~e mecion~i.• (4) 

Le pol~tice esbozada fue esumide plenamente por el PC me

xicano. que fuA desvaneciendo sus cr~tices el gobierno de 

CArdenes y su relativa independencia respecto el mismo. Le v~ 

sidn que del pe~s tenien los comunistas. y su idee del proce

so revolucionario, fueron loa justificantes tedricos del fre~ 

te popular y sus implicaciones. De éste modo, la teree runda

mentel del ~CH en ~se etapa revolucionaria era le lµche con -

tre el imperialismo. pera lograr la emancipecidn nacional. y 

contra el regimen semifeuda1 que. segón loe comunistas predom~ 

nebe en el pe~s. Deb~e entregerse le tierra a los campesinos;

al mismo tiempo, el partido pugnar~e pcr el mejoramie~to de le 

cond~cidn de 1ea mesas. 
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Le politice esumide condujo e1 PCM e identi~icer sus te -

reas y objetivos. con 1os objetivos y tareas del gobierno car

deniste orientados el deserro11o industrial de H~xico (e1 cue1. 

por supuesto. no ere sino el deaarrol1o cepiteliste del pe!s). 

Con el argumento de la luche centre el imperialismo y de le n~ 

cesided de orgenizer el ~rente popular. el partido stalinieno 

se ir!e plegando e le política estfltel y coleborar!e e movili

zer les ma9es en apoyo de la labor del gobierno y en defensa -

de1 régimen eeteblecido. 

Su concepcidn mecánica de la revolucidn, e le cua1 divid~ 

an en etapas que deber!en cubrirse peulatinamenta si querie 

llegarse a la revolución socialista, metizd toda su actividad. 

La emancipación de México respecto el i~perialismo.el desarro

llo de le industrie el ·cual implicaba que se efectuare la re -

forme agraria y le consolideci6n de un regimen de libertadee -

po1!ticas que permitiere el despliegue del movimiento obrero. 

constituían los objetivos revolucionarios del momento. aegOn -

el PCM. Logrado lo anterior. no entes. existirien condiciones 

pare evenzsr hacia e~epes más elevrdee del proceso revolucion~ 

rio que guierie el paie rumbo al socielia~o. 

Tel teorie de le revoluc~6n por etapas une visi6n que la 

internacional misma impuso e nivel mundial mercó de modo deci

sivo le política y le práctica cotidiana de los stelinistes ·~ 

xicenoe y ~u6 determinante en la carencia de una perspectiva -

revolucionaria propia de le clase obrera. 

La incomprensi6n de le posibilidad e incluso de la necea~ 

dad. de reelizer une revoluci6n dirigida por ie clase obrere. 

que el mismo tiempo 1iberare el pe~s del imperie1ismo y ejecu

tara los objetivos cepital.iataa reforme agraria.industrialize

cidn sobre todo. sin detenerse en esto. sino. al contrario. 

prosiguiendo en el logro de los objetivos de le revolucidn so

cialista. fu6 eeencia1 en le subcrdinecidn de 1os ccmunistes a1 
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gobierno y en el dominio estetel de los trabajadores. 

La plete~orme po1~tice que e1 ~CM propuso pare e1 ~rente 

populer tend!e e impulser el desarrollo capitalista indepen 

diente del pe!s. e promover le luche centre le guerre y con -

tre les orgenizeciones fescistes que hebie en ~éxico y a ro -

mentar le aoliderided con los pueblos oprimidos por el ~asci~ 

mo:. en elienze con los movimientos entimperislistaa. 

Sin embargo. le politice y los propdsitos de los comuni~ 

tes no fructi~icHron debido e le hostilidad de le CTH y el 

PNR. orgenizeciones que se empeMaron en limiter le in<luencie 

del PCH y que. en cambio aprovecharon le ecti~ided de éste. y 

el clima internecionel favorable el rrente popular pare fort~ 

1ecer el régimen e impu1ser~e1 desarrollo del pertido del go

bierno. Lea dificultades principales con 1as que tropezd el -

PC se concentraron en le CTM y rueron determinantes en le evg. 

1uci6n de los stelinienos y en su sometimi~nto el gobierno de 

C~rdanes y e le propia directive de le centre1. 

El partido comunista heb~e realizado entre loa sindica -

tos una labor que le permitía cierta i~rluencia particularme~ 

te en Nuevo Leen y le regidn de le Laguna. es~ mismo contaba 

con le aimpetie del Sindicato Mexicano de Electricistas. Pero 

au actividad fue obstaculizada desde un principio por Fidel·

Velezquez. impuesto •ediente une trenaaccidn como secretario 

de orgenizecidn y propaganda, ya que dentro de les elecciones 

quien recibid el apoyo de le meyorie de delegados pare diche 

secreter~e ~ue'Higuel A. Velezco, sin embargo Lombardo precig 

no e los comunistas para imponer a Ve1ázquez. Este desp1eg6 -

une 1sbor tendiente e reducir le influencia de 1os comunistas 

utilizando m~todos de imposicidn de directives en 1~s sindic~ 
toa y ~ederaciones y de desconocimiento de las directivas ca~ 

troledes o influidas por 1os stelinienoe. Le hostilidad del -
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grupo de VelAzquez hacia los miembros del PCM provoco grevee -

con~lictos pues el PC denunció que el grupo de Ve16z~uez pre -

tend!a la completa subordinaci6n de le CTM el cerde"iamo.nege~ 

do le necesided de la independencia pol!tica d.el movimiento 

obrero v el carácter condicionel del proletariado al gobierno 

de CArdenea. Tel estado de coses deeembocd en la escisión de -

le CTM durente su IV consejo nacional e~ectuedo en ebril de 

1937. Algunas de lee delegaciones mes importantes ebendoneron 

el consejo como proteste contra los metodos entidemocr~ticoe -

que el grupo de Velézquez hab!e introducido e le CTM con la tg 

lerencie del eecreterio general Lombesdo Toledano. 

Como los sucesos del IV consejo rom~ien el frente Onico -

que e1 general Cérdenes habia euepiciedo desde •U ceMpe"e eles 

toral éste deaignd el senador Soto Reyes pare que mediare al -

conflicto. Sobre el comite centra1 de1 partido coMuniste hubo 

un cómulo de presiones pera que corrigiere su actitud. Eer1 

Browder. secretario general del PC de los Estados Unidos y 

•iembro del comitA ejecuti~o de 1a lnternecione1. vino e ~Axi

co pere conve~cer e los dirigentee de1 PCM de que asu~ieren la 

polit~ce da •unidad a toda coste''• con el propdaito d• superar 

le división cate~iste que echaba ebeje la politic• del ~rente 

populer. Loe jefes co•umiet•9 s• disciplinaran e loe dictados -

de Browder e inauguraran eu renovada politice. (S) 

Laborde secretario general del ~CM publicd un articulo en 

el que decler•b• que ''en eras de la unidad. los co•uni•tee ha

remos lee concesiones y aceptaremos 1os secrificioa necesarios" 

Hubo muchas réplicas por tode 1e bese comunista hacia di

cha po1!tica sin embargo. le unided a toda coste. por encime -

de todo. se impuso como 1a consigne y e1 objetivo mea preciado 

adquiriendo ceréct~res que 1e definían como revolucionaria "en 

si misma" como ''une cuestidn de vide o muerte pere e1 pueb1o 

mexicano•• que requería "hacer 1oa mayores eecrificios" (6) 
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Conforme e 1os acuerdos del pleno los comunistas renun -

ciaron e 1e luche por ei control de los puestos de djreccidn 

y ae disciplinaron a los dictados del comit~ nacional de le -

CTM que exigid su sometimiento incondicional. Con tal actitud 

el pertido comunista dejd el completo dominio de la CTH en mA 

nos de Lombardo y, sobre todo. de la ~eccidn de Fidel Velez -

quez que extendía su poder y ee consolideba de modo acelerado 

ve que el puesto de le secretaria de organizeci6n prActicame~ 

te heb!a puesto en sus menos el desarrollo organizativo de le 

centrel. Cuando se produjo l.e reunificacidn. J.e di recci6n lo,!!! 

bardista obligo a los stalinienos y demes disidentes e inte -

grarse a los nuevoe organismos que hebie constituido entre 

tente. De 1eB agrupaciones que ae separaron durante el IV co~ 

sejo. e1 Sindicato Mexiceno de Electricistas ~u6 uno de los -

que se mentuvieron al margen de 1e confederación. 

De ta1 suerte que el mono1itismo st~liniano y sus inter~ 

ses burocr6ticos eran 1os que dicteban le po1~tica del PCM y 

1os que 1e imprimían su direcci6n. Les mesas obreras tuvieron 

que perder ui,a megnif'icB oportunidad y e1 proceso cardeniste 

continuos pronto se verien enclaustradas dentro de1 partido 

o~icie1. sin conciencia. sin autonom~a y ein perspectiva. 
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2) fUNDACION DE LA CTM 

Le politice de meses que puso en práctica el gobierno de 

L~zaro Cárdenas subordino el movimiento de los trabajadores -

e le polit1c• y Los intereses del Estado. Que·~sto fuere pos~ 

ble se debió como hemos visto ~n gran medida e le CTH que fue 

fundede en ~ebrero de 1936. 

El cerActer que le CTM asumió y los métodos internos que 

aplicaron los dirigentes obreros eeegureron el control de loe 

trabajadores. Mes el Estado se preocupó esta vez por re~orzar 

y derle permanencia e les emerres que hebie vuelto anudar.pe

ra lo cual el partido o~iciel se transfiguró con el propósito 

de integrar en su seno a le clase dominada. 

Le Con~edereción de Trabajadores de M6xico asumió abier

tamente un carácter politice que impregno su actividad. Le r~ 

zdn de exiatencie de le central no se remitía exclusivemente 

a·lucher por reivindicaciones econ6mices de los asalariados. 

Le organización obrera irrumpi6 en la vide po1~tice sacudió a 

los trabajadores y loe lanzd al torbellino de 1• pol~tica na

cional. Eejo el Gigno del rrente popular. la CTH se ligó a 

otras agrupaciones tales como el PNR el Partido Comunista Me

xiceno y le Con~ederecidn Campesina Mexicana. ªCon el fin de 

sumar fuerzes que permitieran fortalecer 1a bese de apoyo del 

gobierno y facilitaron la movilización de mesas" (7) 

Le labor de los dirigentes cetemietee pera organizar a 

los trabajadores. sujetarlos a sus decisiones y ponerlos en 

movimiento. conviertieron e le CTM en la organizecidn sindi 

cal y pol~tica más importante. 

La estructure interna adoptada por la CTM fue la de fren 

te sindical de mOltiples organizaciones. les cueles se disci

plinaron a un mando Onico que tendió e fortalecerse cada vez 

méa. hasta colocarse incluso por encime de les propias egrup~ 

cienes sindicales. Este resultado fué producto de le central~ 
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zecidn de 1es decisiones y e1 control sobre los sindicStos y -

fedsreciones que el comit6 necione1 de le CTM empezd e ejercer 

desde le ~undacidn de le mi~ma. Le Secretaria General en menos 

de Vicente Lo~berdo y l~ sec=et8ria de Orgenizaci6n y ~ropage~ 

de. e carga de Fidel Vel6zquez. fueron loa verdaderos organos 

directora• de le central. pues de ellos dependía su desarrollo 

orgenizetivo y el control de toda l~ estructure sindical. 

Loe congresos pera integrar ~edereciones o sindicetos n~

cionales deberían realizerce bajo el comµleto control de le s~ 

cretaria de organizacion. Este contaba con un mecanismo perres 

temente delineado que le per~itie Fiscalizar les actividades -

qua las agrupaciones llevaban a cabo pare uni~iceree. Aquelios 

que no seguian los procedimientos i~puestos no eran reconocí 

des por la direccidn cetemista. 

En realidad lo• procedimi~ntos esgrimidos eran manipula -

dos por Fid~1 Vel6zquez y el propio Lombardo pare desconocer -

e sindicato• a ~eder•cionea que no se aometien a sus acuerdos 

particulares. Con motivo de la eacieidn de ia CTM en el IV Con

aajo Necionei •• plo"ted la re~orme a los estatu~os de la cen

tre1. Eata reForma ecrecentd el poder del secretario general.

ea decir de Lombardo. al permitirle controlar ••• estrechamen

te e todos 1oa ~iembroa del Comit6 Nacional y ca~eciterlo pare 

intervenir en los asuntos de todaa les secretarias e incluso 

decidir sobre ellos. cualquiera que ruese le opinidn de los 

~uncionerioa sindicales. De este menere. toda le pol1tice de 

la CTM pesaba e depender de Vicente Lombardo Toledano. 

Le centrelizacidn y el control que el ConitA Nacional de

le CTH heb1e logrado ~ueron teles que en Abril de 1938 le re -

viste de Lombardo pod~e decir: "Dejd de ser le conf~deraci6n -

un conjunto de organizaciones sindicales y yuxtepur.stsa.egrup~ 

des en torno e un Com~t~ Nacional como mere rormu1a".pers con-

78 



vertirse en un "bloque monolítico"" (8). Los l1deres de 1a 

Central consolidaron de menera paulatina su control sobre 1os 

trabajadores. a quienes sometieron a eu arbitrio. Estrechamen

te vinculados al Estado. los líderes fueron ~on~igurendo une -

elite que subordind les organizaciones obreras a las_neceside

des de la política de masas y que. como lo perm~te observar 1• 

edminietrecidn sindical. se preocupaba mes por los intereses -

gubernamentales que por los de los trabajadores e los que su -

puestamente debería representar y pro~eger. De ~ste manera. 1a 

eiite de líderes con~ormó une burocracia sepereda de 1es masas 

obreras. colocada por encime de éstes y dominAndolas. pero que 

e su v~2 dependía del Estado. As!. le organización y des•rro -

llo de le CTM como elemento esencial de le politice de mesas -

cardeniste trajo consigo el desarrollo y el rortalecimiento de 

la burocracia sindical que consolidaría la integración de los 

trabajadores el Estado. 

E1 movimiento huelguístico. que se ~eb!é desetado con 

fuerza tan el comienzo del gobierno de CArdenas.pranto se ver~a 

atajado en su desarrollo espontAneo y tendr~s que someterse a 

le regulacidn de le ~lite burocrática. En eFecto. desde el pr~ 

mer consejo nacional de la CTM se p1ante6 le necesidad de que 

todas lea huelgas se efectuaren con 1e previa eprobacidn del -

comite nacional. y en el consejo realizado poco tiempo despu6a 

de la expropiación petrolera se puso bajo el completo control 

del comit~ necionel el planteamiento de los con~lictos huel 

guisticos. Las ~ederaciones de loa estados ~ueron obligadas a 

someter previamente sus pliegos de peticiones a la aprobación 

del comité nacional. y los sindicatos debían hacer lo mismo en 

releci6n a los comites ejecutivos de les federaciones e las 

que pertenecieran. De ésta se ejerc~e un control vertical del 

movimiento de ios trabpjadores pues mientras el comit~ necio -



nel se encargaba de que 1oa organismos nacionales -sindicatos 

de industrie.~ederecionea- sometieran sus presuntas huelgas e 

su arbitrio. telee orgeniamos eren los encargedoa de manipu -

l•r l•a luchas reivindicetivas de las ~grupeciones locales o

•indicato s paquenoa. Con el control de las huelgñs.la ~lite -

burocr6tic• increment6 su dominecidn sobre los trabajadores. 

recogiendo as! la experiencia de 1a CROM. que heb!e sido le -

primera en utilizar tel procedimiento. 

Solo heb!e un peso del control de las huelgas a su sus -

pensi6n y le burocracia sindical lo dió. Con motivo de la ex

propiecidn petrolera, se esgrimió le tesis de la "unidad ne 

cional" en defensa del rAgimen y contra los moDopolios impe 

rielistes del petroleo. E1 dierio del partido del gobierno 

sintetizaba el ~eni~iesto lenzedo por CArdenas e1 26 de marzo 

en los siguientes titulereas 

"El es~uerzo de M~xico debe ser un6nime y fruct!~ero.Co~ 

servecidn de le tranqui1ided en loo centros de trabajadores y 

un ~uerte est!mulo al desarrollo de les activid~des producto

res• (9) El control de loa trabsjedores se acrecentó debido -

a le extreme politice de conciliacidn de cleses que le ~lite 

burocr6tica de le CTH asumid como complemento de le suspensidn 

de las huelgas. Los trabajadores. se decie en el manifiesto 

entes mencionado. deb~an posponer sus graves conflictos con -

los capitalistas. y estos deb!an aceptar el gobierno y respe

tar les organizaciones sindicales. con lo que se podrían re 

solver amistosamente los naturales problemas leboreles que 

surgen en una sociP.ded como 1e que vivimos. 

Le centre1 obrere poderosa y cohesionada, no forta1eci6 

al movimiento eutdnomo de los trabajadores. no puso 
0

en pe1i -

gro la explotacidn que sobre éstos ejerc!an los caµita1istes

ni los preparó para la 1ucha por la tome'de1 poder sino que -
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e1 contrario. constituyó en e1 peis un ~ector de pez duradere 

que eplecd los impetus obreros y los disciplina a intereses 

que no eren los suyos. Como prev~en loe circules gubernement~ 

1es y loe voceros del Henco Necionel de h~xico. la CTN conatA 

tuy6 "une ventaja en vez de constituir une emeneze" el orden 

establecido. por que: se suprime le accidn enArquicg (espont~· 

nea) de los eindicetos aislados. sin idea clere de los perju~ 

cios que eu actitud frecuentemente irracional. cause e le so

ciedad entere; hebrA huelgas en lo venidero. tendremos di~i -

cultedea industriales de trascendencia y gravedad. pero dism~ 

nuira le zozobre qae hebie en el mundo de los negocios con m2 

tivo de les egresiones de que eren víctimas lee empreses. con 

pretextos absurdos. Agregaban que: de los grandes organismos 

de obreros. puede decirse lo que de los trust; eu fuerza loa 

obliga a ser cautos y e mantenerse dentro de los l~mites que 

mercan loa imperativos de1 medio en que operen. (10) 

Con todo lo anterior. la CTH se consolid6 y esumi6 un pg 

der enorme. el Lstedo logrd une importante bese de apoyo. y 

loa obreros fueron sujetados y dominados. deapajsdoa de su i~ 

dependencia y de la posibilidad de ssumir su propia per•pec 

ti va. 

Ahora bien Lombardo Toledano fu6 el principel ert~fice 

de 1e creecidn y deserrollo de le CTM •eta pertici~~ en le 

CROM y trebejd como aficiel mayor de le Secretaria de lndua 

trie Comercio y Trabajo cuando Lu~s N. Morones era titular de 

dicha secretaria. Durante el gobierno de Calles. En loa aMoa 

de declinecidn de le central moroniate deepleg6 una dure lu -

che contra les ste1inianos. tras separarse de la CROM, terMi

nd par encabezar 1e orgenizecidn de 1e CGOCM. En junio de 

i935. empezó e colaborar con el PC.despuAe de un rApido vieje 
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e 1e URSS. se declard "marxista no comunista" y simpatizante -

de1 r6gimen de Stalin. 

A pertir de 1e ~undeci6n de 1e CTM Lombardo Toledano fué 

el coleboredor mas sabreaeliente de Cárdenas. no sdlo en lo 

que se refiere el desarrollo de su política. sino también de -

igual modo era fundamental pare le misma. como su propagandis

ta mes persistente. 

Vicente Lo~berdo fue un l~der con grae .carisma y arraigo 

popular con gran elocuencie pare convencer e les masas. el 

prestigio de eate personaje traspesd nuestras fronteras y se le 

ofrece le presidencia de le Con~ederacidn de Trabajadores de -

le AmErica Latina. As~ Lombardo acepte tel cargo y se ve prec~ 

sedo e renunciar a au cargo de secretario general de le CTM. 

Este hecho di6 1ugBr e que le CTH. ~uere cayendo peulati

ne~ente en ~e~oe de 1os sectores mas atrasados y oportunistas 

d~ la misma entre otros podemos citar a fidel Ve1Az~uez (actu

e1 secretario gene~e1 de 1a central) jesós Yur6n. Feraaodo A -

•i1pa. A1fonso SAnchez Mederiaga y Luie Quintero. Como es sab~ 

do, 1a inmensa mayor~a de 1ee egrupaciones que íntegren la CTM 

1a formen pequeftos sindicatos gremiales. ligados a empresas 

tembi6n pequenas y limitadas en el conjunto de le econom~e me

xicana. se trata por 1o •iemo de une mase de trebejedoree con 

condiciones de vida dir~ci1es. iletrados en un gran purcentaje 

su conciencie de c1ase es pr4cticemente nule. tanto en e1 sen

tido de su pertenencia e un proletariado nacional. como en lo 

~ue se refiera a sus propios intereses como grupo social. La -

dirigencia cetemista que sucedió a Lombardo y que ecab6 expul

sendalo de 1a orge~izaci6n praven~a de éste sector de la clase 

trabaja dore. 

Ahora bi6n en ese enorme aparato de dominación. la verda

dera ciudede1a de1 poder de le ectua1 dirigencie cetemista lo 
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es 1a Federación de Trabajadores del Distrito Federa1. es el 

''nervio vital'' de le CTM. Comprende 522 sindicatos grem~eles -

que agrupan un total de 300 mil miembros. ee divide en 23 sec

ciones cada una con su respectivo je~e y de 1Qs cuales solo u

"ª• le cuarta agrupa a los dos tercjos del total de egremiedos 

en el Distrito Federal, por lo que he sido llemede l• columne 

vertebral de la FTDF. Pare darse una iden del poder1o de le F~ 

derecidn baste con apunter que la misma controle totalmente -

le representación obrere de los tribunales del trebejo en le -

Junta Central de Concilieci6n y Arbitraje y que, prActicemente 

con sus afiliados, decide siempre el carácter multitudinario -

de las concentraciones polLticas que el ~Rl organiza en 1e ca

pitel de la Repúblice. 

Une carácteristica notable de la ya lerge hiatorifi de 1a 

CTM es que la mayoría de loe disturbios internos Que ésta e p~ 

decid~ y aue. por lo general. han tenido une proyección nacio

nal en el movimiento obrero de M6xico se ha originado en les -

grandes rormeciones sindicales. los llamados sindicetoa nacio

ne1es de industrie. 1e mayoría de los cuales perteneeen e le

CTM: el movimiento ~errocarrilero de 1948. e1 movi~ien~o Mine

ro de 1950-51 el ferrocarrilero de 1958-59. los movimientos d• 

~eestros. telegrafietas.e1ectricistas.petroleroa.tele~oniatea. 

y textiles de 1956-59 y eJ movimien~o de electricistas democrA 

ticos de los anos setenta para no hacer mencidn aino de loa 

p~~ncipales. y de los cueles haremos un análisis maa detenido 

en otro capitulo. 

En realidad en tArminos históricos. el proceso de con~or

meci~n de l• dominecidn sindical que hoy car6ct~=ize e le CTH. 

se da como una lucha ininterrumpida por reducir le.~mportencia 

de 1os qrandes sindicatos nacionales de industria. 

La CTM resulta también la organizaci6n t~pice del sistema 

corporativo mexicana por le naturaleza de le dominecidn que le 

propia orgenizscidn proporciona. y ésto es algo que. en lo e-
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aenciel, se debe, as1 mismo. a 1e experiencia politice de1 ca~ 

denismo. A1 proµonerse le ~ormeci6n de un Estado con amplie b~ 

se social de epoyo en que los trebajadores constituyeran el e

je de le pol!tice nacional a trev~s de su orgenizacidn de cla

se. el gobierno de C6rdenas ten1e dos opciones: abrir las com

puertas de le movilizecidn permanente de los trabajadores ell~ 

nendolee el camino pare ie lucha por e1 poder coma clase. lo -

que hebr!a signiricedo el suicidio del r~gimen que C'rdenes 

presidie, o convertir. no a le clase. sino a le organizecidn. 

en socia en el poder, con lo que el régimen establecido acaba

rie consolidAndose de un modo de~initivo. Esta Oltime por su -

puesto ~ue la eleccidn de Cárdenas. 

Le autoridad conquistada por le organizecidn en el seno ~ 

de le clase obrera sirvió como plete~orme pare 1levar el t~rm~ 

no le integrecidn del •ovimiento sindical a1 sistema po11tico. 

Desde entonces e1 movimiento organizado sustituyó en el len -

guaje pol!tico e le clase obrera a1 grado de que los trabajadg 

res no organizados dejaron practicamente de existir e los e'fe.= 

toe de cualquier accidn politice que se ~lenteere. 

Entre otros, es ~undamente1mente a Lombardo e quien se d~ 

be le popu1arizecidn de le expreai6n movimiento obrero organi

zado. que siempre centre pon~e a las mesas no organizadas y 

aan a lee que no esteban dentro de su propia orgenizecidn. Co

mo digera Arne1do Cdrodova. "Esta esta'fa teorice y politice a 

la vez condujo a une senci1le operscidn consistente. sobre t~ 

do desde el punto de viste del gobierno. en identi'ficar orgen~ 

zaci6n con dirigencia o burocracia y e traves de elle concluir 

el proceso de dominación de le clase obrera~ (11) 



3) DEL PNR AL PRM. 

En los meses anteriores a 1e constituci6n de1 ~ertido Na

cionel Revolucionario existien varios grupos ~rgenizedoe. unos 

de cerActer nacional y otroa de tipo regional. ~oca despu~s de 

Que ter~in6 le luche ermede. o sea en el eMo de 1920 comenze -

ron e.~ormerse o se fortalecieron elgune~ or~enismoe que tuvi~ 

ron fuerze necionel: el Pftrtido Liberal Constitucioneliste, el 

~ertido Nrcionel Agrarista, el ~ertido Leboriste. entre otros. 

El surgimiento inicial de ellos se debe considerar desde poco 

despué~ de ~ue se expidi6 le Conetituci6n de 1917 aunque terdA 

ron varios enes en vigorizarse. 

Ahora bi~n pare le finelided de ~ate per6grefo, considerA 

mas ineceserio hacer mencidn de un listado bestente emplio de 

Partidos y alianzas generadao en ése ~poce en todo el territg 

rio necionel, nos concr~teremos e tratar de enalizer la trena~ 

ci6n de1 PNR e1 PRH. 

es 

Durente e1 mes de diciembre de 1928 se ~undd el Comit• O~ 

genizedor del Partido Nacional Revolucionario. El lo. de dici~m 

bre de Ase ano. el General El~ee Calles despu~a de que entregd 

le presidencia del país. lanzó un menifieeto a la necidn. come 

miembro de ese Comit~ en unidn de varios miembros destecedos -

del mismo. En ~se meni~ieeto entre otras coses se puntueliz•b•: 

"En el mensaje presidencial del día primero de septiembre 

Oltimo, se planted la necesidad de resolver nuestros problemas 

políticos y electorales, por nuevos m~todos y procedimientos 

ya que le pArdida del general Alvaro Obregón noa deje en cir -

cunstancies muy di~íciles, ya que con ~1 le nación perdie el -

caudillo capaz de resolver el problema de le su~esi6n presiden 

ciel, ante 1a opini~n pOblice. con el solo prestigia de su P•r

sonalidad. Este sugesti6n hecha de toda buene ~~. ha sido acea 

tade emp1iamente, no sólo por 1e opinión revolucionaria, sino-



por le totelided de1 pe!s. tel vez por ester fundAde en reali

dad•• poaitivaa interpretada• con tode aincerided". (l) 

En otra parte de1 •enaeje. Callea hablaba de la necesidad 

de ~orjer verdaderos pertidoa necionalee ••• "1e entrada derin~ 

tiva de M6xico el campo de 1ee instituciones y de les leyes y 

el eateblecimiento. pera regular nuestra vide politice. de reA 

les partidos necicn•lea org6nicoe. con olvido e ignorancia de 

hoy en adelante de 1os hombres neceearioe como condici6n retel 

y Onice para la vide y le tranquilidad del pe!s". (2) 

Proclemd el pluralis~o ideoldgico y pol!tico el menifes -

ter que debien tomar asiento en el Congreso todas las feccio -

nea actuantes incluso les de cer6cter conservedor. pera produ

cir le confrontecidn de idees e intereses opuestos. 

Deapu6a hablaba de que se convocsrie oportunamente e une 

convencidn de represententes de todes 1ae orgenizeciones exis

tentes. que desee formar parte del ~ertido Nacione1 Revo1ucio

nerio. donde se diecutiries 

l) Loe estetu~oa y conetituci~n del Partido. 

2) El progre~e de principios del mismo. 

3) Le designecidn d• un cendideto pera ~residente Cona

titucion•1 de la RepOblice. 

4) Deeignecidn d• 1ea personas que conetituirien e1 Co

mit6 Director o Consejo Necione1 de le citeda insti

tucidn. 

E1 manifiesto fue ~irmedo por 1as siguientes personesz g~ 

n•rel,Pluterco E1~ea Callea. 1icenciado.Aeron SAenz. ingeniero 

Luis L. Le~n. general.Manuel ~6rez Trevi"º• proresor,Besilio -

Vedillo. profeaor,Bertolom! Gerc~~. Henlio Febio Altemireno y 

licenciado Devid Orozco. 

M8xico ere en 1928. e la muerte de Obregdn. un pe!s sali

do apenee d• le guerra civil. con fuerte predominio de loe ce~ 



dillce, con le hegemonie del Ej~rcito, con una econom~a inci -

piente, y sin fuerzas sociales orgenizedes. ~rente a l• Onica 

institución oficial biAn org•nizede, que ere el Ej6rcito. sdlo 

hab!e otra verdadera de car6cter privados el Cl...ero. Y en medio 

de ambas un pueblo desorganizado, in•rma, sin instrumentos de 

defensa ni de eccidn. 

Desde el •a•ento mis~o de le muerte de Obregdn, Callee t~ 

va que manejar lo situación politice con habilidad pare evitar 

consecuencias fetales. En primer lugar como enteriorwnente fuA 

seMeledo los obregonist•s le atribuyeron le dirección intelec

tual del asesinato del caudillo argumentando que los lideres -

de le CROM edictos e Calles estuvieron en contra de la candid~ 

tura reeleccioniste de Obregdn. 

Ce11es tuvo raz6n el pregoner e1 cambio senelado en e1 

mensaje de 1928. El equilibrio y la pez de M8xico eran ineat•

blee de tiempo etres. Los tres aspirantes e 1a Presidencii.• de-

1e ~epOblice Serrano. Gdmez y Qbregdn murieron tr6gicemente. 

Obreg6n con su recia personelided. 1ogrd mantener el precario 

equilibrio. pero ye deseperecido ere necesario empezar e unir 

1es fuerzas en tensión y e los hombrea siempre dispuesto• a •

sal ter e1 poder por le violencia. Era necesaria 1e diecip1ina 

pol~tice. 

Le eeemb1ee constituyente del partido se ineteld el 1o. -

de marzo de 1929 en la ciudad de Quer!t6ro. El presidente del 

Comité Organizador Manuel PArez TreviMo. lee el die lo. un ·~ 

plio in~orme y la asamblea fuA puesta en marcha. El cuarto d1a 

de esemb1ee el discutirse y aproberee la candidatura presiden

cial se deje sentir le disciplina po1~tica al interior de1 na

ciente partido. Ante la postulAcidn de Ortiz Rubio como candi

dato a la Presidencia. Aar~n 56enz. tambi~n precendideto. y 

sus partidarios se inquieten algunos de elloe abandonan la e -

samb1ee pero pronto vuelven al redil. 
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El partido empezo • cumplir sus funciones y pudo 1ibrar -

1a campeMe presidenciel de 1929 en la que se enrrentd B 1e de 

Ort~z Rubio 1a candidatura de Jose Veaconcelos. intelectOel de 

reno~bre que heb~a coleboredo con Obreg6n. Telentoso de enorme 

prestigio entre la juventud. escritor mordaz y orador megni~i

co. Vaeconcelos dio dure pelee el ~NR. 

Durante el regimen de Ortiz Rubio se origind un ~endmeno

pol!tico que di6 paute el llamado Heximoto callista. 

No ere el nuevo presidente un hombre de mucho cerécter.Su 

_gobierno ~u6 une larga sucesi6n de crisis ministeriales. Casi 

no trenscurrie un mes sin que no hubiere cambio. renuncia o r~ 

mocidn de un ministro. 

En 8ete situaci~n Callee se eprovechd de le debilidad po

lítica de Ort!z Rubio y de les precarias condiciones del p6!s. 

(recuerdeee.que se vivian les consecuencias de 1e crisis econ~ 

~ice de 1929) pere convertirse en el hombre ruerte de1 pa~s en 

el ~Je~e MAximo• de 1e Revolucidn. E1 meximeto e1 concentrar 

el poder pol~tico en manos de un hombre Ce11es. estrecho los -

cauces de1 desarrollo de~pcr6tico. ~era asegurar su vigencia -

recurrid a le represi6n. Adem6s se ~rend le politice revolucig 

narie en sus espectoe esenciales. No ~08 cesue1ided que e1 ~a

ximato haya coincidido con la liquidecidn de 1e Re~orma Agra -

ria. le aupreaidn de las huelgas y el so~ocamiento. en general 

de los derech.oe democrAticos. 

Cred edem~s unn cesta pol~tica privilegiada que detentaba 

loa cargos pOblicoa. ecaperebe los negocios del Estado y marg~ 

naba del poder e grupos y personas que no coinsidien con su pg 

l!tice. 

Representd.en sume. una etapa de estancamiento po1!tico. 

contrarie e lee aspiraciones democráticas. 

En opoaicidn el meximeto. sobrevino una ~uerte reacci6n -

popular qua de hecho sirvi6 de bese el restJrgimiento democr6t~ 



co bajo el cerdenismo. 

Uno de los acontecimientos que reflejen mas claramente le 

decadencia del hombre Fuerte es la emergencia. dentro del mis

mo c!rculo gobernante. de fuerzas que poco e poco se irien de

sarrollando y cobrando prestigio que requerien pare imponerse. 

Tras la sombre de jefe m8ximo se empezo a integrar ese nQcleo 

de personas que heb!a sido excluido de la camarilla de Calles. 

Eren militares y civiles que en algGn momento ha~!an chocado -

con Calles o allegados que ve!an en peligro sus intereses. Po~ 

tes Gil. Cárdenas. Almezan. Cedilla e incluso el presidente 

Rodr1guez eren unos cuantos representantes de las nueves fue~ 

zas. Lo que los impulsd fu~ le crisis económica y sus consecu~n 

cías. Mes intuitivos que Calles pudieron percibir el descanten 

to que existía en el campo y en les ciudades. y vieron que una 

axplosi6n social podr!e conducir a1 enfrentamiento entre e1 E~ 

tedo y les mases. 

Estas nuevas ~uerzas trabajar~en por le revitalizecidn de 

los m~todos de gobierno que 1es permitiren volver a contar con 

ei apoyo de 1es meses. manipulandoles para impu1sar el desarrg 

110 económico del pe!s. Le necesidad de nuevos m~todos de nue

voe hombrea. se preaentebe como une verdadera reacción centre 

e1 meximeto. Durante el gobierna de Abelardo L. Rodr~guez ae -

empeso e aplicar la pol~tice de 1as fuerzas emergentes. ye que 

la crisis causo descontento y efervescencia pol1tica entre el 

proletariado y los cempesinoe. El gobierno de Rodr1guez expre

s~ un momento de transición pues se mantuvieron m~todos usados 

e~os antes como el ceso de le contención de las huelgas y el -

arbitraje obligatorio. que agudizaron el descontento de lAS m~ 

ses. ~ero al mismo tiempo Rodr~guez tembi~n sentd algunas de -

las beses para le realizecidn de la pol~tice de 1as fuerzas e

mergentes. 

El reinicio del reparto agrario. cree ie Comisidn Nacionei 

de1 Saierió M~nimo. que estaría destinada e hacer lo posibie p~ 
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re que 1o• se1erios en todo el pete eumenteran. 

E1 reparto de tierras cue reenud6 el gobierno de Rodr!quez 

~uA insigni~icente e inc1uso agudizó el descontento en el cempo 

puea con e1 nuevo Cddigo Agrerio ee plented la parcelacidn de -

los ejidos. No obstante. fue significativo. pues expresd el re

conocimiento de ie necesidad de realizar le re~orme egrerie. R~ 

m~n Bete~e. que aer~e uno de loe mes destacados consejeros de -

CArdenee e~ir-ebet "Nedie discute ye en H6xico le justificaci6n 

ni le necesidad de le reforme egserie. Aun los hacendados han -

aceptado ye le conveniencia de cambiar el viejo sistema. Le cu~e 

tidn ae he reducido & une cuestidn de m6todos mes que de prin -

cipios" (3) 

Le pol!tice que Rodr!guez empezó e realizar ere un peso. 

pero indispensable ir de priees e1 torrente popular se desata -

r!e en cualquier •omento y ere necesario etejar1o, orientarlo -

hacia cauces que evit•ren el en~rentamiento entre el Estado y 

las •asas. 

En tales circunstancias, le candidatura de LAzero CArdenas 

a le presidencia signific6. además del triun~o de los ~uerzes 

nuev•s sobre Calles, une respuesta e la insurgencia popular. 

E1 prop6eito principei del PNR desde su ~undecidn fu6 el -

contribuir e 1e centrelizeci6n de1 poder po1~tico en •anos del 

Estado. La freg•entecidn del pe~a en une multitud de poderes r~ 

gioneles y locales provocó que el PNR el or~enizarse. tomare el 

aspecto de una confederacidn de grupos. 

Durante los anos siguientes. el partido oficial se fuA con 

solidando y le direccidn concentr~ en sus nanas un poder enorme 

y recursos econ6micos abundantes que le permitieron creer la 

eetructura burocrAtiee que requeria pare realizar sus funciones 

de control, con 1o que ios grupos locales y regionales fueron 

perdiendo poco e poco su eutonom~e, heate verse dominedos por -
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el centro directivo. A1 ree1izer su segunde convencidn nacional 

e1 ~NR ye hab!e logrado elcenzer su objetivo centrelizedor. por 

10 que todas las organizeciones que lo integraban ~ueron disueA 

tes. De áste manera concluía el proceso de control e integre 

cidn del ceudil1ismo iniciado con Obregón. As!. el partido ofi

cial surgía como una poderosa mequinerie de dominecidn y controi 

del grupo en el poder, capAz de someter e les ~uerzes mas dive~ 

ses. 

Hpsta le convenciGn de diciembre de 1933, el partido ofi -

cial heb!e actuado esencialmente dentro de le élite revolucion~ 

ria con el propósito de integrarle y de organizarle. Ahora los 

dirigentes del partido µodian ver hacia afuere , podien obaer -

ver le emergencie popu1ar y derivar de elle les consecuencias -

pol~ticee. sociales y económicas que ecerreeríe un enfrente~ie~ 

to con les meses trabajadores. Les Tuerzas nueves que C6rdenea 

representaba echarien nene del partido e intentarían utilizar1o 

pare atajar y encauzar el descontento popular. Le insteureci6n 

de la educación sociAliste y el plan sexenel fueron precisamen

te. instrumentos destinados e recuperar la perdida si•pet!a y -

el apoyo de les mesas. 

En su política de mesas Cérdenee se velid de le CT~ para 

movilizor a loa trabajadores. pues e1 ?NR esteba d••preetigiado 

entre las mases trabajadoras• .El prole~eriedo y 1os campesinos 

no sólo se mantuvieron el margen de1 PNR. sino que se convirti~ 

ron en sus enemigos. puée el partido ofici•1 era identificado -

con el jere indiscutible y con ls politice enticriais que. en -

detrimento de las meses. aplicaron los gobiernos de1 maxi:eto. 

La llamada depuración revolucionaria del partido a fineles 

de 1935 trajo como consecuencia les expulsiones del mismo Ce 

1les de generales. diputedos. senadores y todos aquellos eleme~ 

tos identificados con el ex-jeTe supremo. con teles medidas el 

partido oficial hebia iniciado el proceso depurador. 



Sin embergo 1a 1abor depuradora del PNR encabezede por 

Portes Gil. no ~u6 su,iciente. pu~s 81 ere uno de los poi1ticoa 

mea daapreatigiedos entre loa l!derea obreros. 

La rive1ided y opoaicidn entre Portes Gil y Lomberdo Tole

deno obetaculizd.en cierta medida. le pol!tica que el PNR des -

plegd pera atraerse a loa obreros. puée ia CTM segu1e viendo en 

el presidente del partido o~iciel e un representante de los vi~ 

jos y corruptos m8todoa celliates. 

Le situecidn adversa pera ~artes Gil. hizo crisis en agos

to de 1936 viendose eote obligado a renunciar µor presiones del 

Senado de le RepGblice. 

Con la eliminecidn pol!tice de Portes Gil. culmind el pro -

ceso de depu=ecidn del PNR. grecies e los cual sus v~nculos con 

lea masas trabajadores se re~orzer!en cede vez mes. en une me -

yor cooperacidn entre loa nuevos dirigentes y los l!deres de le 

CTM. 
A pesar del cambio. de loa nuevos m~todos que edoptd su d¿ 

reccidn. d•l vigor que did le presencia de vestoa nOcleos de 

trebejedores. y de1 hecho de que sus hombrea mea evenzedos ~or

teiecieron su poaici6n en loa puestos directivos. el PNR no re~ 

pond~a ya. con su vieje estructure. a las necesidades del pa!s. 

Ere necesario cambiarlo y vigorizarlo pare lograr los objetivos 

revolucionarios planteados por C6rdenes. 

El propio C6rdenee en su meni~iesto del 18 de diciembre de 

1937 planted la trensrormecidn del PNR pera edecuArlo a les nu~ 

vea circunstancies. Se perrilebe pu!6. le transformacidn del 

PNR como une amplia coalicidn organice de las Fuerzas populares. 

El nuevo partido ser!e un verdadero Frente popular. [ran los d~~ 

ea en que se epliceben le teor~e y le táctice de los Frentes P~ 

pule res. 

La asamblea constitutiva del nuevo Partido se instal6 el JO 

de marzo de 1938. El ascenso revolucionario de esos 



c:ue l.n ,,uevi'l orqr..1:/:-ci6n fie C'?~cib:ierA en 1..(;:-n1ino5 muy avenz.!;! 

Or:s. 

ll µrovflcto ri~ nuevo ~artido. prescnt~do a 1a Ashmble~ 

µruµusn r1 nomt-.. re de 1-'Hf-·,. el Pertidc de Ja Revp1uci6n l• e: ic:.=tne 

y éste surgid cnme unR coalici~n de la5 .r;·ndes fu~~zes socia

lt::s ~Pl µ:.Jeblo,. f1.JndPd~ en un µecto de solidaridad :,¡ uniór SUl! 

crito por lo~ r.u.;t.ro '.:ltctores cue forr;;ar,.,n el 1-'artir!o: e.l Cbr~ 

ro P-1 . ilit.~.r. t:!l ::-1:·,~esi:"lo v el r-cµl·l.nr .. ~ra una alianza im -

pue~.t.1 por lAs nec:esir.""des del MOmE-•"to .. C~rde•as .!.legaba a su 

mo~prlo culminante ln e~proµiaci6n petrolera V la viruleneia -

de s••s erpr..iqr"ls :_:\-11!:Jif.in est,_bri L-n su c1.i.r..nx .. 

El r-'dh cu:r.,...J.i~ };¡ fu1~ci6n pri;nordiill cue le estaba desti

ndrlo. r-or la µrorito f'nrtaleció rtl gobierno de c'~rdene5 y fué -

un muro r.e contención para lo~ ~ru~os que exigían la violenta 

r~ctificaci6n de su pulítica v eón la caida del gobierno. 

~sta ofe~siv? ~~ntrñ Cfirdenas se sinti6 µoca después de -

la exproµiaci6n petrnlcra. el ~unto méx~mo del ascenso revolu

cionario en esa etapa. A partir de entonces. y por una situa -

ci6n de flujo v ref'lu.io µolítico registrado en un momEnto his

t6ri~o de av~nce social. sobrevino un fuerte movimiento de re

acci6n. agravado por la claudicación y el oportunismo de los -

endebles y trAidores. 
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4) CARDENAS Y EL MOVIMIENTO CAMPESINO 

Los espectos fundemente.les del per~odo cerdeniste fueron: 

le estetizAcidn de lea empresas petroleras y de los ferrocarr~ 

1es. el reparto agraria. le educaci6n socielÍsta. orgenizecidn 

de.l movimiento obrero. E.n éste perágrafo analizaremos l.a si tu~ 

cidn eqrerie en el sexenio cardeniste. 

El reparto egr~rio fu~ una de .las medidAs fundamente.lea -

ye en .lo econdmico. ya en lo social, que el cardeniemo impu.lsd. 

Durante el per!odo cerdenisto. el gobierno expropió y re

partid en forme de ejidos més de dieciocho mi.llenes de hectár~ 

es de grandes latifundios de propiedad nacional. y extranjera 

y did un golpe profundo e buena perte de les beses econ6mices 

que ean le restaban a la oligerqu~e terrateniente despu6s de -

haber perdido de~initivemente e1 poder politice en 1910-1920. 

Did el peso mes grande hasta entonces, le primera medida real 

y yerdedere de un gobierno de l.e Revolución mexicana, pare CU!!! 

pl.ir con las promesas agrarias de le Constiticidn de 1917. 

Tampoco lo logrd con un simple decreto ye desde su camp~ 

ne electoral, Cárdenas se dedicd e recorrer todos los rumbos -

del. peis y e escuchar a los campesinos. Su propio or~gen y un 

sentimiento paternelista hecie el campesinado le permitien un 

acceso e les mases campesina~mucho mas directo que cualquier 

otro dirigente. Cuenda comenzd el reperto agrario, el gobierno 

tropezd con la resistencia abierta de los terratenientes, loa 

caciquee, e1 clero. funcionarios locales, parte de los je~es -

militares, intereses de comercie~tes, CQmpesinos ricos, refor

zada por la desconfienza natural de sectores de1 campesinado 

defraudados durante aMos, sobre si ésta vez les promesAS de 

arriba serian reales o una vez mes se quedaria en promesas. 

Pero contd el mismo tiempo con el. apoyo epesionado de VÍ!!: 

jae egraristes que ven~an de 1e ~poca de la Revolución hombres 
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'"eduroa ye y sus hijos jdvenes. que se lanzaron a orgeniz.er la 

lucha por le epliceci~n efectiva del repexto ejidal; de mees -

trae rurales. que ~ueron puntal de la re~orme egrerie, de o 

trae militares provenientes de la revoluci6n y no corrompidos 

par el poder. y de todea lea mesas campesinea que encontraron 

un centro para Movilizarse y arrestar e los sectores m~s inse

guros y m6a sometidos e caciques y terratenientes. El reparto 

agraria fue impulsado y acelerado por grandes huelgas de jorn~ 

leras egrfcolea, como le de ~e Laguna. oue ~u~ bese pare la o~ 

genizacidn de varios de los principales ejidos colectivos. 

Lo que se desarrollo entonces fué une verdadera querra ci 

vil encubierta. Loe terratenientes resistieron con sus guar 

diaa blancas y piatoleroa. Muchos meestroe rureles. fueron as~ 

einedoa y muti1edoa par ~etas bandas. A su vez. las campes1nos 

ee armaran y form•ron guerdiea egreristes y mi1icias campesin

as. •CArdenaa en persona entregó armes en varias regiones e 

1os cempeainaa para defender les tierras apenas conquiatades". 

(1) 
Tembi~n •l imperie1ismo intervino en e1 conflicto. por un 

1edo pera defender aua latifundios efectedoa por 1a reforma. 

p•ra sobre todo pera contener e1 deaerro11o social de 1e Revo

iucidn en e1 campo. Su presidn se concentro en 1a exigencia de 

"juata compeneecidn" por lea propiedades expropiedoa. a lo cu

a1 reepondi6 el gobierno mexicano con une t~sis que de hecho -

reconoc~a e1 derecho • exprapi•r sin indemnizecidn µar razones 

de utilidad pOblica. (ate t6eis 1e e~puso CArd•nea en un info~ 

me al congreso en 6stoe t8rminos. 

''Se hizo noter e1 gobierno de los EstPdos Unidos que la -

rsf'orma agreria de Ml!xico consti tu.ve el cumplimiento ·de l.a mas 

treacedenta1 de les demandas del pueb1o mexica~o. y por lo ta~ 

to le distribución de le tierra no pod!e detenerse ante l.a im

posibilidad de pegar inmediatamente el valor de les propieda 
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des e~ectedas. 

En les luches sostenidas por los pueb1os ~ere logrer su -

trensFormecidn social. se hen lesione~o las intereses derlos -

inversionistas nacionales y extranjeros, por éctos ineviteblB~ 

de1 Poder POblico, que en ocasiones no han traído aparejada le 

compensecidn inmediata, ni siquiera la posterior, sin embargo, 

su conducta he sido l~cita, si se etie~de a los intereses su

periores que he tratado de servir. 

Este teor~e. que perece el gobierno de loa Estados Unidos 

subversiva e insdlite, en el orden internacional he sido apli

cada por [stedoe que Figuren e la vanguardia de le civi1ize 

ci6n, cuando ante le necesidad suprema de1 Estado y sin desco

nocer el derecho de propiedad, no han vacilado en tomer1a. ain 

la indemnizecidn correspondiente.•• (2) 

De la etapa de CArdenas. no directamente de la Revolucidn 

de 1910-1920. TuE donde surgió esencia1mente le estructure ec

tual de le distribucidn de la tierre entre propiedad privada -

y ejidos en M~xico. 

La ~arme de tenencia ejida1 de la tierra aigni~ica. co•o 

es sabido. que a un pueblo o nGcleo de poblacidn agraria se le 

concede una exteneidn de tierra -el ejido- en la cual a cede 

je~e de Tamilia co=responde una parcela para su cultivo. La 

parcela debe ser cultivada por el ejidaterio y no puede aer 

vendida. trensTerida. ni hipotecada. Sdlo puede transmitirse e 

sus herederos en lea mismas condjciones. Es decir, carece de 

algunos de los atributos esenciales de le propiedad privada. 

La propiedad Oltima de toda le tierra ejidal corresponde 

como consecuencia, al Eatedo, seg6n el art~culo 27 Constitucig 

nal. y el ejido constituye solo una forma de tenencia de 1a 

tierra. El ejido sin embargo, es euceptible de expropieci6n 

por causa de utilidad pab1ice. en cuyo ceso se indemnizerA ei 

ejidatario. Resuite entonces una ~arma híbrida de la propieded 
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le llemade propiedad ejidel. cuye situacidn depende, mes que 

de leyes esteblecides, de le relecidn de ruerzes sociales en -

cede momento dedo. 

Junto con le dietribucidn de tierra. el gobierno de C6rd~ 

nas tomd medides pare epoyer y consolidar el desarrollo de los 

ejidos. Por un ledo, mediente le concesidn de cr~ditos, la or

genizecidn del Banco de Cr8dito Ejidel, le ayude t~cnica, en -

mequinerie egricole, en semillas en ~ertilizentes, etc., le 

multiplicecidn de escueles rurales, la aplicecidn de le educa

cidn sociliste, le construccidn de caminos y otreu obrAs p6blá 

ces, etc. Por el otro, ~evor~ciendo la orgenizecidn de ejidos 

colectivos, en le regidn legunere, en Michoecán, en Yucetén, -

Que en le concepcidn cerdeniste deb~An ser el modelo pare est~ 

mular posteriormente e loa restentes ejidetarios e organizarse 

colectivamente. 

Los ejidos colectivos Fueron une verdadera pauta de las 

tendencias del gobierno. pues es~ como el r~gimen cerdenista 

los orgenizd y loe 'evarecid con el apoyo estatal pera soste 

ner au e~istencie y desarrollo. loa reg~menes posteriores se 

lanzaron inmediatamente contra ellos. retirándolea primero to

da ayude estatal y lanzando despu~s una o~ensive que llev6 el 

desmantelamiento o el estancamiento de casi todos ellos. 

Los m•todo• mismos de le etepe cerdeniste. al someter te~ 

to el movimiento obrero como el movimiento campesino al Estado 

~ueron loe que prepararon ese resultado y condujeron luego e 

ei. independientemente de que no ~u~ra esa la intención de e~~ 

denes y su equipo. 

Finalmente. el ejido, les leyes que prev~n le dotacidn de 

ejidos y les normee legeles para obtener las tierras. den una 

ee1ide legal e le luche por la t~erra. En el sexenio de CArde

nee. el gobierno impulsó esa iuche y resµondid a sus exige~ci

ee. Al producirse posteriormente el viraje a la derecha por 

parte del Estado. esas mismas disposiciones, sin negar el der~ 
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cho del cempesino a la tierra. 1o encierran en une marane de -

tr6mites legales que en muchas oceciones lleven decenas de ª"ºª 
v son una contenci6n de 1es luchas campesinas. ~ero en 6sta se 

expresa el cer6cter doble del ejido• pu~s pare contener 1ao ly 

ohes la ley debe comenzar por reconocer el derecho de cada ca~ 

pesino e la tierra. Y mientras les normee legales y los trA•i

tes burOcrAticos son une cerrada red de contenci6n de la lucha 

campesina. el der~cho legal reconocido a ie tierra es un esti

•ulo permanente 4~e ia alimen~•. 

~or otra parte. yo desde le ~poca cardeniate. le organiz~ 

ci6n ejidal di6 or~gen a una enorme burocracia campesina que -

ve desde los comisarios ejideles hastA les Ligas de Comunide -

des Agrarias y 1e Confederación Necione1 Campesina. Este buro

cracia. que tome le representación de1 campesinado en los trA

mi tes 1egales. es e 1a vez un instrumento de domineci6n pol.!t~ 

ce de1 Estado sobre equ~l. 

CArdenas no pod.!e permitir le acción independiente de los 

campesinos. dispuso que se llevera e cebo la orgenizecidn na -

cione1 de los caupesinos para ser enceusedos por conductos in.!! 

titucionales. le responsabilidad recayó en e1 PNR 

Los campesinos fueron organizados usando tambiAn ei argu

mento de que su unificeci6n los convertir~a en un ~actor deci

sivo en 1os destinos de M~xico y en le econom~e naciona1. y P2 

dr.!an tener con ello mAs fuerza pera eprovecherla en su benef~ 

cio. Se e~µres6.ée~ mismo que la unificación campesina ere in

dispensable para que se pudieran cump1ir 1as leyes agra~ias.La 

actitud del gobierno cardenista fu6 cerrada en 6eta cuestión y 

no toleró que otras entidedes distintss del gobierno unifica -

ran bejo su control a los campesinos. Estos eran el coto cerr~ 

do del Estado. su mes inmediata base social. y aqu.! el Estado 

no estuvo dispuesto a hacer concesiones. Le orgenizeci6n camp~ 

sina, pués. fué abiertamente oficial. con lo que el Estado re

forzó enormemente su control directo sobre les grandes masas -
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de1 cempo. De 6ste menera. ia posibilidad de le insurgencia 

campesina ee enul~. 
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S) CARDENAS Y EL MOVIMIENTO OPRERO 

Le idolog!e que ceracteriz6 el Estado durante el gobierno 

cerdeniste. y 1e política resultante. ~ueron esenciales pere -

la sujecidn de los trAbajadores y el desarrolló industrial del 

país. CArdenas. como representante del Estado enTocó y enfren

td diversos acontecimientos sociales de ta1 manera que sent6 -

las beses pera que los objetivos del Estado se hicieran reali

dad. 

El período de gobierno del general Cérdenas se caracterizó 

por la agudización de los conTlictos sociales cuyo desarrollo y 

consecución estuvieron íntimamente ligados e la ideología y e -

la política cerdeniste. T8.l es el caso de l.os movimientos de·· 

huelga y de la lucha de los trabajadores contra la carest~a de 

le vide. 

Los primeros meees de1 gobierno que se inició en diciembre 

de 1934. coincidieron con une oleada de conrlictos huelguisti -

coa que invadió e 1e industrie de1 pe!s. 

As! pués. las innumerables huelgas ~ue estelleron en 1935 

fueron una expresi6n del descontento obrero motivado por le su

perexp1oteci6n de los aMos en que 1e economía del pe!s empezó 

e recuperarse de 1oe efectos de le crisis económica. ~os sele -

ríos de los trebejedores se heb!en mantenido excepcionalmente -

bajos. ~ientres que el costo de le vida aumentó progresiva y e

celeredemente e partir de 1932. lo que se tradujo en el cedo 

vez mes greve empobrecimiento de les meses esalariedas y de los 

miles de desempleados. El gobierno de Abelerdo Rodríguez había 

intentado, a travéz de la adopción del salario mínimo. lograr -

que se aumentaran loe se1arios que no ten~en las proporciones -

indispensab1ea pera setisTecer 1as mes precarias condi~iones de 

vide de1 hombre que trebeja, pero esto no tuvo reeultedoe inme

diatos. De ésta manera. 1es huelgas estaban orientadas e secar 
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e loa obreros del ebismc econdmico. coecc3onendo e los cepi•~ 

listes pere que les d1eren un aumento de ingreso~_ que ~s si

tuara en un nivel apropiado en relacidn el alto costo de la -

vida. 

Las huelgas de 1935 fueron determinantes en le política 

que el gobierno siguid• pues le posición que asumió Cárdenas 

en relacidn con elles. ounedo a les otras expresiones de su 

politice de mases. permitid que le erervescencie obrera se 

manifestara como un simple mecanismo económico pare nivelar -

el precio de la fuerza de trebejo con el precio de les merca~ 

ciea. sin que constituyera un peligro pera la estabilidad del 

ragimen. Le energia que los obreros empezaron a acumular con 

la reaniNacidn de lea actividades productivas. le ~uerze µo -

tencial que les maltiplea huelges e~preseban. el torrente in

contenible que al ~in se heb~a desatado no constituyeron la -

~or111acidn del acto liberador de le clase dominada. e1 princi

pio de su lucha contra la explotecidn e la que hab~a sido so

metida. eino que ~ue une energ!• espontanee que el Estado 1o

gr6 encauzar por la aenda institucional que le permitir!e e -

provecherle como una imponente ruerza de apoyo. en le realiz~ 

ci6n de aua prop~aitos y en el re~orzemiento del sistema imp~ 

rante. Pera logrer esto. el gobierno cerdeniste se velid de -

su p~i~tice de mases. de le cuel rorma parte su concepcidn de 

las causes de lea huelgas y el papel de ~stes en el deserro 

110 econdmico. 

CArdenes considerebe a les huelgas como expresiones de -

la situecidn de injusticia en le que se encontrAben los obre

ros de muchas empreses. En e~ecto. le superexplotecidn y 1as 

me1es condiciones de trabajo ma~ten~en e los trabajadores en 

une situecidn de miserie. De equ~ se desprend!e le necesidad 

de que los obreros 1ucher8n por obtener mayores salarios que 

les permitieren mejorar sus condiciones de vida. En realidad 

les huelgas obreras. pare Cárdenas no eran sino le consecuen-
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cia del Acomodamie~to de 1os intereses representados por los 

dos ~Actores de la producci6n 11 • (1) es decir. del capital y 

los trabajadores. mediante el cual. el mismo tiempo Que los em

presarios reducían las sobregenancies que ext~aian del trabajo 

de los obreros. éstos mej~rAben sus salarios y las condiciones 

en que trabajaban. De éste modo, podr~e establecerse un equili

brio que volviera cordiales les rPleciones entre obreros y pa -

trenes. 

Con estas ideAs, el ~residente Cárdenas reefirm6 le pol~ti 

ca de conciliaci6n de clases que caracterizó e le ideología y e 

su estilo de gobierno. ~~ra realizar éste pol~tice conciliadora 

y éste equilibrio, C~rdenas epoy6 a los trebejedores en sus lu

chas por reivindicaciones econdmices, estimulendo incluso las 

huelgas de solidaridad efectuedes pare aumentar la presión a 

los patrones intransigentes B aceptar mejores condiciones de v~ 

da para los asalariados. As! mismo. consideraba que con tales -

huelgas se obligaria a los empresarios e cumplir le ley. El ge

neral Cérdenas insistid en divereee ocasiones en que los moví -

mientas huelguisticos de los obreros eren justos siempre y cue~ 

do no rebasAran la cepacided economice de la emprese y prometid 

impedir las exigencias inmoderadas de los trebejedores. les cu~ 

les volvían perjudiciales los movimientos de huelge. 

De ~ata forme. el presidente estimulaba los movimientos de 

huelga, que por lo demás estallaban por su propio impulso. pero 

se preocupaba por evitar que se salieren de los marcos de lucha 

que el Estado co~sidereba conveniente. 

Al mismo tiempo que Cárdenas epoyebe 1es huelgas. se dete

n~a e explicArles a los obreros que ten~en 1!mites irrebesebles. 

As! las_contiendas huelguísticas del proletariado se verien re

guladas por el Est~do. que se arrogaba. a travéz del presidente 

e1 derecho a ev~tar huelgas "perjudiciales''· 

102 



CArdenas consideraba que. no obstante que los moviml~ntos 

de huelga provoceben malestar e inc1uso lesionen moment6neame~ 

te le economía del µe!s. si eren resue1tas de manera apropiada 

ayudar~en e hacer m~a sólida la situecidn econ6mice. ya que su 

correcta solución trae como consecuencia un mayor bie~estar p~ 

re las trabajadores. obtenido de acuerdo con les posibilidades 

ecanómicas del sector capitalista. 

Y en efecto. el gobierno comprendió les causes que deter

minan el estallido de les huelgas. esi como sus resultados po

sitivos pare la econom!a. 

Como observaba Francisco J. MOqica, secretario de econo -

mia ••• "el mejoramiento econ6mico de los obreros. alcanza me

diante le huelga. no solo no treatornn 1e- econom!e. sino que 

1e impulsa". (2) Esto ee entiende si se piense que las huel -

gas. a1 lograr mejores ae1erios. eumentan el poder adquisitivo 

de les meses trebejedores. con lo que el mercado nacional se -

amplie. puee pueden venderse mee mercsnc~as. Incluso el Sanco 

Neciona1 de H6xico mostraba su asombro e1 descubrir. por ejem

plo. que 1e huelga electrice de 1936 9 con todo y la paraliza -

cidn de muchas fábricas que ocasionó no s61o no ef"ectd a la e

conom1a, sino que •·•" une vez disipadas del horizonte las nu

bee que en 61 hebíe (se refiere e 1e huelga). le industria y -

el comercio del pe~s emergieron con tanto vigor y resolución. 

como si hubieren adquirido nueve fuerza. durante los periodos 

de incertidumbre e que nos referimos" ( 3) 

Le CTM hec~e notar en su primer congreso que ''e pesar de 

les huelgas. les empresas capitalistas habíen duplicado sus g~ 

nancies'' (4) Adem~s. como 1e mayor parte de les huelges prin

cipales se 1leveron a cabo contra les grandes compa~íae extra~ 

jeras. que ee vieron obligadas a mejorar les condiciones de 

trebejo y los ingresos de los obreros. las empresas nacionales 
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l.04 

se beneficiaron indirectamente a trev6z de1 mecanismo de le r~ 

distribución de les ganancias. incrementando 1a vente de sus -

·productos. 

La CTM fué 1e encargada de dirigir la m~yor parte de las 

huelgas obreras, encauzando e los trabajadores hacia 1e luche 

por reivindicaciones exclusivamente acon6mices, es decir• por 

le f'irme de contratos colectivos de trebejo. por el aumento de 

salarios y presteciones sociales. y por el mejoramiento y uni

ficación de lea condiciones laborales. De éste manera, le fue~ 

za de los trabajadores se manten~a dentro de los canales que 

el mismo Estado se hebíe encargado de abrir y delimitar. los 

cuales permitieran crear une amplie base social consumidora,i~ 

dispensable para ensanchar e1 mercado. Así le CTM no sólo mov~ 

1iz6 a los obreros en epoyo del gobierno de Cárdenas y los em

pujd a le participación política dentro del partido oficial.e~ 

no hizo también que se pusieren en movimiento pera que logre -

ren un mejor nivel de vida. Sin 6sto óltimo. difícilmente po -

dr~an haber sido convertidos en une base social del Estado. ye 

que fueron precisamente las concesiones sociales y le promoción 

del mejoramiento económico de las masas. les oue impidieron que 

éstas lucharan de modo incontrolado. y crearon les condiciones 

para que se dejaren arrestar tres el gobierno. 

DurAnte 1es principales huelgas Que estallaron. le direc

ción de la CTM apeló a métodos de movilización con el objeto de 

crear una amplie bese de apoyo e los movimiemtos. De ésta man~ 

re. los conflictos huelguísticos se vieron acompanedos de mit~ 

nes, manifestaciones, conferencies ~ une extensa lebor de pro

paganda. como en el caso de la huelga de le vidriera de Monte

rrey, la electricista de julio de 1936. y la ree1izeda contra 

lAs empresas petroleras, que culminó con una movilizecidn sin

precedentes y con la expropaici6n de loe bie~es de la industr~ 

a petrolera. Una de las pocas huelgas importantes que se die -



ron al margen e incluso en contra del Estado. ~ué la que planteó 

el sindicato de trabajadores rerroc•rrileros en mayo de 1936. Le 

huelga se fruatr6 pues le Junta Federal de Concialiaci6n y Arbi

traje le declerd ine~istente entes de QUe hubiera estRllado. Tal 

decisidn proveed un grave descontentó que de los rerrocarri1eros 

se extendid e todos 1os trabajadores orga~izados algunos de cu -

yos líderes considereron ~ue el gobierno de Cárdenas se había d~ 

jedo presionar por la junta Directiva de los ferrocarriles Naci~ 

neles. residente en Nueve York y dominnda por los ceµitMlistns -

norteamericanos. 

El per!od±co del partido comunista se dedicó a rese~ar la -

indignación de los ~errocerrileros y los m!tínes oue efectuaron 

en protesta. haciendo notar que el fallo rompehuelgas de le jun

te de Conci1iacidn debiliteba la b~se social del gobierno. aun -

que ~ste se ganaba el aplauso de los patrones. quienes se sinti~ 

ron alentados e resistir mes encarnizadamente que antes las de -

mendas de1 proletariado. Se empezó a dirundir la idea de que el 

gobierno había iniciado un viraje e la derecha. 

Le CTM se vid obligada e protestar. por l~ cue convocd e un 

psro nacional para el 18 de junio. Logrd con ello un enorme éxi

to. pues 1a movilizaci6n que proveed alcanzó a diversos sectores 

sociales. e incluso tuvo resonancia internacional. 

El incidente de la frustrada huelga ferroviaria permitid 

percibir 1as enormes potencialidades del movimiento obrero. y el 

gobierno de Cárdenas puso mas cuidado en aquellas de sus resolu

ciones oue podrían afectar a los trabaj~dores. La CTM no volvid 

e tener enfrentamientos con el gobierno. 

La combinacidn de la política de C~rdenas respecto a las 

huelgas con le actividad de la CTM tuvo como resultad0 que un 

virtual arbitraje obligatorio caracterizara la sollJción de los -

co~flictos obrero-patronales. A penes se plAnteaban las huelgas 

sobre todo las mas graves. de inmediato ios runcionarios del de-



PArtame~to de1 Trabajo o de 1a Junta de Conciliaci6n y Arbitraje 

intervenían deeplP.gando sus esruerzos pare evitar que las huel -

9es eetellaran. De hecho, le mayor parte de loe conYlictos obre

ros de le época cardeniete fueron resueltos con le intervenci6n 

de le ~unte de Conciliaci6n o de runcionerios del lstado. Los l~ 

deres de le CTM eran loe principales encargados de someter los -

conrlictos obrero-patronales el arbitraje gubernamente1. La opo

sicidn e que el gobierno interviniera en los conflictos y le di

cisidn de los ot•reros de resolverlos directamente con los patro

nes cerEcter!stices de los tiempos en que le reorganizecidn sin

dj cal se iniciaba y le torme~ta popular se ibe configurando. pe

saban as~ a ia historia. Entre 1os trobejedorea y los petrones 

se interpon~e el Estado. paro regular conveni~ntemente sus con -

~lictos. 
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6) CONSOLlllACION DEL ESTADO ~EXICANO EL COR~OHATIVISMO 

Durente los eMos del gobierno de LAzero CArdenes rein6 en 

e~ pe!s une etmosfera propicie al frente popular; el partido -

co•uniste desde 1935 y le CTH e partir del momento de su fund~ 

cidn. desplegaron une importante labor pare organizar tel fre~ 

te. en el cual penseben integrar el ~NR y e le CCH. La cr~tice 

situecidn Mundial y le in~luencie de le Cominter. reforaeron -

el clima frentepopuliste. C~rdenee aprovechó tel situación ha

ciendo uso de su freseolog~e radical. socielizente. no sdlo p~ 

re vincularse mas e los obreros, sino también µara hacer culm~ 

ner el proceso de rehabilitación del partido oficial. d~ndole 

e ~ste une nueva estructure que permitiría consolidar le subo~ 

dinecidn de 1os trabajadores e1 Estado. 

Como he.ioa meni~eetedo e 1o 1ergo de nuestro escrito. e1 

PNR desempe"eba un pepe1 de segundo orden en 1e po1~tica de m~ 

aes cardeniste. siendo en realidad 1e CTM 1e que constitu~e e1 

instrumento principe1 de 1e movi1izaci6n de 1os trebajedorés y 

e1 •es sd1ido eost6n político de1 r~gimen. No obstante su poli 

tice de puerta ebierte e1 partido del gobierno sdlo podía in -

~1uir en lea mesas esa1eriedas e trav~z de 1a CTH. y aunque la 

burocracia sindical cetemiste estebe comp1eteme~te subordinada 

al gob1erno d• 'Ardenes. 6ate neces~teba proveer e1 Estado de 

un orgenie•o que ae encontrare por encim• de todos los grupos 

particulares que aglutinaban a los diversos n~c1eos del pueblo 

trabajador. Durante sus primeros anos. cuando desempen~ le ru~ 

ci6n de c~ntrslizador del poder pol!tico. el ~NR h~b~e revelft

do su utilidad y su potencie1idad como una maquinaria de con -

trol. y ehore e1 gobierno se encargar1a de trans~igurarlo pera 

que pudiera cumplir su nuevo pepe1. 

E1 19 de diciembre de 1937. C~rdenes. en un manifiesto 

le necidn. plented le necesidad de transformar el PNR. para 



que tuvieran cabida en E1. no s61o los campesinos. sino tembi~n 

ios trabajadores asalariados entre quienes inclu!e e los eleme~ 

~os de le llamado clase media y a los miembros del ej~rcito. 

Los directivos de le CTM, consideraron que c~n su decisión de -

transformar el PNR, Cérdenes se hacía eco del sentir de los tr~. 

bejedores. conviertiér1dolo en un partido de emplia bese popular. 

o sea: en un partido de frente popular- Tel fu~ en reelidad. u

na concepción generAlizeda Que se encargaron de imponer tanto -

loe circulas gubernamentales como los dirigentes de les agrupa

ciones de trabajadores. Sobre toda, lo que se prestaba a le co~ 

cepcidn mencionada era que el partido se integrare también con 

los militares, pués ésto daba un tinte novedoso. 

C~rdenas di6 a conocer su decisión de trensrormer el PNR -

en momentos en los cueles lBs compeMíes imperialistee del petr6 

leo realizaban su ofensiva financiera contra el gobierno. Le e~ 

propiaci6n petrolera fué acampanada por une inconmensurable mo

vilizeci6n del pueblo trabajador que seMel6 el c11mex de le po-

11tica de mesas. Toda la labor de C6rdenes y la CTM pare organ~ 

zar y movilizar a las amplias mases de trabajadores. todos loa 

acontecimientos trascedentales de esos anos. en los cuAles est~ 

vieron presentes las masas. cristalizaron durante los d~as de -

marzo de 1938. Alcanzando el cl~mex de l~ politice de mesas. el 

gobierno de CArdenas hizo que le ~uerze que representaban loa -

miles de asalariados puestos en movimiento se encauzara hacia -

le constituci6n del nuevo partido oriciel que hebr!a de sustit~ 

ir ei ~NR. 

''Justamente a los pocos d~as de 1a expropiacidn petrolera, 

se liev6~A cabo ia convenci6n constitutiva de1 Partido de 1e R~ 

voiucidn Mexicana. e le cual concurrieron ios delegados de los 

diversos sectores que integrarían el nuevo orge~ismo" (1) Este 

fué sin duda, producto de 1e decisidn gubernamental y por ello 
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se le organizó desde erribe. sin que les mases que fueron inte

gredes e e1 tubieren ninguna participacidn active y consciente 

en su configuraci6n. Les fuerzas conjugadas de le burocracia -

aindice1 y de le burocrecie pol!tice del ~NR, bajo la direccidn 

del gobierno, crearon une estructure que hebt. de encuadrar e 

les meees en forme tal que ae asegurare su completa dominacidn 

por el Estado. En ~ato fuA decisive le actividad política elec

toral que se impuso e los trabajadores. Eran llevados por cana

les de participación política que mediatizaban su acción y le -

subordinebAn el aparato del partido oficial, pués se les aleja

ba cede vez mAs de le posjbilidad de que rescataran su indepen

dencia y le visidn de sus propios interP.ses de clase. Tal acti

vided política benefició directamente e le burocracia nindic~l. 

éuyos miembros pudieron disfrutar de escaMos en las Cámaras y 

con ello adquirir intereses y prerrogativas que aumentaron su -

dependencia con el Estado. Con el transcurso de los aMos la po

l~tice electoral llegó e ocuper e1 lugar preponderante de le m~ 

vi1izaci6n de meses, como apoyo del r~gimen y como ~etodo de -

menipulecidn de los trabejedores. Ye sdlo de cuando en cuando -

se recurriría e une movilizeción por los demás en extremo limi

tada y burocrétice. sin el impulso y le amplitud de 1es que ca

recterizeron e le epoca cardeniste. 

Canfor.e e la imagen de Trente popular que esumid. y conti 

nuendo 1e política oficial el PRM se matizó con una fraseología 

socielizente. En su pecto constitutivo consideraba ••como uno de 

sus objetivos fundamentales 1a preperecidn del pueblo para la 

imp1antecidn de le democracia de los trabajadores pera 11egar -

el r~gimen socialista lo que obligaba a los ohreros e dominar -

1e tAcnice pera asumir en su oportunidad le dirección responsa

bl.e de le producci6n industrial.". ( 2) 
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E1 renovado partido oficia1 ten~e como función integrar e 

.los obreros, campesinos y empleados, dAndole permanencia y so

.1idez e su sometimi:ento el Estado. lo cuel se .logrc5 con une r,!. 

9ids estructura interne que se distingi6 por ~us car6cteristi

ces corporativas. 

El PAH se estrueturd inicielmente e bese de cuatro secto

res en cedR uno de los cueles se aglutinó e determinado nQcleo 

social. As~ el nOcleo obrero se constituyó con le CTM. 1e CROM 

le CGT, el Sindicato de Mineros y el Sindicato Mexicano de E -

lectricist~s; el segundo quedó compuesto por .les ligas de com~ 

nidades eqrarias y sjndicetos campesinos de los diversos esta

dos de .le Rep6b1ica, es! como por le Con~ederecidn Cemepesine 

~exicene. Formalmente. cada une de les anteriores organizecio

nes conservaría su autonomía y la direcci6n.discip1ina de sus 

afi1iedos. en cuanto el deserrollo de su accidn socie1 y le 

realización de sus finalidades especí~icas. El tercero fué el 

sector pupuler, que integraría e trebajadores independientes. 

cooperetiviatea, artesanos. estudiantes. comercientes en pequ~ 

"º y sobre todo a los empleados póblices. Como en el sector 

campesino y en el obrero. las diversas agrupaciones mantendr~

en autonomía en sus ectivid~dea particulares. El cuarto sector 

el militar. fue transitorio y obedecid a le necesidad que teníe 

el gobierno cardenista, de estrechar más el control del ej6rci 

to, en une ~poca en extremo crítica. pero, realmente su inclu

sión no afectaba en lo fundsmentel el funcionamiento y la re -

z6n de ser de la estructura singular del nuevo partido del Es

tado. 

Todos los miembros de les organizaciones que integrebsn -

1cs distintos ~Petares dependerían estrictamente de1 ~RM en su 

participaci6n Pol~tica e1ectcra1. De ~ate medo. se debe un ca

rácter permanente y obligatorio a 1e actividad e1ectora1 de 

1as masRs que e1 partido había logrado imponer con su po1~tica 

de ''puerta abierta" y con la coleboracidn decisiva de 1a CTH. 

l.l.0 
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Con su orgenizeci6n sectoria1. el PRM. incorporA ~n sus f~ 

les e todos los nOcleoe organizados del pueblo trabajador. Esto 

signi~ic6 le uni~iceci6n en un sólo organismo de amplias mases 

da obreros. campesinos y empleAdos. De éste modo se alcanzaba -

uno de los mAs importantes objetivos por los que el gobierno de 

Cárdenes heb1e: pugnado desde sus comienzos. y se sentaba le bJ! 

se ree1 que permitir~e un control centralizado y permanente de 

lee meses eseleried~s. El PRH. unid enormemente a todos los nO

cleos sociales explotados que se encontraban organizados. pero 

al mismo tiempo los dividid v los mant•JVO separrdos entre sí .En 

e~ecto. le orgenizecidn de les mesas en sectorco no implicó le 

unidad total de los trabajadores que Lomberdo espiraba. la cual 

no era sino 1a uni~n obrero-campesina en 1o que quedaban inclu~ 

das 1cs empleados, sino que constituy6 un mecRnismo a traves 

de1 cual ceda nócleo trabajador fué encuadrado en un comparti 

miento especie1. Les orgenizecidnes obreras no pod!an agrupar 

en su seno e contingentes campesinos, y 1as agrupaciones cempe

sinas tempoco abririan sus puertas e ios obreros. Cada sector -

tendr~a delimitado su radio de acción. 

Desde anos entes de la transformación de1 partido oficie1, 

e1 gobierno de CArdenas hab!a acampanado la labor de organiza -

cidn y unificación con una persistente actividad tendiente a -

diferenciar y delimitar los Q0c1eos sociales que luego integre-

rían los sectores. La CTH heb~e intentado convertirse en una -

central verdederemente 6nice que aglutinara no sólo a 1os obre

ros. sino tambien e los campesi~os y e los burocrétas. as~ co

mo a los miembros de las cooperativas. Sin embargo, como hemos 

visto con anterioridad, la CTM, ~ué obligada e renunciar e su -

propdsito tote1izador: a 1os campe~inos los organizó e1 partido 

oficie1 y los reunió en 1e Confederación Nacional CemPesine; 

los empleados del Estado fueron obligados a organizarse en ia -

FSTSE, el margen de le central obrera: y les cooperativas tam

bién terminaron orgenizéndose en su propia confederación nacio

nal. 
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En todos ~stos casos. la labor de los c1rculoe guberneme~·~1 

es consistid en obstaculizar y evitar que le CTh viere Fructifi

cado su empe"º· 

El PRM. consolidó la diferenciecidn y s~perecidn de los diA 

tintos n6cleos del pueblo trabajador. encerrando e cede uno de -

ellos en su propio compartimiento. No heb!e unidad obrero-cempe

sino. no había unidad de los trebej~dores del c~mpo y le ciuded 

con los empleados públicos. Había una estructure que separaba y 

aislaba a cada sector de los otros. Les relaciones entre los o -

breros y los campesino o entre los empleados y los obreros. no -

existirían m~e Que e traves de las camarillas de líderes burocr~ 

tizados. quienes serian los encargados de coordinar la accidn de 

les mesas y de mantenerlas bajo contro1. y quienes a1 mismo tie~ 

po. estarían subordinados a le direccidn del partido. en eepecie1 

e su presidente. De ~ste menere. el partido del gobierno asumid. 

cleros caracteres corporativos. que lo capacitaron como un pode

roso instrumento de dominio y menipulecidn de les meses trabaja

doras. Le seperacidn de éstes en compartimientos cerrados ~acilá 

taba su control y permit!e constre~ir e los obreros. campesinos 

y em~leados pOblicos. a intereses muy particulares que podían in 

c1uso presentarse como contradictorios y opuestos. A•!. ae alej_!! 

be le posibilidad de une eut~ntica aliaome desde les beses. lea 

Que no sdlo no dispon!en de iniciativa propia. sino que tampoco 

esteban capacitadas pare identificar sus intereses con los de 

los otros sectores. Sdlo esteban unidas por elgo superior cue se 

les impon!a y las regimentaba, que dispon!e de elles e su entejo: 

el Eatedo, que hac~e acto de presencie por medio de elites buro

cr~ticAs y que las subnrdineba e sus ~ines perticuleres presen -

tanda éstos como generales como propios de le comunidad nacional. 

El PRM, rué un instrume~to corporativo que centralizd y s2 

lidiFicd el control del Estado sobre los trebajedores. dándole 



11 3 

un cerActer institucione1. De ~ste modo, todos los núcleos de -

trabajadores .esalariados y los campesinos fueron integrados a1 

epereto estetel, del cue1 depender!eD y al que serían sujetados. 

Desde los ª"ºª de su cempeNe electoral, L6zero Cárdenas hAbíe -

pugnedo por le organizeci6n,uni~icaci6n y disciplina de loe tr~ 

bejedores, y tembi~n. habie impulsado e1 agrupamiento de los 

capitelistes. De 6ste forme, la luche econ6mica y social ya no 

seria "le di"rie e inOtil batalle del individuo contra e1 ind~ 

viduo sino le contiende corporativa de le cual he de surgir la 

justicie y el mejoramiento para todos los hombres" (3). En e -

fecto le politice cardeniste condujo e le organización de todos 

los sectores sociales. y con ello, e le institucionelizAci6n de 

los con~1ictos entre les diversas clases. Sin embargo, le mejo

rie de "todos los hombres" fu~, en realidad el desarrollo y 

fortalecimiento de la clase social priviligiada. es decir, de 

los cepita1istes. quienes vieron impulsados y protegidos sus i~ 

tereses. mientras que le clese obrere, los cempesinos y los em

pleados no ~ejoraron su nivel de vide de modo proporcione1 y 

fueron integrados en une estructura corporativa que los sujetó 

y eprision6. 



7) DEL PRM AL PRI 

Durante e1 sexenio de LAzaro CArdenaa. como ya le hemos a 

puntado, se dieron evences sociales como jem6e se hen dado en 
n 
~8xico sin embarga meses despu~s de le expropiecidn petrolera 

114 

la reacción luche por der marche atrea con le pol1tice cerdeni~ 

ta. 

En ~sta situación el penoreme se obscurece provocado por -

factores internos y externos. El general ~uen Andrew Almazen, -

candidato de la oposicidn, se alzo furiosamente contra el gobi

erno y su pol~tice popular. En septiembre de 1939 estelld ie S~ 

~unde Guerra Mundial y se recrudece le actividad de agentes fa~ 

cistas en H6xico. Le correlecidn de ~uerzes, que hab1e fevorec~ 

da e CArdenee heste el ~omento de le expropiecidn, empezo e mo

dificarse de manere ostensib1e. como 1o demostrd A1mazen e1 e -

rrestrer a sectores importantes. 

E1 PRM con todas las desercic"es que sufrid reaintid ~uer

tes cuarteaduras en su eetructura 9 sin embargo ao1ventd satis 

fectoriamente 1a vio1enta campeMa presidencia1 de 1939-40 ia ~ 

discip1ina de sus sectores bAsicoe evitd un problema de canee 

cuencias graves. 

E1 PRM 1ogrd evitar 1o que se enuncieba pare H8xico una 

guerra civi1 •. El Partido se1id avante en 1a campana presidenci

al y lleva pacíficamente e1 poder el general Avila Camacho. 

El presidente Avile Camecha. da un giro radiéal a 1a pol~

tica de su antesesor. da entrada en su gobierno e elementos ªP.!! 

ciguadores. muchos politices cleudicantes y oportunistas que 

tres o cuatro aRos atres hab~en sido enardecidos cardenistae e-

parec~an como prudentes moderadores. 

Por otra parte el Presidente Avile Camechc promovi6 la de

saparic~dn de1 Sector Militar de1 Pertido ente le demanda ere -



ciente de diversos grupos. Estos y otros fRctores se refiejaron 

en e1 PRM durante 1e etapa avi1acemechiste. La iniciativa y ac

ci~n de1 partido decrecieron de modo evidente.La explicecidn de 

aua directivos en cuento e su atonta y pesivided fue le Segunda 

Guerra Hundie1. 

Al p1anteerae le campana presidencial de 1945-46 1e neces~ 

dad de trens~ortner e1 PRM ere evidente. no sdlo porque es~ lo ~ 

xigien loa cambios estructurales que heb~a sufrido el pe~s en 

1oa Oltimoa ª"ºª• sino tembi~n pera ponerlo en consonancia con 

1e nueve Ley Electora~ Federal promovida a finales de 1945 por 

Avile Cemecho. 

De inmediato se acogieron a le Ley. pare intervenir en las 

elecciones federales de 1946. el PRH transformado en esos d!as 

en Partida Rewo1ucionerio lnstitucione1. que poetu16 1e cendid~ 

tura de Migue1 AlemAn. 

La trenaformacidn de1 antigua PRH en PRI se erectu6 en en~ 

ro de 1946 poco deapu~s de haberse promu1gedo 1e nueve Ley E1e~ 

re1 Federe1 y ya en p1ene campe"• de Miguel AlemAn. 

Consideremos que 1a rezón esencial de lo trensfortnecidn 

de1 Partido. en eae etapa. ~ueron les nuevas condiciones crea 

dee por 1a guerra. y 1as cambios sustanciales en cuento e le P2 

11tica popular de1 periodo cardeniste. El fortalecimiento de u

na cle•e eMpreaariel que acentuaba su in~luencie en 1os circu -

loe oficiales y debe prioridad ei desarra11o tipicament• capit~ 

lista. tendencia en 1e que esteba comprometido Alem~n. El PRI -

empezd. en buena parte. e ser subordinado de este modalidad. Ni 

loa prob1emas. ni le t6nice de le vide pol~tice. ni les cuesti2 

nea por resolver. ni les metes por aicenzar. ni loa enemigos e 

ias que hubo que enfrentarse el PRM eren 1os mismos.·La corre1~ 

ci6n de fuerzas no era ye favorable a ios sectores sociales a -

vanzedos. 
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Le ~uerza mee importente de 1e ~zquierde en ~•• epoca re

presentada por Lombardo Toledano. estuvo de acuerdo en la for

Maci6n del PRI. con~iedo sin dude en que este seguirte une li

nea de apoyo el desarrollo democrAtico y e loa intereses popu

leres. En el segundo d~e de su Asamblea Constitotive. Lombardo 

To1edeno pronuncid un intereeente discuro en nombre del sector 

obrero del ~artido. ee~orzendose porque se comprendiere la ne

cesided que que el partido ~uere un agente activo del proceso 

necioneliste democrAtico. 

El PRI correspondiente e le etepe alemanista tuvo.como e~ 

recter!stice le de haberse cenido e le l~nea del desarrollo e~ 

piteliste postergando deMendes populares. Es indudable y nade 

extreno en ~ate paia que el Pertido refleje vivemente le persQ 

na1idad. convicciones y el estilo de gobierno del ~residente -

de 1a RepOblica. CDMD je~e natural que es de la corriente ideg 

1~gica en la que se halle encuadrado el PRI. 

El PRI de le etapa elemeniste. en consecuencia. ado1ecid 

d• los defectos y loa vicios de la pol~tice de1 bloque gobernA" 

te encabezado por Alemen. ajeno en •ucho el cerActer popular -

y democr8tico que les fuerzas sociales hubieran deseado. 

En el cep!tü1o posterior enelizeremos algunos de los mov~ 

mientas obreros mee i~portentea gestados entre loa anos cincu~n 

tea y aesentaa y por consecuencia tendremos que hebler del Ej~ 

cutivo en ~unciones que da paute como antes lo ef irmemos a le 

pol~tica e ideologia del Partido en el poder. De tal suerte 

que aunque no de una forwie directa seguiremos escribiendo so.

bre el Partido R•volucionerio Institucional. 
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C A ~ I T U L O III 

DISIDENCIA SINDICAL EN LOS A~OS CINCU~NTAS SESENTAS 
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l) ANTECEDENTES ECONO~JCUS 

A1 rin~l de la década de los cincuentHS y prácticamente tndA 

la décede de .los sesentRs se dieron movirnien"Cos socir:lcs uue tra..§ 

tornaron el sistema politice mexicanu. pues el corporativismo im

puesto por el EstAdo durP.nte el cerdenismo ru~ cuestinnado µor 

sectores de 1a clase trab~jedora. 

A su vez el Estado asumiendo una actitud intransigente reµr~ 

mid en ~arme violenta cuanto movimiento se presentd. culminando -

como es sabido en los tr~gicos acontecimientos del 68 en Tlatelo~ 

ce. 

Corno ye se hA se~rlarlo ¡,,. r::l?.se olirrrP v?. or9----.i?nd.-. '.' cnr~2 

ratizada a la estructura est~tal emer-1i6 del carde~ismo como unA 

fuerza soci~l que representada princi~aln1ente por la Conrcdere 

ci6n de Trobajarlores de Mé>ico (CTM). parec~a tener la posibi1i· -

dad de def'ender y a la vez obtener rnasorts ccr"lquistr.s prra ltt cl_2 

se trabajadora. pero conforme fué ~asando el tiempo ésta ilusión 

se fué rlesvaneci~ndo. µues la cli"~P. obrera que había pactado con 

el gobierno c•rdenista se encontró posteriormente con mrndatarios 

del tipo de Avilr Camacho y ~iguel Alemán que se caracterizaron 

por su msnifEeste política conservadora. Lo cual se reflejó 

sus dista~ciemientos con las heses del sector obrero. 

A la crisis política antes se~aleda habr~a que agregar la 

crisis econdmica que se da en esos momentos, pués los EE.UU. que 

al finalizar su guerra con Corea (1952-1953). entraba en un per~E 

do de economie en resecidn. la cuAl se re~lejabo en ~;éxico. que -

como peis con una economía ca~itnlistA depenrliente lP. of'ecta cuai 

Q•Jier desajuste económico que se de en el coloso d~1 Norte. 

Y ~s~ pare éste momento la demandñ de r.rt5culon mexicrnos ~~ 

Trid un f'uerte descenso. por tRnto 1a rP1aci6n de intcrc;:ornLdo fu~ 

dréstice. yA que lo~ pre~ios de expnrt?ci6n disminuyeron en l4.l~ 

mientras que los de importación sufrieron un aument~ de 9.8%. 

Como se nota el intercambio se torn6 i rregulClr µnra con r•iAt-:j. 

co, teniendo el gobierno que acudir a el financiami~nto externo -

el cual se elev6 en u~ 79.6fe pues de 346 millo~es de d6l~res a 
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aue ascendiA la deuda en l95? llegd a 602.2 millrnes en 1958. es 

decir un increm~nto de ?56.2 millnnes de dólares. 

Uicho deser;11ilihrio de las t.rAnsacciones ve f"uere en mercan

cías o servjcios no pudo ser r~cu~erP.do en los µrimeros anos de 

l~ déc?dA de los 5D's, por lo cue lRs reservns bancarias suf"rie -

ron unP descapit~lizaci6n ~s! pues en abril de 1954 tuvo que de -

VRluRrse la moneda v el tipo de cambio de i 8.65, que regía desde 

1949 a $ 12.50, por d~ler. 

Esto devaluación si bién es cierto logró restablecer el equ~ 

librio de la balanza de 18 cuenta corriente, registrandose un su

per~vit de 22.4 millones de dólares, solo rué una mera ilusión mg 

net~riota pues para 195C, vnlvin A rcnistrarse un déficit. Y que 

si bién el !'"anr:o d~ México reoistró un aumento en su captación d.!;! 

rPnte tndo el ~e~enic de Ru!z Cort!nez. ésto se deLi6 al aumento 

de inversi6n directP extranjera. pues de 1955 a 1958 fueron de a~ 

go mas de 100 millones de dólares anuales. 

Como p~dr~ apreciarse durante áste per~odo en México se di6 

un desequilibrio econdmico tan agudo que incluso produjo una dev~ 

luaci6n. Este ~en6me~o inTluyd pera que los s~lnrios de la clase 

obrera perdieran poder adquisitivo que si bién es cierto en algu

nos casos se les otorgAbe aumen~os e los asalariados. éstos no 

ibAn a la pAr con le escel~ del aumento que se dpba a los ort~cu

los de primera necesidad. 

Este ere el panorama pol!t.i.co-econ6m:ico de Ml!xico y en el 

cual se ibPn a dar los movimientos de trabajadores que entablaron 

une lucha con el Estado, y sus instituciones. por una independen

ciM sindical v un aumento de salPrio que los lleyara e. satisfacer 

sus necesidades b~Ricas, v Que como fueron avanzando dichos movi

mientos se trarsformaron en conflictos politices. 
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2) EL MOVIMIENTO FERROCARRILERO 

Se ha sostenido en m6ltiples oceciones y por diferentes auto

res Que 1950. T"u~ un aNo de cr.!sis pol.!tica para Mé'xico. ·Hasta 

cierto punto puede hab.lerse de cr.!s.is por confluir movimientos di~ 

tintos (f"errocerrileros,te.legrPfistas,petroleros y maestros. entre 

otros), que amenazaron le eatabi.lidPd pol.!tica del sis~ema y cues

tionAron le fortaleza y el controi de 1as organizaciones sindica_

les. Es posible afirmar que el movimiP.~to social en gestación pue

de rebes•r e lAs instituciones gubP.rnementales y a la burocracia -

sindical el frente de las agrupaciones sindicAles haciendo del Es

tado, por un momento. un oh.feto relAtívemente vulnerable. LA emer

genc~e del movimiento Ferrocarrilero. sin dudn el mps importante de 

todos los que ocurrieron dt1rRnte ~1 l~pso de 1958-1959. se vid en 

gran medide ravnrecido por la situeción política del momento: un -

presid~nte sal~a. Ru!z Cort!nea, en tente que el otro L6pez Metros 

todev!e no eeum!e sus Funciones. Hab!e una coyuntura en la que el 

poder. hasta cierto punto. estaba diluido. 

La investigación reAlizeda en torno al movimiento rer~ocarri

iero sugiere dos hipdtesiis principales que tienen oue ver con el -

esta1lido del conr1ictor una politice salarial que hace retroceder 

de manera signif"icetivn. el poder adquisit·ivo de los trabajadores 

y. ~nA prActice sindical sumamente represiva de las bases trabaje

dor?.5. Amhes hipdtesis se compleme~ten y permiten dar cierta cohe

rencia ai or!gen y el desarrollo del movimiento. 

Respecto de le primera existe alguna evidencia que se"e.la con 

c1erided que e.l gremi~ rerrocerri.lero surrid. entre 1948 y 1958. 

un deterioro de sus s~1erios;proporcionalmente mayor si se le cam

par" con otros sindicatos enc1Bvadns en empresas de ct1ntrol este -

tA1 como son los petroleros y electricistRs. En efecto. durAnte el 

per!odo que va de 1951 a 1957, los salarios reales d~sminuyc~on a 

une tasa promedio anue.l de 1 .3~ que. sin ser mu.v alt~; al acumula¿. 

se indicebe un rezAgo importr.nte con relaci6n a los otros gremios 

menc.:ionados. 

· De acuerdo con éstei i,.,rormeci6n. al gremio Terrocñrrilero no 

f"u.S benef'iciedo por l.e nueva pol!tica sa.larial de inc·remeritns rel.f! 

tivce. As~, si se consideren las ramas de ectividad económica de la 



construcci6n, textiles, petróleo, electricided, papel y hule, en 

todAS se encuentran, aunque en gr~dos diversos, logros salariales 

a partir de 1955. Ferrocarriles era le excepción. 
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Del que haya ocurrido unB virtual congelaci6n salarie1 se apo

ya tamb1én en lA scgunrla hip6tesis me~cionada. El grupo que encabe

.zaba el comit~ ejecutivo del sindicato deepleg6 une política en al

to grado coercitiva y gangsteril. Sin tener muchas pruebes al res 

pecto, puede erirmerse oue le politice salarial de la empresa, se ~ 

poy6, en buena medidu en este grupo. El terror era el mecenismo mas 

rrecuente de la relación entre el comitA directivo y lea b8ees tra

bajadoras. 

En erecto, durante los eMos cincuentas hubo muchos d•spidoe i~ 

justificados. argumentando por ejemplo tortuguismo de los trebejedg 

res. amenazas constantes de la empresa o del comit~ ejecutivo con -

tra los trabejüdores. en particular cuando se trataba de actos que 

no coincidían con 1os intereses de aquellos. ea! como el uso de me

didas preventivas entre los Que sobresel!en el uso de grupos poli -

ciacos o paramilitares cu.ve T.!n ere eviter la eubversidn en el int.,!! 

rior del gremio. En nuestra opinidn. 6mbes hi~dtesis construyen. la 

posibi1idad de une explicacidn plausible del movimiento. Conjugan -

dos elementos distintos: uno de tipo econdmico y otro pol.!tica. En 

otros términos une demande de mejora seleriel y une reaccidn pol!t~ 

ca ante le estructure y préctice de le autoridad den~ro de1 gremio. 

Ello permite tambi~n entender le trens~ormecidn cuelitetive 

de1 movimiento: le demande de incremento se1eria1. que por cierto -

ere de 16.6~. da or~gen al con~licto ei que. en su desarrollo. des~m 

boca en una demande pnlitica Que consiet!a en 1e destitucidn de1 cg 

mit~ ejecutivo pare darle cabida a otro cuya base ser~e una eleccidn 

democrática. 

E1 incremento ~ué concedido eOnque en una proporcidn un poco 

menor a le Que se pedía. Es interesante eeMRlar que la negociacidn

final al respecto se realiza entre el propio presidente de 1e Nep0-

b1ice v el grupo denominado Gran Comisidn Pro-Aume~to de Se1erios. 

encabezado por Demetrio Vallejo. E1 comité directivo en funciones -

hab!a sido relegado a un p1ano secundario. Dicha eegociecidn tiene 

lugar unos cuantos días entes de les e1ecciones. Tuvo que recurrirse 
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e ie autoridad mes alta del pa!s pera evitar que lAs elec~iones se 

efectuaren en un clima de tensión y conflicto. Y aunque el die de 

votecidn hubo trsnauilided gracias e le intervención prasidenciel 

ello no implicabe cue e.l confltcto se hubiere e>ctinguido. La deme!! 

de econdmice le did une gran cohesividad y le otorgo grAn dinámica. 

De eh~ que el triunfo salarial no fué el punto final sino. por 

el contrario, reaultd punto de partida pare enarbolar le bandera 

de le deposici~n del comité ejecutivo del sindicato. Ese triunro 

fu~ su incentivo. El movimiento edquiria. por tanto, un carácter 

~undementelmente politice. 

En un principio, lea eutoridades politices del país se niegAn 

A reco"ocer la demandA. Se consiCerAba ilegítima. Sin embargo 1a -

preaidn ejercida por CASÍ todo el gremio expresada entre otras co

ses por peros parciales diarios ob1igd a convocar e elecciones en 

les aue ee voter!e por una nueve mese directiva. Une planilla era 

encebezade por Vallejo. postulado parA la secretflria generRl del -

aindicetor le otra le apoyaba le empresa y presentaron como candi

dato a Joe8 Heria Lera. 

"No obstante que el gobierno na ve!e con buenos ojos la elec

cidn y aan teniendo el movimiento vellejista e toda le prensa y el 

BUO en su contra. los comicios se efectuaron. resultando electo 

Vallejo por une mayorie eplestpnte" (1) 

Es indudeb1e que le votecidn reFlejebe un repudio clero a le 

prhctica sindical enterior y tambi8n le expectativa de iniciar une 

prActice mes democrAtice. 

As1. e fines de agosto de 1958 e1 comité ejecutivo tom6 pose

sión de su cargo. Se iniciebe une nueva época 1e que sin embargo. 

na durarie mucho tiempo. 

E1 efecto ferrocerrilero se propagó e otros sindicatos. Otro 

movimiP.nto de gran envergadura fue e1 magisterial y de me~or inten 

sided euncue importAntes, fueron los de petroleros, ~lectricistBs 

y te1egr~fistas. E1 gobierno mexicano, en esta coyuntura. perdid 

mucho de su capecided de negocieci6n y de control aunque es~ pér~i 

de fu6 tan solo temporal. 

Puede afirmarse que e1 gobierno y e1 Estado entraron en un 

terreno de cierte vu1nerebi1idad. A pesAr d• eso. laº cr~sis no 

llegd e criste1izarse como tal.aparentemente por un solo hecho: 
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ninquno de éstos movinien~os tuvieron contactos lo suficientemente 

fuertes entre s! como parA desembocar en una revuelta obrera. Se -

hace necesario investigar los mecanismos que impidieron ese cnntas 

to entre los distintos conflictos. En ello puede encontrarse mucho 

de lA nAturaleza del Estado mexicano. 

La protesta ferrocarrilera. sin embargo. demostró oue el Est~ 

do mexicano es relativamen~e vulnerable cuando se geste un movimien 

to político con cierta autonomía de lRs estrÚctures oficiales. Es

tas encuentran dificul~ñd en absorverlo y mediatizarlo. Ante Asta 

situación. v en el caso de los ferrocarrileros. la alternBtiva ma

nejad~ por el Estñdo fu~ la re~resión. 

El nuevo comité ejecutivo del gremio no se di6 tiempo pare 

consolidar e1 terreno oue había ganado. A partir de septiembre de 

1958 ve instelAdo y reconocido, empez6 a multiplicar sus demandas 

(nuevas ~lzas sa1ariales,elevaci6n de l~s jubilaciones. mejores 

condicinnes de trabajo etc) Que si bién pudieron ser justiFicades 

en ése momento no eran atendible•. 

Los dos primeros meses de 1959. ye restituido el monopo1io 

de1 poder con la entrada del nuevo presidente. AdolFo Ldpez Meteos 

preaenciAn continuo& amagos de huelga general o bien ?arns diarios 

de algunas horas los que Rfecteban e todo el sistema fer~owiar~c: 

retrasos enormes en los horarios. acumulacidn de carga etc. La go

ta ~ue derram6 el vaso fué el ~nuncio de huelga que se hizo pare -

el ?5 de marzo que era eL mi~rcoles de le semana sente. Da ocurrir 

'. hubiera eFectedo e miles de vacacionistas. Las autoridades 1abora

les negociaron c~n e1 comité ejecutivo sin resu1tedo alguno. Le 

huelga iba e estallar irremediablemente. Ante ésta situacidn el gg 

bierno decidid reprimir y suprimir de ra~z el movimiento. Ye no 

aceptar!a que el con~licto fuera le 6nice Forma de relecidn entre 

el sindicato. la empresa y el propio n~bierno. 

La represi6n ejercida fué muy amplia. Disolvi6 el movimiento

y di6 soluci~n a la crisis pol~tica Que el Estado enfrentaba: rec~ 

perer el control político que se hab!a desgastado seriamente con -

el conflicto. 

E1 gobierno requisó la empresa. El ejército se hizo cargo del 

manejo del sistema Terroviario e partir del ?.5 de marzo. Al d!a s~ 

guiente. empezaron e ocurrir despidos masivos de trabajadores. Sus 

l!deres encRrcelados bajo el delito de diso1uci6n social. Se rest~ 
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b1eci6 le ºpaz y el. orden" dentro de 1a empresa y dentro del sind_! 

cato. ~ere conseguirlo. se convoc6 a el.ecciones en lPs Que resultó 

electo un nuevo comit6 ejecu~ivo constituido, de acuerdo el califá 

estivo dado por le empresa, µor ho~estos rieleras, ouienes ~i cui

derien del buen funcionamiento de la emµrese y del sindicato. LA -

normalidad hebia regresado. 

Le leccidn que dejAn los sucesos de 1958-1959 fué, en aparíe~ 

cía, mas positiva par~ el. EstPdo 4ue parn el movimiento obrero.Los 

mecanismos de control pol~tico se afinaron: le demostración de és

to yace en el hecho de Que no se volvería ?. dar une protesta obre

ra de le magnitud y de la intensidPd como la ocurrida en esos aRos 

Le soluci6n de lA crisis robustrci~ i~~ insti•ucín"e~ pnl!ticns y 

el control QUe de éstes emana. el conflicto sirvió pRrfl que el [~

teda se orie~tere mes hacia lo prevención de los conflicto~ 

Si se pudiera hacer una breve evalu8ci6n ge"eral del movimien 

to Aste indicaría que el comité ejecutivo encabezado por Vallejo. 

confundid al sindicato con un pP-rtido político. 5e quiso confron -

tar el sistema dentro del sistema mismo. Tal vez éste fué el errm~ 

mes grAve de esa 1ucha social; al cometerlo se construyo su fín. 

El movimiento tembién demostr6 que las fuerzas de izquierda. 

en el mome~to de una lucha. fueron incapaces de llegar a un canee~ 

so político. En e~ecto. el Partido Comunista. el ~artido Obrero. 

Campesino de México y el Partido Popular no pudieron definir una -

es~rategie de eccidn mínimamente compartida. Uno de los participen 

tes del movimiento evaluó la situación es!: 

"···· hubo une epreciacidn errdnea del car~cter y de los fi -

nes concretos de le luche de los trabRjadores ferrocarrileros( ••• 

• ) derivada de le caracterizcci6n errónea de la situación política 

y de les fuerzas en juego en aquellos conflictos. CAlific~r al go

bierno de L6µez Meteos como un gobierno reaccionario enmascarado · 

con una Traseoloq~a democr~tica. c~nducia no A la búsaueda de un -

arreglo negociado de las huelgas sino un endurecimie~to de las po

siciones sindicales. que tenia que llevar a una solución de fuerzb 

que. como era prev~sible. tendría los desastrozos rest1ltadns o•.1e -

conocefl"'los" ( 2) 

No puede concluirse de lo anterios. que toda la responsabili

dad f"u~ del Comité Ejecutivo Sindical o de las divisjones impera;,-
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tes de 1~ izcuierde. E1 movimiPnto. en la medida en que hubiere con 

tinuado cuestionando ~l régimen. con base en una actitud response -

ble hubiere tenido el mismo f!n: no es prudente olvidar el carácter 

eutoritario del sistem"· No hubier~ tolerado el desarrollo de una 

fuerza politice disidente en su interior. En ~ste sentido. el con 

flicto ferrocarrilero demostró también le capacidad represiva del 

propio sistema. 
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3) EL f-:OVHóH.NTD ilt.L MAL.I5TUlID 

E1 movimipnto de 1o~ pro'fesores de educación primctr.ia de la -

IX secci6n riel Sindic2t~ Nacional de TrabPjpdorefi de la Educación 

(SNTE) de 1958. es la culminAcidn de una serie de luchas megistc 

riales que proliferaron entre 1955 y 1956. en algunos estédos de la 

Rep61ica como ~alisco y Tamaulipas y eh 1956 en Yucat~n. SinAloa 

M~xico, Oaxaca, HidPlgo y Chihuahua, logra-do en Al~unos casos a 

pesar de su direccidn sindical gobiernista, satisrPcer l~ totali 

dad de sus demandas. 

Se gestabe por tanto el paro magisterial que iba a trastornar 

la estructurr estRt~l. 

Existía un problema en la secci6n IX del SNTE. pu~s pñrñ a 

bril de 1958, no tenía una dirección secciona!, pues len comisios 

pera eiegir a su comité había sido apiazado por mas de un aNo y t2 

dos sus asuntos los manejaba rlirectamente el Comité Ejecutivo Na -

cionel del SNTE. en bese a un fRilo dictado por el Tribunal de Con 

ci1ieci6n y Arbitraje. 

El mismo mes de abril. fué difundido por la prensa la noticia 

de oue en mayo ee 1enzer~e una convocatoria pare que los cesi 15 -

mi1 maestros de 1e Seccidn IX del D.F. eli9ieren a su Comité Ejec~ 

tivo. Dicha noticia ~aus~ que entre los profesor~s-se diera una 

e~ervescencia pol!tica que cuimind con un m!tin en el Zdcalo, por 

parte de un grupo de maestros dirigidos por Otdn Selezer. en el 

que se demandaba un aumento salarial del 40%. El mitin Fué disuel

to en forma violenta por la polic~e. 

Como respuesta se eFectuaron prntestas de maestros. padres de 

~Amilia. estudiantes (de le UNAM. JPN. y Normal) y de organizacio

nes .V partidos políticos (como el Sindicato Mexicano de El.ectrici..§ 

tes y el ~artido Comunista ~exic:Ano). 

~ara el 1.6 de Abril. lfl ~irecci6n del ~lovimiento Revolucion~

rio del. Magisterio (MRM) dirigido por Ot6n 5Alazar (razón por lo 

cual se 1e denomina Los Otonistns) decretó un p~ro laboral como 

proteste por 1a violenc~e policiaca, y para que fuerA s~tisfecha -

su dem?nde de 4n~ de Aumento seleriai. 
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La Direcci6n Naciona1 de1 SNTE c~lumni~ndo al movimiento. con 

argumentos ten vagos c~mo la seM~la Layo Brsmbile: 

"e) Desde hec~A algunos meses un gruµo de maestros jerature

dos por Ot6n 5A1azer y otros elementos. oue embicionaban 

puestos directivos en la Sección IX. se hab~en incon~or

mado sin raz6n .. 

b) Que desde entonces habían iniciadm une lucha al margen -

de los estatutos, creando una situaciOn en6mele Que cul

min6 con el fallo del Tribunal de Arbitraje que faculta

ba A le Dirección Nacional pera hacerse cargo de todos 

los esuntos de le Sección IX. hasta en tente la situa 

cí~n volviere e sus cAuces normales y existieran las co~ 

diciones pAre realizar un auténtico congreso de la uni 

dad producto de la libre voluntad de 1os maestros. 

e) Ot6n Selazar. J.Encarnaci6n ~érez Rivera y ot~os ectue 

ben sin ninguna personalidad jurídica y bajo tute1e de 

fuerzas opositoras al régimen. 

d) Que el movimiento reivindic~dor del magisterio hacía uso 

de t.§cticas anarquistas en contra del propio sindicato". 

( 1) 

Es de notarse los ya clésicos argumentos de le dirección del -

SNTE. Salezar y J. Encarnación resultaban ser agent.es a1 servicio -

de una pote~cia extranjera que buscaban desestabilizar al pa~s. co

munistas atrnses oue daNaban a 1a sociedad. 

Enorme impacto caus6 entre los sectores mas conservadores de -

la sociedad y no tard6 en que la coalici6n de padres de Familia. p~ 

día a las autoridades se actuace con energía en contra de l.os huel

<JUista5. 

A todo ésto siguió una enorme campa~a en contra de los huel 

guistAs por pRrte del SNTE y la SEP. critica~do a los l~deres disi

dentes acusandolos de qL~rer obtener beneficios personales e insta

ban a los proresores a reanudar clRses. 

En fin los aparatos de Estado es~trvieron en las menos de 1os -

diriqentes del SNTE v diariamente hacían uso de ellos con argumen -

tos tal~s como n1Je. lo~ maestros parista9 no atendían a los alumnos 
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que se presentab~n en los plAnteles o Que entre los µarJsl~~ hdb!an 

formarlo gruJJos GU""' eran Lrig&r'As de choque. ·v la ',·a cll-ciica ecosa -

cidn de 1a retrdgrada dirigencia sindical. of"icial ma ...... ifest<.r'lda una 

conjura de 1.1ltraizouierdA. 

Ahnre conf"orme el movimien~o avanzaoa sect~res de l~ mAsc cst~ 

diAntil decidieron a~oyar el movimiento organizendose mítin~s y ma~ 

ch~s en los cuales se exigía solucidn a1 problema del magisterio, y 

pera e.l 21 de l'!bri.l de 1958, se realiza un míti n en e.l z6c.:ilo, y 2 

dies después se realiza otra gran manif"esteci6n en le misma plaza -

de .le Constituci6n en le que participan 1A Conf"ederación de J6venes 

Mexicanos de las escueles Normales Rurales, de Antro~olog!a e Hista 

ria, de la Normal Superior entre otros. ~uede de~irse qut fué nota

ble e1 grEdo de snlidaridad que se brindó al movimiento o~omistH a 

pes~r de nue los medios de comunicaci6n lo negaran. 

Para el 25 de abril, el movimiento entrega formalmente un pli~ 

go de peticiones a 1e SEP. en el cual se solicitaba el 40~ de aume~ 

to como punto primordial. 

Pera el 2 de mayo une comisi6n de padres de familia se entre -

vistd con el titular de la SEP. pidiendo diera una soluci6n ~1 con

flicto; éste indice que a los maestros dura~te el r~gimen de Ru!z -

Cort!nez. ye se 1es hab!e dado el doble de su sueldo en aumento y -

por tanto no se pod.ia hacer ya m~s. solo que el ministro se le ol·v,! 

daba que le devaluacidn del peso hab~a deteriorado a mas del 100~ 

lo5 ~Plarios de la clase trabajadora. 

Ante 1e negativa de la SEP, que por medio del ministro de edu

cacidn jos~ Angei Cenicero. se neg~ba a recibir a una comisión de -

pro~er.ores huelguistas para realizar un di~logo que llev~ra a una -

posible solución del conflicto,. los peristas decidieron tomar el e

di ricio de la SEP. en el cual se inst~laron el lo. de mayo. 

La SEP. como institución qubernamentnl. qucriPndo ñ~tP- la si·

tl1ación dadA desligerse de su res~nr·~ahiJidAd en ~1 canrlicto. man~ 

~estaba que el problema de la secci6r1 IX del SNTC,. er~ un problema 

inter~ind~cal, portento ellos d~h~an d~rle soluci6n. Y por t~nto -

cual~uier dema~da de prnTesores hecho.a la SEP. scr~a tratado sola

mente con la Dirección Nacionel del SNfE. Qued"ba claro que el Est~ 

do no estaba dispuesto a conceder las demand~s de lo~ huelguistas -
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y se pod~a per.sPr que lfl huelga podría ser rote por medio de aµar~ 

tns repr~sjvos. ~or t~~to ya éste movimiento no era une simple lu

cha econ6mica. &ino una verd~dera luche polftica. 

La cpm~a~a de los r1iedias de comunic~ci6n siguió su difamaci6n 

ya carécter!stica er. contra de los huelguistas ACusandolos de ha

gRnes y la acusación y~ conocida en contra del comuni•mo como seM~ 

16 en un editorinl el periódico Excelsior e~ donde se expreHaba: 

"El grupo de profesores diridos por el líder comunista Otdn -

5Alazar continóa su torpe labor de agitaci6n. Desde hace mas 

de ? rtr~e el edificio de la SEP es teatro de un 1ementable -

y bochornoeo espect~culo. Es~ gente acempe como si estuviér~ 

me~ viviendo un? época de motines revn1ucionarios. 

Mujeres y sus pequ~"os hijos duermen Allí. hacen caFé y to -

mAn alimentos, ofreciendo ~ los ojos de propios y extraNos -

un desagradable espect~culo que no debe tolerarse por el de

coro del pa!s" (2) 

No sorprende qtJe la prenea.hayB actuado as~. pues es sabido -

que en México dicho medio de comunicación en algunos casos funcio

na como un apar~to ideológico de Estado. 

Para el 10 de mevo el Movimiento Revolucionario del Meqiste 

rio lanza un manifiesto, en donde se explicRba le rez6n de su lu -

cha. éste decí~: 

Mexicanos: 

"Los maestros de las-escuelas primarias y los jardines de niMos 

del D.F •• nos dirigimos a nuestros compatriotas. para Uarles 

a conocer una vez mAa la sencilla pero inquebranta~le rAZ~~ 

de nuestra lucha. Deseemos que le voz leal y sincera de los - -

trabaj~dores de la enseManza 11egue como un llamado para 1e -

justicia y 1a de~ense de los mas nobios ideales de nuestra n~ 

cinnalidad'' (3) 

La dirigencia rlel ~·RM trataba de mostrar en éste mensaje su -

posici6n nacionalista tratando de hachar por la borda toda tesis 

qué se habí~ manejRrlo en su con•ra. 

Ante la firmeza de ~R~ y ante la pos~ción del SNTE. el presi

dente de la Rep~blica decide intervenir. y las negociacinncs dan -

comienzo el 11 de mayo. El EstPdo exige como condición para solu -
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cionar e1 problema que los paris1.ris reanudaran li:c's l.a1 1 ores, l.o 

cua1 no era aceptado por éstns, si~ ~mhergo las pl~tic~s se lleva

ron a cabo. 

Para éstns momentos el Estado comenzahA a mostrer su "verdade

ra cara pues a la celebraci6n del dio del maestro se llev~ R cabo 

un acto en el palacio de Bellas A~tes. en el cual el µresidente 

Ru~z Cortinez acampanado de EnrÍQue ~. Sénchcz secretario general 

del SNTE maniTestaba entre otras ~osa9 lo siguiente: 

"Nuevamente debemos recordar •••• que la tarea del maestro,e~ 

traMa excepcionales responsabilidedPs ante si mismo y ante la 

patrie, que cada maestro, en cualquier circunstancia debe en

seMar invariablemente con su ejemplo.su esfuerzo y su interes 

por elevar sus CPpacidades. en clevAr sus virtudes ~iudadanas 

y en mostrar s11- solidaria actuaci6n a los int creses de la pa 

tria" (4) 

••• 1e 1ucha que mantenemos obstinad~me•1te. guiAdos •••. por -

la Constituci6n de 1917. nos obliga a reconocer que hay l~mi

tes de posibilidad que se interpo~en a mu~has legítimas aspi

raciones de progresQ. pero venciendo los obst~culos prosegui

remos ••• seguros de que con la solidaridad de todos obtendr~ 

mas cada vez frutos mas 6p~imos" (5) 

La maniobra estatal empesaba y se in~ormaba que para el lo. 

de julio del a~o en curso se aume~tarian los s~larios de todos los 

maestros de ia Repablica. El lo. de junio por fin se dieron a conB 

cer los aumentos concedidos a los maestros. que eran para los pro

fesores de las primeriAs del D.F. de S 150.00. al mes y ese mismo 

d~a el paro era leventAdo. 

Para el 4 de junio se rea1iza una gran maniresti•ción de ~a 

dres de fAmilia, estudiantes y maestros en ñpoyo de los integran 

tes del MRM, y pidiendo que no se castjgara a njngGn m?estro huel

gui sT.a. 

Pare el 5 de junio termin~ la huelqa. Y Otón Salr~ar pedia a 

los maestros volver al trabajo. 

En el mes de Agosto se declArA la convocatoria para nombrar -

comité ejeclJtivn de la IX ~~cci6n. Estn mnniobra tPnia µor objeto 

debilitar al MRM. pu~s~se pretendía parar la agitaci6ry magisterial. 
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Otón 3~1P7.er por otro lndo declar~ba nue en CASO de fraude se 

Selaz~r fué Plegido Cl"nt!idAto a la eecretAr!a general de la -

IX seccj~n. Ante éstP situaci~n y Pnte la ce~uerA absurda de los -

diri~ent~s del ~~ll. de nn ouerer que se llevase a cabo unes elec

ciones democr~ticea realizan un congreso en la que sele electa se

cretaria general ~or la IX secci~n Rite S~nchez. y el MRM. realiza 

su congreso en el aue es electo secretPrio ge~er?.l de la IX sec 

ci6n Ot6n Sal~z8r. 

El problema se ventila en el Tribunel de Arbitraje amenazando 

el MR~. en el sentjdo de cue sí no erA reco~ocido Salazar como nu~ 

vo djrinP.nte se iriR R pRro nacional. El SNTE decl~ra por otro 1a_ 

do aue también jrian a un paro nacional si se reconociere e Sale 

zAr. El 6 de septiembre es reprimide la mani~est~ción conv~cede 

por el MRM. y sus principales dirigentes aprehendidos. (1 MRH de 

menda 1a libertad de sus dirige~tes y demas maestros detenidos, el 

cP.se de la represión y el recuento de las elecciones en disputa. 

l'!uevos apovos surgieron para con el movimiento; diputados. l.{ 

deres sindicales como DP.metrio VR11ejo, quien se entrevist6 con el 

pres~dente electo L6pez Meteos, al cual pidieron la libert~d de 

Sa1azar. 

El Estado y uno de sus aparatos e1 SNTE. heb~en acordado aca

bar con le disidencia. 

Ot6n Selazer, j. Encarnación Pérez Rivera. Nicol~s Gerc~e 

Abad y Venencia Zemudio Cruz. ~ueron consignados en le ~rocuredu 

r~a del D.F •• por el juez segundo penal ~or el delito de disolucidn 

social y despojo. El 9 de septiembre ingresaron a le c~roel preve~ 

tivR de la ciudad. 

Ahora el delito de disnluci6n socin1 segun el antiguo código 

penal correspondiDn de 2 a 12 eMos de cArcel y el despojo erA san

cionado con pri~;6n de uno e dos n~os. Como Jos delitos sobrepasa

ban según la media aritmética los 5 aMos Ee les negó el beneficio 

de le libertad µrovisional. 

Así fué solucíonRdo el conflicto magisteri~l del 50. as~ se -

r~an terminados conflictos como el ferrocarrilero. telegrafista, y 

médica en el 65. como entes se seMa16 el Estado mostraba abierta 
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mente su inclinacidn.por defP~der los interesen co~~rarjos a los de 

la clase trabRjerlora. 

Pero ésta lucha iniciada hace casi 311 a~os no ha terminado hoy 

un s~ctor importante del meuisterio esta en pie de luchD •. profeso -

res con une clara cnnciencia de clase y visión rcvolucio~eria se e~ 

frentan e la dirección necionel del SNTE. manejada por el corrupto 

líder vitalicio Jonguitud. hoy como en el se. mas de 30000 pro~eso

res de la sección XXII con sede en Oaxeca. exigen un conqreso (el -

cual desde rebrero del 85 debía haberse celebrado) p~ro formar un -

comité ejecutivo secciona!. Que sea en verdad un digno representan

te de ellos. Por tAnto es una lucha en contra del Est~dn y con el -

propio SNTE. v Que como P.n el SB. no serie extreMo que se usara e1 

aperato rdpresor en centre de los profesores disidentes. pues el 

Estado le interesa seguir sostenien~o a líderes de sindir.atos ofi -

cia1Ps,eunque como se sabe ~stos sean corruptos. 
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4) EL HOVIHIENTO HEDJCO 

Siendo presidente de 1a RepCiblice Gustavo O.!az Ordáz. en el -

ann de 1965. ocurrj6 uno de los conflictos laborales de los secto

res medios urbanos mas import.-ntes de l.os Gltimos af'!:os: el. movimi!;!n 

·to promovido por 1os médicos de l~s instituciones p0b1ices de seg!:! 

ridad sociPtl en héxico. f:..ste conflicto l.eborel no fué el. primero 

de los trabajRdorcs pCiblicos en el pa.Is. a trevez de ±e his:torie -

se hAn dado muchos. por lo tanto su importancia como movimiento s~ 

ciel no estrjba en su e~clusividAd histdrice. sino en la peculiar~ 

dAd sociAl de los m~dicos, provocando un determinado tipo de res -

puesta~ del Estado, es~ como de los grupos sociales representantes 

de i~stituciones v par~es interesedes por el conflicto del contex

to social del momento. 

El m~nejo del movimiento. con una Tuerte presencie personal -

por parte' del presidente Gustavo Diez Ordaz. y el cuestionemi~nto 

por parte de los m~dicos de ciertas medidas politico-administrati

vas tomadas p~r él durante el conrlicto. planteaban en ese mom~nto 

une excepci6n de le norma tradicional en le direccidn de los pro -

blemas laborales. SegOn esta norma. le figure preside~cial se col~ 

ca en el papel de jue~ supremo entre las partes belEgerantes. en -

contrandn por lo general el ecatemiPnto obediente de la recomends

cidn presidencial por parte de los interesedos. 

Otra caracter~stica poco com6n en los conflictos laborales.se 

did en las medidas contradictorias con la pol~tice presidencial de 

aquellos n1inistro• y directores que estaban encargados de instru-

mentarla. y sobre todo. el hecho de que tales contradicciones se -

iieran a la luz p6blice a travéz de les denuncias hechas por los ~ 

mEdicos afectados. 

Los antecedentes del conflicto que plantearon los médicos de 

las institucion~s de seg1Jridad social est~n vinculados el proceso 

de socializAci6n de la medjcina en México. Las caracter1siticas de 

éste grupo se gestan con lR creaci6n y desarrollo de las institu -

ciones encargadas de prestar los servicios médicos a los trabaja-

dores est~tales v a los derecho habientes del Seguro Social. lo 

que permitid la fusi6n de las individualidades disgregadas por el 

ejercicio liherAl de la profesión. y di6 origen a un nuevo grupo -
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social cohesionado por un conjunto de intereses l;=,t-rirrJrq cn•n~:nP.!'>. 

AunQue el articulo 123 de la Coristituci6n de l.917, en susf"ra.s, 

cienes XIV y XXIX gPrantizebe a los obrerns su integridad física, 

responsabilizando e los patrones de los ?occidente~ de tr~Uajo y e~ 

fermedades pro~esionales y recomendaba la crecci6n de seguros de -

invalidez.este derFcho no qued6 reglamentado hastA 1938 para los -

servidores pOblicos e trevéz del estatuto Júr!dico de los Trabaja

dores el Servico del EstAdo con la creaci6n de la Direcci6n de Pe~ 

aiones y en 1943. mediante la eprobaci6n de la Ley del Sequro So -

cial pera los obreros industriales. 

Sin embargo el surgimiento y los 15 prim~ros ª"ºs de desarro

llo de le seguridad social para los trpbajAdores, estan enmarcados 

en un contexto histórico cuya carácterjstica fundamentnl es la ton 

dencie creciente e 1a acumu1aci6n de capitñ1. Este periodo se ina~ 

gure el fina1 de1 gobierno cardenistA y sufrirA una modif"icncidn -

sustencje1 hecíe el ~inal de los cincuentas, sobre todo en e1 go -

bierno de L6pez ~ateos. 
11 Le primera consecuencia de le política obrera de éste perio

do fué la disminución del nómero de conflictos g~nados por loa o -

breros. previo fel1o de le junte de Conciliación y Arbitraje. Miea 

tras en el C8rdenismo e1 promedio fu~ de 54.5~, con Avile Camacho 

descendi6 e1 51.0% v en 1950 bajo la presidencia de Miguel Alemán, 

llege e la cifra record de 10.8~'' (l) 

''Otro hecho importRnte que ejemplifica la pol~tica obrera se

guida e partir de 1940 lo constituye la decreciente tasa de sihdi

calizeci6n. En 1940, le tasa de sindicalizaci6n lleg6 e ser del 

14.5~ con une fuerza de trabajo de 6.1 millones de trabejadores;PA 

re 1950 este tasa descendi6 el 9.9% bajando el número de agremie -

dos de 879 mil a 617 mil. En 1960 no se había a~canzado aún el po~ 

centaje de 1940 ya QUe representaba s6lo el 11.5% de un tota1 de -

1?00,000 trabajadores" ( ?) 

Sin embargo no podemos 2Tirmar que durante estos tres sexe 

nios los intentos por contralor a la clase ohrer~ hRynn 1oqrado i~ 

movilizarlA. "Todo lo contrario, es a partir de 1943 que se inicia 

una gran can 4 idad de movimientos hue1guistican y es en 1944 el ano 

con mayor cantidad de huelgas en todo el periodo p~srevolucionerio" 

( 3) 
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E1 qnbierno de Miquel Alem6" se distinguía especialmente por 

su tPnrlencia e li~itRr la acción si~dical. Tal es el ceso de le -

deformAci6n de la legislación obrera que otorgo e la Secretaría -

de Trabajo la facultad de reconocer o vetar e los comit~s ejecut~ 

vos de las orga~izacione~ de los trabajadores. 

ºDe le misf'la mEHiera se nizo frecuente uso de ].e fuerza pGbl.,i 

ce en contrA de los intpreses de la inde¡..¡er.de.ncie sindical como -

ejemplifica la repreai6n desatada en contra de la Central Unice -

de TrabajRdores (CUT) formada a fines de 1947 por los sindicatos 

de petroleros. ferrocar~ileros y mineros''• (4) 

HRst~ el aMo de 1958 poco se había avanzado en materia de s~ 

guridAd social en México aunada esta situación e les restricciones 

se1r:triAles irrq.3Cr<ntes se sucitc-tron movimientos sindjca1es imiJort.!!,n 

tes c.imo: lA lu~ha del l·lovimipnto Revolucionario del ~lal¡isterio, 

encRbezado por Ot6n SalazRr. el movi~iento de les aeccionea 34 y 35 

del SindicAto de Traba5adores ~etroleros, el movimiento de la A -

li~n2a de Télegrafistas y el conflicto de le Sección XIII del Si~ 

dicato de Trabajadores Ferrocarrileros de le Repóblice ~¡exicana, -

cuyo l!der mas importPnte fuó Demetrio Vallejo. 

Los movimientos.de 1958, como un s!ntome de 1a efervescencia 

potencial de éstos grupos de trabajadores. inf1uyeron ciertamente 

en un cambio en la poi~tica laboral, ce~bio que sa oµer6 fundamen

talmente en le extensión de la seguridad y prestaciones sociales -

durante e1 sexenio de Adolfo L6pez Meteos. El objetivo de le ampl~e 

ci6n de los beneficios sociales destinados e los trabajadores.tuvo 

un clñro sentido legitimador. Este pol~tice 1ebore1 se extendió 

también a los trabajadores al servicio del Estado. Le antigua Oi -

recci6n de ~ansiones Civiles se transform6 en el Instituto de Seg~ 

ridRd de Servicios Sociales de los Trebajadores del Estado (ISSSTE) 

E1 crecimi~nto de estas dos instituciones fué espectacular. 

''De le misma manera que en el Seguro Social, la politice del 

(ISS~T¡)consisti6 en comprimir al m~ximo el r~ngl6n destinado al 

p?gO de su personal n fin de ~mpliar, en cambio las partidas pera 

inversiones. Encontramos as! aue en 1964 h~b!a m~dicos en el inte

rior de la Repú~lice que percib~an un sueldo de Sd00.00 mensue1es 

y que el sueldo m~xí~o.asequible solo a los médicos de altimo ano 
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de residencia edscritn5. erP de 51500.0~ nl ne~. 

A lo exiguo de las remuneraciories. había que agregar la dure

za del horario para los médicos residentes e internos. que en to -

das les instituciones de seguridad social consistía en 36 horas de 

trebeje por 12 de descanso'' (5) 
11 En 1964 hab!a en México 15600 estudiantes de medicina. de 

los cueles mas del 50~ de los aspirantes a médicos se concentraban 

en el Distrito Federal 1
' (6) 

Une vez concluidos los estudios bésicos de medicina. La ob -

tencidn de una especialidad requería un esruerzo adicional mínimo 

de cinco aMos de pr~ctica hospitalaria. Existían dos opciones: una 

de elles comprendía un eMo de internado. uno de residencia en cir~ 

g~e general o en medicina interna. y tres o cuntro a~os d~ reside~ 

cie especia1izeda. La otra alternativa consistía en lograr la ens~ 

nanz" tutelar de un enpecialista de renombre e cuyas 6rdenes dire~ 

tes el aspirante trabajaba un promedio mfnimo de seis enos. Duran• 

te el per~odo de le especielizaci6n lcis médicos no poseían dere 

chas leborn1es 9 dedo que no eran considerados trabajadores sino b~ 

cerios y. por tanto. no ten~an contratos de trabajo en el sentido 

legal del t~rmino. 

Le beca consistía en comide. cuando el rn~dico estu~icse en el 

hospital; alojamiento. que en muchos hosµitales no cubría el m~ni

mo requisito de sanidad; dos o tres 1nudas de ropa el a~o y una re

tribucidn monetaria que oscilaba de 5400.00 a ~1500.00. Dadas las 

condiciones de contratación. los becarios no ten~an derecho de an

tiguedad. ni servicio medico µara sus familiares directos. A estas 

condiciones de trabajo hay ·que agregar la imposibilid~d de hacer -

uso de los conductos sindicales para protestar por sus· condiciones 

de trabajo• •.. debido a que estos 6rgenos laborales sólo atendLan 

los problemas de sus agremiados con contratos de trabajo. de los -

cuales carecían los médicos. 

Este ea pues, el conjunto de condiciones en 1A9 cu~les se en

contraban los médicos reside~te~ e internos al iniciarse el con 

flicto. 

Dicho co~flicto cubre un per~odo de un aMo de lucha. del 26 -

de noviembre de 1964 a1 mes de octubre de ~965. Este µreceso esté 

configurado por cuatro paros de labores sucedjdos por períodos de 

negociaci6n. El primero de ellos es declarado el 26 de novie~bre -
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de 19E~ y dura hest~ el 20 de diciembre. El segundo ve del 13 al 

24 de enero de 1965. El tercero se inició el 20 de abril y concluyó 

el 19 de mayo. El óltimo ~aro. iniciado el 14 de agosto. concluyó 

el 2E de ~ctubre a rPÍZ de lP intervenci6n de lA ~uerza pQblica. 

''El primer ~aro se caracteriza por le ~resoncia exclusiva de 

~os m~dicos residen~es e internos v le creación, desde el primer 

día del con~licto de lo que ~ué su orgArismo .representativo; la Psg 

cieci6n Me~ícdne de Nédicos Residentes e Internos Asociaci6n Civil 

AMMfilAC)". (7) 

A partir del segundo paro el movirniento se vería engrosado con 

la pArtici~Rci6n de los médicos de base y especialistas de les ins

tituciones de Seguridad Socio!. Esta incorporaci6n mAsive del. grue

so del personal. médico. 15600 proresiuncles e~roximademente adquir~ 

rá e~µresi6n org~nic~ eglutinrnuo 9 1Ps Sociedades ~édicas de cedo 

hospital. rorma en r,uc trAdicione~mentc se habían organizado estos 

médicos. en la alianza de Médicos Mexicanos, A.C. 

Esta alianza quedo constituida como organismo nacional inde 

pendiente: agrup6 a 22 sociedades m~dicas del Distrito Federal y a 

lJ del interior de lA qepública. knte esta nueva agru~ación. 1a 

AMMRI ocupd un papel de filial. 

El pliego de p~ticiones que le AMMRI ~resentaba al iniciarse -

el con~licto que permanece, e pesar de las versiones oficiales y ~ 

ditorieles en contrario. inalterable hasta el ~inal del conflicto. 

El conju~to de demandas constituye uno de los documentos medu

l.eres del proceso, en tanto que es el objetivo e alcanzar por le ~~ 

che. Estas demandas son las siguientes. 

"l.- Rest~tuci6n total e sus puestos, sin represal~e de ningun 

tipo. de todos los méd~cos miembros de la AMMRIAC injustamente ces~ 

dos en los hospitales. 

7.- ReviRi6n legpl y cambio de los términos e inciso del con 

tr~to becP. que firmRn los mé~ic~s entes de entr~r a desempenar 

sus f'uncionee, en el sentido de logretr con1:rrtos de trabajo anuales 

renovPblr.s y progre~ivns en esc8lF-fon de reside~ciA. con el horario 

.V ceracterí.sticns ncostumbrP.das en ct>rL=~ une de les difroren+es inst_!. 

tuciones y con las siguiEntes SUGerencias DarP 1.e determinac~6n de 

sueldos base: carrera hos~it?lari~ pre-grPduado, alumno interno 

1200 pesos: pasAn1e interno. 1500 pesos; cnrrern hospitalaria ~ost-
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grado. m!dico residente de primer a~o 2000 pe~os; médico residente

segundo ª"º 2500. m6dico resident~ tercer eMo 3000 pesos. 

3.- rreferencie pare ocuper pleze de m6dico, adscrito e los d~ 

ferentes servicios hospitalarios. a los m!dicos egresAdo~ de les 

propias instituciones. 

4.- Ferticipecidn ective de1 residente en le eleborecidn de 

loe plenee de enae"enze. 

5.- Aeeolucidn setiefectorie de los problemP.s de cada hospital" 

( B) 

Le posición de loa medicas en el con~licto estuvo dede por le 

condicidn que guarden todos los trebejadorea pOblicos en estas cir

cunstenciea. ~or une parte. le de Der empleAdos del Estado. y por -

le otra. le neceaidAd de recurrir e dependencias estatales como me

diadores entre los intereses de ellos como trabejadores y los del -

EstAdo como patrón. Este contrediccidn. que desde 1e creación del -

Estatuto Jur!dico de los TrebejAdorce el Servicio del Estado en 1933 

ae he querido diluir. e~lore ineuiteblemente en el pleno de ~os he

chos. mostrando le debilidad ideológica que ~resume la ausencia de 

intereses encontredos. en los conflictos laborales de e.te tipo. 

En el ceso de loa ~Adicoa lea demandes rebasaban el pleno purA 

mente aeleriei e implicaban trens~armar les condiciones de contret~ 

cidn. El cembier le bece otorgada pera le <ormecidn por un contrato 

de Trebeja. afec~ebe sust~ncielmente un proyecto nacional de opere

ci~n de verías dependencias del Estado y prividas. invirtiendo el 

sentido original de le poaicidn guardada por los m6dicos internos -

y residentes en 1es instituciones hoapitelaries. Es decir 6ste cam

bio de tArminos her~e virer ciento ochenta grados le posición del -

Estado: de ser un promotor de la formaci~n académica pasarLa a ser 

un ebusjvo petrdn. rezdn por 1e cual 1a imposibilidad del contrato 

esteba en su solicitud misma. 

E1 elemento detonador del conflicto fué la susµe~si6n de la 

ccmpensaci6n equivalente el eguineldo que desde aMos 'anteriores se 

les heb~e dado e los internos v re~idente del hospital 20 de Novie~ 

bre. Este hecho motivd le protesta de los jóvenes médicos ñ~+e las 

autoridades hospitalarias. Como respuesta a sus quejas los residen

tes e internos fueron ceeedris. lata medida "discipliriax:iie" fué Tun

damenteda erguyendo que no ten~en derecho e tal retribución. Frente 
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a ésta situación los AfPct~dns susµendieron sus labores. exce~cidn 

hecha en éste y en los sucesivos p~ros. de los casos de emergenci& 

en donde peligrara la vida de los pacie~tes y se declera~on en a -

sambl~a permanente. 

El mismo d!a del paro. cindo de los µri~cipelee hospitales de 

1e ciudad de M~xico lo secundaron. 

La solidaridad se hizo patente. médicos ~e bese y especialis

tas apoyeron. Las ~utoridades de las escueles de medicina de les -

dos principales i~stítucianes de ensenenze suµerior del pa!s. le -

UNA~. y el IPN expresaron la justicia que asistía e los peristas.Le 

solideridad llegó Rl extremo.cuando los supuestos afectedos ~or el 

pero. los pacientes. alentaron a los becarios en le lucha por lo -

Que consideraron justas demandas. 

De 1e mism~ ma~ere que 1e coyuntura hab~a creado condiciones 

especia1Ps par9 1os jóvenes internos y residentes con 1e conver 

sidn en un pla70 relativamente corto de un probleme circunscrito -

a un hospital a uno de esfera nacional. éste hecho repercutió di -

rectamente en las posibilidades de negr.ciecidn de los secretsrios 

de Estado. En le medida en que los secretarios de Est~do mantienen 

une posicidn de relativa eutonomíe pera resolver los con~lictos que 

se circunscriben e le es~ere de sus ins+ituciones. este autonomía 

se ve limitada cuando los conflictos involucran e varias dependen

cias est~ta1es y e gobiernos de les Entidades Federativas. En és

tos casos la acción del Estado supone una coordinacidn de runciones 

que r•quieren del presidente y de otros organismos del Estado y del 

Sistema pol~tico. como fu~ el caso de éste conflicto. 

Si a la situaci6n de procedimiento enteriormente descrito. a~ 

greqemos que éste era el µrimer conflicto aue enfrentaba la nueva -

administrBci6n del presidente Gustavo Diez Ordaz es explicable ent2n 

ces ouc los nuevos funcionarios de las instituciones de Seguridad -

Social no a~u~ier~r. ~~te el co~f':J.icto una postura póblica ni µri~a

de con los descontent~s, hasta que no lo hizo el presidente de la -

Repóblica. 

El primer paso que dieron los residentes e internos en rela -

ci6n con el presjdente de la Re~óblice, fué la explicación y justá 

ficaci6n del paralelismo entre los dos hechos pol~ticos mes impor 

tantes del momento; conflicto medico y sucesión presidencial. 
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Le coincidencie se exp1ic6 en un documento en la ~rensa nacio-

Une vez justiricedo el conrlicto. se reelizd la entrevistn pr~ 

sidenciel. 

Le primere declerscidn que hizo el presidente a los dirigentes 

de la AM~RIAC, ru6 le siguiEnte: "Los ceuees legales esten abiertos 

p~ra que ustedes tramiten la resolucídn de su conrlicto. La audien

cia QUe les concedi en rorme excepcional es para indicarles que se 

acerquen a 1os directores de les ins~iTuciones correspondientes v -

plenteerles su problema. 

Agrego: el presidente de le RepOblice debe respetar su investi 

dura y hacerle rpspetar, cuírlpr de lo~ a~un~os m~s qr?ves y no de -

todos los asuntos del pe~s. 

Le Constitución General de la RepOblica seMela en ~arma preci

se que e1 derecho de peticion debe ejercerse por escrito. y 1a obli 

gecidn del funcionario consiste en dictar un acuerdo también por e~ 

crito y hacerlo conocer e 1e breveded posible. 

Pueden estar seguros de que se les hare justicia. Por~lo ~ue -

respecta e 1as cuestiones econ6micaa nade puedo resolverles. a6n 

cuenda considero justo su anhelo de mejor!a no se si se pueda conc~ 

der por que ello no depende de mi vnlunt~d. todo de~ende del presu

puesto y 1e jerarouizacidn de las necesidPdes del propio pueblo y -

der preferencia e les mes urgPntes. 

Concluy6 1e audiencia sugiriéndo e los comisionedos Que trata

ren el problema con los Funcionarios correspondientes". (9) 

Loa secretarios y directores de las dependencias afectedPB co

incidieron en dos puntos pera resolver el con~licto. 

El primero ere la exigencia de la suspensi6n de 1os paros para 

iniciar las plAticas con los médicos. Esta condicidn ten!e como im

p1icar.iones. renunciar al uso del instrumento de presi6n por parte 

de ~os demandantes y demostrar le inoperancia e ineficAcia de 1os 

peros laborales pera conseguir 1a reso1ucidn de loa problemas de 

los trabajadores. 

Los secretArios y directores plantearon la resolucidn del con

Flicto no en términos globales sino a nivel institucional. Este era 

el segundo punto en e1 cual todos coincidían argume~tando la espec~ 

~icided presupuestaria de ceda instituci6n y su particular política 
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La segund~ exigAnci2 rué el prin.er p?s~ dRdo ~n lo Gue hAbr~a 

de ser la t~ctica en la lucha ~or fragmpntar el grupo en conflicto. 

Mdnejedp con ~~teriorid~d en prohlemAS similares y probAda su ~fi

CdCia. la estrategin escisionistb acat6 por parcelar al grupo hom~ 

9eneizAdo en torno a sus problem?s comunes a partir de las resolu

ciones no homogéne~s en el monto de los Sñlarjos y calidad de las 

presteciones ~ue cae~ in5tituci6n di6 a sus m~dicos. Y as~ el sus

trato laboral. unificador y cohesionedor del grupo perdid sentido. 

al convertir el problema de todos en distintos problemas de unos 

cuentos. 

Como respuesta a le primera condicidn de las autoridades. los 

m~dic~s reside~tes e inter~os decidjeron levAnter el µrimer paro 

el d!r 15 de diciembre para sentarse en la mesa de negociaciones -

sin haber obtenido ninguna resolucidn favorable a sus demendes. 

Dichas condicjones dieron a las autoridades la capacidad de 

anular politicamente al grupo: desconociendo a la AMMRIAC. como r~ 

pLasentante legítimo en tonto cue carec!a de capacidad jtir!dica p~ 

ra tratar los asuntos de los médicos r.on les Secretarías de Estado. 

Este argumento lo apoyd la mayoría de directores de los ho~i

tales. seguida de la nega~iva. en 1os hospitales del IMSS y de 

Free, de aceptar la nueva generacidn de becarios. Este enfrenta 

miento se di6 en los primeros días de lo que fué casi un mes de s~ 

1encio. por parte de aquellos que habían llamado el diálogo pare -

resolver los problemas. 

"El desconoci.miento de la Asociaci6n. la inexistencia de pla

ticas y la nulific~cidn en varios casos de la docenciA hospitala -

ria. fueron el deton~dor del segundo paro de los cinco mil reside~ 

tes e internos afiliados a la AMMRIAC. La suspensi6n de labores se 

inició el día 17 de enero de 1965". (10) 

La ~rim~ra re~~urstr de 1As auto~idr~es rué declarar la ileg~ 

lidad del p~ro. y fijnr un piazo de dos d!as p~rB ~ue reanudaran -

la!.nres. El =ecurso rlc Ct"'nc1P.n:: r los movimien'tos legítimos A la il~ 

grlidad, hA sido unn pr~ctic8 camón en el ejErcicio de la domina -

ci6n y contenci6n social dentro de los marcos de le institucionalá 

zaci6n Me las orqenizaciones laborales. Estas orge~izeciones caut~ 
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ves dentro de l.os parémetros de la institucionRlizaci6n. m2ntie 

ne~ una doble din~mice; ser voceros de las necesidades de sus ba 

ses y VAlidar la implementación de la pe.lítica la:-aral.. Que respo~ 

de al modelo de desarrollo vigente y a la correlPci(in de· f'uerzes -

entre el. grupo gobernante con los sectores emµresArjales naciona 

1es y extrAnjeros. 

Teles caracter~sitcas de las organizaciones laborales. de las 

curtles participa.., las de l.os t rebEtj ado rP.s del lstado, están suste!!, 

tedas en su copecided de ser legales, atributo que el Estado lea 

concede, previa veriYicecidn de su legitimidad como organizaciones 

representantes de l.e meyor~a de los trabajadores. 

Este mecanismo hace del EstAdo un padre severo que so1o admi

te e los hijos leg~1ee en la mesa, pero que se cuida bién de no 

permitirles que sus manos tomen todo el ~an que su estómaqo recla

me. 

Lea eutoridAdes no se quedaron en la intimidación.de la amen§ 

ze pese!ITOn e los hechos: 1eventeron actas por abandono de empleo -

buscaron esquiroles para sustituir e los peristas y pre~ionaron a 

loe directores de los hospitales pare que expulsaran e loe reside~ 

tes e internos que secundaron en e1 movimiento. 

"Sin embargo. hay e~cepciones el brillante médico Ismael 

Casio Villegas director del Hospital de Huipulco entes de acatar -

le orden dicteda por les autoridades su~eriores prefirió renunciar 

e su puesto". (11) 

"A 1e renuncie del eminente galeno. siguió una reaccidn en c~ 

dene y ese mismo die 17 de enero presentaron su renuncia en ~orme 

individual los especielietas y médicos de plante que constituían -

las Sociedades M~dicas de los Hospitales. 20 de noviembre del ISSSTE 

los de1 Hospital GenerP.l, de Cardiología. Traumatología del DDF, 

loa de Nutrici6n Infantil de ~é>ico, los de la Secret~r1e de Salu

bridAd, del Hosµ~tal Inf2ntil de México y de Nutrición. Todos ellos 

en apoyo a los residen~es e internos en paro.'' (12) · 

"Este proceso masivo rJP. r!""riur.cins de los m~dir:os especialistas 

y de bese, culmind con la creaci~n de una organizaci6n QL1e logró -

agru~ar a todas las snciedades ~1~di~as de la qran mayoría de las -

instituciones hospitalarias del pa.!s: la Alianza de .Médicos Mexic_!! 

nos". (13) 



143 

Ante la organización de la gran mayoría de los médicos del -

pa~s v bDiQ la an.enaza de los residentes e inter~os de no levantar 

el paro hasta no recibir una sol1Jci6r1 satisfactor~e e sus demandes 

el problP.ma volvió a esca~árseles d~ las manos a los secretarios -

de Estado y directores de las dependencias en conflicto. La Alian

za ~olicitd la i11tervenci6n presidencial. Esta solici~ud motiva 

~ue los representantes de la Rlianze y el pre~idente se entreviste 

ran el día ?O de enero; 

El resultado de la entrevista ~ué le promesa presidencial de -

''resolver el problema médico nacional" (14) la consecuencia les 

presiones ejercidas sobre residentes e internos para Que levanta 

rP.n el pAro,. 

Los j45venes ml!dicos abendonaron el paro el d!a 27 de enero. y 

por segunda vez volvieron a sus lAbores sin obtener ninguna resol~ 

ci6n favorable. 

Concluido el sequndo paro de los reni~entes e internos. se 

c1ausur6 una fase del movimiento; la de la luche ~or la interven 

cidn presidencial pare le resolución de sus problemes. 

Esta intervenci6n se di6 a travéz de los decretos presidencia 

les del 19 y 23 de febrero de 1965. 

Lae peticiones hechAs por residentes e internos motivo del m~ 

vimien+.o fueron satisfechas por medio de los decretos pero se apl~ 

c6 una estrategia escisionista hacia el grupo en conflicto y ten -

día a deshomogeneizar a través de beneficios parcel?dos por insti

tuci6n. las demandas comunes de los médicos. ya que todos los ben~ 

ficios fueron otorgados a los médicos de la SecrFtar.!e de Salubri

dad y Asistencia. lo que establec!a una dif~rencie sustancie! con 

los residentes e internos de las otras instituciones en conflicto. 

Los m~dicos del IMSS recibirían mas tRrde 1os benericios oto~ 

qedos P los de 1a SSA. a trevéz de ld aprobación de mejoras pare 

los residentes e intr.rno5 prom~vida por el Consejo Técnico de esa 

in sti t uci6n. 

En el ISSSTE •• el DDF. los FFCC y los hospit~les privados. los 

residentes internos tendrían oue es~er"r o presionPr para que se 

promoviere la apJicaci6n de los.decretos presidenciales. Este he -

cho incidi6 directamente en la capacidAd de luchA que en un prin~~ 

pie tuvo el movimiento. 
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pasd a ser una de las c1emP.ndF1s centrales de ésté nut·vp f"ose del m.Q 

vimien+o. 

Una segunda demanda derivrda de las neg~ciacion~s en torno n 

1os problemas l.abora1es buscabA lograr 1a contr;:.taci6ri indivjdual. 

Por 61.timo. el tercer objetivo e alcanzar en ésta segunda fase. era 

seperarce de 1os sindicatos de las de~endenci?.s oficiales. 

Es en torno a estos tres objetivos Que se desarroll6 la segu~ 

da fase del conf"licto a partir del mes de f"ebrero, le lucha por 

consolidar une orgrtnización independiente imprir:ii6 al conf"licto un 

nuevo derrotero. Este cambio de rumbo fué dado por la irrupci6n en 

escena de lP FederAci~n de SindicPtos rle Trrtb~j~dnrPs al Servi~io 

de1 EstAdo (FSTSE). Heb!a uermPne~ido como tra~quilo es~ectador. 

hasta que el ojr" que tomo le trP.me de le obra le arectó sensible

mente convirti~ndolo en actor principal. 

La FSTSE, celoso guerdi~n del orden establecido que priva en 

1os sindicatos de los trabajadores póblicos, miembro activo de 1e 

Confederaci6n NAciona1 de OrgAni~ecione~ Populares (CNOP) e inf1u

yente personaje del Partido Revolucionario lns~itu~ional (PRI), 

quien veía en le creciente uniriceci6n de los m6dicos un peligro e 

su hegemon~e y contro1 sobre los tr~bajedores estNta1es. 

L~ luche que inicid 1a FSTSE ante la tentativa de la indepen

dencia de 1os médicos era una cuestión de princi~ios. ya que impu~ 

nn~a su razdn de ser. La luche por 1e independencia organizativa -

rebasaba e1 nive1 de enfrentamiento de los médicos con los aindie~ 

tos de sus dependencias v le federaci6n en la que estaban agrupa -

dos e involucraba ~ otros orgA~ismos de le estructurP de poder vi

gente con iguales funciones. lo que agreq6 a1 co~flícto un co~ten~ 

do pol~~ico que hasta ese momento no tcn~a. 

La FSTSE no trat6 de descnlif"icPr las cau~as del cnnfljcto 

fué el secretPrio general de dicha Fed~ración quien ratiTic6 la 

justicie de las dempndes y aseguró qu~ los sindicatos del ISSSTE y 

del IMSS consideraban necesaria la retabulaci6n de los aTectados, 

µroponiendo una serie de mejores adicionrtles a las ye d~des por 

los ac11erdos presicienci a les. 
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A1 intento por legi.timizarce por parte de la FSTSE se egregd 

la figura µresidencial. En la entrevisTA verificada el die 11 de -

abri1 ''Gustavo D~AZ Ordéz manifestó e los médicos su oposición e 

le contrataci6n jndividual ~ los exhortó e luchar por le depure 

ci6n de los sindic~tos burocráticos" (15) 

En éste contexto de relaciones y manifestaciones de interés 

pObl~co. los m~dicos residentes e internos co~voceron al tercer 

pero a partir del 19 de abril. como una medidad de presión e les 

au~oridades del IMSS la SSA y el ISSSTE. para agilizar el eumpli 

miento de los acuerdos presidenciales. 

~ero Aste paro fué diferFnte a los que lo antecedieron, come~ 

za e notarse lA ruptura en la unidad. Los médicos de Cardiolog~e. 

Huipu1co y Nutrici6n no acudieron al llamado de suspensidn de labE 

res argumentando Que tenían resueltas todas sus demandas en esas -

dependenr.ies, los residentes de loa nosocomios del ODF retornaron 

e su trabAjo despu~s de tres días de pero. 

El paro de labores fu~ el detonador de una reaccidn en cadena 

iniciede por la FSTSE. Fracasado el intento de rP.cuµerar a la bese 

médica de les Instituciones de Seguridnd Social. la Federación he

chd mano de un recurso alternativo que ha sido utilizado ~recuent~ 

men~e en el énrrentamiento con grupos que procuren la eutonom~a a¿ 

ganizetiva: el promover la creación de une orgenizecidn paralele a 

1e insurgente. que goza del apoyo de las organizaciones del orden 

eatableCido y del respaldo en recursos dedos por las eutorida~es -

que la legitimen frente a le opini6n pOblice. Esta nueve organiza

cidn promovida por 1e FSTSE, ~ue 18 Rama Médica del Sindicato del 

1555TE. 

Además la FSTSE,agreg6 una solicitud a las autoridades de les 

instituciones gubernamentales de seguridad pera la su~re&i6n de la 

docencia en los hosµitales. 

Por su parte los patrones hicieron gala de su preocupaci6n por 

el bienestar popular y pidieron oue se castigara a los médicos que 

atentaban contra la snlud. 

También se desetd una c~mpaNa en6nima de megnitudes sorprende~ 

tes en le prensa en donde no se esc~timflroe recursos econ6micos ni

retóricos para amenazar e injuriar a los jdvenes en paro. "5~ ~es 
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ecusd de reaccionarios, de romper l~nz~s contra el sindicalismo m~ 

xicano de holgazanes, de criminales y Algu~os otros califica~ivoe'' 

(16) 

A los ataques verbales se agregaron los físicos: utiiizando -

el lumpen se agredid a los médicos durante sus manifestaciones en 

le v~e póblica. A las egresiones se sumaron los m~tines de protes

ta contra el pero auspiciados por la CNOP y le FSTSE. 

Por su parte l"s eutoridades en lugar de cumplir con el acue~ 

do presidencial, causa de éste tercer paro, lanzaron un ultimátum 

e los médicos pare QUe retornaran a sus labores fijando como plazo 

el 17 de mayo, d~n a partir del cual se leva~ter!an actAs µor abe~ 

dono de empleo e los ~ue no se presentaran a trabajar. 

En éste conjunto de circunstancies. los médicos residentes e 

internos levpnteron su tercer pero. en un intento por contener el 

proceso de erosidn y disgregacidn de sus organizaciones. El d~a 3 

de junio todos los jdvenes médicos se µre&entAron a sus trabajos. 

A su .regreso a 1os centros de trebejo los méddoos empezaron a 

peeecer 1es consecuencias de su asedie; no se aceptaron mas médi -

cos en el IHSS, no se pegaron s~larios caídos. fueron cesados o 

cembiedoa de hospitei los m~dicos de bese que apoyaron e los inte~1 

nos y residentes. 

~ese e loe decreto~ presidenciales y a la promesa del regente 

de 1e ciudad de M~xico, el jefe de servicios m~dicos del ODF. a ds 
cir de los internos y residentes de ese institucidn. ~o había cum

p1ido el compromiso contreido por sus superiores. Este hecho ori -

116 a· loa jdvenes m~dicos de esa dependencia a suspender sus 1abo

res e1 d~e 14 de egosto. contando con el paro soliderio de sus co~ 

paneros del Hospital Colonia y del 20 de Noviembre. 

~or su parte. los médicos de la Alianza convocaron a la sus -

pensidn total de labores de los especialistas y médicos de base si 

pPre el d!a 23 del mismo mes no se hab!en cumplido sus dem~ndes. 

Le coyuntura del inrorme presidenciel y la neces~ria pacific~ 

cid~ que tal eve~to requiere µreciµit6 los acontecimien~os. 

El secretario general de la FSTSE µidid a las autoridades le 

s~spencidn de los peristas. El 26 de agosto el cuerpo de granade -

ros desalojaba e los huelguistas del Hos~ital ~O de Noviembre. el 

Colonia y el Hubén LeMero. y los puestos vacantes eren cubi~rtos -
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policiaca µara vigil8r a los demás hosµitAles de la ciudad. 

J.47 

A la intervenci6n policiaca siguieron los ceses. las expulsig 

nes. las ~rdenes de nprP.nhensj6n por resµo~sabilidMd ~rofesional -

que ten!an implic.=ocicnes ;H~'1.=·les por la muerte de ..,acientes. Se e-!,a 

·bararon listas neqras con los nombres de los dirigentes y princip~ 

les partjcipantes.que fueron boletinedos a todos los estados de la 

RepOLlica. con el f~n dP evitar que se les diera trebejo, lo que 

orilld a ~•uchos m~dicos a salir del ~a~s. 

El primero de seµtiembre, el presid~nte rir•did su primer in 

forme de gobierno, refirié,dose al conflicto que lo ~ab~a ineugur~ 

do en el ejercicio del poder declaro: se equivocaron quienes trat~ 

ron de obtP.ner resoluciones favorables e sus intereses, creyendo -

que la µroximidad de ésta rccho obligaría al gobierno a dictar1a&, 

sin tenP.r en cuenta los ractores determinantes. Se equivocaron po~ 

que no he venido a decir al pueblo que resolv~ todos 1oa problemas 

no vengo a inform?r1e de los que hemos podido resolver y de los 

que aOn perduran, de los que disminuyeron y de los que se agrava 

ron, as~ como los nuevos que han surgido ( ••••• ) (17) 

Efectivamente, el problema no habia sido resuelto. A mas de -

20 aMos del conflicto. la 1ucha por le organizecidn de los jdvenes 

m~dicos se encuentra en pie. se han dedo dos movimientos de huelga 

en 1976 donde los objetivos perseguidos son similares. 
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C A P 1 T U L O IV 

SITUACION ACTUAL DEL SINDICALISMO 
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i¡ CREAC!uN DEL CONuR~~D DEL TR~DA40 

Oeede finales de 1965, los principales dirigentes del bloqwe 

de UnidPO Obrer? BUO y de la Central NAcional de TrabPjROores CNT 

se propusieron Jlevpr a cebo una reunidn que hebr~e de denominar

se Asamblea Nacional HevolucionRria de1 ~roletariAdo Mexicano 

ANRPM. 

La ANR~M. fué inaugurAde en el Palacio de bellas Artes por -

el presidente de la ílep6bl~ca el 15 de febrero de 1966. Ei 18 del 

mismo mes se resolvid crear el Congr~so del Trebejo une vez que -

fué acord~da la disoluci6n tanto del BUO como de le CNT. En la 

Asrmblea fungiP.ron como presidentes Fidel Vel.zquez, Antonio Ber

na!, RefAel Gelv~n. Lu~s Gdmez Z, y Marcos Montero. 

El Onico discurso pronunciado el d!a de la ineugurecidn fu~ 

el de Antonio Bernal. Quien en síntesis dijo: "Debemos mentener 

vigoroso y Rctuante el derecho de huelga. lucher e fondd contra 

los sindicatos bl~"cos: promover salarios mínimos y pro~esioneles 

sufici~ntes y la parricipaci~n efective de 1os trabajadores en los 

procedimientos internos de las empresas. a fin de Obtener un justo 

reparto de utilidades~ (l) 

A la asamblea asistieron aproximadamente 2000 ~elegedos de 27 

agrupaciones sindicales. 

No todas las agrupaciones fund~doras del CT. eren obreras y -

coexistian confederAciones ~ec~one2es y estate1es y federaciones -

con sindicatos nacionales de industrie. con uniones. asociecionee. 

alianzas. en 1es que predominaba 1e CTM. que inclu~a a varias de -

les orgonizaciones sindicales que se presentaron por separado. le 

FSTSE. por el n~mero de ariliados que represente es la aequnda r~ 

presentaci6n con peso pol!ticn después de la CTM. el interior del 

Con~reso del Traba.to. 

Lñ ideología del CT. se aprecia mejor en sus documentos fund~ 

menta1es tomados en conjunto y articulados entre s~. La ideolog~a 

de ésta orgAnizaci6n cOµulft. plasmada en su exposicidn de motivos. 

declaraci6~ de principios y programa de accidn. desempe"6 básica -

mente d9s funciones pol~ticas: a) asegurar le supervivencia de 1a 

organización c6pu1a como instituci6n dentro de la legalidad vigen-
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te. y b) asegurar pAra s~ el control sobre el movimiento obrero -

organizado en ¡'11,f!'?x ico. La primera de l.as f'urciones pol.!tices mef"'lr.j.o 

ned•s tiene por lo menos una impliceci6n extra: le sirve al go 

bierno en turno pnre evitcr que la direcci6n de les princi~ales -

agrupaciones sindical.es escape de su control e inf'luencia. compl~ 

tando as~ el requisito de favorecer la acumulaci6n de caµital por 

cuento e 1e disminuci6n de ~osibles obst~cul.os Que pudieren ~re 

sentar algunas centrales o sindicatos de no existir la coordina -

cidn (l.~ase coerci6n) de le orqR~izaci6n copule. 

Estas dos funciones se logran mediante le eceptacidn de 11 que 

el movimiento sindicalista mexicano. no obstante estar constitui

do en la ectuelided por diversas centrPlP.s obrPras y sindic~tos -

necionAles aut6nomos. tienen como coman dr.nominRdnr: la Revolu 

ci6n mexicana cuyos principios y postulrdos sociales aceµtan .V a.e.o 

yan todas estas organizaciones'' (2) 

Del objeto discursivo (revolución mexicana) y de la calific_!! 

cidn que de él hace el Congreso del Tr~bejo. se deriva 1a justir~ 

cacidn ideoidgica del mismo. de sus apoyos al Estado. y de su pa

pel eglutinedor del movimiento obrero organizado. Se califica a -

1a Revolucidn mexicana como "un movimiento popular de izquierda -

Onico e indivisible. de carácter permanente•• (3) y se procede as1 

a dotar e la organizecidn cópula de une "conciencia nacional y 

verdadera" en la medida en que el CT se autonombra heredero de la 

Revolucidn. 

Al definir a la Revoluci6n mexicana como "un movimiento poµ~ 

lar de izquierda ••• '' _y estando el CT identif"icado con ella. aseg,!;! 

re. pera el EstAdo mexicano y pera s1. la oportunidad de etique -

ter cualquier movimiento que escape a su control. con calificati

vos como reaccionario. antipatriotico. pues todo movimiento que -

se reclame de izquierda deberé forznsamente inscribirse en el ma~ 

ce de legelidad ''emanado'' de l~ Revoluci~n mexic~na. 

En virtud de que 1a Revoluci6n mexicana es calificada como -

un movimiento 1' ••• ónico e indivisible'' se asegura para el Est6do 

y pnra el Conqreso del Trabajo P.l control ideol6gico-pol!tico de 

la disiaencia interior. 

En la medida que la Revolución mexic~na es ''pe~manente 1' y el 
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Congreso del Trabajo ñcepta y apoya sus princi~ios, se asegura .le 

reproducción del con~epto qevn1uci6n me~icana. Como no esté d~ri

nido y contin6e ha~ta hoy. no permite cuestionamientos serios y 

sobre to~o la posibilidad de otro movimiento poµuler Gue rabese -

los marcos de la Revoluc;6n me~icana y de los l~mites rijedos por 

los gobiernos supuestementc emAnados de ella. ~orcue si bién en -

1R rraseolog!a revolucjonAriP del CT e~contramos co~ceptos como -

"expJ.ot ación", ''lucha de el.Pises", el "ca pi tal i s;no exp.lotc.dor del. 

obrero", y otros, éstos se encuentran articuledos.subordinedos, -

neutralizados, por el concepto Rcvoluci6n me~icana, adem&á de que 

su derinicidn en el especia ideoldgico no µermite que la riloso -

rr~ de la or~~~ización obrera pueda rebasnr los lSmites del rero~ 

mismo y del col?boracionismo de cl~ses. 

En erecto. se derine le lucho de clases como rendmeno socio

econdmico pero se dice oue ''debera ser permanente hasta que se i~ 

plante une verdadera justicio social'' (4) y con la indef±nicidn -

de ~ste conce~to y con la noción de que es un concepto ideal que 

siempre este por alcanzarse. el movimi~nto obrero luchará en loe 

marcos del sistema c~pitalista y nunca tratara de llev•r su luche 

a la verdadera trensFormecidn de tal sistema, porque segGñ el. Co~ 

greso del Trabajo la "Revolución sigue en marcha dentro de le in~ 

tituciona.lidAd originando un gobierno progresista y emanado del. 

pueb.lo" ( 5) 

AJ.. pronunciarse por "a.lcanzar la unidad real y positiva de -

J..a el.ese trabajadora'' pero en tor~o A la Revolucidn mexicana, el 

Congreso del Trab~jo qL1eda subordinado e un proyecto de desarroilo 

capita1ista dependiente, que si bién prete,.,de incorporar .Y sat.is'f_!! 

cer en 1.a medida que lo permita tal desarrollo las demandas de las 

masP.s, se p1ante6 ravorecer al ca~ital extranjero y nacionR1 pRra 

promover el desarrollo mexicAno cnmo una medidA prioritaria. TAl 

s~bnrdinaci6n condujo al. movimiento obrero después de le Hevolu 

ci6n e entablar una relación de control pol~tico con el lstado 'fa

vorable ~ éste ~ltimo. 

Pl~nteamiento 'fundpmental del CT.es trabajRr ''por la estruct~ 

ración unitaria y dem~cr~tica del movimi~nto sindicel'' y ''luchar -

por la terminación de .los sindicetos bla~cos y otras simulaciones 
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de orge~ízaciones aue desnatur?licen A el vcrd?dero ~i~dicmli5mo''· 

(6) 

Aquí·1a democracia qued? subordinada a la unidad v al uso po -

l~tico de 1e repre~i6n en nombre de tol unid:d: adem~s d~ que el CT 

se atribuye Je <acult~d de decidir cuPlPS son los"s5mulaciones de 

organizaciones'' las cuales pueden ser los ~indicrtos indeµendi~ntes. 

Todo e1lo en nombre del "verdadero sindicalismo". que obviamente p~ 

re ellos es el que colabore incondicionalmente con el Estrrlo mexic~ 

no. el de 1a "Revolucidn mexicana''• 

En nombre de la unidad. el Congreso del Tra:·ajo se pro~one ''ly 

chAr contra CL1alquier acto divisionista rortalecicndo a las organi

zaciones pactantes ••••• ven los prohlemñs intersindicRles e inte~ 

nos que se susciten. utilizar los merlios de conve~cimiento. y en ai 
tima instancia. acogerse a la decisión de las mavoríes" (7). Se ju~ 

tifica así el uso de direrentes medios ~e coerci~n y violencia Ccon 

trol po1~tico} con el f!n de asegurAr lo ride1idad al lst~do. 

Finalmente en lo que se rerier~ al ~rograma de Acción. el Con

greso del Trabajo consid~ra "como parte dP.stacade" que las organiz~ 

ciones de trab~jAdores seguiren pArticipendo actjvame~te. en lo co

lectivo y en· lo individual. en las filas del rartido Rev?lucionario 

Institucional v por lo tanto en las iuches cívicas del pa1s pare a~ 

cenzar ei cumplimiento de los principios revolucionarios y derender 

los intereses de 1e clase trabajadora. 

"Apoyaren a los regímenes revolucionarios para impulsar los o~ 

jetivos de 1a Revolucidn mexicana y haran crítica de los funciona'

rios Que se aparten de su ideario o realicen actjvidades contrarias 

al interes general". (8) 

Par sus or~genes. ideolog~a y actuaci6n po1ítica. el Conyreso 

de1 Trabajo eAteba v está marcado indeleblemente por su subordina 

ci6n ~l [stFdo mexicnno. y si bién no era ni es monol~tico y horno -

géneo. su funci6n encamineda a lA ~reservPci6n del ~istema soclal -

conduce a que sus diferencies sean dirimidos en el iñ~erior de la -

organización. 

El Conqreso de1 Trabajo hp vivido una contradicción for~~l in

salvable. por 1o menos a corto plazo. pues por un ledo ha querido -

convertirse en defensor de los intereses de la clese obrera entre -
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otr~s razDn~s p~re ccn~erver su 1egitirnid~d y el control sobre las 

bRses y por otro se encuentre a~oyando a1 gobierno y·subordinado a 

Al. El juego entre éstos dos polos pol~ticos explica 1a vide del -

CongrE:so del írebajo. 
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Durente 1e d6ceda de loe e"os setentas se observd une gran -

ectivided en el seno del movimiento obrero de µro~orciones inédi

t•a en el pe!s. En los sindicatos nacionales de industrie la lu -

che sindicel tendid e democratizar le propia vida sindical en con 

tre de les direcciones burocretizedes. Por otre parte. en ese pe

r!odo se intentd la formecidn de nuevos sindicatos en sectores 

tradicionalmente na efectos e le sindicelizeci6n. Dentro de éste 

contexto. les grandes centrales sindice~es. ente el avence de le 

insurgencia obrera. se vieron obligedes e e>ci.igir aumentos aelerí~ 

.l.es. jornadas de 40 horas. etc. lo.nte ésta situación el. C.stado re_!! 

pondi6 de diversas Formas. enrrentando no sdlo e1 surgimiento dP. 

nueves opciones pera e1 movimiento obrero y 1ea presiones de 1es 

grandes centre1es burocretizedes; oino tambian e1 desarrollo de 

estos acontecimientos en el contexto de leJ mes profunde cr!sis 

de1 cepitelismo mundial y necionel desde 1e d~cede de los tre~n 

tea. ~or ello. dividimos el peragre~o en cuatro incisos que soni 

e) ~e edminiatrecidn por el Estado de le cr1sia econdmice. 

b) El Entado y las sindicatos nacionales de industrie. 

e) El Eatado ente le 1ucha de los trabajadores a nivel 1oca1. 

d) El Estado ante la lucha por orgenizar nuevos eii.ndicatos. 

La importancia. lee carActerieticae y las limitaciones de las 

di~erentea meni~estecionea del movimiento obrero, dependen del 

tipo de sindicato en el que se den. Ee di~erente el alcance de le 

lucha de un sindicato nacional de industrie, Que 1e que estal1e en 

un sindicato de empreses. Loe grandes sindicatos neciona1es de in

dustria son orgAnizaciones con un gran peso po1~tico, m~s aan. cuAn 

do en su interior se registrAn movimientos democratizadores pues 

le consolldec~6n y el eventua1 triunfo de dichos movimientos cam -

biar1e noteb1emente 1e corre1aci6n de ruerzas en el .pa!s. De tai -

~orme es menester tratar por sep~rAdo los movimientos registrados 

en los sindicatos ne~ioneles de industria. respecto a la~ luches 

oue no rebasan los 11mites de la localidad. 
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Ahore bi~n, un nuevo fenómeno he aparecido en los 01timos a~. 

"ºs (particularmente en le decede de 1oa enes setentas): los es -

fuerzas oue han desarro11~do distinto8 sectores de esalariAdos que 

buscan sindicAlizerse, obviemente teme pare otro inciso; lo mismo 

~ue el repaso del comportamiento de les grandes centrales obreres 

ante los avances del movimiento obrero (sindicelismo independien

te). Finalmente. se intentare comprender le s~gni~icaci6n que ti~ 

ne"Le creeci6n de le Comisión Nacional Tripartita, como un inten

to por creer un aparate de conciliecidn de intereses petrona1e• y 

obreros, bajo le tutele del Estado. 

e) Le Adminietraci6n por el Estado de le Crisis Econ6mica. 

Desde le decade de los set•ntas vivimos bajo el inconrundi 

b1e sig"o de le crisis econ6mice. Desde 1971. deapuAs de1 panora

ma enmbr!o de los ecnntecimientos de 1968, todos 1os resortes de1 

poder p6b1ico se activaron pera en~rentar una ~pace de crisis, 

viendose severamente mermadas lee condiciones de vida de las cla

ses aoc:ie1es ~unde~ente1es de 1e sociedad mexicana. 

En 1976, e1 termino de1 r6gimen de Luis Echeverr~a. con las 

dos devaluaciones de1 peso y su ~1otecidn, hubo un reconocimiento 

general de que ea*abamoe en cr!sia. Lea decisiones deva1uetories. 

expresaban e1 reconocimiento objetivo da que se heb!e modificado 

la correleci6n de ruerzas en el seno de 1ae clases dominantes, y 

entre lea clases dominadas y aquellas. 

Arranquemos de 1ea decisiones devaluatories como nudo gor 

diana que nos permite reconstruir loa perfiles generales dei de

aerrollo recienta del movimiento obrero. 

El 01timo eno de1 r~gimen echeverrista ~u6 un ª"º cerecter~ 
zedo por e1 estacionamiento de 1e producción egr~cole y 1e induA 

triel la que agudizd e1 desempleo. 1e inflecidn y un endeudamien 

to exorbitante. Toda el1o ocesiond en los centros urbanos, en e1 

Agro. en fábricas. colonias popu1Pres y centros educetivos, une 

asentUada efervescencia socia~ entretejida con los egudos choques 

en e1 seno de 1e clase dominante. 

En 1976. 1a situación sobre le ba1anze de paGos se volv~e -

into1erab1e para un sector espec~fica. el capital financiera. que 

ve~a con alarme los riesgos de un colapso financiero. La fuge de 
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neles y extranjeros, ~ues los 11mites en que opernba le b2lc~za -

de pegos por e1 nivel de endeudemiento. fue aprovechado pera las 

menjobres especulativRs que fnrzAben lA devalucidn y µcrn enarto-

1~r impugnftciones pol1ticAs con+rP el r~qimen. Ello coAd,1ubR P la 

crisis de 1egitimided del Estedo frente al conjunto de las clases 

sociPles. 

Seg(jn el economistA Alejendro Alveres: "· •• con lAs devalua 

cianea se sintetizaba un cNUbio en le correleci6n de Fuerzas en 

el seno de ia cla~e domine"te ••• e partir del reconocimiento de 

1e quiebre totel del proyecto ref'ormiste promovido por Echeverr~a 

proyecto que en esenci A 1:usceba el rE'!f'or.zmn.l cnto del [!'3tP.dn y su 

pepel en l~ ~ctivided econd~ic~, moder~izando el sistema político 

de control para ~rti~uiPr el recambio de una paute de Rcumulación 

que mostraba signo inequivoco de agotamiento" (desarrollo estabi

l1zador) (1). As1. le Firme del convenio de estabilizacidn con el 

FHI pectede por Echeverr!e y ratiFicede Por ~osé Ldpez ~artillo, 

no sdlo did entrede a una pol~tica econdmica diFerente, sino que 

de mpnere fundamental contenia uha politice salarial distinta a -

l.a apl.icede entre l.97l. y l.976~ 

l.56 

En un principio, le politice laboral de Echeverr~a descansó~ -

bajo le perspectiva de dinemizar el mercado interno; creaci~n de -

INFONAV IT, CONAMPROS, y FONACOT, el. con trol. de µrecios ée produc

~os básicos, 1e empliecidn de ~unciones de CCNASU~O, y la promul

gacidn de la Ley Federal del Consumidor: un 6ltimo grupo de medi

das fueron los aumentos ealeriales de emPrQencie, versidn corpor~ 

tive de .le escala mdvil de salarios. Mes el.lP de su carácter limá 

tado, lA pol!tica BP.leriel de Echeverr!a contenía conceciones re~ 

les, aunque secunderies, pera les cl~ses trabejedoras. 

Ldpcz Portillo se cuido -dedo los acuerdos técitos co~ el 

FMJ- de renunc~ar no a un e~tilo personal, sino a tot~o Jn sistema 

de relacidn con les c.leses dominadas. En su primer in~orme de go

bierno ao"tenc~ebR ''el populismo no resuelve sino e~reda y agreba 

loa prnblemes" .. El virAje de .la pol.ítica lAboral era un hecho, C.Q 

mo cpnce.lacidn de l~s concesiones a· las cleses dominadas y eµert~ 

re de un per!odo de ataque especialme~te contr~ la clase obrera. 
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l~ p~l!ticfl del gobierno de Ldpez Portillo se inscribe como 

un~ pol~tice monetArista de impulso a la ecumu1aci6n cepitelista. 

abiertAmente promonop6lica. lo oue se ilustre con le eutorizeci6n 

pera crear la benca móltiple, le reducci6n del encDje legal y el 

aumento a les tasas de interés. bespde en le compresidn del nivel 

general de vidA de lAS clases trebej~dorees. Con el propdsito de 

corregir los despjustes comerciales y finenci~ros y 1e persisten

cia de los problemas inflacionarios. ese politice estatal afectd 

el nivel total y le distribución del gesto pOblico. recurrid e le 

e~porteci6n intensiva de petróleo, estebleeid topes &plerieles r2gu 

rosos y facilito la liberecidn escalonAde e indiscriminede de p~e 

cios" (2) 

Con une dinámica recesiva en 1977 y dinemizedora de 1a econg 

m~e en 1978-79 e1 SP1do econ6mico sigue crrecterizendose como cr~ 

cimiento global erratico es desde este merco global desde el cual 

hey que buscar los evAteres del movimiento obrero. y le respuesta 

del Estado antes y dcspucs _de ~os acontecimientos de 1976. 

b) El Estado y 1os SindicAtos Necioneles de Industrie. 

El movimiento mes importante del per~odo fué e1 encebez~do en 

sus inicios por el Sindicato de Trabajadores Llectrícistes de la -

RepObiica •. Mexicene (STERM). En Octubre de i97i, ei STERH Fu6 des

pojado de su contrato colectivo por un leudo de la Junte Federe1 -

de Conciliaci6n y Arbitraje. Francisco PErez R~oa~ conocido l!der 

charro y secretario general del Sindicato Nacional de Electricie -

tas Similares y Conexos de le RepOblice Hexicene (SNESCRH). hab1e 

demandado e la junte de Concilia=i~n y Arbitraje le titularidad 

del contrato colectivo de1 STERM, en enero del miema ano. Con este 

ecto. se penspba dar le puntilla e dic•o sindicato. 

En tanto e1 STLRM moviliza sus beses y. a1 ledo de 1e gran 

simpet~e con 1e que cuenta entre otros obreros. CAmpesinas y estu

diantes, se lanza a las calles. 

E¡ 14 de diciembre de 1971. el ST~RM y el Movimiento Sindical 

FerrocArrilero (MSF) inician una jornada nacional por le demacre -

cía sindical. realizando ma~ifestaciones pOblixes en mes de AO 

ciudades. 
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Durante CAsi todo e1 ano de 1972. al ST~HM enc~beze esta im

portente luche. enarboler-do no sólo un programe pera la industria 

electrice. sino un programa popul.ar mas amplio. El STlHK propon~e 

una reorientaci~n de1 f11ncionamiento de le industrie el~ctrica "A 

cionalizeda. Proponie tembi&n l.e unificecidn de los sindicatos 

electricistas pero a travea de prActicaa democrAticas. lo que et_!tn 

taba contra la burocracia sindical. "ch erre". Por ello el. STtRM 

tendr~e que enfrentarse a los embates de lideres charros y funcig 

nariaa de le industrie electrice. 

El STERM luche por 1a titul.erided de su contrato colectivo -

de trebejo. y a la vez presente un ~~agrama par• la industria e -

l.~ctrice nacionalizada; ~repone le unidad sindical democrática de 

los trebaj~or•s el•ctricistes y la contrateci6n colectiva ónice 

en toda la industriA ele~trice. Al mismo tiempo el STER" se con -

vierte en e1 centro de la lucha llamede "insurgencia obrera". y ~ 

1ebore un programe popular que conten~e los siguientes puntos ba

eicost d!!mc_-crecie sindical. c•Jmp1imiento de 1eo 1eyes laborales y 

de benericio socie1. reorientecidn de les empresas necionelizedes 

para ~enejar1es en un sentido social.. continuecidn de le pol~tice 

de nacionalizaciones. rerorme agraria {liquidecidn de los 1etifu,!l 

dios. ~ormecidn de ejidos colectivos. sindicelizecidn de los cam

pesinos esAlariedos.etc). y alianza obrero-cAmpesino-estudientil. 

( 3) 

Pera 1ogrer los objetivos de le democrecie sindical. el ST~RM 

empieza e ~omenter los •comites de democracia sindical" en 1os 

centros de trebejo. y las meni~eet~ciones y actos que promueve e1 

STERM se convierten en verdederes movilizaciones masivas a las que 

asísten otros obreros.estudiantes y otras cepas de le poblacidn. 

Todos ~stos hechos de ascenso de las luches de los trabajadE, 

res.esponteneemente eg1utinedos en t~rno al STlRM. propicia que 

el mismo sindiceto prcpong~ 1a creacidn de la Uni6n ~ecional de 

Trebejedores {UNT). pera centre1izer. coordinar y dirigir 1e in 

surgen~ie obrera. 

Ahora bi~n. ente le ampliaci6n y pro~undizecidn de 1e luche 
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de1 ~1 t..M.'., el E:.._iecutivo Feder;•l ;:>ronovi6 un convenio de unided e,!2 

tre el ~TER~ y el 5~[ en septiembre de 1977. Esto culmin~ con ln 

unid~d el 70 de n~viembre, en el que ante el presidente se cree -

el 5indi~Ptn Unico de TrRbPj?rlnres Electricistes de la RepGblice 

Mexic1•nP (SUTEAf·,). 

Con ln cre8ci~n d~l S~TER~i. el gobierno ech~verrista logra -

que el movimiento popular cue se expresaba en•el STERM ~ierd~ Pe_!' 

ci?lMe~te su ce~trn ~glutinAdor-

En eTecto, coexistieron en el SUTERM ta~to la tendencia dem~ 

cr~tica cnmo la chRrre. 

EstA coexistencia, signific6 un compromiso endeble que no p~ 

do evitr.r .lo Prihe!';tirlfl charr?. estr. ~e exprEsd con claridPd duran 

te la huelr¡ri r1e Gr..,erAl Electric en 1974. En e'fecto, el 13 de ju- . ._ 

nio de 197'1 la bRse trabajadcira destituye el comité e.iecutiVO ses 

ciC1nal, a consecu(:n=io de r:ue ~ste Tirni6 el contrato col.ectivo. 

sin previa consul.t~ a los trabajadores. La direcci6n nacionAl del 

STERM propone q~e: "p01ra normalizar l.a situación". el. ComitG Ejec_y 

tivo Nacion~l. y l.A Comisión de riscalización y Vigilancia, deter

minaron asumir ccinjuntrmente l~ ,reµresentaci6ri sindical. 

El lo. de julio. esquirol.ea.policías y bomberos del. Edo. de 

M~xico rompen viol.entamente l.A huelga. 

Ra~ael Galvén (presidente de la comisídn de vigilancia y fi~ 

calizaci6n del. STEri~I) ~ijG su posición en dns desplegados póbli -

coa en los ~ue repudia la aqresi6n e los trabajadores en huelge y 

acusa a Amador Robles Santiba~es (Sría. del interior)y a Francis

co Pérez Ríos (secretario general) de encabezar y auspicier,res -

pecti.vnm~nt~ dich~ agresión. 

ror su perte ''las fuerzas del orden'' del EstAdo de ~i~xico.s

poyPn a los rompehuelqes. El presidente. despu~s de reunirse con 

el Psesor legPl de los trabFjadores, decide turn~r el asu"to P1 -

Srio. del Tr?bPjo, .:>romet:iP,-,do una solucj6n r~pid?. Esperl"n QL.'e -

las fuer7as en pugna dentro de1 SUT~R~ se definRn de manera auto

noma. A raíz de 1~ uniTicPci6n de ia industrie eléctrica, se con

templa le inm~ne"te fusión de los dos sjndicatos nac~nneles de la 

industriri el~ctricM (El SUTERIV: y el Sindicato Mexicano de Electrj. 

cistas: 51'-iE). 
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Lea doa tendencies del SUTERM presenten dos proyectos distintos 

de uni~iceción sindiceli el proyecto de le tendencie democr~tica con 

tenpleba 1e pftrticipecidn de los trebejftdoree en el proceso de uni~á 

cecidn, en tanto que loe l~deres cherroe planeen une uni~icAcj6n me

diante tratoe"en:la copule". 

A re!z d• 1e polerízecidn de lee tendencias, le direccidn che -

rre del SUTERH con el epoyo de Fidel VelAznu~z organiza un congreso 

extreordinerio los d~ee 21 y 22 de marzo de 1975, en la ciudad de 

Hlxico con deleg~doa deaignedoe desde arribe. Por au parte, le mitad 

del Comite Ejecutivo Necionel, y lee secciones democráticas, hicie -

ron aeber e le opinidn pOblice su repudio e dicho acto. 

En ese congreso se destituyo y expulso A Raf~el Gft1Ven y a la -

mitad del Comite Ejecutivo Necionel. La tendencia democrátice, reeE 

ciono de nuevo con meni~eatacionee pOblicas, que tuvieron su punto -

culminante el 5 de abril de 1975 en le ciudad de Guadalejere. As!, 

mes de 20 000 trabajadores aprobaron por acl9~eci6n lo que se llamo 

la 11 Declerecidn de 6uadelajera", que plasme el programa del Hovimie~ 

to Sindical Revolucionario (MSR), que ~u~ el heredero de la luche 

del STERM y los intentos por construir le U.N.T. 

Le tendencia dttmDcrAtice de los electricistea se conv~rtid, en 

le luche mísMae en le vanguardia y centro eglatinedor del ~ovimiento 

obrero. Loe puntos de au programe incluiant"l) Democracia e indepen

dencia aindical. 2) Reorganizecidn genere1 del movimiento obrero 

(sindicatos necion9lee de induetrie y Central Unica de T~abajedores) 

3) Sindicalizacidn de to~os 1oe eseleriedos. 4) Aumento general de ~a 

1arioa (e•cele m6vi1 de salarios) 5) Luche e ~onda contra la careet~e 

(conge1ecidn de precios,eMplieci6n de les tiendes CONASU~O, del 

ISSSTE etc) 6) Defensa, amp1iecidn y perfeccionamiento del sistema -

de seguridad sóciel. 7) E~ucecidn popular y revolucionarie. 8) Vivi~n 

de obrerD, conge1eci6n de rentas, municipelizeci6n del transporte c2 

1ectivo, serviclos municipales pera todos. 9) Cclectivizeci6n agraria 

ia) Expropieci6n de empresas imperialistas. 11) Interven~i6n obrera -

en le amp1ieci6n. reorgenizecidn y desarrollo planificado del sector 

esteta1 de la econom~e. 12) ~iacelizecidn obrera.•• (4) 

~ar su perte Le CFE despide e numeroeoa trebajedores en Saltillo, 
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Aguascelientes y Torre6n, y les secciones son asaltadas por pistole 
ros de la CTM. 

La reinstaleci6n de despedidos se convirti6 en parte central -

de la lucha. 

"Entre los episodios del combate obrero destaca como e1 mlis i,m 

portRnte y trascendente aquel oue culmina con le marche nacional en 

le ciudad de México, convocadA por le TO, el 15 de noviembre de 1975. 

Por primere vez en muchos a~os, miles de obreros de todo e1 pe!s 

des~ilaron por les calles, levantaron sus propias reivindicaciones 

v recibieron le solid~ridad de préctimente todes les fuerzas pol!t~ 

CPS v sindicales democr~tices'' (5) 

Fué tal el 8xito de la manifestaci6n, que le consigas de la 

huelqa pas6 A segundo término y en su lugar se convocd e otra meni

festa~i6n. E1 gobierno puso las cadenas de radio e disposición de1 

chArrismo y ~stas convoc?.ron a una menifestoci6n para1e1e y simult~ 

nee. Frente a los pe1i~ros de enfrentamiento. el Estado Cpncel6 lea 

dos manifestaciones y las que se planeaban en todo el pa~s. situa -

ci6n que se repitió varias veces. hasta que el 20 de marzo de 1976. 

el Congreso del Tr•bejo realizó en el zócalo. con toda le plena ma

yor del PRI. una concentración parAlela y simultánea e 1e que efec

tuaba la TD. en el Monumento e le Revolución. 

Le TO. se desgest6 en une agitación que le impidió encabezar y 

dirigir reinvindicaciones de base electricista y la llevd e mente -

nerse discutiendo formalidades con direcciones sindicales oportuni~ 

t•s como le del SME. As~. el intento de huelga que inicialmente ae 

planteó casi coincidiendo con las elecciones presidenciales. poco -

después se pospuso hasta quedar en le feche del 16 de ju1io de 1976 

a 1e cuol se llegaba en condiciones de debilidad. aumentadas por el 

desgaste en que se heb~a ca~do. ~echa que por eso. marce en Terma -

definitiva el declive de le ro. entonces golpeado por el ej6rcito. 

En le OltimA etApe~ despueá de haber enunciado en el Consejo Be 
gional de San Luís ~otos!.en mayo de 1977. que la TO. cambiaba de -

estrategia.se aclsre que a partir de entonces "la luche debe encam.i 

narse e hacer valer la leqislacidn reglamentaria en materia el~ctr~ 

ce pera loorar la integrac~ón real de la iridustria". Los charro~ y 

la empresa segu~An le labor de desarticulación de la TD.desconocie~ 

do comit@s seccionales democráticos (La Roquilla.Hexicali.Sen Luis. 
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Co1oredo • Chihuehua • ...-arral" Hidalgo, Sen Luíb Potas!'). 

Agotados 1oa recursos legales, mes de 400 trabejed~res v sus -

~emi1ierea procedentes.de tode 1e Re~Oblica instalaron un campamen~ 

to frente a 1e residencie presidénciA1• mismo que fué disuelto por 

SOCO grenederoa el 5 de noviembre de 1977. A mediados del mismo mes 

RefeA1 Ge1v6n propuso seis puntos entre los cueles lo central fu~ -

1• rea~nste1aci6n, e cambio de la disolucidn de la Tendencia Deme -

crAtice cerrendose ea~ une de les mes importPntes gestas históricas 

de1 movimiento obrero del ,.:exico cont~mporéneo. 

Aunado e ~ate movimiento de insurgencia sindical, que aglutinó 

en un primer momento e beatos sectores de le clase obr•ra en ese d~ 

cede ae reqistren otros movimientos de sindicatos nacionales de in

dustrie como el Movi•iento Sindical Ferrocarrilero, 1es luch~s de -

loa Telefonistee que en abril de 1978 estallaron una huelge por a~ 

mento de selerios y otrea peticiones, quedando el país sin comunic~ 

ciones te1e~dnices por 10 horas. Le huelga duro 48 horas. 

En marzo de 1979. loe telefonistas estallaron otra huelga. se 

consiguieron algunas demandes de 1es operecbras y el o<recimiento -

de enelizer les condiciones de elgunos de los trabajadores a quien

•• •• hebLe rescindido su contrato. As!. 1e resistencia de los tra

bajadores te1efonistaa reve1a cambios importantes en el seno de le 

clese obrera y en loa meCeniamos de control político. cambios que -

aon realidadea tangible• en el Seno del Sindicalismo Indeµendien~e. 

e) El Estado ante la 1ucha de los trabajadores e Nivel Local. 

Los movimientos obreros mes importantes en loe setentas surg~e 

ron en equel1es Arees de le economíe que estén vinculados el desa

rrollo cepiteliste mea dinámico del país: es! tenemos les luches -

de lo• electricistas. metel6rgicos y obreros de la industria auto

motriz. 

Le const~nte en todas ~stae luch~s,es la lucha por le democr~ 

cia sindical. 

Les luches que ehore consideremos han tomado le forme de hue~ 

ges. En el trenscuro de áatas huelgas. los trabajadores no han de

sarrollado un programe y una conciencia que trascendiera los l!mi

tes de le huelga de su propia localidad. y por tanto no se han ge

neralizado movimientos obreros y populares. mas ampl1os a raíz de -

dichl!ls huelgas. 
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Por otra p~rte el papel del ~stado se suscribio n obstruir e1 d~ 

serrallo de lAs luchas con trabas jur~dicas. como es el hecho del de~ 

conocimiento de les huelgas por les ..Juntas de Conciliaci6n y Arbitra

je. tanto locales como rederale9. Tal es el caso de la huelge de 

5 800 trabajadores refresqueros contra variP.a empresas en 1971. le de 

Rivetex de Cuernaveca en 1972. la de la .li~a de soldadores de Tula en 

donde .la ..Junta Local. se decl.ero incompetente,..., etc. El triunf"o o f"rac,!! 

zo de las huelgas se comprende solo si nos remitimos el momento y lu

gar en el que se lleva e cebo le huelga; y la correlación de <uerzes 

depende del lP-udo del Estado. No es lo mismo lo que sucede con eque -

llas huelgas que se desarrollAn en per~odos de ascenso del movimiento 

obrero. digamos en 1972 e 1974. Por ejemp1o los movimientos de NISSAN 

Textiles Hore1os y otros en el Valle de CuernAvBca. y el de le Volks

Wegen. movimientos que ACo~tecen en 1972. o los movimientos de Tula y 

Cinse y Cirunsa en Seltillo durante 1974. obtuvieron resoluciones re
vorebles e sus dempndas. Algunos movimientos inclusive lograron viE 

toriss rotundas. como ocurre con les huelgas de Te~tiles Morelos y 

Rivetex. en 1972. o las de NISSAN y Volks Wegen. ya constituidas en -

sindicatos independientes. El movimiento independiente de los obreros 

de le VW, que surge en marzo de 1972. en pleno auge de las moviliza -

cienes electricistas. recibe el epoyó inmediato del STERM. los ferro

carrileros, le Sider~rgica de Guedalajara,Hulere Euskadi. Singer He -

~icane y otras orgAnizeciones presentes en la asamblea en le que dec~ 

den le seperacidn de la CTH, por lft cue1 triun~eron. 

El gob~erno se vid imposibilitado pera reprimir abiertamente a

qu~l.las huelgas que se producen en un momento de ascenso del movimien 

to obrero en su conjunto. Al gobierno lo que le interese es, en sume, 

luchar contra todo aquello que venga e perturbar le "pez social". 

d) El Estado y la Lucha por Org~nizar Nuevos Sindicatos. 

En esa misma décAda se empezaron e dRr movimientos tendientes a 

.la sí.ncticelizacidn en sectores en los que tradicional.mente se .les CO!! 

sideraba como Mo adictos a esas préctices: empleados bancarios, t~cn~ 

coa de ~EMEX, profesores y trabAj~dores universitarios, etc. Ello se 

debe en gran med~da a l.a proletarizaci6n de amplios sectores de le 

llAmade ''clase media''• 



E1 14 de Merzo de 1972 se constituye el Sindicato Nacional de E~ 

pleedos de Inatitucione9 de CrAdito y Orgenizeciones Auxi1ieres. 

El Sindicato la formeben trebejedores del Banco de lnd~stria y 

Comercio. del Banco de Comercio. del Banco Continentel. d~l de Lon 

drea y MAxica. del Necionel de ~Axico etc. 

Se ~arman tembien el Sindicato de Empleados del Banco de Mexico 

y p•ateriarmente el de 1oa eMp1e~dos del Benco Necionel de fomento 

Cooperativo. 

El 27. el 29 y el 30 de •ayo loa trebejedorea benc~rios del Ban

ca Nacional de Fomento Caoperdtivo. el Sindicato Necione1 y el del 

Banco de MAxica. respectivamente presenten su solicitud del registro 

a l• Secreterie del Trebejo. 

Por su perte le Ley federal del Trebejo eeteblece cleremente el 

derecho a le sindicelizeci6n y fije le excepcidn pera loa llAmedos 

"Bmpleedoe de confianza". "Empleados de con~ienza son equella5 cuyas 

~unciones aon les de "dirección, inspección. •igiianci~ y fiscelize

cidn cuenda tengan cerActer general. y los que se relacionen con tre

bejos pereone1es del petron dentro de ia empreee o establecimiento". 

Como se ve 1e meyor!a de los trebajedores bencerios no en~reben den -

tro da Aeta c1eei~iceci~n. 

Dentro de este 16gice jur~diéP los tr~bAj~dores bancarios ser~an 

sujetos de sindicelizecidn; pero ellos se enfrentarían el sector eco

n~micemente •es poderosa del pa!e; el sector TinancierD. 

Los banqueros trataran~. convencer a los trebejPdorea de le in

convenienc~e de eater •indicelizadoe. despues empezaron e despedir e 

loa trebajedarea diaiden~ea y finel•ente decidieron integrar un grupo 

de empleados serviles y llevAraelo el Secretario de Haciende. Hugo B. 

HftrgAin, qu~en los llevo ¡,ante el presidente el 13 de junio. Ante el 

loa empleados acusaron a loa eindica1istes de ~agitadores" y de"provg 

cadorea de problemas" 

El 13 de julio de 1972 se dxpide un decreto p~esidenciel m~ 

diente el cual se reformd y edicion6 el reglamento de trebeje de los 

empleedoa de las instituciones de cr~dito y organizaciones euxilieres. 
Este reglamento, en síntesis. suprime ie libertad de asocieci6n sindi

cal pera los trabajadores bancerios.consegrade en el art~culo 123 conA 

titucionel•. (6) 



El 15 de julio, la Secretar~a de TrabAjo respondió negati 

vnmente a las tres solicitudes de sindicalizaci6n presentados 

por los empleados bancarios. 

En efecto. antD las µresinnus de los grupos ~inencieros • 

el gnbicrno no dud6 en pasar por encime de la legisleci~n labo

~al del PAÍS y formular un reqlemento de excepción pera los em

pleados bancarios, privRndolos de su derecho-ª le sindiceliza -

ci6n. 

Uno de los sectores oue emprendió la lucha y logró sindic~ 

!izarse ~ue el de los trabajadores y empleados de la UNAM. Son 

dos las etaµas aue ha recorrido el sindicalismo univeT9itario: 

la primera abarca su surqimiento v auge. entre 1971 y 1976; le 

segunde sería le que está viviendo e partir de le der-rote de la 

hue1ga cle1 ST UN AM en 1977 • traducid e en el debili tAmiento int ex 

no del sindicalismo por le o~ensiv~ gubernamental. 

Recordemos que en 1972 se rorm~ el STEUNAM y en 1975 el 

SPAUNA~; entre estos AMos. mediante luchas intensas y el calor 

de le insurgencie obrera. prolirereron los sindicatos universi~e 

rins por todo el peís y se creó la Federecidn de Sindicatos 

Universitarios {FSTU). 

Les bases pare el surgimiento y consolicecidn de1 sindica

lismo fueron; el deterioro de les condiciones de vide y trebejo; 

le presencie de elementos de ~ndole político-ideoldgico como el 

movimiento estudiantil de 1968: le política represiva de les e~ 

toridades universitAries (sobre todo contra el SPAUNAM) e1 euge 

dr.l movimiento obrero. 

Durante su corta vida. STEUNA~ y SPAUNAM. fueron dos alia

dos centrales del movimiento obrero y desarrollaron luches muy 

importantes, Que incluso cambiaron le correlaci6" de fuerzas en 

el int~rjor de la Universid•d. 

Aunaue desde su ~acimiento los dos si~dicatos heb!an plent~a 

do le unificaci6n. ésta se da en un momento de debiiidad pera el 

SPAUNA~:, desgastado tanto por los ataques de rectoría que cred 

v romentd a las Asnci~ciones del ?ersonal académico. como por le 

ralta de una perspectiva clP.ra respecto a los problemas de sus~ 

gremiados y sobre como desarrollar los nexos con sus aliados fua 

damentales: los estudiantes. 
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l66 

AsJ: se .1.legd a .le creaci6n del. ::ir lJí'.1 Ah. 

En la huelgA de l.977. se mostró 1a congruencie de .le es-t.rat~ 

gie de.l rector Guillermo Soberdn con l.e pol1tice laborA+ de Jose

Ldpez Portillo. 

rRra enFrenter e STUNAH. Soberdn desarroJ.16 une campana po-

11tice erticul.eda alrededor de los siguientes objetivos: negarse 

e dialogar. buscar proJ.onger .le huelga. despu~s dividir interne -

mente A.l sindiceto. buscó eislpr a.l movimiento ante le opini6n p~ 

bl.ice con .le ayuda de Tel.evis~. 

E.1 r8gimen de L6pez Portillo mostrd cual era su poJ.ítica ha

cia .lea universidades: usd a .la Junr.a de Conci.liecidn pera decla

rar "i.legal" .le huelga (27 de junio). Autoriz6 le entrada de .le -

pol.icí" e J.e Ciudad Universitaria par" desa.lojer a .los huelgwis -

tas. ecusd a los dirigentes del sector académico y e travéz del 

CEN del ~RI justi~ic6 1a represión. 

La huelge fu6 derrotada: se trataba de go.lpeer e1 sindicato 

pera "meter.lo el orden jur!.dico 11
• 

Despu6s de le derrota se abrid une nueve etapa de lucha y el 

Estado multip1ice sus tdctices para con~e1ar el sindicalismo en 

1•• universidades. So~ cuatro: restricciones presupuestales a les 

universidades.restricciones legales deriniendolos como trebejedo

res de excepcidn v buscando una legislacidn especial {apert~do C 
a1 ert!.culo 123 a un cep!.tulo en los treb~jos especiales dei epa~ 

tr.do A). promoviendo un nuevo Estatuto de Persnnal AcAdémico en -

~a UNAM. o enviando a 1e C6mare de Diputados une iniciRtiva pare 

darle rango constitucionel a le autonomía. otro recurso ha sido -

l.e viol.encie. 

Todoe estoe acontecimientos signi~iceron ia recuperecidn de1 

control rormel del sindicato por ios chArros y ha puesto de reii~ 

ve 1e necesidad de une lucha mas larga, prorunde y pujante por 

parte de los trabajadores. 
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3) LOS SI~UJCATDS Y LA LEGJSLACIUN LABORAL 

Le Ley Federn1 del Trabajo se dict6 por uno de los gobiernos de 

la et~~a del ma~imatn en 1931. durente los a~os de r.scenF.o rlel movi

niento ot:rP.ro ( 1929-J.933), en el que el gobierno bu5c6 la f'orma de -

detener las exiy~~CiAs obrerP.s encPu~R~do éstas por 1a v~a de le le

gel.idPd • 

La Lev FedP.ral rlel TrebRjo asigne sin dude muchos beneficios a 

los trPbej~rlnrP.~, beneficios que son alce~sebles en la préctica dia

ria, ya en los Tribunales Leborales y~ el interior de las fuent~s de 

trr.bajo, sin embargo dicho ordenamiento consagre además otros su~ueJ? 

toR bP.neficios oue dif~cilmente se ~btienen porque no existen fuer -

ZAS CApeces de lograr su cumplimiento o poroue esten creedas de tal 

form~ q•Jr lejos de benericiar a los trRbaj?dores los limita. 

Haren-ofi mención de Blriunos de los ••beneficias" que son todo 1o-•.·. 

c~n~r~rio para el trabojP-dor. La Anu1Aci6n del derecho de asocieci6n 

independiente de los ohreros. sustituido por le agremieci6n ~orzase 

de corte corµora~ivo y bajo el control y registro estate1; represen

ta el mantenimiento del lider~zgo oficialista. represente la cl~usu

la de exclusión. represente la imposibilidad del ejercicio del der~ 

cho de huelga sjn previo permiso gubern?mentel y la enulacidn de les 

huelg~s por tribunales integrados por los patrones. líderes oficie -

les y empleados gubernamentales. trataremos de anelisar cada una de 

les afirmaciones que heraos hecho-

L~ anulación del derecho de esociaci6n independiente de loa tr~ 

bejadores. sustituido por l.e agremieci6n forzosa de tipo corµorativo 

y bajo control estP.tal, se desprende de las dis~osicionea de la Ley 

que consagren que. pare que un sindicato tenga existencia necesite -

registrarse ante las a1Jtoridades gubernamentales del TrRbajo. pues -

en ceeo c~nt.rarío no se le r~conoce exis~en~iA legal. En éste forma 

el 9ohíRrno snlo re·-:istr .. • PquPllas .=tgru.,Jacinnes que se encuadran con 

los lineemientos del sistEma, ~n los casos en que los trabejador~s -

logren rles.i 9n;:or unr. dirP.cci6n 1 ... ropia. ésta no es registrada. existen 

formas r.te nnuJ,Pr éste let]itimri derecho del tra!:.;:ojpdor ¿como'? el pa -

tr6n se niega a tr~t~r con ella, fraudule~tarnente se registran nue -

vos dirige~tes. expulse•1do del. trPbajo a los legítimamente electos, 
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separa"do e los trabajadores i~co,....Fornes de scudrdo c~n el Rrtic•ilo 

395 de .la Ley. 

Con el sistemA ent~rior. se he liquidado en a~solut~ le deme -

creciE- s.indicAl. ;Jues re~lllta inneces~rif' y hRsta mo1F.':'ite le co,....~u,! 

ta de loa traUaj .=tdnres y le celebración de asPr,1~leas en las que 

quierose o no, los trebejadores plantean sus reclem~cion(s y se o -

bligen a ciertR lucha. Una carácter~stica de una grRn cantidAd de 

sindicatos mexicenos es la de que no se celebren asamblees o bién -

en los contados c•sos en qlJP se llevPn ~ efecto por la ~resi6n de -

le bese se h~cen b~jo coerci~n o se incu~µlen sistem~ticnmente los 

ecuerdos. 

Mantenimiento del liderazgo oficia.lic;ta " le cl.Susula de excl.,!¿ 

si6n que define el Articulo 395, consignAndo lA facultPd de los sin 

dic~to~ para ob~ener del pñtr6n Torznsamcnte lP sep~rnci6n de !os -

trabajador•& que sean repudiados µorlos líderes o que representen 

un peligro para la continuidad a pera la ~aciTica estnbilidad de la 

empresa. Esta cláusul~ se le considera una conquista, pero en real~ 

dPd encontrandose 1es orqanizacio~es obreras corporatizad~s al ESt~ 

do y con una ausencia tatA1 de democraci~ por los procedimientos ya 

descritas. es un arma definitiveme~~e en contra de los trabajadores 

con inouietudes democráticas o simplemente inco~Tormes con la sumi

sidn al poder p6blico y a los patrones quienes son exµulsados y pi~r 

den a la vez sus medios de subsistenci~. 

La imposibilidad del ejercicio del derecho de huelga sin pre -

vio permiso gubernamental y la anulaci6n da lAs huelgas µor Tribun~ 

les obreros (?). El tLtulo VIII de la Ley del Trnbejo esta dedicado 

a limitar el ejercicio de huelge pAra los trabajadores y como cues

ti6n central a colocar en r.1a~os de ls~ TribunAles gubrrnRmenteles -

de Conr.jliaci6n y Arbitraje lo decisi6n de la legAlidad o ileqali -

dad de la éxistencia o inexist~ncia del estado de ~uelga, así co~o 

obli~~r ~ los trabPjadnres a re~rcs?r al trabajo o bj.én permitir el 

esquirolaje de le huelga en rorma ''legal''• La ley impone a las trn

bajodares la lln~eda CRlificaci6n de las huelgas. impidiendo el 

ejerci~io de éste derecho a menos cue lo permitn el prn~io gohi~rno. 

Ahora bién si analisamos somermnent:e J;::; situFci6n de los trilb.,S! 

jedares llamados servidores pOblicos reqidos por la Ley Federal de 

los trebajarlores al Servicjo del Estndo,que reglamenta el apaxtado B 
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d~J nr~fculn l?J Cnn~ti~u~innal nos podremos percatar que existe un 

~b5c]L1to contrnl por p~rte del EstRdo h~cie los sindicatos eglutin~ 

dos en el seno de la FST6l. 

El art~culo 94 de la Ley Federal de los TrRhajAdores A1 servi

cio del Estado re·•ulR ln riqur? rle le hu~lgA1 es~e d~recho seg6n la 

~eglame~t~ció~ lo podrRn hacer efectivo los trab~jAdores siempre 

oue se violen de mAnera general y sistemática los derechos que con

s~qre e1 epnrt?do l! d~l ~rttculo 123. como podemos ver es imposible 

oue se de este supuesto. El Estado nulifice a los trabej~dores en 

CUAnto a su derecho de instrumentar ln hu~lgn con la Tinalid~d de -

mejor~s de c~rAc~er econ6Mico o de cuelquier otra ~ndnle. 

Las estructuras 5fndir.ales Que regula el ap?.rtado E e~tan per

fectAment~ dise~adas piir~ controlar~ las b~~c~. por su número de -

ef"jJiPdas v ~u inf"i~id~d de centros de trf'l·iljo regularmente estan 

dividirlos en rlelr.nRciones. sPccio~es v ia dir~cci6~ ~e~ernl sindi -

CAl. Estos centros de trabAjo puede ser oue tenqan el mismo regla 

mento interior de trabajo. v las mismas condicionPs generales. µero 

solo puede emplazar a huelga 1a direcci6n del sindicato nacinnAl. 

limitP"do con e5to el derecho oue tienon los traba.fadorés "activos" 

en el centro de trabAjo de plantear un movimiento huelguistieo. 

Menciono la palabra ''activos". ya que los represe~fentes a ni-

vel secciona! y nacional comisionados los sindicatos se les des-

carga de las act1videdes inherentec a su nombramiento. 

De tal suerte que e1 Estado está mas que protegido de cualquier 

amenaza de huelga gracias a la iegialacion laboral y a le actitud -

pasiva y en~reguista de los l~deres sindicales. 

Esta es en resgos generP.les. le situación que vive dentro de1-

aspecto sinóical ia clase trabajAdore de Mé~ico v ser!a neceserio -

un estudio mucho mas profundo para describir exactamente todas 1es ; 

maniobrns.violaciones a los derP.chos de los trabajadores y usos an

tirlemocr~tjcos que los patrDnes, líderes oficiF1les v el i->ro,:iio apa

rato guh~rnamental reAlizAn en ~erjuicio del trabajador. 



CüNCLUSiüNt.5 

La lucha de los trAbejedores el interior de sus org~nizecio 

nea si"diceles, debe ser perm~nente en cuanto a pu1n~r por un ni~

teme democr~tico, y 1a ?articip~cidn directa de las bases en el m~ 

nejo de les relaciones nbrerc-~atronales, rliscutic~do dirccteme~te 

con le empresa sus condicion~s de trab?je. 

Exigir e le representación sindicPl que es part~ integrante 

de les c6mPrea legieletives le. derogAc16n del Art. 395 de la Ley 

Federel del Trebejo Ccláueule de exclusión) por ser anticonstitu 

cionel, espec!ficP.mente contr?rie a los artículos constitucionales 

siryuientes, So, 9o, 130, 1.:10, 170, 123 frpc. XVI, 123 f"roc. >:>'II, 

123 ~rae, XXVII. 
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As! mismo deroqer los Art. 399 y 399 bis, de la mismA Ley ya 

que dichoo articu1os son 1imitPtivos en cuanto al tiempo en el cual 

se puede demandar mejores económicas y contrnctuales. El Derecno. 

y sobre torlo e1 Derecho del Trebejo. debe ser ermdnico con la din~ 

mica social y econ6mica que se presenta actualme~te. 

La crisis por la que atraviesa el ~ais, sin duda el~una.a 

quien mea a~ecte es a·los grandes nOcleos de trabAjedores. este s~ 

tuecidn se he vuP.1to crdnica y le leryi~lPcidn laboral va A la zaga 

en relaci6n con le realidAd ectuA1. 

Heb~ie un sin6mero de conclusiones a las que podríamos llegar 

~~ cuPnto el sindicalismo o~icial en M~xico, también podríamos ha

cer otros seMa1cm~entoa mas de muestra legislación laboral cuestig 

nea con les que no comulgemos, sin embargo el princi~io de nuestras 

conclusiones propone~os lo que consideremos la parte tor~l de éste 

y muchos otros prob1emas. quizé la selv~ci6n de un sistema que ha 

1ogrado perdurar muchos pMos pero aue actu~lmente e perdido toda -

credibi1ided. concretAmente nos referimos al rP.meda de democracia 

de nuestrn ppis. 

E1 problema de le denocracia en ~.i~ico no es solo del sistema 

politice. Es también un problema del ~stado, en cuP.nto el sistema 

e1ectore1, e1 9ubernEme~tPl, el cultural y en 1a política econ6~i

CA con 1~ justicia socie1. 



¿En que consist~ una democretizaci6n real en ~éxico7 Consis

te en cue hRye Plternnncio de p~rtidos. consiste en ru~ los tres 

~odere~ tengr.n soberanía, en Que 1as enti~ades federAtivas sean 

snheran?s. en ~uE disminuya el presiclencirlismo y se busquen o 

.trPs F6rmu1Rs igualmente ejecutivas, pero mRs democráticas, con 

siste en incrementar el resµeto al plur~lismo ideológico y al µe~ 

semiento crítico. 

En México el problema 5e plP.ntea en los orqanismos de mases 

del Estado, v fuer~ de ellos en los p~rtidns de la izquierda y en 

los móltiµle~ movimientos de colonos y de campesinos µobres. En -

todos los movimientos snciales sL1rge el clamor de un nuevo tipo -

de nPqaciPci6n rue res.Jete su autonom!a en el interior del Estado 

y fuern del EstPdn. 

Acept~r le democracia con tod~~ sus consecue~ciAS es ace~tar 

el di~logo y 1a negocieci6n con las beses de los sindicAtos y ce~ 

trales obreras y campesinas. 

Aceptar la democracia con todas sus consecuF.ncias es permi -

tir que el leqisletivo discuta a fondo los proyectos de Ley, y 

que las decisiones mayoritarias se tomen en su seno tras escuchar 

el pensamiento de la minor~a parlAmrntaria y las argumentaciones 

del pueblo trAbajador~ 

Aceptar la democracia con todas sus cnnsecurncias es rca1i -

zar un nuevo tipo de pol~tica que funde cualquier teoría de le s~ 

guridad nacional en el apoyo del pueblo sin que éste sea traicio

nado, pues el EatAdo puede enfrentar le soberbia de le política -

imperial y los intereses mezquinos de la oligarquía local con el 

noble res,_1eldo de la me·ioríA del pueblo. 

En .la actual cr.ísis no habré ningCin proyecto democrético s6-

1-ido sin una política econ6mica que ¡.Jroteja el consumo, la produ_g_ 

cj6n y el em~leo del µueblo mexicAno en un proryrpma nacional de -

desmercent.ili7ACil"in cte.l alimP.,.,Ta, el vestirle,, J.c medicine y la v,i 

vienda para las grandes masAs. 

La cClmunicF.1ci6n .V la cult.ura son e1enie.,tos fundamental.es de 

sohr~vivencie nAcional. Sin la democratizaci6n de lP televisión -

v los medio~ rle m.-~~s es irnpo5i~le enrrent?r, le trt~snacionaliz§ 

J.71 
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cidn sistemática del pR1s. los patrones de consumo. los irleales de 

vida. que no solo nos someten como mexica~os sine corno per~~n~s. 

Les univer~3dades e institutos ne cultur~ superjor tienen la 

misión de s~rvir al pe!s y al ~ueblo en el desarrollo cient~fico. 

tecnoldgico y humanístico del mas alto nivel. 

Todo lo anterior perecerá ilusorio y sera ilusorio si no so -

moa su~icientemente capaces de reconocer el derecho institucional 

e ~ormer poderes populares dentro de las orga~izacianes de mas~s -

del Estado y fuere de elles. Democrecia electoral en serio con re

presentantes del pueblo que atiendan los intereses y el poder ~el 

pueblo. Derrocracie el interior de las organizaciones sindicsles 

q4e permiten a las meses trabajrdoras liberE1rse de la mtdiut.iza 

ci6n de le que son objeto por parte de la burocracia sj~dic~l ofi

cializada. Decirlo puede perecer idealismo o falta de sentido pol1 

tico, pero es el reault~do asombroso de le inquietud y experiencia 

emorgentes en las organizaciones populares y en los movimientos 

socieles de un México nuevo. 
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