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1 N T. R o D u e e I o N ' 

Este trabajo pretende describir y analizar la gesti6n 
pol!tico-laboral de la Confederación de Trabajadores de Méx~ 
co e~ el periodo de 1971-1976, correspondiente al régimen 
presidido pór el Lic. Luis Echeverr!a Alvarez. ~or gestión 
pol!tico-laboral se entiende el conjunto de pl~nteamientos e 
instrumentaciones que se concretan en políticas espec!ficas 
relativas a las demandas laborales y éuya finalidad es, en -
el caso de la CTM, conservar y consolidar su hegcmonia en la 
administración pol!tica de los intereses laborales de los 
trabajadores del pa!s. 

Se parte de la premisa de que la CTM es>ante todo, una 
fuerza social prioritaria en el sistema pol!tico mexicano, -
reconociendo que se trata de una fuerza estrechamente vincu
lada al Estado; de forma tal que el poder estatal no se e~ -
tender!a cabalmente sin el concurso de la CTM en la escena -
pol!tica del pa!s, ni el carácter hegemónico de la CTM en el 
sindicalismo mexicano se sostendr!a sin el apoyo estatal. 
Esto no quita que la CTM tenga y busque espac~os da acción 
autónoma, ni imp!ic~ que ia relaci6n Estado-CTM este libre 
de fricciones. Por lo contrario, como toda fuerza social, 
busca mantener y aumentar su poder, su expresi6n y gravit~ 

ci6n pol!tica, para presionar frente al Estado y las demás 
fuerzas del sistema, a fin de obtener resultados favorables 
a sus intereses. 

La condici6n de fuerza social que se le atribuye a la 
CTM, puede avalarse por diversos indicadores, entre los cua
les se pueden mencionar los siguientes: -En primer lugar, su 
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peso espec~fico en el Congreso del Trabajo; ah! la. CTM cuenta 
con 1.4. millones de trabajadores (cerca del 40%) sobre los 
3.6 millones del total de ese organismo cttpula (cifras de 
1975Tt;en cuanto a n~ero de sindicatos, ia CTM tiene 8,869 
(66.2%) de los 13 406 integrantes del Congreso, agrupando la 
Confederaci6n a sus sindicatos en 34 federaciones y 31 sindi-
catos nacio~ales2 • Es también la organizaci6n laboral con m~ 
yor representaci6n pol~tica, pues del total de diputaciones -
con que ha contado el Congreso del Trabajo, en las distintas 
Legislaturas, l~ mayor!a ias ha concentrado la CTM: en la 
XLVIII Legislatura (1970-1973), 14 de las 27 diputaciones del 
Congreso fueron de la CTM; en la XLIX (1973-1976), 20 de las 
30 diputaciones le correspondieron¡ y en la L (1976-1979), se 
gan6 23 de las 41 3 • Por otra parte, considerando s6lo a las 
Confederaciones del pa!s -CTM, CROC, CROM, CRT y CGT- y sin -
contar a los sindicatos aut6nomos del Congreso, la CTM resal-
ta su·importancia en la estructura econ6mica, pues en 14 de -
las 21 ramas industriales de jurisdicci6n federal agrupa a 
más del 70% de los trabajadores afiliados a dichas Confedera-
ciones, destacándose en las industrias eléctricas (absorbe el 
99.4~ de le~ trwl;ajauoresi1 cinematográficas (100%); buleras 
(90.2%); azucareras (95.7\); metalGrgica (71.6•>1 petrolera -
(99.3%); petroquímica (87.3%); cementera (88.S•); calera 
(100%)1 automotríz (7S.3i); celulosa y papel (73.5%)1 aceite-
ra (80.9%); y tabacalera (96.0%) 4 • 

Por cuanto al periodo que cubre este trabajo (1971-
1976), debe mencionarse, sin abundar demasiado por ahora, que 
present6 perfiles pol~ticos y econ6micos muy singulares, pue!!. 
to que al iniciarse los años setentas, las coordenadas de la 
sociedad mexicana tenían como ejes, por un lado, el restable-
cimiento de la legitimidad del Estado y del sistema político 
y, por otro, la dinámica y modernizaci6n de la economía mexi-
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cana~ Para los estudiosos de la sociedad mexicana, dichas -
coordenadas definieron una nueva fase en el desarrollo social 
del pa~s, por las estrategias econ~micas y pol!ticas que se -
formularon. En ese contexto y formando parte de ~l, es como 
se intenta interpretar el significado de la gesti6n pol~tico
laboral de la CTM, durante el sexenio presidido por el Lic. -
Echeverr!a. 

Ahora bien, como es sumamente vasto el conjunto de la 
gesti6n cetemista, para lo~ fines óe este trabajo se han s~ -
leccionado los aspectos que se consideraron más importantes,-
agrupándolos en tres rubros básicos: Pol!tica Sindical~~, Po-
l!tica Salarial; Pol!tica de Bienestar Social. Dentro de es-
tos rubros se encuadran demandas e instrumentaciones que des-
tacaron en la práctica pol!tico-laboral de la CTM en el peri~ 
do mencionado. Además, se consider6 necesario incluir en el 
trabajo la relaci6n que la CTM mantiene con el PRI, puesto 
que ella constituye el 6rgano corporativo más importante del 
sector obrero del Partido y porque ah! se desarrolló una prá~ 
tica ceternista, corno parte de su gesti6n, sustentada en el 
principio de "correlaci~~ ~ntre la accí6n sindical y la a~ 
cidn pol!tica". 

Respecto a la orientaci6n del análisis sobre la gesto-
r!a cetemista, hay dos cuestiones que se intentan dilucidari 

a) En qu~ medida el p~oyecto estatal del r~gimen del -
Lic. Echeverr!a resultaba contrario a los intereses 
de la burocracia y administraci6n cetemista1 si ~ -
xistid o no una alternativa distinta propuesta por 
la CTM, en materia laboral, o simplemente existid -
un.acoplamiento al proyecto estatal; aun sin un 
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proyecto alternativo propiamente dicho, puede h~ -
blarse de iniciativas propias en la 9esti6n cetemi!!_ 
U1 

b) La otra cuesti6n a analizar se refiere a detectar 
el carácter, el ~ito y el significado de los r~ -
sultados mismos de la gesti6n cetemista: si sus ~ 
fectos se expresaron b~sicamente a nivel de los re~ 
comodos burocr~ticos en el seno de la estructura 
del poder (posiciones pol!ticas en los aparatos es-
tatales); si dichos efectos se expresaron o repercE 
tieron en la esfera de los intereses propios de la 
clase obrera (a nivel de lucha de clases) • 

As! pues, el trabajo intenta mostrar los principales -
rubros de la gesti6n cetemista durante el periodo mencionado, 
el grado de realizaci6n de las demandas sustentadas y el sig-
nificado pol~tico que dicha 9esti6n represent6 para la propia 
CTM, para el Estado y para el movimiento obrero mexicano. 

Por ~ltimo debe decirse que el seguimiento de la ge!!_ 
ti6n pol!tico-laboral de la CTM se realiz6 atendiendo b~sica
mente, aunque no exclusivamente, a la informaci6n oficial ce-
temista, como es su órgano informativo, elpe.ri6dico Ceteme; en 
trevistas e intercambios de opiniones entre la CTM y el Poder 
Ejecutivo; los contenidos de pol~tica laboral ofrecidos en 
los Informes de Gobierno; etc. Todo ello complementado y ap2 
yado por diversos textos en relaci6n al tema aqu! tratado. 

Es claro que al obtener fundamentalmente la inform~ 
ci6n de la propia CTM, se incurre en cierta unilateralidad 
centrada en el aspecto discursivo de la dirección cetemista.-
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Aunque esto es cierto y es una de las limitaciones del trab~ 
jo, en descargo se puede decir, por una parte, que se ha pr~ 
curado presentar la argumentaci6n ceternista encuadrada en 
los propios acontecimientos político-laborales; por otra PªE 
te, existe la intenci6n deliberada de interiorizarse en la -
CTM a través de su pr~ctica discursiva, bajo el supuesto de 
que todo dicurso y m~s el discurso político -como es el caso 
de la CTM- es un producto social que implica y explicita a -
la vez, la diversidad de condiciones hist6rico-coyunturales. 



.. 
LA CTM EN EL CONTEXTO DEL SEXENIO, 
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I) .LA CTM EN EL CONTEXTO DEL SEXENIO, 

La coyuntura en que se inici6 la década de los años 
setenta: manifest6 síntomas de crisis estructural, tanto en 
el ~ito econ6mico como en el sociopolítico, generándose la 
idea de que se requerían importantes ajustes y corecciones -
al modelo de desarrollo vigente durante la década anterior.-
Dos cuestiones resumían la problemática a resolver: una, d! 
namizar y modernizar la economía del pa!s y, la otra, resta-
blecer la legitimidad del Estado y del sistema político. 

De alguna manera, tanto empresarios como políticos y 
científicos sociales estaban de acuerdo sobre cuáles eran 
los problemas más graves que se debían afrontar en el sex~ -
nio que comenzaría en diciembre de 1970; donde no existía a-
cuerdo era en las causas y correctivos correspondientes. E~ 

ta discrepancia se manifestaba en los planteamientos de 
tres corrientes o alternativas que se debatían entre los gr.!:!. 
pos del bloque dominante: la de la fracci6n monop6lica; la -
fracci6n tecnocrática; y la corriente nacionalista5 • 

Desde luego, la fracci6n monop6lica del capital cont6 
con amplia ventaja para discernir y orientar la moderniz~. -
ci6n que se pretendía, por ser la principal aportante de in-
versi6n, tecnología y mercados requeridos para la reorienta-
ci6n del sistema productivo y del sector exportador en part! 
cular. Sin embargo, sus planteamientos no fueron los ~nicos 
que se tomaron en cuenta para formular el nuevo proyecto es-. 
tatal. 

El·grupo gobernante encabezado PºF el Lic. Echeverría, 
también retom6 aspectos muy importantes de las otras dos a!-
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ternativas: de la fracci6n tecnocr4tica, la formulaci6n de -
que el Estado debe tener· una participaci~n activa como agen-
te racionalizador del sistema econ6mico, a fin de superar 
los. obst4culos de la expansión; de la corriente nacionalista, . . 
su crítica al desarrollismo, que sostiene que crecimiento e-
con~mico sin justicia social y sin democracia, no es desarr2 
lle social. Con estos planteamientos se negoci6 la estrate-
gia a seguir, dentro del bloque dominante, incorporando al 
proyecto del nuevo r~gimen las reformas necesarias para 
flexibilizar la ·delicada situación política y social (de 
aqu! se desprendi6 la "~pertur~ damocL~tica~;. 

As! se lleg6 a formular la concepci6n, novedosa sin 
duda, del "desarrollo compartido" que pregon6 Luis Echev~ 
rr!a desde su campaña electora~ "Justas prestaciones para -
la clase obrera, precios remunerativos para los productos 

·del campo, -participación proporcionada del Es.ta.do. en J.a eco-
nomía y benefici.o legítimo para el espíritu empresarial; ·he 
ah! un esquema equilibrado". 6 En este tipo de lenguaje r~ -
formista se ocultaban contradicciones latentes entre los 
grupos dominantes que, luego, en la política económica y so-
cial del sexenio se m~nifest~ron fL~cuentemente. 

Puede afirmarse, pues, que el proyecto estatal para -
el periodo 1971-1976, fue un proyecto ecléctico y contradic-
torio, cuyas limitaciones quedaron manifiestas durante el 
sexenio. Por ello y por la compleja situación internacional, 
lo que result~ fue un crecimiento muy accidentado y desigual, 
como lo muestra el siguiente cuadro: 



Incrementos del Pib y de 
los precios al consumidor. 

Años PIB Precios (1968=100) 

1970 6.9% 108.7 
1971 3.4% 114.6 
1972 7.3% 120.3 
1973 7.6% 134.8 
1974 5.9% 166.8 
1975 4.2% 193.1 
1976 2.0% 224.2 

Fuente: Banco de México. 
(Tomado de: Inve~.t.i.gac~5n Econ5m~ca, No. 3, 
Fac de Economía, UNAM, p4gs. 214 y 215). 
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De . esos datos se desprende la siguiente secuencia: 
1971, recesi6n y presi6n inflacionaria; 1972-1973, crecimien-
to con inflaci6n; 1974-1975, estancamiento con inflaci6n; y 
1976, recesi6n con inflaci6n (lo que culmin6 en la devalu~ 
ci6n del peso). 

Esta marcha accidentada de la economía propici6 un as-
censo de las luchas reivindicativas de la clase obrera, prot~ 
gonizadas tanto por el sindicalismo oficial como por el sind~ 
calismo independiente. Adem4s, la irúlaci6n complic6 m4s la 
pretendida política expansionista y distributiva, dando maE -
gen a que las fracciones más conservadoras de la burguesía 
exigieran una política de austeridad y ont"11ñt'lacionaria, pre-
sionando al Estado para que abandonara su estrategia de desa-
rrollo compartido, pues segan ellas resultaba inflacionaria. 
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Ante la agr~sividad y resistencia de fuertes grupos -
monopdlicos, el Estado tuvó que articular una base de apoyo 
para su proyecto. entre las clases dominadas. Para la in~ -
trumentaci~n de esa "alianza popular", el grupo gobernante -
tuvo presente la fuerza que el movimiento obrero organizado 
representaba en el conjunto de las relaciones de poder y, 
a pesar de algunas diferencias, reafirmd su alianza con la -
direccidn sindical oficialista, especialmente con la Confed~ 
racidn de Trabajadores de México. Dadas esas circunstancias, 
el Estado fue definiendo su actitud frente a los movimientos 
sindicales independientes (STERH-Tendencia Democrática; Mov! 
miento Sindical Ferrocarrilero; FAT; entre los principales) 
que surgieron en el sexenio, salvagu~rde.~do siempre el inte-
rés del sindicalismo oficial para preservar la dominacidn 
corporativa ejercida sobre amplios sectores del proletariado 
mexicano. 

Ahora bien, aun cuando todos los estudiosos de este -
periodo admiten la mencionada alianza, no todos coinciden s2 
bre los procesos y momentos en que se concret6. Llama la a-
tención el que algunos an4lisis y corrientes políticas hayan 
observado y sostenido que entre la CTM y el presidente Echevg 
rr~a, se dio una relación de franca hostilidad durante los -
primeros dos años y medio de su adminis~ración. Dicha pugna 
motivada ~r la~ pretensiones democratizadoras del régimen,-
se91ln esas versiones, lleq~ ineluso a poner en peligro la 
tradicional alianza entre la burocracia cetemista y el Esta-
do: peligro que se disipd a mediados de 1973, al. concertarse 
una reconciliación entre ~llos •. 

En realidad tal interpretación resulta exagerada, 
pues aunque existieron ciertos roces y diferencias y quiz~ a! 
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gunos dirigentes se sintieron aludidos, de manera negativa,-
por las exhortaciones presidenciales de democratizar la vida 
sindical, tambi~n muchos otros indicadores mostraron que ~ 
to la CTM como el gobierno de Echeverr!a, desde un principio 
buscaron su entendimiento pol!tico. 

Varias veces e~ presidente señald expl!citamente que 
los trabajadores de México deber.ían estar "leg!t:lmamente or-
gullosos de sus dirigentes", aludiendo frecuentemente a F!_ -
del Velázquez en ese sentido: "Porque a veces se nos quiere 
mostrar, por factores interesados, como un camino para M~xi
co, el que se rompa el contacto del Gobierno con los trabaj~ 
dores: ••• Se ha criticado a muchos de los líderes aquí pr~ -
sentes, y nosotros hemos contestado a todos los sectores que 
vayan a ver el resultado de las renovaciones de los contr~ -
tos colectivos de trabajo ••• Y a11! están los resultados: -
cuando en cada uno de lo~ tribunales del trabajo se solucio-
na un· asunto colectivo, pueden los trabajadores observar y -
sentir los resultados del esfuerzo de sus l!deres". 7 

Por su pArte, el sindicalismo oficial j~s se sintid 
relegado o marginal al proyecto estatal; antes bien supo apr~ 
vecharlo y se autonombr6 "baluarte solidario del ·régimen" que 
presidió Echeverr!a: "Porque sabemos perfectamente bien, que 
el señor licenciado Echeverr!a Alvarez, no está demandando a-
plausos ni vítores. Está exigiendo la verdad en la eA-pos! 
ci6n real de los problemas ••• Nunca como ahora, la Confeder~ 
cidn de trabajadores de H~xico se ha sentido tan identifica•• 
con los regímenes de la revoluci6n, como con éste que preside 
el señor licenciado Echeverr!a Alvarez, que está dando curso 
a nuestras demandas de inmediato".ª 

De manera, pues, que lo que lo que algunas corrientes 
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e interpretaciones apuntaron como significativo, realmente no 
puede tomarse mas que como naturales fricciones al interior -
de una burocracia pol!tica heterog~nea, 

cuesti~n muy distinta fue la actitud rabiosa que la 
CTM asumi6 frente a la insurgencia sindical - recordar la fa-
mosa declaraci6n de Fidel Vel~zquez en Tepeji del R!o. El 
sindicalismo independiente fue su contendiente en la arena P2 
l!tico-sindical; su principal enemigo, como bien lo calific6 
la misma Confederaci6n. Fue evidente que si la CTM se si.a -
ti6 amenazada en al~ momento, lo fue por la acci6n de la i!!. 
surgencia obrera y no por el proyecto estatal. 

contra la insurgencia sindical que proclamaba entre 
sus banderas la muerte del "charrismo• y del "fidelismoª, la 
CTM dirigi~ toda su fuerza pol~tica, ideol6gica y sindical, -
hasta l.ograr un sal.do favorable en el balance de esta disputa 
escenificada durante todo el sexenio, con respaldo, obviamen-
te, del aparato estatal. 

La lucha de la CTM contra el sindicalismo independien-
te no fue s6lo en sentido negativo, sino asumiendo respuestas 
positivas acordes a las exigencias de la situaci6n econ6mica 
y a las inquietudes que afloraban en l~ m~s~ ~e, pe~ lo menos, 
los trabajadores organizados. Estas respuestas positivas con. 
figuraron la gesti~n pol!tico-laboral de la CTM: mejor!a y am 
pliaci6n de la seguridad social; vivienda de loa trabajadores; 
demanda de 40 horas semanales de trabajo.con pago de 56; pug-
nar por la federalizaci~n de los t~ibunales del trabajOJ a~ -
mentes salariales; participaci~n de utilidades; debates sobre 
productividad y empleo, costos y utilidades, salarios y pre -
cios; mecanismos para proteger el poder adquisitivo del sala-
rio; etc. 
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Para muchos, lo indicado en el p~rrafo anterior tal 
vaz no importe y s~lo se destaque la ofensiva sucia, de 90! 
pes bajos, de ilegalidad o amañamiento de procesos sindicales 
y laborales, de componendas y traiciones, de congresos esp~ -
rios, etc. Existieron sin duda. Pero m~s importante para su 
hegemon~a y legitimidad fue 1a otra parte de la ofensiva de -
la Confederaci~n: su gesti6n pol~tico-laboral, llevada a cabo 
dentro de un ambiente de cr~tica a su representatividad por ~ 
parte de sectores importantes del sindicalismo mexicano y de 
presiones sobre las condiciones de vida de los trabajadores, 
por efectos de la situacidn inflacionaria. 

Oc la gesti6n político-laboral de la CTM trata, preci-
samente, el desarrollo de este trabajo. 



. . . ~ . . .. 
LA GESTION POLITICO-i..ABORAL DE LA CTM1 

. . . . 
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II). LA. GESTION POLITIC0-1.ABORAL D~ LA CTM, 

La simple revisi6n t~tica de los asuntos que la CTM 
trat6 en las Asambleas de sus Consejos Nacionales (celebr~ 
dos cada seis meses), muestra el espectro tan amplio de la.~ 
gesti6n cetemista. Los temarios de dichos eventos siempre -
incluyeron, por lo menos, las siguientes cuestiones: Organi-
zaci6n Sindical; Trabajo y Conflictos~ Econom!a e Industria; 
Acci6n Social; Educaci6n Obrera; Relaciones Obreras; y R~gi
men Pol!tico. En esta condensaci6n de puntos se esconde una 
diversidad de contenidos, proyectos, preocupaciones, deman_ -
das y acciones que constituyeron la vida sindical de la Con-
federaci6n. 

Ante tan amplio y diverso contenido de la gesti6n ce-
temista, se opt6, para el desarrollo de este trabajo, por s~ 
leccionar los aspectos que m~s destacaron en la pr~ctica po-
l!tico-laboral de la CTM durante el sexenio, present4ndolos 
bajo los siguientes rubros: Pol!tica Sindical; Pol!tica Sal~ 
rial;~Pol!tica de Bienestar Social. 

l.- La Pol!tica Sindical. 

Dentro de la pol!tica sindical se comprenden aquellos 
asuntos que -competen a la vida interna de la Confederación, -
las demandas e instrumentos que configuran la acci6n sindical 
y la relaci~n y confrontaci6n con otro~ organismos aindie~ 
les. Bajo este rubro se tratar~n tres aspectos b~sicos y prg_ 
pios de este periodo: A) Renovaci6n y Modernizaci6n; B) Dos 
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Demandas Permanentes (jornada laboral de 40 horas semanales y 
federalizaci6n de los Tribunales del Trabajo)¡ y C) Posici6n 
de la CTM en algunos conflictos Sindicales. 

A) Renovación y Modernizacidn. 

La renovaci6n y modernizaci6n de la CTM fue un propdsi 
to que acogid su direccidn nacional, con la deliberada inten-
ci6n de coincidir con la tonalidad del nuevo régimen y, sin -
duda, resultd acorde a las Qecesidades que las circunst~ncia~ 

- le · de:m::ndaba. 

A principios del sexenio Fidel Vel4zquez recordaba que, 
como ya se hab!a advertido desde la campaña presidencial del 
Lic. Echeverr!a, se avecinaban nuevas metas y tdnicas para la 
Revolucidn Mexicana y que, efectivamente, as! e~taba sucedien 
do:¡ hasta super!ndose tal expectativa, por lo que en las ..fi-
las cetemistas no deb!a tolerarse la indiferencia: "el recha-
zo de todo lo que implica progreso y adelanto, se convierte -
en estos momentos en una actitud imperdonable, porque as! es-
tamos estorbando a la marcha de la Revolucidn: ~~te=o= iiüp1 
diendo a1 aesarrollo econdmico y social de M4!xico y estm:ios -

·también atentando contra los propios intereses de la clase 
trabajadora". 9 Por lo menos a nivel del discurso, la autocrf 
tica cetemiata era certera: ªVivir bajo las formas en que ha 
vivido la or9anizacidn en otras época~, por muy eficaces 
que hayan resultado, es quedarse atr4s de las dem4s. Las or-
ganizaciones obreras, ll&n~nse sindicatos de base, secciones de 
sindicatos nacionales, federaciones locales, regionales, est~ 
tales, sindicatos nacionales de industria y la propia Confed~ 
racidn de Trabajadores de México, deben transformarse radical 
mente, para que respondan al momento actual en que se vive-.10 
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No cabe duda de que el proyecto modernizador del grupo 
gobernante influyd para la autocr!tica y renovacidn de la CTM, 
pero no s~lo: la direcci~n nacional de la Confederacidn obseE 
vd con gran claridad que en el campo del sindicalismo mexica-
no surg~an nuevos factores de competencia, especialmente por 
la insurgencia sindical independiente" ••• nos disputan a di~ 
rio el derecho de controlar a los trabajadores y de defender-
los del enemigo tradicional, que es el sector patronal, y no 
es ajeno tambi~n e ustedes, que organizaciones fantasmas que 
no pertenecen al Congreso del Trabajo, ·est~n diariamente_ase-
di~donos para romper nuestra unidad, torcer la uisciplina y 
hacer que la masa trabajadora vuelva la vista hacia ellos•. 11 

En fin, la renovacidn y modernizacidn toc6 varios pun-
tos neur~lgicos para la vida interna de la Confederaci6n y p~ 
ra su estrategia sindical, tales como la adecuacidn y ree.!!. .. -
tructuracidn de los organismos confederados; la democracia y 
representacidn de la CTM; y la superacidn de los instrumentos 
de la lucha ~indical (contratos colectivos).\ Enseguida se -
har~ una breve reseña sobre como se plantearon estos asuntos. 

Reestructuraci6n ·Sindical• D~rante ~oüo el periodo 
se insistid mucho en la 
adecuacidn org~ica y e.!!. 

tatutaria de los organismos filiales -especialmente de las 
·federaciones-, a las normas y planteamientos de la Confedera-
cidn# ae habld de reforn:~s estatutarias; de que se actualiza-
ran los registros y padrones# de que se cwnplieran las dispo-
siciones y acuerdos de los Consejos Nacionales y se acataran 
las directrices nacionales¡ que las feáeraciones se sacudi,2 -
ran la modorra, pues incluso hab!a casos que parecían "sindi-
catos apatronados•. Existid, en fin, preocupacidn por mej2 -
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rar el régimen interno de las agrupaciones confederadas. 

En relaci6n con lo anterior y de mayor importancia aan, 
era la reestructuraci6n para abolir el gremialismo y generar -
una "estructura vertical" en base a la organizaci6n de sindic_!! 
tos nacionales de industria. En febrero de 1971, la CTM mea -
cionaba: "Atin no se han incorporado todas las organizaciones 
de base a los sindicatos nacionales constitu!dos; se ha deten~ 
do el proceso de estructuraci6n vartical; todav!a existen inu-
merables agrupaciones de una misma rama en cada localidad; la 
t~ctica revolucionaria insistentemente recomendada para vencer 
la resistencia patronal y lograr conquistas obreras es soslay~ 
da por parte de ciertos dirigentes ••• 111 ~ Para 1974, en el :In-
forme del Srio. General al :IX Congreso Nacional, se ratifica:-
"Se contintia la labor de estructuraci6n con miras a cre~r por 
una parte, los organismos representativos de carjctcr horizon-
tal en cada localidad o regi6n y por la otra, con el prop6sito 
de formar sindicatos nacionales de industria, tomando en cuen-
ta que éstos son indudablemente los m6s indicados para dcfe~ 
der los intereses profesionales de los trabajaodrcs y quiza 
los tinicos para mejorar sus condiciones de vida 11

•
13 

A~~ pues, era muy claro para la direcci6n nacional de -
la CTM la importancia de una "estructuración vertical", puesto 
~ue as! lo dcmandab~,, se dec!a, el desarrollo induotrial del 
pa!s y la propia conformaci6n del oector empresarial. Por eso, 
cuando en 1976 se constituyeron dos nuevos sindicatos naciona-
les ce industria en la CTM, el de Trabajadores de la I.ndustria 
de P=oductos .l\limcnticio3 Envasados y el de la Industria Made-
rera, Pide1 Vclti~quc2 c:~prcsnba que "la fucr:::a de la CTl-1 no r_!! 
dica en sus tres millones de militantes, sino en su capacidad 
de mantenerse en la vanguardia del movimiento obrero nacional, 
por ello, la importancia que han tenido los sindicatos nacion_!! 
les de industria • n 

14 
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Democracia y Reprasentaci~n: Al iniciarse la década -
de los años setenta, los 
problemas de la democra-

cia y de la representaci~n de los dirigentes,.fueron debatidos 
en la CTM con m~s apertura. De nuevo encontramos aqu! la .. in-
fluencia del proyecto estatal, como también la presión del -~ 

sindicalismo independiente, cuyas banderas eran "democracia e 
independencia sindical". 

Desde luego, nunc~ se trat6, ni con mucho, que la CTM 
y sus dirigentes se convirtieran en los m4s conspicuos repre-
sentantes de la democracia en este P"!s¡ m4s a4n, varios con-
flictos de zepresentaci6n interna demostraron que no se pod!a 
abandonar el pragmatismo en estas lides. Pero es incuestion~ 
ble que las exhortaciones a una vida democr4tica, de partici-
paci6n de las bases, sirvi6 para despertar de su modorra a 
m4s de algán l!der y propiciar cierta reactivaci6n en la vida 
sindical de los organismos filiales, como también sirvi6 de -
barrera de contensi6n a posibles desmembramientos. 

Insistiendo en la necesidad de renovar las prácticas 
internas,.el propio Fidel Vel4zquez se encarg6 de llevar !e 
cr!tica exhortativa a las agrupacio»es del interior del pa!s. 
Por ej~plo, en el XV Congreso Ordinario Regional de Sinaloa, 
les increpd: "~a las Asambleas sindicales a todos los niveles 
han dejado de ser escuela donde se enseña a los obreros a lu-
ch~r, donde se aprende el derecho y se ejerce la democracia.-
Ahora son asambleas, donde los ejecutivos de ~stas son los 
que dirigen ••• y, en todo caso, la masa solamente se lindta -
a levantar la mano [as~ pas6 aqu~, dijÓJ. Eso no es sindica-
lismo, es bcin:ecpsm::i • •15 En adelante, casi. en todos los Con-
.sejos Nacionales se hizo referencia a la·democratizaci~n. E~ 

ta insistencia en democratizar la vida sindical parece haber 
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tenido~,, mayor ~nfasis, por cierto, cuando se tensaba la co!!_ 
frontacidn con el sindicalismo independiente. Se trataba, -
en suma, de un problema de legitimidad: de recuperar el pre.!!_ 
tigio y el consenso hacia el interior mismo de sus agremi~ -
dos, como tambi~~ una medida de defensa frente a los ataques 
que le hac!an sus ~dversarios. 

Muy estrechamente liqada a la renovacidn sindical es-
taba la necesidad de formar nuevos cuadros dirigentes, lo 
que llevd a revisar el delicado asunto del "reeleccicnismo~ 
Ge 1os dirigentes. La formacidn de nuevos cuadros se sent!a 
como ldgica necesidad de toda organizacidn y m4s adn si se -
trataba de renovarse; además el tiempo era implacable motiv~ 
dor, pues como se recordar&, durante el per!odo murieron va-
rios de los viejos dirigentes1 entre los m4s destacados: Je-
sus Yur~n, Jesds Elias Piña, Francisco P~:ez R!os y el prof~ 
sor Bernardo Cobos. 

Donde parece abrirse la discusidn fue en la 79a. Asam 
blea General Ordinaria del Consejo Nacional, agosto-·septiem-
bre de 1971, ~ partir del mismo Info~ <::'~e p=c;gn~ú F-iael -
Velázquez: •aay que seguir pensando seriamente, como lo sug!!_ 
rimos en oc~sidn anterior, en la conveniencia o inconvenien-
cia del reeleccionismo, con la finalidad de Abolirlo si esa 
es la determinacidn de las masas o por lo menos sujetarlo a 
condiciones y requis!toe qug vayan más all• de la simple vo-
tacidn mayoritaria•.16 Bl asunto fue retomado por el Conse-
jo, a trav~s de Luis Vel•zquez, quien a nombre de la Federa-
cidn de Organizaciones Obreras Juveniles de la CTM, expuso:-
"Los jdvenes y los que pensamos como jdvenes no somo~ parti-
darios de la reeleccidn, y nos oponemos a ella porque no da 
oportunidad a que se efectde el cambio, y con ~l la implant~ 
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ci6n de nuevas ideas o métodos, sin embargo, reconocemos que 
la verdadera democracia es aque1la que permite 1a manifesta-
ci6n de la 1ibre voluntad consciente de e1egir o de reelegir 
••• y si por unanimidad se opta por 1a reelecci~n debe aceE. -
tarse con verdaderas limitaciones y rigurosos requisitos -~ 

acerca de la personalidad, curacter!sticas, antecedentes, c~ 
pacidad y atributos de la persona que se trate•. 17 

Como se observa, 1a tendencia no era a erradicar de -
·~ol~e ~l reelecoionisrno. sino a refle~ionar ~obre de ~l y a 
condicionarlo. M.1s ad!), ah! mismo Fidel Vel4zquez acot6 las 
instancias a las que, por el momento, se podr!a referir a.!_ -
g(in acuerdo de ese Consejo: " ••• no se trata de resolver el 
problema de la ree1ecci6n o no reelecci6n de la Conf eder.!!_ 
ci6n de Trabajadores de México, porque este problema s6lamen_ 
ta 1o pueda reso1ver el Congreso Nacional que se conv°':l-ue. 
Se trata de resolver el problema a niveles de Federaciones -
Estatales, Sindicatos Nacionales de Industrias y Federaci.2_ -
nes Regionales y Locales. No est4 ahora en e1 tapete de 1a 
discusi6n el caso electoral de 1a Confederaci6n, porque ésta 
~i=~c ~--~e=== h:=~= ~b:i! de 1~7~". 18 

Como resultado de esa discusi6n, el Consejo Nacional 
acord6 que en lo sucesivo toda reelecci6n de dirigentes en 
1as federaciones y sindicatos se condicionar!a al an41isis -
de la labor realizada por los dirigentes y siempre que fu~ -
ran reelegidos por las dos terceras partes de los electores. 

Oespu~s de este acuerdo, 1a idea de revisar el reele~ 
cionismo bajo de tono y casi desapareci6 en 1a medida en que 
se hác!an ·conjeturas sobre si Fidel Ve14zquez ser!a nuevamen_ 
te nombrado ~ecretario General en las elecciones correspon. -
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dientes al IX Congreso Nacional (abril de 1974). Las espec!! 
laciones se desataron dentro y fuera de la CTM desde septi~ 
bre de 1973: pero lo evidente era, en opini6n de los jera,;: -
cas ceternistas, que a nivel del Comité Nacional el reelecci~ 
nisrno debía continuar. Efectivamente, as! ocurri6 en el Co~ 
greso Nacional. 

Pasada esa coyuntura electoral de 1974, el asunto vo± 
vi6 a retornarse, al grado de que para 1976 la renovaci6n de 
representantes parecía que podría adquirir mayor celeridad.-
El mismo Fidel Vel~zquez, ahora en la 86a. Asamblea General 
del Congreso ::acional., de febrero de 1976 manifest6 en su I~ 
forme: " ••• hacernos referencia a la necesidad ingente de cre-
ar nuevos cuadros dirigentes a todos los niveles, con compa-
ñeros pertenecientes a las generaciones posteriores a la 
nuestra, constituyendo as! en forma institucional las reser-
vas humanas que sean necesarias para sustituirnos a los que 
actualmente tenernos la responsabilidad de la organizaci6n, -
pues insistimos en que csta~os luchando contra el tiempo sin 
esperanza alguna de vencerlo y con la finalidad también de -
detener la corriente rceleccionista que a partir del Noveno 
Congreso Nacional Ordinario se ha desbordado ••• renonocernos 
la parte de culpabilidad que nos corres~onde, y en segundo -
término porque estamos dispuetos a dejar en breve el muy ho~ 
roso cargo que desempeñamos, deseando vehementemente que es-
ta determinaci6n nuestra, propicie y aliente el prop6sito de 
cambio y renovaci6n, que aunque no se ha exteriorizado, s! -
fluye en la conciencia de las masas" •19 En este 860. Con-
sejo Nacional, se dio otro pequeño paso, tímido aan, para r~ 
coger la prcocupaci6n de generar mayor-movilidad en las ins-
tancias de direcci6n: se acord6 que los dirigentes cctemi!!_ -
tas deber!an tener nada m~s un s6lo carg~, pues era frecuen-
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te que una misma persona asumiera diversos cargos <&! federa-
ciones y distintos sindicatos. 20 

Como se puede apreciar, la preocupaci~n por formar 
nuevos cuadros dirigentes y propiciar cierta movilidad en e-
llos, no era mera fraseolog!a, si bien se trataba de un pro-
ceso lento, gradual, mesurado, con mucho tacto y dirigido a 
las esferas de menor poder, en principio. 

Instrumentos de lucha: La pol~tica sindical de la CTM 
siempre ha valorado suf icient~ 
mente los Contratos Colectivos 

de trabajo como instrumentos de lucha y, de manera pattic~ -
lar en el periodo, la CTM luch6 por hacer valer la figura j~ 
r!dica de "Contratos-Ley". 

Para la correcta utilizaci6n y beneficio de tales in~ 
trume~tos, la CTM se propuso instruir a miembros de los org~ 
nismos confederados. Con ese fin organiz6 Seminarios de Ca-
pacitaci6n, para que "cada Federaci6n contara por lo menos -
con un elemento capaz de saber interpretar de acuerdo con el 
criterio unificado de la CTM, el articulado de la Ley y as! 
evitar y contrarrestar la oposicidn que la clase patronal aa 
da pregonando a todo lo largo y ancho de la Reptlblica para -
desvirtuar el esp!ritu del legislador al formular los art!c~ 
los de la nueva Ley". 21 

Asimismo, la CTM siempre instruy6 a sus agremiados p~ 
ra que no descuidaran las representacio~es en las instancias 
laborales, tales como las Juntas de Conciliacidn y Arbitraje, 
"pues debe importarles mucho no perder el control de esos 
tribunales". 22 Tambi~n se les record6 a ros l!deres cetemi~ 
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tas con aspiraciones pol~ticas, que aunque ~stas eran legrt!_ 
mas, no se debra hipotecar la fuerza de la CTM: "Primero es 
el Contrato de Trabajo, el sindicato, la huelga, luego la 
polrtica ••• n 2 3 

En la acci6n sindical, la Confederaci6n fue recurren-
te en señalar que se deber~a luchar por mejorar, superar y ~ 
dicionar logros y prestaciones de los contratos colectivos -
de trabajo. Adem4s se especificaba con ~nfasis en los Cons~ 
jos Nacionales, que deberra erradicarse la ~creencia muy ~ -
rraigada" de que los contratos colectivos son para •regular 
las relaciones entre 
que son instrumentos 
nea contenidas en la 

los factores de la producci6n", siendo 
de lucha "para superar las disposicio -
Ley que tienen el car4cter de rnrnirna;n. 24 

Por otra parte, la CTM pugn6 por la celebraci6n de -
•contratos ley", reforzando con ello el prop6sito de integr~ 
ci6n vertical del sindicalismo, corno tambi~n la demande de -
ampliar la jurisdicci6n federal en materia laboral: todo ~ -
llo dentro de una estrategia de gestorra sindical tendiente 
a uniformar prestaciones y demandas por ramas de industria. 

Por lo anterior, la CTM se dio a la tar~~ ~e ~rccr o 
satisfacer las condiciones para la celebraci6n de tales con-
tratos y de exigir la anuencia de las autoridades. Se tratd)a 
de un asunto realmente importante en materia laboral, quo al 
finalizar el sexenio report6 un avance para la gesti6n de la 
CTM.· En febrero de 1976· se infcrmd de ello al 860. Consejo 
Nacional: El Contrato-Ley Obligatorio conseguido para la In-
dustria de Radio y Televisi6n, "constituy6 un aut~ntico triu_!! 
fo no solamente de los sindicatos diredtamente interesados,-
sino tambi~n de la C'l'M y de todo el movimiento obrero, pues" 
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adem~s de las ventajas alcanzadas que son de consideración, . . 
se logró descongelar la política que se hab!a seguido duran-
te m~s de seis sexenios sobre esa materia y que impidió que 
se tuviera ~xito en las gestiones hechas por parte de nue~ -
tra Organización de manera contiñuadá y persistente en f~ -
vor de la celebraci~n de ese tipo de contratos. La apertura 
conseguida, dar4 oportunidad seguramente [a la celebración -- . 
de otros contratos-ley] ••• siéndonos muy grato informar a -
ustedes que los.sindicatos nacionales de la petrcqu!mica, el 
cemento, y el de embotelladoras de aguas gaseosas, ya est~n 
actuando en ese sentido .•• n 25 

B) Dos demandas Permanentes. 

Existieron dos demandas sindicales que se caracteriz~ 
ron por su constancia y permanencia durante el sexenio: las 
dos fueron impulsadas por la CTM, intentando generalizarlas 
como demandas del movimiento obrero organizado. Se trató, -
una, del establecimiento de la jornada laboral de 40 horas -
en cinco dtas de trabajo y dos dtas de descanso, con pago de 
56 horas; la otra se refiri6 a la federalización de los tri-
bunales del trabajo y ampliación de la juridicción federal. 

Jornada de 40 horas semanales: La demanda de reducir 
la jornada de trabajo 
a 40 horas semanales 

no era nueva, pero cobrd un fuerte impulso al iniciarse la -
d~cada de los setentas, lleg~ndose a acompañar con moviliza-
ciones masivas por parte del movimiento obrero oficial. 

La verdad es que en febrero de 1971, cuando se efe~ 
tu~ el 7Bo •. Consejo Nacional de la CTM, el primero en el ré-
gimen del Lic. Echeverrta, la Confederación formuld un paqu~ 
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te de preocupaciones y demandas para ponerlos a consideraci~n 
del:~residente, quien hab~a sido invitado; en ese paquete se 
incluy~ la demanda de reformar el art~culo 123 constitucional, 
para implantar la jornada de 40 horas a la semana. Se trata-
ba de una demanda-peticidn al. Jefe del Ejecutivo, para que 
por esa v!a tuviera efecto la reforma jur~dica que implantara 
dos d!as de descanso semanales (por tanto, lo que se reforma-
r!a ser!a la fraccidn ~V del apartado A del art!culo 123) • 

Desde ese momento la Confederacidn se mostrd muy acti-
va en torno a esta demanda, 1ogrando ~~e el Congreso del Tra-
bajo la hiciera suya. Luego, durante el año de 1972, la CTM 
se dio a la tarea de difundir los argumentos en que fundaba -
su demanda: "Las razones por las que se pide la jornada de 40 
horas es por que debido a la modernizaci6n del proceso produ~ 
tivo existé un mayor desgaste tanto f!sico como intele~ 
tual y por lo tanto si se tiene un descanso de dos d!as cont!, 
nuados el trabajador presentará un menor desgaste aumentando 
de esta manera su productividad". 26 Adem4s, se le!a en el 
periddico Ceteme, la implantacidn de la semana de 40 horas 
crear!a una sexta parte de empleo adicional y con ello t~ 
bién aumentar!a el consumo: "e =cü que la semana de 40 horas 
restar!a problemas y multiplicar!a posibilidades". 27 

Debe recordarse que en 1972 se inplantd la jornada de 
40 horas para los bancarios, mediante decreto del mee do j!! -
lio y que en diciembre de ese año también se establecid la 
'!remana inglesa• para los trabajadores al servicio del Estado. 
Estos dos acontecimientos presagiaban buen futuro para la de-
manda cetemista. Xncluso se puede hacer la conjetura de que 
para 1972 el gobierno mexicano mostr6 ci~rta anuencia al res-
pecto. 
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As! lo interpret6, sin duda, Fidel Velázquez, quien en 
una entrevista que le hicieron en diciembre de este año, se -
refiri6 a esos acontecimientos, diciendo que eran "consecuen-
cia lógica de la demanda general que ha hecho el proletari~do 
nacional represen,tado por el Congreso del Trabajoft y que cua~ 
do en los contratos de trabajo se logran jornadas menores a 
las 48 horas "ya es una ventaja y un elemento más que abon~ -
mos a cuenta de la gran demanda de las 40 noras•. Lleno de -
optimismo añ<::ldi6: "La solidaridad que se obtuvo de parte del 
Partido Revolucionario Institucional al incorporar en su Pro-
grama de Acción la petici6n obrera de ~Q horas de trabajo a -
la semana, tambi~n nos viene a dar mayor fuerza y vigor para 
nuestra demanda. Y, ahora que la hacen los servidores del Es-
tado, se da ya el apoyo necesario para suponer que en breve -
se establecerá en M~xico, en toda la industria, la jornada de 
40 horas de trabajo, realizada en 5 d!as". 28 

Con estos antecedentes, la CTM se lanz6 a fondo en 
1973 para avanzar ese año en "la principal demanda". En el 
820. Consejo Nacional se establecieron las medidas a seguir:-
que en cada revisión de contrato colectivo se exija la semana 
de 40 horas; que se realicen manifie=taciones con el fin de -
presionar para que la jornada laboral de 40 horas s~ institu-
ya de manera legal: que el primero de mayo se convierta en 
una parada obrera que reivindique esa demanda. 29 Lo destaca-
ble es que para ese año de 1973, la demanda se hizo acompañar 
con movilizaciones en varias ciudades importantes del pa!s. 

Pero simultáneamente, al iniciar el año de 1973, los 
empresarios lanzaron una fuerte campañ~ en contra de las 40 
horas semanales de trabajo y se desató una gran pol~mica sobre 
los beneficios y perjuicios que acarrear!a esa demanda. A 
los planteamientos cetemistas de que se ·trataba de una semana 



28 

que resta problemas y multiplica posibilidades, los empresa-
rios sostuvieron que no, que en todo caso se sumar!an probl~ 
mas, pues era evidente que la disminuci6n de horas-hombre de 
trabajo, elevar!a los costos de producci6n en por lo menos 
20% y los precios se elevar!an necesariamente, causando i~ 
cluso perjuicio al consumo de los trabajadores¡ que la te~ 
dencia del incremento en la productividad era de s6lo 1.2% 
en los ~ltimos años, sin posibilidad de cambiar en lo inm~ 
diato tal tendencia, por lo que resultar!a imposible sost~ 
ner los niveles de producci6n si la jornada de trabajo se r~ 
düjera. En fin, la pol~ica tuvo diversas consideraciones 
técnicas. El hecho es que los argumentos y la reacci6n de 
los empresarios, no s6lo respondieron en s! mismos a las 
pretenciones del movimiento obrero organizado, sino a la po-
sible aceptaci6n del Estado, luego de los decretos del año -
anterior. 

Sin lugar a dudas que la posici6n y los planteamie~ 
tos empresariales hicieron mella en el gobierno del Lic. ~ 
cheverr!a, mostrándose receptivo a tales planteamientos y r~ 

considerando lo viable de dicha demanda. Esto es lo que ex-
plica la decisi6n de turnar la demanda a la discusi6n y aná-
lisis en la Comisi6n Nacional Tripartita, en marzo de 1973. 

En la Comisi6n Nacional Tripartita se design6 un Comi 
té Técnico para el estudio del caso "por tratarse de un pro-
blema espec!ficamente obrero-patronal y por no estar compre~ 
dido en la Agenda de la Comisi6n". El escepticismpo sobre -
este nuevo cauce fue patente en el movimiento obrero: Fidel 
Velázquez declar6: "La clase laboral frente a este comité a-
portará todo lo que conoce y sabe para que el mismo lleve su 
misi6n; aunque además, el Comité no va a tratar el problema 
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a fondo". 3º 
A partir de entonces la perspectiva de esta demanda -

cambi6: era un hecho que implantar la demanda de manera gen~ 
ral, por la vía constitucional (reforma al articulo 123), se 
volvía muy remoto y en consecuencia s6lo quedaba como alteE 
nativa más realista, pelear en el plano de la contrataci6n 
colectiva. As! lo entendi6 la CTM, pero no abandon6 la l~ 
cha por esta demanda, ni en un plano ni en el otro, aunque 
en· lo inmediato le dio mayor énfasis a la alternativa co~ 
tractual. Es cierto que para la segunda mitad de 1973 y du-
rante 1974 la actividad de la CTM en torno a esta demanda d~ 
clin6, pues además las circunstancias inflacionarias requ! -
rieron mayor atenci6n para demandas de tipo econ6mico; pero 
siempre tuvo espacio para seguir argumentando, abundantemen-
te por cierto, en favor de la demanda de 40 horas, vinculan-
do sus razonamientos con el problema del desempleo. 

Mientras tanto, la posici6n del Estado se fue clarif! 
cando: s6lo podía procederse gradualmente en aquellas ramas 
de la producci6n donde, previos estudios técnicos, se garan-
tizara que ia reducción de la jornaüá no abatiera l~ prcd~c
ci6n ni propiciara mayores presiones inflacionarias. ·Es d~ -
cir, tenia que considerarse también el criterio empresarial~ 

Posteriormente, en 1975, la CTM decidi6 volver sobre 
la idea de reformar el articulo 123 para implantar la semana 
laboral de 40 horas. Para ello formul6 una iniciativa de re-
forma a la fracci6n IV del apartado A del citado articulo; -. 
esta iniciativa fue presentada al Congreso por la propia di-
putaci6n obrera, en noviembre de ese año. La iniciativa pa-
s6 a una comisi6n de estudio, pero sin resoluci6n en ese pe-
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riodo de trabajo del Congreso. 

En consecuencia, para 1976 todav!a se insisti6 ante -
el congreso, a fin de que en el periodo de sesiones extraor-
dinarias, a celebrarse en el mes de mayo, se diera la discu-
sidn y resolucidn que hab!a quedado pendiente en diciembre -
del año anterior. ·No fue as!, tampoco en esta ocasidn fue -
tratada la iniciativa obrera¡ el Congreso la congeld. 

As!, casi a punto de terminar el sexenio, la CTM rea-
lizd su propia evaluacidn sobre esta luch~ ~or eet.-l::llacar 
una nueva jornada de trabajo: La demanda de 40 horas semana-
les, se dijo en el 870. Consejo Nacional, "practicamente ha 
sido abandonada por las organizaciones y cuando llega a pla~ 
tearse solamente se usa para obtener otras prestaciones que 
ni en lo social ni en lo econdmico se pueden equiparar a . 
ella... Pero por cuestidn de principios -so añadió- y por i.os 
beneficios de esta demanda a los trabajadores, "debe implan-
tarse en el pa!s ••• [y] luchar por ella sin opcidn o altern!!_ 
tiva alguna ••• in~luyendo el de refrendar la iniciativa de -
Ley que se present6 ante la pasada Legialatura del H. Congr,!! 
so de la Unidn ••• No obstante; en los p!:'i:::c:;::-os ailc>s se 1~ 
graron notables progresos, pues m~s de dos mil empresas de 
la Rep6blica se vieron precisadas a1ncluirla en los contr~ 
tos colectivos de trabajo a instancias de l~s organizaciones 
interesadas•. 31 

Federalizacidn de los Tribunales del ~rabajo y Ampli!! 
ci6n de la Jurisdiccidn Federal: Al igual que la de-

manda de 40 horas 
semanales, la correspondiente a federalizar los tribunales -
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del trabajo y de ampliar la competencia federal, le fue pre-
sentada al presidente Echeverr~a como parte de un conjunto -
de reformas al art!culo 123 constitucional. Las reformas pa-
ra este caso, se refer!an a la fracción XX y XXXI del art!c!! 
lo mencionado, en su apartado A. (La fraccidn XX señala· que 
los conflictos entre el capital y el trabajo se ·sujetar4n a 
la decisión de una Junta de Conciliacidn y Arbitraje y la 

. XXXI: especl.fica cuales ramas de la produccidn y tipos de ª!!! 
presas son competencia exclusi·Ya:.~ de las autoridades feder!!_ 
les). 

La CTM nunca tuvo el menor empacho en señalar ias ra-
zones que..avalaban su dzmanda de federalizar los tribunales, 
puesto que, dec!a: " ••• las más de las veces, la justicia la-
boral ha sido desfigurada por la ignorancia y la prevaric!!_ -
ci6n de quienes la ejercen¡ pero tambi~n porque con reitera-
da frecuencia se determina por intereses pol!ticos o influen 
cías extrañas de orden local. El clamor de los obreros, de 
sus dirigentes y organizaciones sindicales para dar mayor -
respetabilidad e independencia a las Juntas de Conciliacidn 
y Arbitraje lleva a la conclusidn de que la aplicación de 
las leyes del trabajo debe hacerse por la autoridad federal, 
misma que por su respetabilidad, jerarqu!a y :oóponsabilidad 
será extraña a los !ntor~~es regionalistas de poder, fraE_ 
aión o grupo". Este es y seguir4 siendo objetivo de la CTM, 
se añad!a, hasta lograr la reforma al art!culo 123, Mpara 
que sean sustitu!das las Juntas Locales de Conciliacidn y -
Arbitraje, por Juntas Federales, reforma que tiene por fina-
lidad hacer la justicia laboral sea r~pida y expedita". 32 

Esta lucha es ahora más importante que·en el pasado, dec!an, 
puesto que a partir de la n.ueva Ley Federal del <rrabajo, se 
ampli6 a seis años el perióao de funciones de los represeE -
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tantea a las jun·tas. 

Como en los dos primeros años del sexenio no existid 
mayor atencidn del Estado a este asunto, la CTM aumentd el -
tono de la exigencia y de la cr~tica a partir de 1973. IE_ -
clusive llegd a plantear que entre los factores que incidran 
en el incremento de los conflictos y el descontento obrero,-
estaba la "incomprensidn de ciertas autoridades del trabajo 
que lejos de aplicar y darle plena vigencia al principio tu-
telar del derecho obrero, actdan para frenar las demandas de 
los trab~jQdorea éon lo que se ven precisados a transarlas -
en condiciones insatisfactorias que dejan por regla general 
una estela de descontento". 33 Para presionar en favor de fe 
deralizar los tribunales, la CTM incluyd, dentro de los ~ -
cuerdos de su Consejo Extraordinario celebrado a fines de f,!! 
brero de 1974, lo siguiente: "Crrtica amplia y realista a 
las pol!ticas lesivas-para los intereses de los trabajadores 
que tanto en el interior de la Repdblica como en el D.F., 
han venido sosteniendo las autoridades del trabajo". La cr.f 
tica deberra ser pdblica, realizando incluso manifestaciones 
de protesta en los casos y lugares en donde se detectaran 
violQcione~ por parte de las autoridades laborales. 

Resultd muy significativo que en una audiencia conce-
dida por el Lic. Echeverrra a lrderes cetemistaa, Fidel V.!! -
l&zquez denunciara esas anom.alras: •1os tribunales locales -
de trabajo siguen violando flagerantemente la Ley y la Cons-
titucidn de la Repdblica, siguen operando con criterios p~ -
tronales y también con consejos o influencias de tipo polrt_! 
co. Los Jueces de Distrito y los Magistrados de la Cuarta -
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nacidn, estan sea 
tando jurisprudencia contraria, también, a los intereses E. -
breros, abiertamente contraria, como jam&s se habra visto y 



1 • 
nosotros no podemos 
l!tica de agresi6n, 
gimen que si alguna 
gimen obrerista". 34 

lando la idea de que 

33 

siquiera entender a qué se debe esta po-
cuando precisamente se realiza en un Ré-
caracter!stica tiene, es la de ser un R! 
Es decir, ahora la CTM presionaba form~ 
exist!a una dualidad de criterios que -

no s6lo perjudicaba a los trabajadores sino al r~gimen de la 
Revolucidn. Inmediatamente después circuló la denuncia a la 
opini6n p~blica, a través de los diarios: "Tribunales del 
trabajo y ministros de la Corte violan el derecho de los tr~ 
bajadores". 35 

Frente a esos planteamiento$ y puesto que se trataba 
de asuntos de competencia de otro Poder de la Unidn, el Lic. 
Echeverr!a, con la diplomacia del caso, atin6 a decir:. 
" ••• con todo el respeto que me merece, veré el modo de que -
ustedes sean directamente escuchados a efecto de que se ana-
licen [esos asuntos] y sean vistos de modo directo por la S~ 
prema Corte de Justicia de la Naci6n". 36 

Lo cierto fue que después de esos acontecimientos, el 
Estado s! realizó diligencias para atender esas inconformid~ 
des de la CTM. Inclusive, el Jefe del Ejecutivo dedic6 un 
espacio a este asunto en su info!:!!le da Guoierno de 1974: 
~~as autoridades federales y locales responden a idéntico 
mandato pol!tico y legal. Est4n obligados a impartir justi-
cia y a garantizar el derecho de cada trabajador, indepe~ 
dientemente de su agremiaci6n, y sin concesiones indebidas a 
los grupos de presidn econGmica en aras del crecimiento r~ -
gional". Como se ve, el presidente fue receptivo de la cr~
tica cetemista, reiter4ndola como suya y, adem4s, o!rec!a c2 
laborar en la mejor aplicaci6n de la justicia laboral, en la 
medida de su_co~petencia: "Ya he pedido a los técnicos de la 
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Secretar!a del Trabajo que a todas las Juntas Estatales, a -
todas las Juntas Locales en toda la Repdblica, de Concili~ -

- ci6n y Arbitraje, aporten su experiencia, sus conocimientos 
técnicos, a fin de que puedan impartir justicia con mayor ce 
leridad y mayor equidad•. 37 

.. 
No obstante, a la CTM le resultaba muy claro que las 

anomalías en la apl1caci6n del derecho del trabajo persi~ 
t!an y que se debía pugnar por federalizar los tribunales. -
Por ello, la crítica a las autoridades laborales continu6 en 
1975, .volviendo a argumentar que existía dualid.ad da crit~ -
rios. As!, Jestts Eli~~ ?iña, Secretario del Trabajo y Con-
flictos de la Confederaci6n, increp6 en marzo de ese año a 
la Suprema Corte: •yo estoy de acuerdo en que haya indepe~ -
dencia de poderes, pero no una divisi6n de doctrinas, ni de 
ideologías, ni una divisi6n de réqimen, porque con esto se -
palpa que hay una divisi6n de criterios: el señor Presidente 
Echeverr!a, piensa con criterio revolucionario y la Corte 
con criterio reaccionario". 38 

Como nueva respue~ta a dichas críticas, el Poder Eje-
cutivo promovi6 a través de la Secretarta del '!':-::bajo, una -
Reuni6n Nacional de ~un~as de Conciliaci6n y Arbitraje, cel~ 
brada en julio de 1975. La reuni6n versó sobre intercambios 
de experiencias y homoloqaci6n de criterios. De hecho, nun-
ca se había realizado una reuni6n de este tipo. Pero nunca 
se toc6"el punto de la conveniencia de federál1zar los trib,!;! 
nales que funcionaban bajo la dependencia de los gobiernos -
estatales. La opini6n de los asistentes cetemistas fue que 
el tema central, la federalizaci6n, se evad16 y que exigir!an 
la reforma constitucional para sustituir a las Juntas LoC!, 
les. 
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En cuanto a la ampliacidn de la competencia federal,-
la campaña cetemista obtuvo frutos en el año'de 1975, tanto 
porque se incorporaron nuevas ramas de la industria a la ju-
risdicci6n federal como porque se iniciaron pl4ticas para 
concretar nuevos Contratos-Ley. Efectivamente. en enero de 
ese año la Secretar!a del Trabajo, luego de sostener un !. 
cuerdo con el presidente Echeverr!a informó de ambas medidas. 
Desde luego la CTM atribuy6 esas acciones del Estado como 
consecuencia de su lucha y, en realidad, ten!a parte de r~ -
zen. 

~s!, el 6 de febrero de 1975 se pUblic6 en el Diario 
Oficial las adiciones a la fraccidn XXXX, ccn lo que incorp2. 
raron las siguientes seis ramas o industrias: industria auto 
motriz; productos qu!mico-farmacedticos y medicamentos¡ ce1;:!, 
losa y papel7 aceites y grasas vegetalesr empacado y enlata-
do de alimentos; y bebidas envasadas. Es importante dest~ -
car que desde 1962 no se hab!a ampliado la competencia fede-
ral con nuevas ramas industriales y que, después de casi 40 
años, se logr6 concretar un nuevo Contrato-Ley -<al de la i~ 
dustrt~ de la radio y la televisi6n-, as! como iniciar plát~ 
cas para convenir los de otras ramas. 

Para 1976 se hab!a conseguido avanz~r en la ampli~ 
ci6n de la competencia federal, pero la demanda de fodcrali-
zar los tribunales no habta cuajado. Se pensó trunbi~n, como 
en el caso de las 40 horas, que quizá al finnlizar el sox~ -
nio y con motivo del periodo extraordinario de sesiones del 
Congreso, se podr!a incluir la propuesta cetomista de refor-
mar la fraccidn XX del art!culo 123: lo que tampoco ocur~i6. 
En ese periodo extraordinario, el Cóngreso aprobó crear tri-
bunales federales del trabajo en los Estados de la Rep1lblica, 
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pero no la federaci6n de todos los tribunales del trabajo. -
Respecto a esta medida la CTM coment6 que "era un paso más -
hacia el objetivo que demanda la Confederaci6n de Trabajado-
res de M~xico, pero aan no es soluci6n concreta, puesto que 
las juntas locales de conciliaci6n y arbitraje seguirían fu~ 
cionando, y cuando por jurisdicci6n local no pueden interve-
nir los tribunales federales como sucede en la actualidad, -
el declararse incompetentes, producirán siempre las mismas -
injusticias y los mismos procedimientos contra los trabajad2 
res ••• [por lo que] se requiere una aut~ntica federalizaci6n 
de las juntas de conciliaci6n y arbitraje". 39 

As! pues, no cabe duda que la CTM consigui6 importan-
tes avances en su objetivo de ampliar la jurisdicci6n fed~ -
ral en materia laboral, durante el sexenio del Lic. Echev~ -
rr!a; sin embargo, la demanda de federalizar los tribunales 
no se conquist6, aunque la campaña en torno a ella quizá 
dio lugar a mejorar y homologar los criterios y procedimien-
tos en la administraci6n de la justicia laboral. 

C) Posici6n de la CTM ante algunos conflictos Sindica 
les. 

En este dltimo punto de la política sindical se revi-
sar4 cual fue la actitud, la posici6n y las respuestas de la 
CTM frente a algunos conflictos sindicales, de tal suerte 
que se pueda observar a la Confederación más propiamente co-
mo fuerza sindical, en su alten1ancia,- confrontaci6n o rel~ -
ci6n con otras organizaciones, en el campo de batalla sindi-
cal. Para ello se seleccionaron ciertos conflictos oue p~ -
dieron lograr este objetivo, en raz6n de las características 
que cada uno presentd y frente a los cuales se mostraron fa-
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cotas distintas del accionar de la CTM. 

As!, se escogieron 4 casos: el movimiento de sindica~ 
lizaci6n de los bancarios (19721; las disputas con el STERM-
Tendencia Oemocr4tica (abarca todo el per!odo)1 los conflic-
tos en el seno de sus Federaciones {1971 y 1973-74); y la 
renovaci6n en el Sindicato de Telefonistas de la Reptllilica -
Mexicana (1976). 

Sindicalizaci6n de los Bancarios: Coruo se recuerda, 
en 1972 surgi6 el 
movimiento de 1oe 

empleados bancarios por conseguir su s~ndicalizaci6n; la lu-
cha comprendi6 los meses de mayo, junio y julio de ese año. 
Este movim.tento tuvo especial interés por ocurrir en el sec-
tor financiero privado que ven!a gonzando de grandes facili-
dades y canonjías, entre ellas, la de mantener las relaci2_ -
nes laborales de sus trabajadores al margen de la Constit~ -
ci6n y de la L. F. T., siendo regidas tales relaciones por 
un Reglamento de Trabajo que formaba parte de la Ley General 
de Instituciones de Cr~dito y Organizaciones Auxiliares y c~ 
ya dltima reforma se hab!a hecho en 1953. Dicho reglamento 
negaba la contrataci6n colectiva y consideraba empleados Qe 
confianza a los trabajadores al servic~o de la banca; ademas, 
las autoridades labor~les no interven!an en los conflictos, 
sino que la instancia correspondiente era la Comisi6n Nacio-
nal Bancaria; se conculcaban derechos basicos como el de 
huelga, etc. 

Importa mencionar que la CTM hab!a venido señalando -
desde marzo de 1971 que era ~urgente la derogaci6n del Oecr~ 
to que impide a los empleados de las instituciones de crédi-
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to sindicalizarse, celebrar contratos colectivos de trabajo, 
hacer uso del derecho de huelga y recurrir ante los tribuna-
les competentes para dirimir sus conflictos con las menciona 
das instituciones"1 asimismo exponía las denigrantes y anti-
constitucionales condiciones de los bancarios: "castigos", -
"salarios de miedo"~ "inestabilidad en el trabajo", "segreg~ 

ci6n de las mujeres embarazadas", etc, 40 

De manera que cuando surgi6 el movimiento de sindica-
lizaci6n de los bancarios, Fidel Velázquez declar6 que "las 
puertas de la CTM est4n abiertas para la sindicalizaci6n de 
los empleados de las instituciones bancarias, puesto que ha 
sido la CTM la que mas ha insistido en la cancelaci6n del d~ 
recho que impedía la sindicalizaci6n de esos empleados suje-
tos a toda clase de injusticiasn, 41 Sin embargo, el nacic~ 
te sindicalismo bancario expres6 claramente que se mante~ 
dría "independiente de aquellas centrales que han desvirtua-
do el sindicalismo libre". 42 Como respuesta, la CTM coment6 
que los bancarios les tildaban de demagogos, "pero se amp~ -
ran en nustra idea". 43 

No obstante el rechazo que mostraron los bancarios al 
sindicalismo oficial, cuando el movimiento aQn estaba por d~ 
finirse, a mediados de junio, el Congreso del Trabajo y la -
CTM se manifestaron en apoyo a la sindicalizaci6n: "Conside-
rando que es justa en todos los sentidos la organizaci6n si~ 
dical de los empleados de las instituciones bancarias que 
ahora están debidamente protegidos por la nueva Ley Federal 

- del Trabajo, [el Congreso del Trabajo ) en su reuni6n plena-
ria del miércoles 14 del presente junio, conocidos los ante-
cedentes del caso, se pronunci6 por el firme apoyo de las o~ 
ganizaciones miembros para la sindicalizaci6n de los emplea-
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dos bancarios". 44 

Pero el movindento no logró la suficiente fuerza y e~ 
reció de madurez y tino en su dirección; incluso internamen-
te hubo desacuerdo sobre el tipo de sindicato a impulsar: un 
sindicato nacional o sindicatos de empresa. 

Sin embargo, el factor de mayor peso para que no pro~ 
perara la sindicalizaci6n de los bancarios fue el claro con-
tubernio entre el Estado y la Banca Privada. El Estado no 
quiso sumar otro confliqto al enfrenta.miento con el sector 
privado y sab!a que este asunto de la sindicalizaci6n era 
muy delicado, considerado el sector tan estratégico en el 
que se daba. Eso explica que el propio Secretario de Hacie~ 
da y Cr~dito Pablico organizara el manipuleo y esquirolaje 
del movimiento, logrando conjuntar a un grupo de empleados y 
funcionarios que llev6 personalmente a los Pinos, el 13 de -
junio, para que formularan ante el presidente Echeverr!a su 
rechazo a la sindicalización y demandar en cambio, reformas 
al reglamento de Trabajo para •adecuarlo" a las disposicio -

. 45 -nea de la Nueva Ley Federal del Trabajo. Los banqueros, -
mientras tanto, ya habían empezado a despedir a los dirigen-
tes y activistas del movim:iento. 

Posteriormente, el Estado dictaminó y canceló el mov! 
miento, al admitir el esquirolaje y decretar las reformas al 
Reglamento de Trabajo (13 de julio) y al negar la Secretar!a 
del Trabajo el registro de los sindicatos (15 de julio); en 
consecuencia, los despidos de mas de 190 trabajadores se ra-
:tif:tcaron. 

Ahora bien, la actitud de apoyo que mostró la CTM al 
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movimiento de los bancarios no paso del terreno pu:i:-amente d.!:_ 
clarativo y no s6lo por la resistencia que mostraron los ba!!; 
carios a la burocracia sindical oficial, sino porque lo más 
probable es que la CTM visualizó que el proceso de sindical.!_ 
zaci6n en el sector financiero privado no era posible en lo 
inmediato, aunque nada se perd!a en tratar de ir abriendo 
brecha por ah!, haciendo las cr!ticas a la anticonstituci,2_ -
nal permanencia <lel Regla.mento de Trabajo y apoyando estos 
movimientos que resultaban pioneros en esa labor. Además, -
estos pronunciamientos los hac!a con plena consciencia de 
presentarse como vanguardia del movimiento obrero y sacudir-
se las impugnac~cncs del sindicalismo independiente. De~ 

pu~s, en 1975, Fidel Vel~zquez retom6 el asunto, señalando,-
con raz6n, que no hab!a "ninguna orden legal para que los e!_!! 
pleados bancarios no se encuentren sindicalizados, sino que 
existe simplemente una conveniencia política046 , por lo que, 
añad!6, los trabajadores tendrán que luchar vigorosamente p~ 
ra derogar el decreto que di6 or!gen al Reglamento. Mas la 
CTM no traslad6 las declz~~ciones a una estrategia de acci6n 
propia sobre esta cuesti6n. 

Las disputas con el STERM-Tendenci~ Democr~tica: Es -
indudable que un a~ -
pcct~ muy interesante 

de la política sindical de la CTM fue la actitud que asumi6 
frente a la insurgencia sindical. Tal vez, a riesgo de sim-
plificar, esa actitud qued6 m~s claramente definida en rela-
ci6n a la lucha de los electricistas del STERM-Tendencia De-
mocr~tica, Por considerarlo as!, es que se ha escogido este 
conflicto como caso conspicuo de la acc16n cetemista frente 
a la insurgencia sindical. No se trata, desde luego, de re~ 
lizar el an~lisis del movimiento democrático de los trabaj~~ 
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res electricistas, sino de establecer la importancia y sign! 
ficado ·que tuvo la intervenci6n de la CTM en el desenlace de 
dicho movimiento. 

En la historia del movimiento obrero y de sus lidera~ 
gos, ya ha quedado registrado que las posiciones político~ -
sindicales sostenidas entre las direcciones del STERM y del 
SNE-CTM nunca fueron compatibles. Prueba de ello fue que al 
finalizar el año de 1970, el STERM fue expulsado del Congre-
so del Trabajo a iniciativa de Fidel Vel4zquez y, en conse-
cuencia, era ya de advertirse toda 1~ trama de ccnfrontaci~ 
nes que se desarrollarían posteriormente. 

Resultaba claro que para la CTM el objetivo no sería 
s6lo absorber la adrninistraci6n de las relaciones laborales 
en el sector el~ctrico, sino adem4s eliminar a una corriente 
sindical que ya de antaño la venía impugnando. El conflicto 
era cabalment.e político y sindical. 

Desde el inicio de 1971 la CTM decidi6 continuar su -
ofensiva del año anterior, en contra del STERM. As!, en su 
Consejo Nacional de febrero de es~ año, Pide! Vel"zquez señ~ 
16 que la Confederaci6n, junto con el Congreso del Trabajo,-
estaban decididos a mantener y superar la unidad del mov! 
miento obrero, pero que "en contraposici6n a tales prop6s.f. -
tos, el STERM que maneja el señor Rafael Galv4n, se ha dado 
a la tarea, muy ingrata por cierto, de atacar sistemáticarne~ 
te al Congreso del Trabajo, a sus dirigentes en turno y a ~ 

las organizaciones que lo constituyen, haci~ndolo por los m~ 
dios m4s rcprobabl~s ••• oblig4ndonos a tomar la determin~ 
ci6n de romper relaciones con dicho organismo y tomar medi 
das para contrarrestar su política que es francamente div!_ 
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sionista". En esta forma la CTM trat6 de desvincular al 
STERM del conjunto del movimiento obrero organizado y crear 
las condiciones para justificar la acci6n del SNE, quien p~ 
ralelamente demand6 la titularidad del contrato gue poseía -
el STERM • 

. Correlativamente, en sesi6n del 2 de abril de 1971, -
el Congreso del Trabajo se manifest6 a favor de la disputa -
por la titularidad emprendida por el SNE, dirigido por el s~ 
nador Francisco Pérez R!os, viejo y reputado dirigente cete-
mista. 

Cuando la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje -
dict6 su fallo en el mes de octubre, en favor del SNE, la 
CTM no ocult6 su entusiasmo pregonando que se había impuesto 
la razOn y la justicia para los electricistas de la CTM, 47 

Ante este hecho, el STERM respondi6 con una gran capacidad -
de movi.lizacion y se apresto a interponer un amparo ante la 
Suprema Corte de Justicia, manejando también la posibilidad 
de lanzarse a la huelga. 

Para mayo de 1972 la Suprema Corte de Justicia a~n nQ 
había dictaminado nada sobre el fallo de la J.F.C. y A. Los 
contendientes, el STERM y el SNE, presionaban para que lo hf 
ciera en lo inmediato. Respecto de este particular punto 
del conflicto, la CTM tampoco se abct•.ivo de presionar, y el 
17 de mayo public6 un desplegado firmado por todos sus orga-
nismos filiales, apoyando el derecho que en su opini6n asis-
tía al SNE y demandando una vez m~s la pronta resoluci6n de 
la S ,C .·J • ., pues su dilaci6n s6lo provocaba la acci6n de los 
"agitadores". 48 Evidentemente que la CTM quería dar por 
terminado el conflicto por medio de una resoluci6n jurídica 
favorable al SNE, para descartar una mediaci6n negociada por 



43 

parte del Ejecutivo. 

Las cosas parecieron avanzar mas a favor del SNE cua~ 
do la C.F.E, hizo efectivo el laudo de la J.F.C, y A,, al r~ 
visar y firmar el contrato colectivo con el SNE, Esto o·c~ -
rri6 el 31 de mayo, sin que se resolviera el litigio pendie~ 
te en la s.c,J, Pronto la CTM divulg6 las mejoras econdmf -
cas y prestaciones obtenidas por su sindicato en la revisi6n 
contractual. 

Por su parte, el STERM emplaz6 a huelga a la C,F.E. 
La movilizaci6n y solidaridad alcanzada en torno al STBF.M y 
su re:mluciGr1 de ir a l.a huelga perrni tid que el Ejecutivo r~ 
sol.viera intervenir proponiendo una soluci6n negociada con -
las partes, consistente en constituir un sindicato con co~ -
tratación ttnica. Al parecer, a la CTM no le agradd tal sol~ 
ción, pues seguramente pens6 que era el momento de derrotar 
contundentemente al STERM, dej~ndolo sin intervención en la 
administración laboral de los electricistas y preparar luego 
su eliminaci6n. Sin duda que la autoridad del Ejecutivo se 
impuso sobre las apreciaciones de la Confederaci6n aunque 
también pudo influir la visión que del conflicto ten!a en e-
se momento Francisco P~rez R!os, a quien no le h1lb!e.!'e :::.ido 
facil ia administración sindical en condiciones tan tensas. 

Las negociaciones pues, llevaron a establecer un "Pa~ 
to de Unidad". entre el STERM y SNE, mismo que se ·ce1ebr6 el 
27 de septiembre de 1972, Luego, el 20 de noviembre de ese 
año se constituy6 formalmente el SUTE~, siendo su Secret~ -
río General el senador Francisco P~rez R!os y quedando R~ 
fael Galvan como Presidente de la Comisión Nacional de Fisc~ 
lizacidn y Vigilancia. Las demas carteras del Comité Ejecu-
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tivo y los ·comit~s seccionales se estructurar!an paritaria-
mente. Para todo mundo la solucidn fue transitoria e ines-
table. 

Entre J.a const1.t.ucidn del. SUTERM (noviembre de l.972) 
y su primer Congreso (.febrero de 1974), existid un periodo 
de relativa cal.ma, aun cuando se presentaron serios proble-
mas en algunas secciones·, con motivo del. proceso de unific!!_ 
ción. Aunque las cosas parecían marchar mejor de lo esper!!_ 
do hasta ese momento, la armonizacidn de intereses y el. pr~ 
ceso de unidades se interrumpi6 y se fragment6 más adelante. 

Efectivamente, las discrepancias volvieron a manife~ 
tarse crudamente a partir de J.a huelga que estallaron J.os -
trabajadores de J.a General. Electric (Secci6n 49 del SUTERM) 
el 13 de junio de l.974 y.cuya,sol.ucidn autoritaria y repre-
siva merec.:!.6 l.a .inconform±dl!.dc, de l.os electricistas democrá 
tices. A partir de ese confl.icto Galván decidi6 estructu-
rar formal.mente J.a corriente sindical que representaba, CO!!_ 
vacando y organizando el. Movimiento Sindical Revolucionario 
(M.s.R.) en octubre de 1974; J.a revista Sol.idaridad ser!a -
su ~rqano de eXpres!~n~ 

Dados estos acontecimientos, a J.a direcci6n del 
SUTERM y a la CTM les quedd muy claro que J.a corriente demo 
crática encabezada por Gal.~.!l.n -'Y que J.uego se le conocería 
como Tendencia Democrática-buscaba sal:l.r de·1 ámbito interno 
del. SUTERM para constituirse como nQcJ.eo del M.S.R. y exte!!_ 
der su estrategia democratizadora al. conjunto del aindie~ 
J.ismo. En consecuencia, a Fidel. Vel.ázquez le pareci6 que 
ya era tiempo de erradicar en definitiva a esa corriente 
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que, aclem4s / la. ten!a incrustada \ en el' seno de uno de sus ..,. 
sindicatos nacionales más fuertes. Per'o esto mismo también 
constituy6 cierta ventaja para la CTM, pues ahora el enfren-
tamiento con el ndcleo aglutinador e inspirador ideol6gico 
del sindicalismo independiente, resultaba ser un asunto ~~ -
méstico, tocante a un arreglo de la propia casa cetemista, -
lo cual hac!a menos factible una intervenci6n conciliatoria 
del gobierno, como había sido en 1972. A este punto deber~ 
cardarse que el contingente del antiguo STERM, era minoría -
frente al conjunto del SUTERM, cuesti6n que también facilit6 
el manejo interno _que se proponía hacer P~rez Ríos y Fidel -

49 Vellizquez. ..._, 

Al :iniciarse el año de 1975 la polarizacidn dentro 
del SUTERM se agudiz6 y, además, se puede conjeturar que a 
Fidel Velázquez le importaba mucho apresurar el aniquilamie~ 
to de la corriente de Galv4n, dado el notorio quebrantamien-
to de la salud de Francisco P~rez Ríos y su casi inminente -
deceso en esos primeros meses del año. Siguiendo la conjet~ 
ra, seguramente que a la direcci6n nacional de la CTM le 
preocupaba que el SUTERM tuviera que afrontar el cambio de -
liderazgo teniendo adentro todav!a a los dirigentes democrá-
ticos. Por todo ello, se mont6 una campaña cetemista en co~ 
tra a= la Tand~nc~a üi:.iüooxQ~1ca, acusóüdo1a <le a1v~síouísta 
y con fines inconfesos en contra del SUTERM, de la CTM y del 
pa!s entero. Esta campaña tuvo su culminacidn en el Congre-
so General Extraordinario del SUTERM, celebrado él 21 y 22 
de marzo, y donde se decidid la expulsidn de Rafael Galv4n y 
de los otros miembros del Comité Ejecutivo que pertenecían a 
la Tendencia Democrática. ' 

Llegado el día del Congreso Extraordinario todo esta-
ba preparado y ah! estuvo Fidel Vellizquez para hacer sentir 
su peso y dar la orientaciCln inequívoca de expulsi6n: .. 
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" ••• venimos a expresarles a ustedes, y muy especialmente a -
su l!der Francisco Pérez R!os, el apoyo más abierto a la cau 
.sa que ustedes representan, y nuestro respaldo absoluto a» .. -
los acuerdos que aqu! tomen, con objeto de que depuren sus·.-
filas, c:onsolí~: su unidad y seguir siendo Otiles al prolet~ 
riado nac~onal ••• La CTM está, y lo decimos con toda clari-
dad, por la expulsi6n de Rafael Galván y socios quien por 
enécima vez han traicionado al movimiento de México ••• Pro-
cedan, en este Congreso, de acuerdo con la ley, pero proc~ -
dan principalmente con los suficientes pantalones para ac~ -
bar con esta agitaciOn ••• La raz6n y la fuerza están de su -
parte¡ ustedes est4n respaldados por todo el movimiento obr~ 
ro de México. Estoy autorizado por el presidente del Congr~ 
so del Trabajo [para decirles] que respaldan los actos 
que ustedes lleven a cabo para limpiar su casa". 5º 

La Jendencia Democrática, como se recordará, no se 
qued6 cruzada de brazos, sino que dio una fuerte lucha por 
la reinstalaci6n de los despedidos y aan por rearticular la 
insurgencia obrera bajo el Programa de la llamada "Declar~ -
ci6n de Guadalajara" del mes de abril. Además, Galván enta-
bl6 negociaciones con la Secretar!a del Patrimonio Nacional, 
lográndose en septiembre un acuerdo sobre la reinstalación -
de les des~edidos. Mas la direcci6n del SUTERM, ahora con -
Leonardo Rodr!guez Alcaine como Secretario General, se opuso 
terminantemente denunciando intromisi6n de la empresa en 
asuntos propios del sind~cato y, bien asesorado por Fidel V~ 
lazquez, a.~ag6 incluso con huelga a la C.F.E. De esa manera 
la posibilidad de lograr la reinstalaci6n se vino abajo y -
la Secretar!a del Trabajo dio por anulado el acuerdo con la 
Sr!a. del Patrimonio Nacional, en octubre de 1975¡ con ello 
se cancelaron las v!as de negociaci6n para la Tendencia Demo 
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crtltica. 

Para 1976, la situaci6n era francamente d1.f!cil para 
la Tendencia Democrática pues, de hecho, sus tácticas de m~ 
vilizaci6n nocanb~ en nada la posici6n del gobierno y m~ 
nos la intransigencia de los l!deres cetemistas que ve!an a 
punto de culminar su objetivo de extirpar y anular a esa co 
rriente sindical. 

En el Consejo Nacional de la CTM, celebrado en feb~ 
ro de 1976, se reiter6 que la Confederaci6n no descansar!a 
hasta acabar con su principal enemigo: El problema de la 
llamada Tendencia Democrática, dijo Rodr!guez Alcaine, "no 
es s61o un problema del SUTERM, sino también problema del -
movimiento obrero de México, constituyéndose definitivamen-

- te en enemigo del pueblo de México ••• [atacan a Fidel Veláz 
quez] porque está al frente de una CTM que ha sido baluarte 
popular del pueblo y del gobierno progresista del Presiden-
te Luis Echeverr!a ••• Ellos quieren violencia y violencia 
ya h~n encontrado en algunos lugares, porqu~ es necesario -
acabar con la rnentira•. 51 

Con objeto de legitimar frente a la opini6n pablica 
su posici6n y acciones contra la Tendencia Democrática, Ro-
dr!guez Alcaine envi6, en el mismo mes de febrero, una Car-
ta Abierta dirigida al Lic. Carlos Galvez Betancourt, Seer~ 
tario del Trabajo y Previsi6n Social; la carta dec!a lo si-
guiente: •vengo a solicitar se emplace a quienes dicen dir! 
gir la llamada 'Tendencia Democrática .del SUTERM', para que 
en forma y términos y mediante el Convenio que se suscriba 
ante usted, se lleve a cabo un r~cuento de los trabajadores 
miembros del SUTERM (CTM) que presentan·sus servicios a la 
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Comisión Federal de Electricidad y los que, eventualmente, -
participen en la referida '''Tendencia Democrlltica' y a fin de 
establecer, incuestionablemente, ante las autoridades compe-
tentes y la opini6n p11blica, en que 6rganos ha decidido o d!_ 
cide la voluntad de los trabajadores, libremente expresada, 
otorgar su representaci6n ••• Es de inter~s no s6lo para el 
SUTERM, sino para el movimiento obrero en general, cuyos fi-
nes y tendencias pretenden desviarse, acreditar ante la opi-
ni6n pt1blica y ante las autoridades del pa!s si la llamada -
'Tendencia Democr4tica 1 constituye un movimiento sindicalis-
ta o si, por el contrario, no es más que un movimiento pol!-
tico disfrazado, cuyos propdsitos escapan a toda considera 
ci6n puramente sindical". 52 

Dentro de ese contexto de franca hostilidad, ~a Te~ -
dencia Democrática decidi6 emplear la huelga como recurso e~ 
tremo para hacer· valer la reinstalaci6n de los despedidos y · 
parar·las agresiones de la propia empresa: as!, emplaz6 a la 
C.F.E. para el 30 de junio, a s6lo unos d!as de las eleccio-
nes presidenciales. A este emplazamiento la J.F.C. y A. re~ 
pondid que no proced!a, puesto que existe un sindicato titu-
lar. La CTM aprovech6 para declarar que "el señalamiento de 
la huelga para el d!a 30 del presente mes tiene todas las c~ 
rat::tér!st:i~ l .de un acto pol!tico, que desde luego no les se.-
rti permii:.icio jusi:.tl.lu~J;.i;~ .::r1 v!spe~a~ da " -- _, ___ ., ____ ------•a.o ~6c:"""""'-'-'-'••c:~ ';tSJ'-.-!:!. 
les en el pa!s para cambio de Gobierno Constitucional". 

La Tendencia Democrática considerd entonces convenic~ 
te posponer el estallido de la huelga para el d!a 16 de j~ -
lio, para patentizar que, al contrario de lo que expresaba -
la CTM, no ten!a ningdn m6vil pol!tico. De cualquier forma 
la Secretar!a del Trabajo sostuvo que la huelga segu!a sien-
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do improcedente. Llegado el d~a 16, las instalaciones de la 
C.F.E. en el país fueron cercadas y tomadas por la fuerza p~ 
blica, permitiendo ·1a acci6n de los grupos cetemistas que ya 
habían sido instruidos para checar a quiénes se debía resci~ 
dir el contrato por su apoyo a la huelga y obligar a·los tr~ 
bajadores a que volvieran a sus labores, bajo manifestaci6n 
expresa d~ reconocer a la direcci6n del SUTERM. Al d!a si -
guiente, 17 de julio, todo el movimiento obrero oficial fes-
tejaba su triunfo, sabiendo que en lo sucesivo la Tendencia 
Democrática seguir~a un curso de continuo debilitamiento y -
que el retorno y aceptaci6n de los electricistas democr4ti -
cos a sus centros de trabajo sería selectivo y bajo las con-
diciones que la empresa y el SUTERM establecieran. Con pre-
potencia se proclam6 que la acci6n concertada por la C'Fci y -

el Congreso del Trabajo habían evitado el "paro loco". 

Como se puede apreciar, a lo largo del conflicto con 
la Tendencia Democrática, la CTM dej6 constancia de su fuer-
za y decisi6n para pelear, en todos los terrenos, frente a -
sectores y corrientes que le disputen y pongan en peligro su 
hegemonía dentro del sindicalismo mexicano. Sin lugar a du-
das que para ello cont6 con el respaldo del aparato estatal, 
hasta imponerse a la Tendencia Democra:tica; pero no menos 
cierto es que logr6 llevar un seguimiento estratégico del 
conflicto que le redituó buenos dividendos, aprovechando a 
su favor los errores de su enemigo. Inclusive es de llamar 
la atención que, como sucedió en octubre de 1975, tuvo capa-
cidad de hacer reconsiderar y revocar decisiones tomadas por 
una Secretaría da Estado, impidiendo que se modificara la e~ 
trategia que ella, la Confederación, había trazado para eli-
minar a su enemigo, sin transigir en que'la decisión de e~ 
pulsar era asunto interno y no negociable .• 
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Conflictos en sus Federaciones: Además de tener que 
confrontar las dis-
putas y cuestion.!!_ -

mientes del sindicalismo independiente, la CTM tuvo que .!!. -
tender también varios conflictos internos. Muchos de ellos 
fueron resueltos mediante.los expedientes cotidianos, o so-
metidos a consideracidn de los Consejos Nacionales, si el -
caso lo ameritaba. Pero algunos representaron verdaderos -
conflictos de trascendencia ptiblica~ tales fueron los casos 
de la Federacidn de Trabajadores _del D.F. y de la Feder.!!_ 
ción de Trabajadores del Estado de Morelos. En ambos casos 
se tratd de la disputa por la direccidn sindical entre gru-
pos internos. 

En el caso de la Federacidn del Estado de Morelos, el 
conflicto se generd por las intenciones de reeleccidn, por -
cuarta vez consecutiva, de su Secretario General, Gonzalo 
Pastrana, quien para algunos dirigentes sindicales de la Fe-
deracidn, no era el más iddneo para proseguir al frente de -
ella, dado que se le acusaba desde corrupcidn hasta descono-
cimiento de los verdaderos problemas de los trabajadores de 
la entidad. Al acercarse la celebracidn del Congreso est.!!_ -
tal, en el mes de julio de 1971, quienes se opon!an a la re-
eleccidn organizaron una planilla para contender con Pastra-
na, e incluso se tiene noticias de que previamente al Conge-
so se entrevistaron con Fidel Vel4zquez, quien les did cier-
ta seguridad de lograr el triunfo, diciéndoles: "aqu! en el 
escritorio tengo la renuncia de Pastrana". 54 

En la Asamblea del Congreso se presentaron dos plani-
llas, una encabezada por Gonzalo Pastrana y otra, oposici~ 
nista, por el diputado suplente Radl Arana Pineda. Previo a 
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las elecciones y dado que en el desarrollo de la Asamblea se 
manifestaron inconformidades contra Pastrana e incluso co~ -
tra la misma CTM, Fidel Vel4zquez hizo uso de la palabra se-
ñalando que "hab~a 80 organizaciones representadas en. el CoE_ 
greso y que era preciso terminar con el antagonismo existen-
te entre dos grupos que luchaban por el control de la Feder_!! 
cidn de Trabajadores del....Estado de Morelos, mediante un pro-
cedimiento democr4tico, sobre la base del respeto al voto de 
las mayorías aut~nticas". Luego enfatiz6: "Nadie puede afi,;: 
mar que la asamblea est4 integrada por delegados espurios ni 
por or9anizaciones ficticias. T~oe han p:obado ~u ~utenti
cidad ••• el Comit~ Nacional remitir4 toda la discusi6n al -
voto de cada organizacidn. Son ustedes los que han de reso!, 
ver definitivamente el problema". El resultado de las elec-
ciones favorecid a Pastrana con 74 votos a su favor, 4 en 
contra y 17 abstenciones. 55 

Los opositores se quedaron con la·impresidn de que m~ 
chos sindicatos presentes en el Congreso eran inexistentes y, 
adem4s, pregunt4ndose que hab!a pasado con aquello de la "r~ 
nuncia de Pastrana". Cuando después de lo ocurrido se pr~ -
sent~ron c~n F!del Vel~:quc: ~ pQdi4 una ~Aplicación, éste -
respondi6: "Yo les dije que ten!a en el escritorio la renun-
cia de Pastrana, es cierto, pero no les dije que la hab!a a-
ceptado". 56 

De esa manera, la pugna interna en la Federacidn mor.!!!_ 
lense se resolvi6 bajo un formato normal y en apariencia de-
.mocr4tico, sirviendo la habilidad de Vel4zquez para dejar 
que los opositores se "halconearan" y eomar luego hacia ~ 

llos las medidas m4s convenientes, que en vario's casos fue 
la destitucidn. 
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El conflicto en el .interior. de la Federacidn de Trabaj~ 
dores del Distrito Federal (F.T.D.F.) fue mucho m4s trascen -
dente puesto_ que e.!f la federaci~n de m4s peso de la CTM y po~ 
que se tratd de la sustitucidn del liderazgo de JesQs Yurén,-
quien formd. parte de los •cinco lobitos" y era pilar institu-
cional de la CTM. Ante la expectativa de la renuncia o muer-
te del líder, a consecuencia de su quebrantada salud, se c2 
menzaron a crear discordias e inquietudes entre los dirige~ -
tes de la Federacidn. La prueba de ello fue el desplegado 
que se public~ en agosto de 1971, intentando acallar y negar 
que existieran esas circunstancias. El desplegado desmentía 
"las especulaciones falsas y tendenciosae que se v~enen publ! 
cando, en el.sentido de que, con motivo de la enfermedad del 
compañero JesQs Yurén Aguilar, existe entre nosotros ambicio-
nes, enfrentamientos o diferencias, originadas por el interés 
de ocupar la Secretaría General de la propia federacidn •.• 
••• El compañero JesQs Yurén Aguilar es el Qnico Secreta=io G~ 
neral de la F.T.D.F. " El documento lo firmaba todo el c2 
mité Ejecutivo de la federaci6n, incluyendo a Joaquín Gamboa, 
secretario de Accidn Política, y Carlos L. D!az, Secretario 
General Adjunto, quienes serían protagonistas del conflicto -
interno. 57 

Dos años después, lo que se quiso negar se manifestd -
plenamente: El 7 de agosto de 1973, JesQs Yurén se vid oblig~ 
do, por enfermedad, a solicitar permiso a la Asamblea Plen~ -
ria del consejo Consultivo de la Federacidn, para dejar de o-
cupar su puesto y se nombró •secretario General Sustituto" a 
Joaquín Gamboa, a pesar de que por norma estatutaria quien d~ 
bía asumir el cargo en ausencia del titular, era el Secret~ -
rio General Adjunto, es decir, Carlos L. Díaz. Cuando oc~ 
rri6 la muerte de Jesds Yurén, el 22 de ese mes, la propia A-
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samblea Plenaria del Consejo Consultivo ratificd a Gamboa, -
ahora como Secretario General permanente, incurriendo nueva-
mente en violacidn al estatuto, pues esa designacidn compete 
solamente al Congreso General. 

Esos hechos provocaron que un grupo encabezado por 
ocho dirigentes seccionales se inconformara y promoviera la 
revocacidn de esa decisión. En una primera fase del confli~ 
to, que comprendid los meses siguientes del año, el lideraz-
go del movimiento fue asumido por Salvador Mart!nez Flores -
quien al parecer controlaba un vasto ndmero de sindicatos de 
base en el D.F •. y el Estado de México. Bien pronto el apa-
rato cetemista arremetid u:~:m!::r.:: ;¡¡.;;<;ce l.íder, expulsl!ndolo de -
la Federaci6n de Trabajadores del Estado de México; Mart!nez 
Flores amenaz6 entonces con retirar de la CTM a todos los -
sindicatos que controlaba si se hac!a efectiva la expulsidn. 
Esta primera fase concluy6 con el retiro de la impugnación -
de Mart!nez Flores y la negociacidn de su caso particular en 
el Comité Nacional de la CTM. 58 

Pero la inconformidad subsist!a en otros l!deres, 
quienes continuaron con el movimiento de impugnación en tor-
no a la Secretar!a General de la Federaci6n; esta segunda f~ 
se del movimiento ~e deaarrcllG üe enero a abril de 1974, 
con la caracter!stica ahora, de que los ataques se dirigí~ 
ron ml!s claramente hacia la persona de Fidel Vell!zquez, a 
quien responsabilizaron de L1tromisi6n en asuntos de la Fed~ 
ración sin atender a las disposiciones estatutarias; además, 
como forma de presiún para revocar el nombramiento de Gamboa 
Pascoe, se chantaje6 a la direcci6n naclonal, amenazando con 
que se opondr!an a la reeleccidn de Fidel Vel~zquez en el IX 
Congreso Nacional de la CTM, que se verif.icar!a en el ya 
próximo abril de ese año. As!, las cosas tomaron un cariz -
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distinto, de franca confrontaci6n con el Comité Nacional y -
particularmente con Fidel Vel4zquez. 59 

En esas circunstancias y para tratar de remediar las 
cosas, en enero se convoc6 al XVI Consejo General Extraordi-
nario de la F.T.D.F. que tendría verificativo el 3 de febre-
ro y en donde el asunto principal a tratar ser!a el referen-
te a la Secretaría General de la Federaci6n. La CTM, al 
tiempo que se pub1ic6 la convocatoria, ofreci6 su versi6n o-
ficial de los hechos para aminorar el descontento; esta era 
su versi6n: Que desde el quebranto de la salud de Jes~s Y: -
rén y a solicitud de éste, n ••• La Asamnlea Plenaria del Con-
sejo Consultivo de la Federaci6n, el d!a 7 de agosto del año 
pasaso, le otorg6 permiso para dejar de ocupar su puesto y -
design6 como secretario general al c. Joaqu!n Gamboa Pascoe, 
cargo que, al ocurrir el sensible fallecimiento del compañe-
ro Yurén, le fue confirmado como permanente, en las subs~ 
cuentes Asambleas Plenarias del Consejo Consultivo, acuerdo 
tomado por manifiesta mayor!a de votos de las Secciones y 
Cuerpos Directivos que integran la FTDF. Como ha habido in-
terés manifestado por un reducido nl1mero de dirigentes se~ -
cionales, a instancias del propio compañero Jo~qu!n Gürr~oa -
Pascoe, ser4 el XVI Consejo General Extraordinario el que r~ 
suelva esta situaci6n en forma definitiva respecto al Secre-
tario General de esta organizaci6n que debe funjir por el 
presente ejercicio social hasta el 28 de octubre de 1975 ••• " 6º 

Se trataba, pues, de dar legitimidad a la representa-
ci6n de Gamboa, a través del Consejo Extraordinario¡ pero aan 
as! segu!a siendo un procedimiento distinto al estatutario, -
por que como ya ~e dijo, esa designaci6n compete al Congreso 
General y en tanto, lo procedente era que el Secretario Gene-
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ral Adjunto, a quien se le marginaba totalmente, asumiera la 
direcci6n de la Federaci6n. 

La convocatoria al Consejo Extraordinario no resolvi6 
la inconformidad de los opositores a Gamboa, sino que arr~ -
ciaron sus ataque contra el secretario impuesto, acus~ndolo 
"de no tener iniciativa sindical sino ser simplemente una m~ 
rioneta de Fidel Vel~zquez; de ser un advenedizo en la F.T. 
D.F. sin arraig0 entre los trabajadores; de ser un reconoci-
do enemigo de clase, puesto que es un ·abogado millonario con 
su residencia en el Pedregal de San Angel, al servicio de 
los intereses patronales 11

•
61 Gamboa no se qued6 callado y -

trat6 de desautorizar la opini6n de sus contrincantes, afir-
mando que "los disidentes se han sostenido a base de proced! 
mientes dudosos 11 •

62 En efecto, los dirigentes cetemistas 
"descubrieron" que los disidentes habían venido cometiendo -
una serie de faltas como "impedir la formaci6n de sindicatos 
democr~ticos, robarse las cuotas sindicales, entregar los mo 
vimientos de huelga a los patrones, etc; 1163 argumentos que-
manejaron para justificar la destituci6n y expulsi6n de cin-
co de los líderes opositores, con objeto de limpiar el cami-
no para el Consejo Extraordinario y dejarlos sin representa-
ci6n ni pe~sonalid~d jur¡óica sindical, para cualesquier 
efecto que quisieran interponer en adelante. 

Con esos preparativos se lleg6 al Consejo Extraordin~ 
rio, donde segan inform6 la CTM, asistieron delegados de 466 
sindicatos capitalinos afiliados a la F.T.D.F. y "designaron 
por voluntad un~nime al compañero Joaquín Gamboa Pascoe, se-
cretario general de dicha organizaci6n cetemista. En el di~ 
curso inagural, Fidel Vel~zquez dijo que "a~eptaba presidir 
los trabajos del Consejo de la Federaci6n, porque había con~ 
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tancia de que la misma se integr~ conforme a los mandatos de 
los estatutos de la organización, señalando que cualquier a-
cuerdo y determinación que se tomara en el mismo, ser!a aca-
tado y reconocido por la Confederación de Trabajadores de M~ 
xico, porque era el sentir de las mayor!as". 64 Posterior al 
Consejo trascendi6 a la opinión p~blica que: "Por oponerse a 
Gamboa Pascoe, los inconformes perdieron sus cargos. Ayer 
se hizo una limpia en la CTM". 65 

Los disidentes, ahora destituidos y expulsados, qu!_ 
sieron continuar adelante impugnando directamente a Fidel V~ 
lázquez, consignándolo i:lllt~ l~ Comis~Gü Nacional de Justicia 
en v!speras del IX Congreso General de la CTM, donde se pro-
pondr!a su reelección¡ para marzo de 1974, realmente ya se -
trataba más de un movimiento grupuscular que de la posibili-
dad de aglutinar un movimiento serio. Pero no dejó de tener 
relevancia el hecho"I!lismo de la consignación de Vel4zquez, -
donde se le acusaba de violaciones a los estatutos, abuso de 
su autoridad, etc., y los acusadores se declaraban en posib! 
lidad de "probar exhaustivamente en todos sus t~rminos los -
hechos que convierten al señor Velázquez en delincuente del 
orden sindical y lo imposibilitan legalmente y moralmente a 
seguir medrando en ias rilas del movimiento obrero~. 66 

La Comisión Nacional de Justicia, se aprestó a dar 
trámite a la acusaci6n, con objeto de dictar su fallo antes 
del IX Congreso Nacional de la CTM y dejar sin mácula a F.!_ -
del Vel4zquez para su segura reelección. As! sucedió, el 18 
de abril, a tres d!as del Congreso, la Comisión dio a con~ -
cer su fallo, en el que se asentaba que además de que los a-
cusadores no pudieron acreditar su personalidad como dirige~ 
tes y miembros de la Confederación, se hac!a ver "que la de-
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nuncia era infundada puesto que se consignaban hechos falsos 
y notoriamente dolosos. La conclusi~n era que la actuaci~n 
de Fidel Vel4zquez se había apegado a las disposiciones v! 
gentes de la.FTDF". 67 

De esa forma y con la reelecci6n de Fidel Vel4zquez -
como Secretario General, en el IX Congreso Nacional, se dio 
por terminado el conflicto surgido en la F.T.D.F.. En este -
conflicto se pudieron apreciar algunas cosas de interés res-
pecto a la vida interna de la Confederaci6n: a) que los man~ 
jos de representación sindical considerados claves para la -
CTM, se dirimen y se deciden en la cápula de la direcci6n n~ 
cional; b) que es extraordinariamente difícil sacudirse una 
decisi6n de esa naturaleza, por m4s que se apele a los ca~ -
ces estaturarios; c) que no obstante el grado de arbitrarie-
dad implícito en tales decisiones cupulares, la direcci6n n~ 
cional apela a las instancias de legitimaci6n formales, pro-
pias de las federaciones; d) que la propia estructuraci6n de 
los liderazgos en las organizaciones de base, sin sustentar-
se generalmente en una real vinculaci6n con sus representan-
dos, imposibilita que las inconformidades tengan un apoyo 
real de ~esas y ~on mAnipulables por las direcciones con je-
rarqu!a m4s alta de la Confederaci6n. 

Renovación en el Sindicato de T.ele-
fonistas de la Repáblica Mexicana: En el caso de la 

reestructuraci6n 
de este sindicato, 

no existi~ una oposici6n tan violenta ppr parte de la CTM, a 
pesar de que implic6 el defrocarniento de un miembro destaca-
do del Congreso del Trabajo y flamante candidato a diputado 
del sector obrero del PRI¡ Salustio Salgado. 
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El conflicto se desarrolld por la inconformidad de los 
telefonistas a la revisidn salarial firmada el 22 de abril 
por el Comit~ Ejecutivo, dirigido por Salustio Salgado, quien 
pactd un 15% de aumento sin consultar sobre de ello y sin re~ 
petar el acuerdo original que demandaba 35% de aumento. Por 
lo dem4s, el descontento contra la direccidn ya ven!a de 
atrás por los métodos antidemocr4ticos y burocr4ticos de ésta, 
agreg4ndose a ello el hecho de que se sospechaba que Salustio 
Salgado hab!a usado fondos del sindicato para financiar su re 
ciente camp~ña electoral como candidato a diputado. 68 Como= 
protesta al convenio firmado se efectdo un paro de labores el 
mismo d!a 22, extendiéndose dos d!as m4s, con repercusi6n en 
las principales ciudades del pa!s. El movimiento se dio ~on 
celeridad, tomándose el local del sindicato e instalando una 
asamblea permanente que decidid desconocer al Comité Ejecuti-
vo y establecer contacto con la Secretar!a de Trabajo y Previ 
sidn Social. En las negociaciones con la Secretar!a se convi 
no en realizar un recuento para dilucidar cuál era el grupo -
mayoritario y entre tanto volver al trabajo •. El recuento se 
fijd para el 11 de mayo. 

El recuento,dic por resultado una abrumadora mayor!a -
para el grupo encabezado por Francisco Hern4ndez Ju4rez, con 
14 800 votos (80.33\) 69 , y que fue avalado y reconocido -
por la secretar!a del Trabajo. A partir de ello, la nueva di 
reccidn se avocd a la preparacidn de la Convencido Nacional a 
celebrarse el 19 de julio y donde se decidir!an asuntos muy -
importantes; el período de ejercicio del Ccmit~ Ejecutivo; el 
voto directo y secreto; la no reeleccidn; la creacidn de un -
drgano informativo nacional; la redistribucidn de las cuotas 
sindicales de las secciones for~neas; y también la permane~ -
cia o no del sindicato en el Congreso del Trabajo y en el ses 
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tor obrero del PRJ:. La reestructuracidn, pues, tocaba !;;.®.!. -
tiones de mucho interés. 

En un principio existieron declaraciones en contra de 
tal movimie.nto, adjudicándolo a la Tendencia Democrática, 
que para esos d!as libraba una dura batalla con la CTM. Sin 
embargo, adn antes de efectuarse el recuento'· el tono de la 
CTM sobre este conflicto fue bastante mesurado, tal vez por-
que no le quedaba más alternativa que reconocer la torpeza -
cometida por Salustio Salgado y porque se calculaba que la -
derrota era inminente. As!, el lo. de mayo Fidel Velázquez 
manifesi:.ú que hab~a iil:::i1traciones an al conflicto, pc::c 
tern6 "su confianza de que sean los propios trabajadores 
quienes decidan su situaci6n intergremial [y] reiter6 el 
peto de la CTM a las decisiones de las mayor!as". 7º re.!!. 

Posteriormente, ya conocido el resultado del recuento 
y reconocida la nueva dirección sindical, se dio el hecho, -
bastante sorprendente, de que el 8 de julio el Congreso del 
Trabajo exhortara a los telefonistas para que no abandonaran 
ese organismo, aun cuando casi se daba por hecho que el STRM 
saldr!a de sus filas, dado que en alguna ocasi6n se mencion6 
esa posibilióaó. En esa expectativ~ Fiü~l Ve1~~qu~~ dijo 
que no le extrañar!a esa resoluci6n porque "ese era el ce~ -
premiso que los dirigentes ten!an con la tendencia democráti 
ca: ••• lamentamos por ellos porque de esa manera se distan-
cian y no comparten las responsabilidades del movimiento 2. -
brero ni las del régimen pol!tico mexicano". 71 

Como se observa y contrario a lo que pudo suponerse,-
la CTM y el Congreso del Trabajo no adoptaron una actitud de 
oposici6n radical al movimiento, ni de rechazo a la nueva di 
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· recci6n, sino que incluso se intento cooptar y retener al -
s;f.ndicat.o en la nueva fase ·'.Iue i1·iciaba. Es posible que 
una explicaci6n a esta actitud fuera el hecho de que se tr~ 
tara de un "sindicato aut6nomo" del Congreso del Trabajo y 
no de un sindicato integrante de alguna·confederaci6n, esp~ 
cialmente no de la CTM, aunque sr con vrnculos muy estr~ 
ches con ésta altima; pero también debe considerarse que, -
junto con lo. inesperado del movimiento -factor sorpresa-, -
la atenci6n· fundamental del sindicalismo oficial en conjun-
to y sobre.todo de la CTM, estaba centrada en la confronta-
ci6n altima y definitiva con la Tendencia Oemocr~tica, en -
ese mismo lapso de tiempo: mayo a julio de 1976. 

Finalmente, en la Convenci6n Nacional del S.T.R.M.,-
celebrada el 19 de julio, se acord6 "permanecer luchando 
por la democracia sindical dentro del Congreso del Trabajo" 
pero abandonar como sindicato la afiliaci6n al PRr. 72 Esta 
determinaci6n le vino muy bien al Congreso del Trabajo, 
pues sirvi6 para mostrar a la opini6n p11blica que ese orga-
nismo acogra en su seno a sindicatos democráticos¡ esto fue 
todav~a m~s importante porque se di6 inmediatamente después 
de la fase m~s dura y violenta de la confrontaci6n ent~e el 
Cong4~Bo del ~rabajo-CTM y la Tendencia Oemocr~tica, En co~ 
secuencia, podra derivarse que la postura asumida por el m~ 
vimiento obrero organizado respecto a la Tendencia Democr~
tica, no era en raz6n de su proyecto democrático sino por -
sus "agitaciones divisionistas". No cabe duda, pues, que -
con el remozado S.T.R.M. el Congreso del Trabajo result6 f~ 
vorecido y existi6 buen tino polrtico en su tratamiento. 
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2.- Po1!tica Salarial. 

Muy probablemente la pol!tica salaría1 ·fue e1 rubro -
que m~s 1lam6 la atenci6n durante el periodo, lo cua1 se ex-
plica por el grado de confrontaci6n que gener6, dado el esp~ 
cial contexto inflacionario que la sociedad mexicana experi-
ment6 después del desarrollo estabi1izador. En ese sentido, 
1a po1!tica salarial qued6 determinada por e1 ritmo inflaci~ 
nario y por la correlación ae fuerzas.entre las clases fund~ 
mentales con sus respectivas posiciones frente a la estrate-
gia que el Estado propuso. 

La.CTM fue protagonista de primera 1!nea en esas con-
frontaciones, mostrando, a la vez que una adecuada alianza 
con el Estado, tambi~n un notable grado de autonom!a para 
sus particualres intereses, Este apartado intenta, pues, 
dar cuenta de las demandas y t~cticas que la CTM puso en ju~ 
go para desarrollar su lucha econ6míca en defensa y mejora -
de las condiciones de vida de sus agremiados. 

Los primeros años, 1971 y 1972: Generalmente cuando 
~e anali~a la pol!t!_ 

ca salarial en el sexe-
nio del Lic. Echeverr!a, lo que siempre acap~ra. la atenci6n 
son los l1amados incrementos de emergencia de 1973, 1974 y -
1976. Pero cuando se habla de la pol!tica salarial de la 
CTM no menos importantes son los dos primeros años, pues en 
ellos se aprecia un esfuerzo de adecuaci6n conceptual y e~ -
tratégica para la lucha econ6mica de la Confederaci6n en ese 
nuevo periodo. 

As!, en medio del debate sobre la~ reorientaciones e-
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con6micas que el régimen del Lic. Echeverría proponía, la -
CTM perfil6 las bases. generales sobre_ las que deberían aseE_ 
tarse las relaciones econdmicas obrero-patronales¡ a saber: 
política de productividad y reivindicaci6n del salario suf.!_ 
ciente y remunerador. De esta manera, la CTM trat6 de in -
terpretar y aprovechar en su favor la estrategia del des~ -
rrollo compartido, sin asumir s6lo una actitud receptiva si 
no también propositiva. 

El planteamiento de diseñar una política de product.!_ 
vidad para encarar la ~arest!a de la vida fue manejado hab! 
lidosamente por la CTM -independientemente de cual fua~a su 
empeño real de raspüldar esa proposici6n-, para darlé a su 
lucha econ6mica un car4cter mas amplio y no de vulgar econ~ 
micismo. La propuesta cetemista le fue sugerida al pres~ -
dente Echeverr!a desde enero de 1971, al solicitarle que se 
creara una comisi6n tripartita que sentara las bases para -
aumentar la productividad, planear:·. la producci6n y evitar 
el deterioro econ6mico de la clase trabajadora. Esta suge-
rencia, como se recordar4, fue aceptada por el Lic. Echeve-
rr!a y dio lugar a la Comisi6n Nacional Tripartita. En ese 
momento, el Jefe del Ejecutivo les respondi6: "pienso con -
ustedes, que ciertamente la carestía de la vida ••. tenemo~ 
que oo!!!bat~rlQ a traves de una más amplia producci6n y de -

73 una mejor productividad". 

Paralelamente a la idea de trazar una política de 
productividad y en el marco de la carest!a de la vida, la 
CTM empez6 a circular el concepto de salario suficiente y 
remunerador, rescat4ndolo nuevamente de la propia Constitu-
ci6n. Es muy probable que Fidel Vel4zquez y sus asesores -
pensaran que debía aprovecharse la coyuntura del nuevo rég! 
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men, con sus prop6sitos red:l'.stribuUvcs .. para presioi;-ar en f~ 
vor de salarios m!nimos m4s altos que apoyaran los incremen-
tos de los salarios contractuales, de hecho as! lo expres6 ~ 
el dirigente cetemista: ~El movimiento obrero debe seguir a-
provechando estas circunstancias que nos rodean para hacer -
valer sus derechos, y pugnar por la mejor!a econ6mica de los 
trabajadores". 74 

Para fines de agosto, la CTM comenz6 a permear el am-
biente en relaci6n al incremento de los salarios m!nimos que 
deberían fijarse en diciembre de 1971 y, de manera más firme, 
se dijo: "La pol!tica salarial debe tender a la obtenci6n de 
mayor poder de compra mediante la movilidad del ingreso del 
trabajador, la que deberá efectuarse con ia misma frecuencia 
como ocurra con los precios, tratando previamente de cubrir 
la diferencia que existe entre aquél y éstos: pero además 
hay que luc~ar porque los sa ~.arios tabulados sean realmente 
remuneradores.Luchar por que los salarios m!nimos generales 
y profesionales desempeñen el papel que les asigna la Const! 
tuci6n ••• pues ya es tiempo de que la clase obrera utilice 
todos los recursos legales de que disE>one y emplee su prop:{.a 
fuerza y pong~ en juego su prestigio para rehasar la l!nea 
que la mantiene al margen del desarrollo econ6mico de Méx! 
co".75 

Ah! aparece ya la idea, que permanecerá en el sexenio, 
de que los salarios deben tener un~ movilidad semejante en -
tiempo y proporci6n a como lo hacen los precios~ lo que si -
bien no llev6 a una escala m6vil de salarios, era una idea -
consecuente con el proceso econ6mico y

0

que se pens6, segura-
mente, con efectos de mediano y largo plazo sobre la pol!ti-
ca salarial. Por otra parte, no cabe duda de que más que p~ 
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ner en juego el prestigio de la Confederaci6n, lo que inten-
taba la CTM era que su prestigio y legitimidad salieran bien 
librados del juego de presiones internas y externas a que le 
exponía la carestía, la inflaci6n, y la insurgencia obrera. 

En diciembre de 1971, en plena negociaci6n para los sal~ 
rios mínimos que tendrían vigencia para el bienio 1972-1973, 
la CTM y el Congreso del Trabajo formularon un estudio que -
se turn6 a la Comisi6n Nacional de Salarios Mínimos (CNSM) ,-
demostrando la capacidad de pago del secto~ patronal. En es 
ta dltima fase de negociaci6n, a la Confederaci6n no s6lo le 
preocup6 el monto del incremento sino su protecci6n frente a 
la reacci~n que dicho monto seguramente tendría en los pr~ -
cios, advi:rtiendo y exigiendo medidas al Estado: "El probl~ 
ma de la insuficiencia del salario se agrava, cuando a la fi 
jaci6n de un nuevo, más alto para la aparente satisfacci6n 
de las demandas del trabajador, sigue el alza iilI!loderada de 
los precios en toda clase d~ artículos. Cuando los elemen -
tos de control de precios con los que cuent~ el gobierno 
son insuficientes y hasta nulos 11

•
76 En cuanto al monto del 

incremento, a mediados de diciembre se manej6 un 12% de a~ -
mento, a lo que la CTM respondi6 negativamente, ratificando 
que su lucha era "por un áumento que supere a todos los ant~ 
rieres, puesto que estos salarios siguen siendo bajos, insu-
ficientes y, en consecuencia, injustos 11

•
77 Al finalizar e~ 

mes se resolvi6 un aumento de 18.7% de salario para la zona 
metropolitana y de 17.6% en promedio para el país. 

En el Consejo Nacional de febrero de 1972, al infor-
marse y comentar sobre este logro, se señal6 que se habían 
ampliado l.os renglones de trabajadores calificados sujetos al 
~ de salarios m!ninDs profesionales y se agreg6: "El aumento 
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asignado es el mejor de todos los que se consigd:e«ron.:con.-~ 
terioridad, representd un considerable avance y es el gue 
mas se aproxima al ordenamiento legal y si se toma en cuenta 
las circunstancias en que se efectu6 puede afirmarse que 
constituye un verdadero triunfo obrero que solamente pudd 
alcanzase gracias a la actitud revolucionaria del señor Pre-
sidente de la""Rep11blica". 76 

El año de 1972 pareci6 encarrilarsa, a diferencia de 
1971, dentro áe 106 c::mbios anunciados por la estrategia del 
desarrollo compartido; pero aunque ese año mostrd una combi-
naci6n exepc±l:inab ... de redistribuci6n, crecimiento y estabilf_ 
dad, también persistieron factores muy negativos: retraimie~ 
to de la inversidn privada; poco dinamismo de la agricultura; 
insuficiencia financiera del Estado; fuertes tendencias i~ -
flacionarias al finalizar 1972; etc. Es decir, los pres~ 
gios no eran buenos. Sin embargo, el presidente Echeverr!a 
se desbord6 en optimismo en su II Informe de Gobierno: "Las 
metas econdmicas que nos hemos trazado son eminentemente cu~ 
litativas. Hemos creado las bases, a casi dos años de g2 
bierno, de un áeaarrollo que permite una mejer distribuci6n 
del ingreso; ••• fortalece el mercado interno ••• y moviliza 
recursos crecientes para lograr un ptogreso mejor compart! -
do".79 

Realmente resulto contrastante el optimismo del Jefe 
del Ejecutivo, con la mas cautelosa y previsora postura que 
asumi6 l~ CTM en el segundo sem~6tre de 1972, donde ya se d~ 
j~ sentir un pronunciado aumento de precios que fue el prel.!:!_ 
dio al periodo definitivamente infiacionario que arrancaría 
en 1973. La Confederaci6n apreci6 con claridad el fen6meno 
y en el Con.sajo Nacional de agosto de ese año de 1972, Fidel. 
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velázquez señal~ el deterioro del nivel de vida como cons~ -
cuencia del alza constante ·de precios, demandando del gobic~ 
no un mayor control y proponiendo que la CONASUPO dirigiera 
una competencia de prec.1.os para abatirlos. 80 

Bajo esas circ\mstancias la CTM terntin6 de apuntar el 
remozado concepto de salario suficiente y remunerador, expr~ 
sado en las -concilusiones y acuerdos a que lleg6 el 810. Cons~ 
jo Nacional, referentes a la pol.!tica salarial_: a) lograr a~ 
mentas sustanciales en los salarios de los trabajadores, tan 
to contractuales como m.!nimos generales y profesionale~ 
b) qua ,.., ·1':::1i:abiézcac un mecanismo de ajuste automático de los 
salarios con los precios, para dotarlos de un poder de co~ -
pra constante; c) La constit~ci6n tripartita de una Comisi6n 
Nacional de Precios, que elabore .!ndices que registren los -
incrementos reales de precios; d) la ampliaci6n de control -
de precios a todos los artículos cuyo consumo sea necesario 
y que su movimiento en la demanda sea poco sensible a la va-
riaci6n de precios, justamente por~ue sea indispensable con-
sumirlos, ya que de otro modo, se atenta a la salud o a la -
estabilidad social de la familia; e) el establecimiento de -
un segundo ajuste automático en los salarios m!nimos legales, 
derivado ae los aumentos que se registren en el producto na-
cional y computados en forma anual, a través de la tasa de -
crecimiento o de expansi6n de di~·:> agregado. 61 

En realidad, en estos acuerdos se articulan con más -
claridad los planteamientos ~ue, segan la c~u, deberían sus-
tentar su política salarial. Estos mismos planteamientos 
fueron luego presentados en una ponencia de la Confederaci6n 
ante la vrr Asamblea Nacional del PRI; en dicha ponencia se 
postulaba que el salario remunerador no es Qnicamente satis-
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facci6n de necesidades básicas, sino participación de la ri-
queza -~' es decir, que el salario deber!a beneficiarse 
del aumento de producción, como forma en que el propio trab~ 
jador participe del valor agregado en el proceso productivo. 
Por otra parte, argumentaba que la experiencia histórica mes 
traba que la contracción de salarios provocaba mercados ins~ 
ficientes y con ello la baja de inversiones en la producción 
de bienes de consumo, para destinarse a inversiones más ren-
tables. 82 En la VII Asamblea N.;icional del PRI, por cierto,-
este instituto incluyó la escala móvil de salarios en su Pr~ 
grama de Acci6n, a propuesta de la CTM. 

Se ha querido mostrar, pues, que estos primeros dos -
años del régimen, adn cuando de hecho reportaron una pol!ti-
ca salarial estable, tuvieron significación por el esfuerzo 
de la CTM en delinear una pol!tica salarial más ambiciosa p~ 
ra el sexenio, a partir de conceptos como el ·de productiv! -
dad y salario remunerador, en los términos arriba descritos, 
y que se inscrib!an f acilmente en la estrategia del desarro-
llo compartido. 

El. año de E:: este año l.a inflación dej6 de 
ser un fantasma y se implantó en el 
pa!s¡ el 12% de incremento promedio 

en los precios aue se report6 al finalizar el año, fue el c~ 
mienzo de una fase larga y dif!cil para el pa!s. Desde que 
se inici6 1973, la gran polémica entre el Estado, inic~ativa 
privada y movimiento obrero, fue en torno a las medidas a t~ 
mar para combatir la inflación. Dentro de tales medidas, un 
punto central lo fue la relaci6n entre salarios y precios. 
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Se pod!a pensar que la CTM, de acuerdo a lo descrito 
para los dos primeros años, ten!a preparada una pol!tica 
bien definida para afrontar la situación inflacionaria; de 
alguna manera esto era cierto a nivel de planteamiento gen~ 
ral, pero no era f4cil su aplicación táctica y concreta, ni 
mucho menos dependía s6lo de su voluntad, pues deber!a con-
siderarse el manejo que el Estado pretendiera hacer en cue.!!_ 
ti6n tan delicada, como también se deb!a tomar en cuenta la 
postura del sector empresarial. 

En el clima de discusión sobre el combate a la infl~ 
ci6n y el papel de la relaci6n entre precios y salarios, 
los empresarios del pa!s, desde enero, advirtieron sobre 
"el efecto desfavorable que puede producir y de hecho prod~ 
ce la elevaci6n no ponderada de los salarios m!nimos sobre 
fen6menos complejos [como la inflaci6n) n. 83 Esta declara-
ción hecha por un representante empresarial en la CNSM, 11~ 

ma la atenci6n por vertirse recién fijados los salarios m!-
nimos, lo que conduce a pensar que el sector empresarial t~ 
m!a alguna acci6n del movimiento obrero o del Estado que a! 
terara la revisi6n bianual de dichos salarios o, por lo me-
ne~, ma..~~festaba l~ rigidez para admitir una pol!tica sala-
rial m4s flexible con pretexto de la in~laci6n. 

Durante el primer semestre de 1973 el Estado y la 
CTM convinieron en que lo m4s prudente era asegurar el pago 
del salario m!nimo vigente y, por otra parta, ir establ~ 
ciendo mecanismos de protecci6n al poder adquisitivo de los 
salarios. De ah! que el Secretario del Trabajo, en el mes 
de mayo, anunciara que el Estado ten!a la idea de poner en 
marcha un "Programa Nacional para la Protección de Salario 
y el Fomento al Consumo de los Trabajadores", y que existía 
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un "anteproyecto de ley de protección al consumidor", 

Si bien la CTM parecía conforme con las medidas adop-
tadas y anunciadas por el gobierno federal para proteger el 
poder adquisitivo de los salarios, en el mismo mes de mayo,-
en una Reunión Plenaria del Comité Nacional, ampliada con la 
asistencia de todos los Secretarios Generales de Sindicatos 
y Federaciones, se consideró la posibilidad de dar cuerpo a 
la institución de la escala m6vil de salarios, para as! con-
trarrestar la carrera entre precios y· salarios, en la que, -
se dijo, siempre ~alen ganando los precios. 84 

Para mediados del año la inflación comenz6 a hacer 
sentir sus estragos y el Estado se vió obligado a formular 
un programa antiinflacionario que comprendía 16 puntos y cu-
yo contenido intentó ser conciliatorio a los diversos ínter~ 
ses, pero que marcaba más el acento en el control de la de 
manda que en el control de los precios. 

La CTM y el Congreso del Trabajo apoyaron en general 
dicho programa, acotando algunas consideraciones de interés 
para el movimiento obrero, como las siguientes: ~ue no se 
disminuyera la inversión en hien~8éá~ social; Lacivnaliz~ 
ci6n de la distribución comercial, con inte~vención del Est~ 
do bajo un programa de abastecimiento y protección al sal~ -
rio1 y, muy especialmente, se comentaba el punto 16 del pro-
grama, que hac!a referencia a los salarios. El punto 16 de-
cía: "Se propiciará una relación adecuada entre los aumentos 
en salarios y los incrementos en la productividad y el costo 
de laüda, con apoyo en el sistema de'comisiones tripartitas". 
~l comentario indicaba: "El Congreso del Trabajo está total-
mente de acuerdo con la política gubernamental cuando impli-
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ca una relaci6n entre alza de precios y de salarios ya que -
éstos al perder su poder deber4n aumentar en la misma magni-
tud; los incrementos en los salarios, jamás deben estar s~ -
bordinados a los aumentos de la productividad, puesto que no 
est4 en manos de los trabajadores generarlos, sino que es de 
estricto control del empresario corno administrador. No obs-
tante, estima que el trabajador debe beneficiarse de los au-
mentos netos del producto nac:í.onal y de la efiC::i.endta., ya que 
es tradicional marginarlo de estos beneficios•. 85 

Acto segu:í.do la CTM tom6 el citado punto 16 bajo· su 
propia interpretaci6n y de inmediato demand6, en los prim~ 
ros días de agosto, un incremento salarial de emergencia de 
33%, sobre la base de estadísticas oficiales que señalaban 
que de enero de 1972 a mediados de 1973 los precios habían 
aumentado un promedio de 20 puntos. Ciertamente el sector 
empresarial qued6 sorprendido por la celeridad de la dec! 
pi6n y el 26 de agosto declar6 ~ue las causas principales de 
la inflaci6n era el gasto pGblico excesivo, y oue estimaban 
que un aw::ento general de salarios y un control de precios -
agravaría el proceso inflacionario y desalentarían la inver-
si6n y la actividad productiva: por ello concedían que s6lo 
por esta ocasi6n se anticipara una "razonable" revisi6n de -
los salarios mínirnos.CG El Estado y el movimiento cbrero 
organizado concertaron una acci6n rn6s decidida: El Jefe del 
Ejecutivo cnvi6 el 28 de agosto una iniciativa de Decreto al 
Con<Jreso de la Uni6n para que se autorizara a la Ct1SM a dic-
taminar "un ajuste nivelador en los salarios mínimos"• aue -
se aplicaría del 17 de septiembre al 31 de diciembre. Al 
día siguiente, 29 de agosto, el Congreso del Trabajo formal! 
z6 la demanda de 33%, emplazando a huelga general para el lo. 
de octubre. 
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En esos ttltimos d!as de agosto se celebrd el 830. Co~ 
sejo Nacional de la CTM, a cuya inaguracidn asisti6 el Lic.-
Echeverr!a, y ah! el presidente reafirm6 que lucharían ju~ 
tos en el proceso inflacionario para que los intereses de 
las mayorías se impusieran. Los acuerdos de ese Consejo re~ 
pecto al problema salarial, señalaban: "En el caso concreto 
del aumento de salarios tendientes ha reponer el poder de 
compra perdido, con el alza de los precios, [la CTM] ratifi-
ca su acuerdo anterior de apoyar el proyecto de Decreto, en-
viado por el Presidente al Congreso de la Unidn, para que se 
muevan en ese sentido los salarios mínimos, para que se est!!_ 
blezcan en lo sucesivo un régimen que facilite la moviliz~ 
cidn de esos salarios cuantas veces sea necesario, cuantas -
veces as! lo demanden las circunstancias y que en el caso 
del aumento de los salarios tabuladores o contractuales, ba-
r~ uso pleno de la huelga para hacer valer su derecho y obte 

87 -ner el aumento que ha solicitado la clase trabajadora•. 
Para el cumplimiento de este acuerdo se envi6 la circular 17 
de ese año, para que todos los sindicatos afiliados procedi~ 
ran a emplazar a huelga con la demanda del 33% de aumento sa 
larial. 

El conflicto salarial se hab!a desencadenado y las ~ 
siciones estaban claras. M.is claras quedaron atta luego del 
rrr Informe de Gobierno, donde el Lic. Echeverr!a reafirm6 -
la conviccidn estatal, todav!a sostenida, de que el manejo -
del proceso inflacionario no debía hacerse por v!as restric-
tivas c;rue afectaran las demandas colectivas, llamando al se: 
tor privado a participar en los mecanismos de la redistribu-
cidn del ingreso y en una política racional de precios. 

El sector empresarial tuvo que cqnvencerse de que la 
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negociaci6n era ineludible y se mostr6 también confiado en -
~ue el dictamen de la CNSM pudiera ser la norma para llegar 
a un acuerdo con el sector obrero. El dictamen de la Com! -
si6n se conoci6 el ll de septiembre, determinando un 18% de 
incremento a los salarios mínimos, 9.Ue se aplicaría en se2 -
tiembre y con vigencia hasta el dltimo de diciembre. El Co!!. 
greso del Trabajo presion6 adn para obtener la soluci6n s~ -
bre el aumento de los salarios contractuales y la noche del 
25 de septiembre se obtuvo el arreglo que termin6 con este -
co~flicto. El acuerdo a 9.Ue se lleg6 fue con car4cter de r~ 
comendaci6n para incrementar en 
les de hasta $4500.00 y los que 
un aumento de $900.00. 

20% los salarios contractua-
excedían esa cifra tendrían 

Aun cuando el car4cter de recomendaci6n dio lugar a -
que existieran casos de excepci6n y negociaciones segan la -
capacidad de cada empresa,-y los resultados de la aplicaci6n 
del acuerdo fueron diversos, no cabe duda de que la CTM y el 
movimiento obrero organizado en general, conquistaron un 
triunfo econ6mico y político importante, en medio de las di-
fíciles circunstancias de malestar que se percibía entre las 
masas y los cuestionamientos que les hacía el sindicalismo -
independiente. El Estado tambi~n se asegur6 un firme aliado 
en las disputas que aan Je· faltaba"· librar con el sector emµres~ 
rial. 

En el mes de diciembre, nuevamente hubo escaramuza e!! 
tre las fuerzas obreras y patronales en relaci6n a los nu~ -
vos salarios mínimos que d.eberían definirse para el bienio - _ 
de 1974-1975. La CTM expres6 que podr!a presentar nuevos e!!!_ 
plazamientos a huelga si el alza de los precios persistía y 
se pronuncid en· favor de un estricto control de ellos, pues-
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to que de lo contrario de nada servirían los aumentos sala-
riales. Finalmente, el 29 de diciembre, la CNSM dio a con~ 
cer que los salarios rn!nimos para el siguiente bienio se i~ 
crementar!an en un 15% en promedio. (En el D.F. y la zona 
metropolitana, el salario m!nimo se fij6 en $52.001 la CTM 
hab!a demandado $82.00). Segttn diversas estimaciones,con -
los incrementos del· año de 1973 los salarios hab!an recupe-
rado, para enero de 1974, el poder adquisitivo que ten!an -
en enero de 1972. 

La lucha salarial de 1973 evidencid la necczidad, 
formulada ya por la CTM, de modificar el sistema de rev! 
si6n bianual de los salarios. As!, para noviembre, el Lic. 
Muñoz Ledo informaba que se hab!a iniciado "un diálogo con 
los obreros y los empresarios para el establecimiento de un 
sistema de ajuste de salarios, no solamente de salarios mí-
nimos, sino de salarios varias veces superiores al mínimo,-
gue hayan perdido su poder remunerador, cada vez que el co~ 
to de la vida se deteriore, cada vez, digamos, que el.precio 
de los bienes que adquieran los trabajadores tenga un índi-
ce de elevaci6n de más del 8, o del 10 o el 12%". 88 

El año de 1974.- Desde el primer mes del año, los 
empresarios plantearon que no h~ 
r!an falta nuevos incrementos; 

bien sab!an que el proceso infl~cionario no se detendría, 
pero destacaron con tono conciliatorio y premeditaci6n polf 
tica lo siguiente: "Un acontecimiento ~ignificativo para 
las relaciones obrero-patronales y los costos es que, la S!:_ 
mana pasada la central obrera más importante del pa!s -CTM-
prometid que en un futuro cercano no repetirá su amenaza de 
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huelga nacional para impulsar un nuevo aumento de 'emergencia' 
en los salarios obreros 11

•
89 

Pero la verdad fue que las mismas circunstancias obli-
garon a la CTM a asumir nuevamente una actitud recia frente 
al proceso inflacionario que no se frenaba. De hecho l.a CTM 
bien pronto manifest6 posturas verbales fuertes. En primer 
lugar se inconform6 con el incremento logrado en los salarios 
m!nimos para el bienio 1974-1975 y especialmente mostr6 su 
descontento por el "incontrolable" aumento de los precios. 

Posteriormente, cuando se asistió a la residencia de 
los Pinos para invitar al Lic. Echever.i:'!a al IX Congreso N.!!, 
cional, Fidel Vel4zquez expuso claramente la apreciaci6n de 
la CTM: "Seguimos estimando, señor Presidente, que entre pre-
cios y salarios hay una grande y honda diferencia, que no ~ -

-xiste·relaci6n entre unos y otros, que esto es un problema de 
injusticia, porque México, a pesar de su movimiento obrero, -
de los esfuerzos del gobierno y de que se ha adelantado mucho 
en.esta materia, sigue siendo uno de los países que figuran -
en los primeros !ndices de salarios bajos que se pagan a los 
trabajadores". 9o· La CTM dejo constancia de que era un firme 
aliado, pero que incluso para ser un aliado eficiente debía -
vigilar y resguardar intereses y marcos de representación y -
legitimidad insoslayables; no se trataba de alardear, sino de 
prever los riesgos y acechanzas a que le exponía la situaci6n 
objetiva del país. 

Cabe señalar que para abril de 1974 se concretaron los 
proyectos de apoyo y protecci6n al salario y consumo de los 
trabajadores, pues se cre6 el Comité Nacional Mixto para la 
Protecci6n del Salario (3 de abril), el FONACOT (mayo) y se 
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duplic6 la capacidad financiera· y operativa de la CONASUPO. -
De esa manera el Estado confirmaba su decisi6n de afrontar la 
inflaci6n por vfas no restrictivas y atendfa demandas solici-
tadas por el movimiento obrero,- pero era claro que, aunque -
plausibles, no eran suficientes para el ritmo de inflaci6n y 
especulaci6n. 

La CTM y el Congreso del Trabajo volvieron a tomar la 
iniciativa de aumento salarial y el 11 de mayo se inform6 que 
se habfa resuelto "sostener el conflicto obrero patronal moti 
vado por la demanda general de salarios contractuales, confo~ 
me a la práctica establecida en el caso de igual carácter su;!_ 
,c.i±ado. el año <lnterior, expresando este organismo su mejor -
disposici6n para negociarlo con la clase patronal cuando lo -
desee, pidiendo la intervenci6n de la Secretarfa del Trabajo 
y Previsi6n social para que cite cuanto antes a las partes ••• 
El congreso del Trabajo s6lo tiene una lfnea en este momento: 
ejecuta su derecho de huelga y no hay variantes, se sostiene 
la petici6n del 35% de aumento". 91 

La amenaza de huelga que se formul6 en mayo, propici6 
que al interior de la Comisi6n Nacional Tripartita se disc~ -
tiera el problema de la pérdida del poder adquisitivo de los 
salarios, e~ un intento adn del Estado por negociar un pacto 
con el sector empresarial para detener la carrera de los pre-
cios y quizá evitar las querellas y tensiones de un nuevo em-
plazamiento y hasta para mantener estables los salarios por -
lo menos todo el año de 1974; con ello se darfa tiempo a neg2 
ciar, en condiciones mds trancr~ilas, un periodo más breve de 
revisi6n de salarios. De la Comisi6n Nácional Tripartita suE_ 
gi6 la famosa "canasta del mexicanoª que inclufa 300 art!c~ 
los de consumo básico que mantendr!an sus.precios hasta el 
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término de1 año. Pero dicho convenio no pases de ser un pac-
to de caballeros, pero de "caballeros de empresa" que inc1u-
so aumentaron 1os precios antes de que se publicara la 1ista 
de los 300 art!culos. Por eso mismo la CTM y 0 e1 Cqngreso 
de1 Trabajo se rese~aron e1 derecho a exigir un aumento ge-
neral de salarios para recuperar el poder adquisitivo perdi-
do. 

Muy probablemente esa actitud especulativa y voraz de 
1os empresarios determin6 un apoyo definitivo del Estado a -
1a demanda salarial del movimiento obrero. As! 8e llegó ~l 
6 de agosto en que se ratific6.el emplazamiento a huelga pa-
ra el 20 de septiembre, en demanda de un 35% de aumento sal~ 
ria1 de emergencia. 

A los empresarios esto 1es pareci6 inaudito y desple-
garon una ·fuerte oposici~n a las pretenciones del c. de1 T., 
presionando y record~ndole a1 Estado que deb!a gobernar para 
todos. Todo e1 mes de agosto los sectores patronales insis-
tieron en su negativa para negociar lo que consideraban a2 -
surdo e incongruente. La posici6n de intransigencia fue re-
matada por los patrones con su inasistenci~ a lae nogociaci2 
nes en 1a Secretar!a del Trabajo, transmitiendo a la Junta -
Centra1 de Conciliaci6n y Arbitraje •que los empresarios no 
pagar!an, en caso de huelga, 1os salarios ca!dos, solicit~ -
r!an que las hue1gas fueran declaradas inexistentes y que 
responsabilizaban a los trab~jadores por el cierre de la f4-
bricas que se sumaran a la huelgan. 92 

Otra vez, como en el año anterior, esta fase del con-
fl.icto fue conducida con ritmo y tiempo pol!ticos .. por la bur.5?_ 
cracia sindica1 oficial.ista, en sincronía ·con el Estado, pa-
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ra que fuera a través del Informe Presidencial donde se f ij~ 
ra la orientaci6n al desenlace de la lucha salarial. Al res-
pecto, las orientaciones del Informe fueron claras y enérgi-
cas: "Nuevamente, presiones econ6micas afectan nuestra conv! 
venc~a~- El proceso inflacionario altera el equilibrio de -
los factores de la producci6n en detrimento del trabajo ••• -
••• Cuando s6lo se trata de restituir el poder de compra de -
los salarios y restablecer la demanda indispensable de sati~ 
factores, no puede hablarse v~lidamente de efectos inflacio-
narios. Ser!a il~gico que todos los precios se elevara~, m~ 
nos el de mano de obra ••• " Apuntando a la sclucidn del con-
flicto, Luis Ecr.everr~a señal6: "Hemos elegido el dialogo c2 
mo norma de conducta para superar los problemas sociales. 
Confiamos en la responsabilidad de las organizaciones obr~ 
ras y empresariales a fin de que anuentes como est.111 en la 
necesidad de incrementar los salarios contractuales, lo h!!_ 
gan mediante un entendimiento de car~cter nacionaln. 

Adem!s de lo anterior, fue de gran importancia el ~ -
nuncio que hizo el Jefe del Ejecutivo de enviar una iniciat! 
va al Congreso de la Uni6n para establecer la revisi6n anual 
de los salarios m!nimos, as! como de los R~l~~io~ paccaaos 
en loó ooncratos colectivos. La razdn fue expresada: "As! 
contribuiremos a evitar los enfrentamientos cuyo origen es 
la ausencia de mecanismos adecuados a la época en que viv! 
mos para resolver, de manera expedita, las demandas leg!t! 
mas de los trabajadores". 93 

Luego del informe siguieron varios escarceos verbales 
y cruzamientos de propuestas y contrapropuestas sobre el rno~ 
to del incremento; lo importante fue que nuevamente se obli-
g6 al sector. empresarial a negociar, no sin regañadientes y 
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en algunos casos hasta con rebeld~a. El 13 de septiembre se 
suscribi6 un convenio de aumento salarial, entre los repr~ -
sentantes de ambos sectores, fij<'Úldose un 22% de incremento 
a los salarios menores de $ 5,000.00 mensuales y a los que -
exced!an de esta cifra se les aument~ $1, 100.00. Posterio,;: 
mente, ¡a CNSM fij6 tambi~n un incremento de 22%, en prom~ -
dio, a los salarios m~nimos generales, del campo y profesio-
nales, mismo que tendr!a vigencia del a de octubre de 1974 
al '31 de diciembre de 1975. A partir de esta dltima fecha -
su revisi6n ser!a anual. (En el n.P. ~.zona ~etropolitana, -
el salario m!nimo general se fij6 en $63.40 diarios; la CTM 
sosten!a que deber!a ser de $97.00). 

Sin duda que nuevamente la mancuerna Estado-CTM se a-
punt6 otro triunfo pol!tico en esta batalla; pero lo dudoso 
segu!a siendo si a nivel de la pol!tica econ6mica esos trill!!, 
fas parciales podr~an tener· una repercusi6n importante y de-
finitoria. Al término del sexenio se confirm6 que no fue 
as!. Más alln, los empresarios tomaron inmediata revancha a 
nivel de los precios que nunca se lograron controlar y el a-
ño termin6 con un alto registro inflacionario de 24% como 
prorueéiio. 

El año de 1975.- Despu~s de dos años consecutivos de 
lucha salarial, 1975 se presentaba 
de relativa calma. Lo novedoso se-

r!a la revisi6n de la cl~usula salarial de los contratos co-
lectivos que cumplieran un año de vigencia, a partir del mes 
de mayo en adelante, conforme al Decreto expedido el 30 de -
septiembre de 1974. Desde luego, la CTM alertd a sus sind~ 
catos titulares de contratos, para que se .aprestaran a ello. 
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Mientras tanto la Confederacidn emiti6 declaraciones, 
buscando encontrar eco en la pol!tica estatal para el manejo 
del fen6meno inflacionario: volvi6 a insistir en que se i~ -
plantara una política de productividad que mucho ten!a que -
ver, se dec!a, con el desarrollo econ6mico compartido, "pero 
que adn no pasa de ser un~ aspiraci6n"; por otra parte, sos-
ten!a que la inflaci6n era un complejo problema que requer!a 
de.estudios que, entre otras cosas, desembocaran en una l~ -
gislaci6n "sobre costos, precios y utilidades 9ue propenda a 
evitar el abuso y la especulaci6n gue·tanto influye en el~ 
peoramiento del problema inflacionario y recesivo". 94 

Muy dif!cil =esultaba para el Estado, a esas alturas 
del sexenio, intentar una acometida legislativa de las ca~a~ 
ter!sticas propuestas por la Confederacidn; entre otras raz~ 
nes, porque al interior del grupo .gobernante la corriente -
restrictiva-monetarista pugnaba por limitar los proyectos r~ 
formistas¡ pero tambi~n porgue el sector empresarial hab!a -
alcanzado mayor cohesidn y fortaleza pol!tica, como lo deme~ 
traba la constitucidn del Consejo Coordinador Empresarial, 
perfilando una l!nea econ6mica y pol!tica m4s r!gida. 

En los meses de abril y mayo la CTM orient6 al mov! 
miento obrero o=~anizauo del pa!s, en el sentido de que las 
revisiones de los salarios pactados en los contratos deb!!_ 
r!an de ser bajo la demanda de 23% de incremento, pero~que -
si los precios segu!an .i.nfl.áhdose entonces la CTM ped.irS'a m4s, 
lleg4ndose incluso a expresar que •una sola negativa scr4 SE 
ficiente para que todos los sindicatos de la CTM vayan a la 
huelga general". 95 Esta animosidad de· la Confederacidn se -
explicaba por las victorias obtenidas en los años anteriores, 
pero_ las cosas no parec!an tan promisori~s para los ~ngresos 
de los trabajadores; as!, independientemente de los logros 
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que se pudieron alcanzar en las primeras revisiones anuales, 
empresa por empresa, la CTM tuvo que reconocer y mostrar su 
desencanto cuando, en el mes de junio, señal~ que persist~a 
el deterioro del poder adquisitivo y que de hecho no se ha-
bía logrado ningdn incremento rea1. 96 

Dados los escasos logros que estaban obteniendo en 
las. revisiones de los salarios contractuales y la imposibil! 
dad de otro incremento general de emergencia, puesto que ap~ 
nas se había institucionalizado la revisi6n anual, la CTM se 
concret6 a presionar por un mayor control de precios: en ~ -
gesto la confederaci6n sostuvo que era falso que la infl!!_ 
ci6n se superara y Fidel Ve14zquez "acus6 al gobierno de no 
controlar los precios y que sigan subiendo los art~culos de 
primera necesidad". 97 

En el dltimo tercio del año, la CTM se dedic~ a prep~ 

rar la negociaci6n sobre el establecimientó de los nuevos s~ 
larios m!nimos que tendr!an vigencia en 1976 y que deberían 
fijarse en diciembre. Al iniciarse el mes de noviembre, Fi-
del Vel4zquez extern6 que era necesario que el salario m!ni-
mo se duplicara (100%) en varias zonas econ6micas, entre 
ellas la del 4rea metropolitana. Esta aparatosa demanda ini 
cial no fue ponderada suficientemente por el movimiento obx~ 
ro organiz~Qo y, lo ínteresante del caso, es que ahora no s~ 
lo encontr6 el rechazo total de los empresarios sino tambi~n 
la oposici6n del gobierno, donde la corriente contraccionis-
ta se hab!a impuesto al finalizar el año de 1975. Ciertanaen 
te la oposici6n gubernamental no fue virulenta, pero si fir-
mo en cuanto a señalar que las medidas .restrictivas tambi~n 
alcanzar!an la pol!tica salarial y que, en consecuencia, las 
pretensiones de la direcci6n sindical eran excesivas para 
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las circunstancias del pa~s. La CTM y el Congreso del Trab,!!_ 
jo entendieron que no cab~a sino· una propuesta m~s mesurada, 
que redujeron a 25.5%, para negociar al interior de la CNSM. 
La resoluci6n de esta Comisidn se dictd el 29 de diciembre,-
incrementando los salarios mrnimos en un promedio de 2li. 
Fidel Vel~zquez comentd que el aumento no cubrra el alza de 
los precios pero que era una buena inyecci6n para la econ2 -
mra de los obreros. Los empresarios aprovecharon para decir 
que el aumento hacra inevitable el alza de los precios y que 
era mejor volver a la revisi6n bianua1. 98 

El año 1976.- El altimo año del sexenio que se estu-
dia, se inicid bajo una situaci6n de -
estancamiento econ~mico y bajo la 2 

rientaci6n de una pol~tica fuertemente restrictiva que test! 
moniaba la quiebra y el abandono del proyecto reformista de 
inicios del r~gimen administrativo del Lic. Echeverr!a. La 
evidencia de ello fueron los planteamientos que justificaban 
el presupuesto de egresos para 1976, donde el Estado acepta-
ba los reproches empresariales sobre el excesivo gasto pabl! 
co, 0~1 señalar que ahora el presup~estc era auscero y reali~ 
ta.--

En esas circunstancias de austeridad y estancamiento, 
la CTM tuvo que afrontar nuevamente, en forma simult~nea, la 
delicada labor de justificarse ante sus bases como defensora 
de sus intereses y librar las altimas y definitivas escaram~ 
zas con la Tendencia Democr~tica. Para esto a1timo cont6 ya 
con todo el apoyo del Estado; para lo primero el Estado le -
condiciond con la polrtica restrictiva. 
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Durante la primera mitad del año, la gesti6n de defen-
sa econ6mica, por parte de la CTM, consistiG en dos l~neas -
fundamentales: insistir frente al Estado en la correcci6n de 
la relaci6n entre precios y salarios, pugnando porque los 
precios se controlaran y reiterando que era preciso estable-
cer una escala m6vil de salarios; la otra l~nea de la ge~ 
ti6n fue demandar m4s y mejor apoyo al poder adquisitivo y -
consumo de los trabajadores. Estos fueron en substancia los 
lineamientos que el 860. Consejo Nacional de la CTM acord6 -
para ese año en materia económico-salarial. El Estado estu-
vo dispuesto a apoyar en lo posible el consumo de los traba-
jadores, a través de las operaciones del FONACOT y con la 
creaci6n de la Procuradur!a Federal del Consumidor y del In~ 
tituto Nacional del Consumidor, pero no m4s. Por lo que re~ 
pecta a la relaci6n de precios y salarios, las cosas hab!an 
quedado claras desde principios del año, cuando al plantear-
se este asunto al nuevo Secretario del Trabajo, Carlos Ga_! -
vez Betancourt, el funcionario contest6; "Los salarios m6vi-
les deben. estudiarse y meditarse cuidadosamente, de tal man~ 
raque no signifique desconcierto entre precios y salarios ••• 
La lucha debe darse ~s en el aspecto de mantener una estab.!, 
lidad de precios, pues los salarios deben obedecer a una co~ 
q>~ista de ~ondiciones de vida m4s favorables para el trabaj~ 
dor y no a la necesidad de movilidad por inestabilidad de 
precios".lOO 

Cada vez los caminos se estrechaban m4s. Al parecer, 
hacia junio de ese año. los dirigentes sindicales cetemistas 
se mostraron verdaderamente preocupados por la situaci6n de 
malestar prevaleciente entre los obreros (que sin duda cond.! 
cionaba n~gativamente su liderazgo), y llegaron a plantear -
al Comité Nacional de la Confederaci6n que deb!a demandarse 
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un nuevo aumento salarial de emergencia. Todo el mes de ago.!!_ 
to existieron declaraciones al respecto, pero nunca se est~ -
bleciC:S formalmente la demanda ni por la CTM, ni por el Congr~ 
so del Trabajo. 

En esos dltimos eras de agosto se celebrC:S el 870. Con-
sejo Nacional de la CT!i, vrsperas del anuncio de la devalu~ 
ciC:Sn del peso, y ahr se puso a consideraci6n la propuesta 
de aumento salarial de emergencia que habra estado circulando. 
Fidel Vel~zquez expuso asr el asunto: ·se reconoce, dijo, que 
el poder adquisitivo se ha menguado y por ello se justific~ -
rra un incremento de emergencia como en años anteriores, sol! 
citud que el Comité Nacional ha recibido de varias organiz~ -
ciones, por lo que esta propuesta se somete al Consejo, pero, 
sentenci6, "nuestra opiniC:Sn [del Comité Nacional] no coinci-
de con la solicitud hecha ••• no procede por estar hecha a de~ 
tiempo, es decir, cuando se est~n revisando los salarios con-
tractuales, pronunci~ndose porque se luche por los mayores ª!:!. 
mentos de esos salarios". 1º1 

Sobre esta cuesti~n se puede hacer la siguiente conje-
tura: Fidel Vel~zquez y el Comité Nacional de la CTM dejaron 
circular la idea, plenamente justificada, del aumento de emeE. 
gencia, sin pronunciarse a su favor, puesto que seguramente -
era ya de su conocimiento que la devaluaci6n de la moneda se 
harra pQblica el 31 de agosto y ~ue en el Qltimo Informe de -
Gobierno el Lic. Echeverrra sur..ri:r;:!a varias medidas paralelas 
a la devaluaciC:Sn, entre las que se encontraba un aumento de -
emergencia, En consecuencia, siguiendo la conjetura, la CTM 
decidid aguardar el desenlace devaluatorio y esperar el Info.;: 
me para seguir sus ortientaciones, sin anticiparse a quemar -
pC:Slvora en infiernitos. 
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Efectivamente, en el Informe de Gobierno, el Lic. ~ch~ 
verr.ta expres6: ":Zl Ejecutivo Federal a mi cargo promoverá, -
de a.a:ierdo con los factores de la producci~n, medidas encamin~ 
das a que esta·compensaci~n salarial [prevista para los trab~ 
jadores del Estado] se aplique, con la brevedad posible, a 
los demás trabajadores y se efectuarán los ajustes necesarios 
para evitar deterioros en los salarios mínimos y en los trab~ 
jadores de ingreso bajo y medio". 

Frente al hecho consumado de la devaluaci6n, la espec~ 
1aci6n desmedida, los sabitos incrementos de precios y el co~ 
siguiente malestar de los trabajadores, la CTM prontamente e~ 
minó por la brecha indicada en el :Cnforme, tomando la demanda 
de un ajuste de emergencia a los salarios; lo cual era necese 
rio tanto económica corno políticamente en las circunstancias 
de aquel septiembre. La demanda consisti6 en un aumento sale 
rial de 65%, rnisrao que fue anunciado el 10 de septiembre, am~ 
gando con estallar huelga para el 28 de ese mismo mes. Por 
supuesto, los empresarios alegaron que, sin negar la necesi 
dad del ajuste a los salarios, ~stos deber!an ser del 04den 
del 10 al 15~¡-<le otra parte, el Estado, a trav~s de sus voc~ 
ros, también señalaba que era "necesario evitar el alza exag~ 
rada de los salarios". 1º2 • 

Finalmente y dado que las partes en conflicto no logre 
ban ponerse de acuerdo en cuanto al monto del incremento gen~ 
ral de emergencia, los dos sectores convinieron en "escuchar 
y acatar la recomendaci6n que al respecto tuviera a bien he -
cerles el señor Presidc~tc de la Repdblica": 1º3 La rccomend~ 
ci6n consisti6 en incrementar 23% los salarios hasta de 
$ 10,000.00; 21% para salarios de 10 001 a 20 000 pesos; y 
16§ para salarios mayores de 20 000 pesos. Dicha recomend~ 
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ci6n fue aceptada y se convirti6 en acuerdo pl 24 de septiem-
bre, siendo retroactiva el d!a primero de ese mes e indepe!!_ 
diente de las revisiones anuales. 

Por cuanto a los salarios mínimos, la CNS~, dictamin6 
un incremento d~_23% -la CTM había solicitado 34%-, vigente -
del lo. de octubre al 31 de diciembre • 

. Cabe señalar que la CTM, luego de la devaluaci6n, pen-
s6 que era la ocasi6n oportuna para loºgrar que se crear-"1 un -
mecanismo mediante el cual, en lo sucesivo, se pudieran hacer 
.ajus-tes · . .: a los salarios mínimos y contractuales, seg-dn las -
circunstancias lo demandaran. Esto fue expresado al Presiden 
te de la Repablica, en un desplegado del día 3 de septie~ 
bre. 104 La idea no prosper6. 

El incremento de emergencia pactado este año, no puede 
considerarse una victoria para el movimiento obrero organiza-
do del pa!s, sino un paleativo muy restringido, en tiempo y 
monto, comparado con la ~~cuela especulativa e inflacionaria 
que sigui6 a la devaluaci6n y comparado con la política de e~ 
trema auster:l.dad y contl:'ol salarial que: ·impondt:ía el Fondo Mo-
netario Internacional en los siguientes años. Mucho menos 
fue un triunfo para la fracci6n reformista del grupo goberna~ 
te encabezado por el Lic. Echeverr!a7 constituy6 la anulaci6n 
al proyecto del desarrollo compartido, oue los grupos econ6m! 
cos m~s poderosos hab!an combatido durante el sexenio, para -
reestablecer una política econ6mica m~s af!n a sus intereses. 
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3.- Pol!tica de Bienestar Social. 

La política de bienestar social configura otro aspecto 
de la gesti6n de la fuerza de trabajo, mismo ~ue requiere de 
la organizaci6n y administraci6n pllblica para su ejercicio; -
sin embargo, las instituciones que tienen a su cargo dicha PE 
l!tica se singularizan por su car~cter tripartita, por lo oue, 
en defini~iva, las organizaciones obreras desempeñan un µapel 
importante en su funcionamiento. Para el periodo aue se est_!! 
dia,·se han tomado dos aspectos básicos para el bienestar de 
los trabajadores: La seguridad social y la vivienda. Los dos 
aspectos tuvieron un espacio importan~e en la gesti6n propia 
de l~ CTM. 

A) Seguridad Social. 

En la propuesta del "desarrollo compartido" estaban pr~ 
sentes la política de bienestar y muy particularmente la de s~ 
guridad social, a la que se consider6 como un instrumento bás!_ 
co de justicia y "solidaridad social para redistribuir el in -
greso y coadyuvar al bienestar individual y colectivo", 1º5 - -
Por eso no es de extrañar que una de las primeras reformas le-
gislativas del nuevo r~gim~n h~yQ sióo la correspondiente a la 
Ley del Seguro Social. 

Evidentemente, la seguridad social es indispensable pa-
ra el conjunto de la gesti6n de la fuerza de trabajo, pues sus 
prestaciones en d~ncro y en especie son . fun~amentalP.~ para 
e1 mantenimiento y reproducc16n social de los trabajadores y -
sus familias; consecuentemente, la CTM le ha dedicado especial 
atenci6n a este rubro de su gestidn, logrando desem~eñar un 
des~acado ~apel en el diseño de las reformas a la seguridad s~ 
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cial y en el funcionamiento del propio Instituto Mexicano -
del Seguro Social, donde también refleja su hegemonía en el 
movimiento obrero, con su mayor representaci6n dentro de 
los órganos de gobierno de dicho Instituto (de los 10 repr~ 
sentantes obreros que integran la Asamblea General del IMSS, 
7 corresponden a la CTM) • 

En el sexenio, la acci6n de la CTM en materia de se-
guridad social, tuvo dos vertientes: una se canalizó sobre 
los rubros tradicionales gue el IMSS otorgaba, con sus r~ -
formas que mejoraron y ampliaron dichos servicios; y la 
otra se refiri6 a la demanda de implantar el seguro de desem 
pleo, qtie no estaba considerado en el régimen del Seguro S~ 
cial. (Hasta 1972, el Seguro Social comprendía: accidentes 
del trabajo y enfermedades profesionales; enfermedades no 
profesionales y maternidad; invalidez, vejez, cesantía y 
muerte) • 

La Reformas a la Ley del Seguro Social.- Las refor-
mas a la Ley 
del Seguro -

Social tuvieron una determinaci~n m~s propi~mento ~s~aCdl,
con las cuales el nuevo régimen intent6 dejar constancia de 
su voluntad por aplicar medidas distributivas en la pobl~ 
ci6n. No obstante, la CTM no fue ajena a dichas reformas 
ni estuvo carente de iniciativa y oportunidad para apro~ 
charlas en f~vor de su gestión. 

Por ejemplo, la reforma é!e diciembre de 1970 a la 
mencionada Ley, m4s ~ue otra cosa pretendi6 resolver la ur-
gente necesidad de equilibrar y fortalecer financieramente 
al IMSS, aju~tando y actualizando los grupos de cotizaci6n 
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de los asegurados. A pesar del car~cter li~~tado y provi~i~ 
nal de esta ~eforma, que oblig6 a la CTM a posponer varias 
solicitudes flastauna nueva revisi6n, se logr6 incluir alg~ -
nas mejorías como en el caso de las siguientes prestaciones: 
incremento para ayuda de funeral por muerte en accidentes de 
trabajo (de $500.00 a 1 000.00); salario íntegro para la mu-
jer asegurada, durante los 42 días anteriores y posteriores 
al parto (antes el subsidio de maternidad era de 60%), as! -
como canastilla b~sica al nacer ~l hijo y ayuda para la lac-
tancia en los primeros 6 meses; incremento en la pensi6n por 
invalidez y vejez al establecer un mínimo de $450.00 mensua-
les (antes era de $150.00). 

De manera, pues, CTUe la CT~ no estuvo al margen de e~ 
ta reforma, sino ~ue fue un factor de presi6n y ncqociaci6n 
importante, lo que le vali6, incluso, un pGblico reconoci 
miento del .Presidente Echeverr!a, ~uien en la salutaci6n del 
nuevo año de 1971, frente a los líderes del Congreso del Tr~ 
bajo, elogi6 "la invitaci6n del señor Fidel Vel~zauez y de -
un grupo de colaborador.es su:;c:::, ¡;a:;:a estudiar el primer pr2. 
yecto de reformas a la Ley del Seguro Social -poraue la ini-
ciativa fue de ellos hace unos nueve meses, lo dije en el S~ 
guro Social y ahora lo repito y le doy cr~dito a la CTX-i-, de 
ese proyecto que despu~s fue ~iscutido por el Congreso del -
Trabajo y por el sector empresarial y que sirv!a para refor-
mar la Ley en beneficio ce los trabajadorcs ••• 11106 Por s~ 
puesto o:ue la CTM no dejo pasar la oportunidad da cY.plotar -
la reforma en favor de su gesti6n, proclamando crue "la a~ . 
ci6n cetemista se ha dejado sentir entre l.a claoe trabajado-
ra, a quien la seguridad social pese a sus fallas, le repor-
ta grandes beneficios que si se cuantifican bien podría r~ -
presentar tanto como sus propios salarios, tomando en cuenta 
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el valor que tiene la presentaci6n otorgada". 1 º7 (Cuesti6n 
bien exagerada puesto que en 1971 el qasto per capita del -
IMSS, a precios corrientes, fue de $521.00 anuales). 

Para 1972 y más en el segundo semestre de ese año, 
la CTM comenz6 a presionar nuevamente para que se expidiera 
una nueva Ley del Seguro Social, bajo el entendido de que -
al.respecto existía ya un acuerdo tácito con el Estado¡ así, 
en el Informe de Fidel Velázquez al 810. Con9reso Nacional, 
se insistió en esa necesidad y se acord6 demandar la expedí 
ci6n de una nueva Ley que superara "en todos sentidos" a la 
vigente y que "se pronuncie por la universalización del ré-
gimen de Seguridad Social". 1 º8 Tal acuerdo fue propuesto -
al Congreso del Trabajo y ahí ·se procedi6 al estudio corre~ 
pendiente y a las negociaciones con el Director General del 
IMSS para formular el ante9royecto que se propondría al Je-
fe del Ejecutivo. El Congreso del Trabajo aprobó al ant~ 
proyecto el 24 de diciembre de 1972 y luego, en la XXXII 
Asamblea General Ordinaria del IMSS (18 de diciembre de 
1972) , se decidi6 presentar 
Presidente de la Re9'Ciblica. 
se decret6 la Nueva Ley del 

fort!lalmente la iniciativa al 
Finalmente, en marzo de 1973 

Seguro Social. 

Esta nueva Ley, en comparaci6n con la anterior, v~ -
rías veces reformada, atcndi6 a las demandas pospuestas en 
la reform~ de 1970, recogi~ndolas ahora para mejorar las 
prestaciones del Régirn~n Obligatorio del Seguro Social¡ as! 
mismo, introdujo como innm-.aci6n la prestaci6n de "servicios 
de solidaridad social" para sectores marginados, lo cual 
constituy6 la expresi6n rnás seria de ampliar y distribuir 
el bienestar social, dentro de los recursos y capacidades 
existentes. En palabras del Director del. IMSS, "La nueva -
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Ley del Seguro Social, al sentar bases firmes para proteger 
a un mayor ntúnero de personas; al mejorar las prestaciones 
econ6micas; al ampliar los plazos de protecci6n a la asi~ -
tencia m~dica para los hijos de los asegurados y al otorga!'._ 
la a los trabajadores que se encuentran eri estado de huelga; 
al enriquecer los programas de medicina preventiva y de pr~ 
yecci6n a la comunidad; al establecer el ramo de guarder!as 
infantiles, y al implantar los servicios de solidaridad so-
cial, acentda de manera significativa la funci6n redistrib~ 
tiva del .ingreso del Seg>.iro Social y se conv:l'.erte en un or-
denamiento que en sus motivaciones, en sus objetivos y en -
sus preceptos, es auténticamente exoresi6n de la lucha pro-
gramada por la justicia social". 1 º9-

La nueva Ley mcreci6 la aprobaci6n de la CTM, tanto 
por haber incluido las mejorías en las prestaciones que de-
mandaba como por considerar que se hab!a avanzado en la bG~ 
queda de la seguridad social integral; as! lo manifcst6 en 
la XXXII Asamblea General del I?4SS, el profesor Bernardo C~ 
bes: "Coincidimos con lo afirmado por el señor Director Ge-
ncr~l, en ci ccnt~dc Ce que la nueva ~ey rompe ~1 tradicio-
nal marco conceptual del Instituto y lo lanza a la büsaueda 
de la Seguridad Social Integral. Este ha siGo un postulado 
permanente de la clase trabajadora". 11º Despu6s de decr~ -
tada la Ley de 1973, la CTl·1 no se olvid6 de la vigilancia -
cotidiana de los servicios del IHSS, pero generalmente sic!!!_ 
pre se mostr6 conforme con la operaci6n del Instituto y, de 
hecho, cuando hizo críticas, 6stas siempre fueron mesuradas~ 
s6lo hasta 1976 la Confcdcraci6n volvi6 a plantear la nece-
cidad de revisar las prestaciones ccon6micas del Seguro So-
cial, ~·a que el ritmo inflacionario las hab!a mermado. 
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El Seguro de Desempleo,- A diferencia de los rubros 
'.tradicionales del Seguro -
Social, la acci6n tendien-

. te a implantar el Seguro de Desempleo surgi6 por fuera de -
la deterrninaci6n estatal, como respuesta a un fenómeno de -
d~socupaci6n gue en realidad procup6 a la burocracia sindi-
cal. 

Sin duda que la dirección del movimiento obrero org~ 
nizado fue sensible a los efectos econ6mico-soci;:ües que el 
desempleo y subernpleo causarían sobre la fuerza de trabajo 
de sus agremiados, por lo que, especialmente la CTM, insis-
ti6 en que este problema se incluyera en la agenda de la e~ 
misión Nacional Tripartita. En este sentieo, resultó muy 
elocuente el documento que el Congreso del Trabajo le pr~ 
sent6 al Primer nandatario, en octubre de 1971, donde seña-
laba: "El Congreso del Trabajo, con verdadera procupaci6n,-
ha tenido la necccidad de abordar el problema que confrontan 
las agrupaciones aue lo integran, que en mayor o menor, pero 
todas en grado im~ortante, vienen sufriendo la desocupaci6n 
de trabajadores afiliados a ellas, desocupñci~~ que actual-
mente afecta a miles de nuestros compañeros. El sector e~ -
presarial dccde hace varios meces ha disminuido sus inve~ -
siones y está llevando a cabo el reajuste sistemático de ~ 

trabajüdorcs, no en forma masiva o espectacular, pero sí de 
manera constante e inintcrru!!Pida ••• [bajo el argi=nto) ds que los 
despidos se originan en las m::!didas c=l':oicas adoptadas por el G,2. 
bierno y en la disminuci6n de la inversi6n pablica". Si 
se sabe, agregaron, que se requiere de 400 mil nuevos cm 
pleos anuales, esa actitud empresarial ~gudiza el problema 
y las autoridades laborales deben proceder "para que esos ~ 
justes no )'lrosperen". En esa ocasión el J.efe del Ejecutivo 
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trat6 de tranquilizar la incertidumbre de los dirigentes si~ 
dicales, señalando que en cierta forma la austeridad inicial 
del sexenio, deliberada, hab!a tenido esa consecuencia, pero 
que ya se estaban tomando las medidas para salir de esa si 
tuaci6n coyuntura1. 111 

La CTM nunca se trag6 el sedante de que el problema -
era coyuntural y siempre sostuvo, en adelante, que el probl~ 
ma se ag~var!a. En efecto, cuando en 1973 el proceso infl~ 
cicnario coma~=é = g~lcE:~, el de:e:::.;:leo y ~ubemp!ec se ~ue 
incrementando hasta llegar a manejarse la cifra de 4 mill~ -
nes de desempleados al inicio de 1974. Por estas razones la 
CTM transitó de los rubros tradicionales 9e la se~ridad so-
cial al planteamiento, adn no considerado, de establecer el 
Seguro de Desempleo. 

A partir del IX Congreso Nacional, en abril de 1974,-
la insistencia de la CT:.1 sobre la necesic.:id de crear el Se~ 
ro de Desempleo fue permanente, aun cuando no siempre fue muy 
clara la idea sobre como inplantarlo: si a través de un Fon-
l!o Nacional contra ol. DQ:;cmplao, :;i crco.ndo un In::titt:to M~-
cional de Descir.pleo al margen del IHSS, o bien si éste CUti-
mo ser!a quien se hiciera cargo de ofrecer tal se~uro. Poco 
a poco la CTl·1 fue profundizando más en el problema v para 
1975 consideraba que el Seguro del Desempleo no C.cb::"'a !>Ospo-
nerse por m~s tiempo, dado ~ue era una de las. mayores preoc~ 
paciones de la clase trabajadora y que por ello "la Secreta-
ría de 1'.cci6n Social del Comité Nacional é!e la CT~1 ha venido 
reiteranc'\o ante ~1 Instituto f!exicano del Seguro Social, la 
aspiración de gue a los innumerables logros del IMS~, se ~ 
gre<JUe en un futuro próximo, el Seguro de Desemnleo". 112 
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En el. intercambio de ideas que al respecto se sostuvo 
con el. Director del. IMSS, l.a expectativa no era muy favor!_ -
ble, pues aungue se asegur6 que "la jefatura de servicios 
~cnicos realiza ya l.os estudios necesarios para precisar la 
posibilidad de impl.antarlo y l.as condiciones en las que fun-
cionarra •, tambi~n se advirti6 ~ue el proceso era dilatado -
por la complej:iéiad del probl.ema. 

Parale!.=nte el. Estado me..'d.cano trataba de estable -
cer l.as bases para una polrti.ca de empl.eo, de forma tal ao= ~ 
cia 1975, nuevamente se l.l;;~ ::. la Co!ll.isi6n Nacional Tripar-
í:ii:a para que recuperara uno de los tel'lils or:igina1es de su -
agenda: el. increi:iento del entrleo y l.a productividad. Poste-
riormente, en enero de 1976, se llev6 a cabo la P.euni6n ?~!!. -
cional sobre Empleo y Prodact.ividad, donde Blas Chumacero 
present6 l.os puntos de la en! para la cclcbraci6n de una po-
litica de empleo. Su po!!enc:f.a concl.n!a proponiendo al ento~ 
ces candidato presidencial, Líe. José L6pez Portilio, que el 
derecho al trabajo se elevara a rango constitnciona1.113 

Apenas tres semanas después de esa Renn:idn, de manera 
an poco más realista, Pide! '!c.l:i;¡¡<!uez dcstac6 sobre el men -
ci.onado problema lo siguiente: ªEst:a!:!Os conscientes de que -
la ~ca seña1ada es difrcil y que su proceso de desarro1lo 
del!?anda esfuerzos continuados y pern:anentes, considerando 
que atln as! no se obtendrá pronta solución en el sentido áe 
lograr e1 pleno e!.!á'leo; por lo que insist.ims en la creaci6n 
de un fondo nacional destina~o a au.~iliar econd'núcal!lente a -
los desoCtJpados, ~ne bien DOdr!a constituirse con una aporta - lu-
ción especial de los contribuyentes se1]15n su capacidad". 

En real1dad el arguJ!ICnto más objetivo y definitivo, 
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que explica finalmente por ~ué no se ha implantaeo tal segu-
ro de desempleo en el país, lo dio el propio Director del 
IMSS, cuando dijo categ6ricarnente: " ••• tienen que cimentarse 
los avances en materia de seguridad social en la propia eco-
no!ll!á. para que ésta soporte esos avances, de lo contrario -
pueden qued4rsenos exlusivamente en la pura formulaci6n nor-
mativa, y lo que importa es la existencia de esa protecci6n, 
y creo que en la medida en que el desarrollo econ6mico del 
país vaya siendo mayor, tendrá <:!Ue incrementarse necesari~ 
mente la protecci6n del Seguro Social, que en otros ren~l2 -
nes llegará a comprender el del desempleo". 115 

Evidentemente, la sociedad mexicana no ha alcanzado 
el grado de madur~z'econ6mica, política y social para des~ 
rrollar una seguridad social inte~ral que incluye, entre mu-
chas carencias, el seguro de desempleo. 

Para terminar esta revisi6n de la acción de la CTM en 
el campo de la seguridad social, tal vez convenga mencionar 
que este fue un campo de la gesti6n laboral que se siqnific6 
por la ausencia de fuerte confrontaciones entre el Estado, -
CTM~ongreso del Trabajo, y sector empresarial, mostr~.ncc 
con ello que la seguridad social es el ámbito donde mejor o-
pera el colaboracionismo entre las clases sociales y aue es 
altamente funcional al desarrollo capitalista del país, en -
tanto que la seguridad socia1 se hace cargo de una parte del 
valor-de la fuerza de tr~ajo que los capitalistas no pagan 
directamente, sino que comparten esa responsabilidad con el 
Estado y los propios trabajadores, a través de sus respecti-
vas cotizaciones. En ese sentido es criticable que la CT:t y 
el Congreso del Trabajo no hayan asumido una pol!tica rn4s au 
caz que pugne por cambiar la estructura de financiamiento de 
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la seguridad social, modificando, por lo menos, las contri-
buciones (cotizaciones) ?Orcentuales sobre el salario corres 
pendiente a los trabajadores, patrones y Estado. 

B) Vivienda Obrera. 

La otra política de bienestar social para los trabaj~ 
dores en que particip6 ~uy activa e interesadamente la CTM -
fue en la política de vivienda obrera, misma que se instr~ -
ment6 a través del Instituto de Fondo· Nacional de la Vivien-
da para los Trabajadores (INPONAVIT) , para atender lo dis 
puesto en la fracci6n XII, apartado A, del artículo 123 cons 
titucional. 

Antecedentes y Creaci6n del INFONAVIT.- El asunto de 
la vivienda 
para los tr~ 

bajadores, como derecho social planteado por la Constituci6n 
venía siendo tema de polémica y discusi6n CTUe nuevamente se 
present6 durante ~l proceso de elaboraci6n de la nueva Ley -
Federal del Trabajo de 1970. En esa ocasi6n fue muy i~si~ -
tente la·posici6n del sector cmp~esarial por tratar·· de di-
luir o flexibilizar al m4ximo la obliqaci6n oue la Constitu-
ci6n les asignaba de proporcionar vivienda a sus trabajad~ -
res. 

Desde entonces la idea de flexibilizar o hasta de di-
luir la obligaci6n directa de los patrones, sustituyéndola -
por formas o sistemas menos rígidos, parecía la tendencia h~ 
cia donde tarde o temprano desembocaría el problema de la vi 
vienda obrera¡ tendencia a la gue el movimiento obrero orga-
nizado no se opondría sino que incluso consinti6, como lo de 
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muestra su participación en l.a creación del INFOUAVIT. 

El problema de l.a vivienda obrera volvió a tomar auge 
en 1971, ahora bajo el proyecto estatal de "desarrollo co~ -
partido" y dentro del. marco de la Comisi6n Nacional Tripart! 
ta, en cuya agenda el tema de la vivienda figuraba como pri~ 
ritario para el pa!s, en buena medida porque se pensaba que 
un programa habitacional amplio ayudaría a revitalizar el 
crecimiento económico y detener el desempleo. 

Ya en l.a Comisi6n Nacional Tripartita, tanto el sec -
tor patronal como el. obrero expresaron sus puntos de vista.-
Los emp=asarios nuevamente señalaron la necesidad de flexib! 
lizar las formas para dar cumplimiento al mandato constit~ -
cional. El movimiento obrero organizado en el Congreso del 

·Trabajo, de hecho estuvo conforme con ello, pues afipnaba 
que el problema de l.a vivienda obrera ntiene tan complejas -
dimensiones y asume tales magnitudes, que requiere de una 
acción integral en que se conjuguen l.os esfuerzos de todos -
l.os sectores de ·algQn modo obligados o interesadosn. 116 Por 
supuesto, el Estado fungió como patrocinador de una iniciat! 
va que conjugara los intereses de ambos sectores y que se a-
justara a los propósitos del proyecto estatal ?&rd superar 
la natc~~a~ econ6mica y recuperar la legitimidad social.. 

De esa manera, fueron apreciándose convergencias e~ -
·.tre loo sectore5 obrero, patronal y gubernamental en las disc~ -
siones y an4lisis que so~re el problema se efecturaron en el 
seno de la CTM, entre mayo y diciembre de 1971. Los puntos 
fundamentales en que coincidieron los representantes de los 
tres sectores, fueron los siguientes: 1) si bien el tema era 
sobre vivienda en general, el interés real de la discusi6n -
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fue sobre la vivienda obrera; 2) que el punto crítico de to-
da soluciesn al problema era de orden financiero; 3) gue la -
magnitud y complejidad del problema requería la conjugaciCSn 
de esfuerzos de todos los sectores. 

Sobre esos puntos trabajes la CNT en materia de vivien 
da y en diciembre de 1971 concretes un proyecto de reforma a 
la fracciesn XII, apartado A, del artículo 123 constitucional, 
mismo que fue presentado al Presidente de la Repablica. En 
esa ocasiCSn el representante del Congreso del Trabajo comen-
tes lo siguiente: La disposici6n vigente sob:e la habitaci6n 
para les trabajadores "s6lo protege el 10% de los trabajado-
res y ante esta realidad ··.el Congreso del Trabajo pugn6 y o~ 
tuvo que la reforma proyectada tenga un alcance general, es-
to es, que proteja a todos los trabajadores. Además, se le 
dio un nuevo enfoque al pensamiento constitucional, al orie~ 
tar el pensamiento revolucionario del Congreso del Trabajo -
hacia la adquisici6n de casas en propiedad, para crear el pa 

117 -trimonio familiar". Por su parte, Fidel Velázquez comen-
t6 la reforma con una satisfacci6n desbordante y hasta con 
cierto grado de salamería poco usual en él: "Para la clase -
trabajadora este problema es de suma importancia; y es as! -
porgue al Zln, despu~s de casi medio siglo de haber luchado 
porque se diera vivienda a los trabajadores, corresponde al 
gobierno de usted realizar esta aspiracidn nuestra ••• Crea· 
usted que con esto, para nosotros se consuma su promesa de -
beneficiar a la clase trabajadora y se realiza un gran prop~ 
sito que ha embargado tantos años a esta clase ••• El prole-
tariado de México, pues, se siente verdaderamente satisfecho; 
no solamente, orgulloso y con sentido de que esto haya oc~ -
rrido con la anuncia de la clase patronal que, por fin, aban 
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donando toda postura ego!sta y situándose en el ámbito nací~ 
nal, con verdadero patriotismo, como los trabajadores, haya · 
llegado a esta conclusión que esperarnos 'que usted acept~· tam 
bién gustoson. 118 

Desde 1uego, la iniciativa presidencia1 rara reformar 
la fracci6n XII fue enviada al Congreso y aprobada en febre-
ro de 1972¡ con el1o se concret6 la modalidad a la obliga 
ci6n patronal'que hoy todos conocernos. Consecuentemente~ en 
abril se reform6 el Cap!tulo III (Habitaciones para los Tra-
bajadores) del T!tu!o Cuarto de la Ley Federal del Trabajo y 
se promu1g6 tambi~n 1a Ley que cre6 el !NFO~AVIT¡ en estas -
disposiciones jur!dicas se estableci6 que las erepresas debe-
rán aportar al Fondo Nacional de la Vivienda el 5% sobre los 
salarios ordinarios de los trabajadores y que dicho Fondo 
"tendrá por objeto crear sistemas de financiamiento que per-
mitan a los trabajadores obtener crédito barato y suficiente 
para adquirir en propiedad hahítaciones c6modas e higiénicas, 
para 1a construcci6n, reparación o mejoras de sus casas hab! 
taci6n y para el pago de pasivos ad~uiridos por estos conce2 
tos".119 

La C~M y la operaci~n del !NFONAVIT.- Contra la re 
forma a la 
fracción XII y 

la creaci6n tlel INFONAVIT se alz6 la opini6n crítica del sin 
dicalismo independiente, sosteniendo que dichas reformas co~ 
tradec~an el espíritu original de la fr~cci6n XII y despoja-
ban a la clase trabajadora del pa!s de un derecho directame~ 
te exigible a los patrones. 

1 
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Para contrarrestar esta reaccidn del sindicalismo in-
dependiente, la CTM y el Congreso del Trabajo, junto con el 
Estado, proclamaron la creaci6n del INFONAVIT como un gran -
logro, como "el renacer de un derecho postergado": tal vez -
para apagar la 111encionada cr.!tica se alentaron, también, ex-
pectativas demasiado optimistas en torno al INFO?!.?\VI'!'. Por 
ejemplo, en el Consejo Nacional de la CTM, en febrero de 
1972, Fidel Velazquez informaba que con el INFONAVIT se reb~ 
saría "el tope establecido con anterioridad que impedía.que 
el 91% de los trabajadores disfrutara en propiedad de casa -
decente, c6moda e higiénica ••• "12º 

A la CTM le interes6 difundir al interior de sus erg~ 
nizaciones filiales, que se había conquistado un gran triun-
fo laboral, con objeto de obtener de sus bases la legitim! -
dad que otros sectores le cuestionaban: pero, por otra parte, 
hacia el exterior, también manej6 este asunto como una cons-
tataci6n de lo equivocados ~ue estaban quienes rumoraban y 
apreciaban que sus bonos habían decaído o decaerían en ese -
sexenio que se iniciaba. Una prueba para esa constatación -
fue el poder sobresaliente que la CTM obtuvo en la Asamblea 
General (de caracter tripartita) del INFONAVIT, pues de los 
15 representantes del serctor obrero, a la CTM le correspon-
dieron ocho. 

Si bien el optimismo inicial pareci6 desbordante, la 
operaci6n del INFONAVIT mostr6 en la realidad sus verdaderos 
alcances, que eran mucho mas limitados que la capacidad de -
construcción que se le atribuy6 en un principio, consistente 
en 100 mil casas anuales (esa cifra fue' el total de la oper~ 
ci6n de 4 años) • Uuy pronto surgieron incruietudes e indo!!. ".". 
formidades sobre la operaci6n y realizaciones de ese Instit~ 
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to; especialmente la CTM asumid una actitud cr!tica que hacia 
los dos ~ltimos años del sexenio fue bastante severa. 

Para 1973, a escaso un año de trabajo del INFONAVIT, 
la CTM se quejaba de que ese Instituto s6lo dedicaba sus r~ -
cursos a la construccidn de vivienda nueva, descuidando el 
otorgamiento de cr~ditos 9ara el mejoramiento de la vivienda 
del obrero o para que ~ste construyera por su cuenta su casa. 
En 1974 la Confederacidn exhortaba a presionar al Instituto -
para que acelerara la construcci6n de vidienda, pues, a su 
juicio, no atacaba el problema de forma masiva. 

En todo caec, lo que exist!a al interior del INFONAVIT, 
era la confrontaci6n de intereses sectoriales en torno a la -
instrumentaci6n de las pol!ticas concretas de operacidn. E -
fectivamente, la lucha por ganar posiciones y acrecentar inte 
reses se manifestd y estuvo-a cargo, sobre todo, por el se~ -
tor obrero y muy particularmente por la C'I'M. Los puntos b~s~ 
cos de disputa y crítica de la CTM se centraban alrededor de 
dos cuestiones: l) la modalidad de ~romocidn de la vivienda, 
y 2) el sistema de asignacidn de los cr~ditos, 

La primera cuestidn se refer.ta a o:uoe el :r¡i?O~.r.VIT sur-
gi6 con una func~~~ ~romocional amplia, consistente en tener 
a su cargo la direccidn y vigilancia de todas las fases de d! 
seño, produccidn y distribucidn de las viviendas Ca lo que se 
llamd •promociones internas•), pero tambi~n se admit!a como 
modalidad la adqu.isicidn, por el Instituto, de viviendas ya -
constru!das {a lo que se denomind "promociones exte.rnas"). 
La CTM comenzd a cuestionar la funcidn promociona! ¿el XNFON~ 
VIT, aduciendo burocratismo, ineficiencia y baja calidad en -
la produccidn de viviendas y demandaba hacer mayor uso de 1as 
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"promociones externas", lo cual implicaba sesgar la políti-
ca fundamental del INFO!~AVIT, reducirlo a agente financiero 
y a ~rse el propio sector obrero como promotor de V:Cv'ien-
das. La segunda cuesti6n se refería al sistema de sorteo -
implantado para asignar los créditos; dicho sistema se bas~ 
ba en la computaci6n de criterios programados electr6nic~ -
mente y no daba mayor rr.argen de asignar los créditos segan 
las negociaciones y cr~terios políticos que se desprendi~ -
ran de la fuerza de cada organizaci6n_obrera: evidentemente 
la CTM inpugnaba tal sistema y demandaba obtener mayores 
asignaciones para sus agremiados. 

Por eso, en la Asamblea General del INFONAVIT, cele-
brada en mayo de 1976, el sector obrero señal6 que dicho 
Instituto "no se ajusta totalmente a la Ley al otorgar los 
créditos a los trabajadores por medio de un sistema de sor-
teo que, aparte de ser el ~ltimo procedimiento crue la legi~ 
laci6n señala, es discriminatorio y no satisface las neces.!_ 
dades de las grandes masas de los trabajadores ••• [se pro-
nunci6 también por que] el otrogamiento y fijación de cr~ 
ditos a los trabajadores se realice dando prioridad a las -
promociones externas que hagan íos sinc'.l:l.c<ato:::, dej<"ndo el -
sistema de sorteo sólo a situaciones de excepci6n". 121 As.!_ 
mismo, en el Informe que Fidel Velázquez rindi6 al 870. Co!!_ 
greso Nacional, en agosto de 1976, se menciona que el INFO-
NAVIT "definitivamente no responde a-la funci6n social que 
le asigna la Ley, ni ésta se encuentra a tono con la reali-
dad actual ••• siendo también urgente promover reformas le-
gales que propicien su mejor funcionamiento y den acceso a 
una mayor participación obrera". 122 . 

Se puede decir que la CTM, al desarrollar su crítica 
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sobre el INFONAVIT en los dos ~ltimos años, ten!a la obvia -
intenci6n de fortalecer su posici6n al interior del Institu-
to, buscando también sacar provecho, en el contexto de la su 
~ejl'j,6n presidencial, para apuntalar sus puntos de negoci~ 
ci6n en política habitacional y definir orientaciones para -
el :tNFONAVIT en el siguiente sexenio. 
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rrr, LA CTM, LA POLITICA y EL PRI. 

1) Posici6n Pol!tico-ideol6gica de la CTM. 

Con mucha raz~n se ha dicho que la CTM y el congreso 
del Trabajo son uno de los más s6lidos sostenedores del ~s
tado y del sistema pol!tico del pa!s, puesto que son impre~ 
c.i'ndi"b.l:es para la gesti6n pol!tico-laboral de la fuerza de 
trabajo y porque como "sector obrero" son piezas clave en -
el corporativismo mexicano. Dentro del "sector obrero", la 
CT~ es la fuerza que ha hegemonizado y representa, además, 
un puente institucional entre el movimiento obrero organiz~ 
do (a nivel fundamentalmente de sus direcciones), el PRI y 
el Estado; puente por donde de continuo circulan de1aandas, 
propuestas y respuestas que rec!procamente se dan entre e-
sos elementos del sistema. Por ello, por lo que re~resenta 
para la pol!tica de oasas del Partido y del Estado, la C~M 
es una fuerza social de enorme peso y significado. 

Ahora bien, co~o es propio del r~gimen pol!tico mex! 
cano, todas las acciones de las fuerzas e instituciones of.!_ 
ciales se adaptan ~ l~e ci:cunsLdncias del ciclo sexenal, -
esto es, a las orientaciones y proyectos del·presiaente en 
tur.no. La CTM, desde luego, no escapa nunca a este sing.!:!_ -
lar fen6meno. Sin embargo, en el sexenio que comprende es-
te estudio, la CTH tuvo como rasgo muy notable explicitar y 
hacer sentir su peso como fuerza social, consolidando para 
s! un espacio de autonom!a muy importante dentro del propio 
Partido oficial. 

:i::n efecto, durante toc'lo el primer año del gobierno -
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del Lic. :C:cheverr!a, la CTM se encarg6 de expresar sus CX>inci 
dencias con el nuevo régi¡¡¡en. Como para que no quedara duda 
sobre la· afiriidad pol.ítico-ideol6gica entre la CTZ·l y el nuevo 
régimen, Fidel Velázquez proclam~ que se seguir!a militando 
en el PRI con el mismo interés de siempre, s6lo que ahora, -
dijo, con motivo de la pr6xir.ia Asamblea Nacional -la VI, en 
narzo de 1971- "debe aspirarse a que se establezcan ca.mOios 
y transformaciones de carácter ideológico y doctrinario aco~ 
des con la época actual y consecuentes con el pensamiento 
del señor Lic. Luis Echeverr!a Alvarez ••• y que as! mismo -
debe pugnarse porque se perfeccione su sistema de~1ocr<itico, 
con objeto de que las masas tengan mayor intervenci6n en las 
decisiones internas y externas que adopte ese Partido 11

•
123 

Más a11n, en varias ocasiones la C'l'M se present6 ante 
los c!rculos oficiales y la opini6n pGblica como fecunda de-
positaria de la semilla innovadora, coco el caso del discur-
so de Arturo Romo, asesor cetemista, en un acto conmemorati-
vo de la expropiaci6n petrolera, donde señal6 "las nuevas y 
dif!ciles responsabilidades que competen al Partido Revol~ -
cionario Institucional en esta época de alternativa hist6ri-
ca, demandando de éste, no s6lo su tradicional apoyo a la p~ 
l.ítica gubernamental, sino la elaboraci6n de planes y progr~ 
mas superiores a los propuestos por el propio Presidente con 
el fin de acelerar el proceso revolucionario". 124 

Se puede decir que durante el año de 1971 la CTM se -
conport6 con estricto apego a la tradicional adecuaci6n sex~ 
na!, aunque tratando de advertir claramente que era una fuer 
za social que deber.fa ser tornada muy en cuenta. As!, en oc~ 
si6n del 780. Consejo Nacional, estando presentes las autori:_ 
da.des del trabajo y los dirigentes del P.RI, Fidel Velázquez 
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les dirigi6 el siguiente mensaje autovalorativo: "Con la re-
presentaci6n mayoritaria del movimiento o~rero mexicano, la 
CTM se haya dentro del Partido Revolucionario Institucional, 
corno basti6n de progreso Como fuerza de opini6n pQblica, 
no existe iniciativa, no hay acci6n que, encaminada al desa-
rrollo general del pa!s, la CTM no apoye. Corno potencia de 
acci6n electoral., l.a CTM lanza a sus numerosas corporaciones 
al voto por aquellos que garantizan la continuaci6n de la o-
bra emancipadora que se inicia en el estall.ido de 1910 y se 
prolonga por quienes demuestran ser sus abanderados". En 
respuesta al mensaje, l.os aludidos reconocieron en la l..!'.i.'H 
"la avanzada del. movimiento revolucionario y del PRI" y el 
Secretario del. Trabajo puntualiz6 que "ne se cnt~nder.!a ei 
desarrol.lo de M~xico sin la presencia de los obreros organi-
zados". 125 

Debe -recordarse que en febrero de 1972 se realizaron 
cambios en la direcci6n nacional del PRI, que de alguna man~ 
ra tuvieron que ver con la alianza entre Fidel Velázquez y -
Manuel Sánchez Vite -quien fue sustituido por el Lic. Jcsas 
Reyes Heroles en la presidencia del Partido-, en contra de -
la insurgencia sindical. Co:no ya se cor.ient6, este conflicto 
die lugar a que muchos apreciaran una ruptura entre la buro-
cracia sindical oficial ~r el ~::t~do, lo qu~ es incorrecto: -
una cosa fue que a -la CTM le desagradara J.a toler<:mcia inicial 
del régimen con el STLRM, y otra que l.legara a manifestar 
una ruptura con el ~stado. 

Con los cambios en la direcci6n nacional del PRI se -
pensO que se abr!a una fase de pugna entre la nueva dirc~ -
ci6n del PRI y la correspondiente a la CTl'1. L:n los r.1escs 
que siguieron a l.a toma de posesi6n del Lic. Reyes lieroles,-
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corrieron muchas versiones en la prensa nacional acerca de -
las divergencias entre ambos dirigentes, lo que oblig6 a que 
cada uno desmintiera dichas versiones (por supuesto que des-
mentir pablicamente no es suficiente para conluir en que 
las pugnas no existieron, pero en s! mismas, las declaracio-
nes son testimonios a considerar) 

Al parecer, desde la misma celebración de la VII Aséi!!! 
blea (octubre de 1972) existi6 una expresa decisi6n del Jefe 
del Ejecutivo y de la dirección nacional del PRI por mejorar 
y fortalecer la alianza con las masas y muy especialmente 
con el movimiento obrero organizado. Este proceso tuvo una 
culminación muy favorable para la CTM al iniciarse el año de 
1974, pue~en el Primer Consejo Nacional Reglamentario del 
PRI, Reyes Heroles reconoció el respeto a la autonom!a de 
los sectores componentes del PRI e hizo especial referencia 
a la autono:n!a de la CTM: "Con la autonom!a de los trabaj.'.:_d~ 

res no se puede jugar, aun con buenas intenciones, pues se 
pone en peligro lo más por lo menos, de acuerdo con una e~ 
tricta jerarquía revolucionaria". 126 A la vez, en el IX Con 
greso Nacional, Fidel Velázquez expresó su satisfacción por 
el "proceso e,_.,oluti'.'º en ~ns concepciones filos6ficas y pro-
grama" que el Partido venía experimentando, as! como también 
elogió los esfuerzos por perfeccionar los métodos democráti-
cos. No cabe duda que la CTM se iba fortificando al inte 
rior del PRI conforme el sexenio avanzaba. 

Los dos dltimos años del sexenio fueron de gran cent~ 
nido político, entre otras razones porque en ellos se defi -
ni6 la sucesión presidencial (de ello s·e hablará adelante).-
Pero también fueron políticamente importantes para la C~ 
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porque se justific6 plenamente como fuerza social de apoyo al 
régimen, en sus paradas políticas contra los grupos empres~ -
riales m4s reaccionarios del país, como fue en mar:i:o de 1975, 
en que convoc6 a una gran concentraci6n en la propia ciudad -
de Monterrey, para expresar una "enérgica protesta en contra 
de la actitud de la clase patronal que est4 empeñada en sost~ 
ner a sindicatos blancos y trata de presionar a las autorida-
des a cambiar su política laooral"1127 igualmente, la CTM -
di'Ó muestra de apoyo al gobierno, cuando los er.1presarios ol:>j.!!!_ 
taran y combatieron con murmuraciones dolosas la iniciativa -
de Ley General de Asentamientos Humanos (noviembre de 1975 a 
mayo de 1976); en esta ocasi6n la CTH denunci6: "Los indu!!_ 
triales de Monterrey com~os de otras partes del pa!e, estci:n. 
comprometidos en el complot que se quiere fra~uar contra las 
instituciones". 128 

En fin, la CTM termin6 el sexenio acentuando su profe-
si6n y militancia priísta, con la seguridad, también, de que 
había ratificado y consolidado su fuerza al interior del PRI 
y del sistema político, y que ello le redituaría buenos divi-
dendos a la hora de la ~signaci6n de puestos político-electo-
rales, as.! como una posici6n. inmejorable para negociar en el -
proximo sexenio. 

21 Acci6n Política y Acci6n Sindical. 

Dentro de la estrategia de la CTM hay un planteamiento 
que se presenta con mucha claridad y c¡ue siempre se ha postu-
lado: la correlaci6n entre le acciGn sindical y la acci6n po-
1.!tica. Esto deviene desde la original alianza que la CTM e~ 
tableci6 con el Zstado y por el extraordinario entendimiento 
que la direcci6n sindical cetemista ha tenido de su posicí6n 
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y :funci6n como "sector" dentro del Partido oficial. 

Tal correlaci6n entre la acci6n sindical y la acci6n 
polrtica fue un punto constantemente señalado por el comita 
Nacional de la CTM, recordando a sus sindicatos y cuadros -
dirigentes que la acci6n polrtica era parte de sus ·tácticas .. , 
de lucha: "La acci6n polrtica que presupone la prac:'.!tica de 
procedimientos encaminados a lograr por medios diversos la 
resoluci6n de los problemas del trabajo, perinite al mov! 
miento obrero organizado, participar directa o indirectame~· 
te en las funciones p~blicas, para actuar desde ese plano -
en favor de la expedici6n y reformas de las leyes que sati~ 
fagan las aspiraciones proletarias y coadyuven al sosten.:!:_ -
miento de los regímenes revolucionarios ••• Se reconoce por 
los trabajadores, que la actitud polrtica es parte integral 
de la actividad general que desarrolla la Confederaci6n de 
Trabajadores de M~xico". 129 

Zn este mismo tono, era frecuente leer en los edito-
riales de su drgano informativó, pasajes corno el siguiente: 
"Preconiza la CTM el significado que tiene la i.J1tervensi6n 
del movimiento obrero organizado en la polrtica del pars, -
dentro de su instituto polrtico: el Partido Revolucionario 
Institucional ••• ~l proletariado se sirve indudablernent~ -
de l~ politica como instrumento coraplementario de las acti-
vidades sindicales y laborales para beneficiar a la clase -
trabajadora utilizando los cargos de elecci6n popular para 
defender sus derechos y .procur~r~es- mejores condiciones de v_! 
da y de trabajo 11

•
130 

Cabe hacer una reflexi6n sobre este asunto: existe -
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la creencia generalizada de que la ambici6n política de los 
líderes es lo que explica las corruptelas sindicales, la Lt_e-
diatizaci6n obrera, etc.; pero aunque en muchos casos esto 
se compruebe, no debe_ desconocerse el m~rito de la airecci6n 
nacional de la CTM, a~ haber logrado -y esto fue esfuerzo· 
continuo en el sexenio- que la ambici~n política no haya de,!_ 
quebrajado su estructura interna, e incluso haber hecho de -
esa ambici6n un factor propicio para su fuerza política y su 
disciplina interna. 

Ahora bien, la aplicaci6n de ese planteamiento de co-
rrelaci6n entre acc!~n sinliical y acci6n pcl!tice, tuve ~e-
sultados concretos y diversos durante el sexenio. Por ejem-
plo, no hay duda de que en la disputa político-sindical con 
la insurgencia obrera, la mencionada correlaci6n represent6 
para la CTM un apoyo definitivo, del Partido y del ~atado, -
que la sac6 victoriosa. Otra manifestaci6n favorable y muy 
tangible que result6 de ese postulado, fueron los espacios 
que el PRI le asign6 a la CTM en la representaci6n pdblico -
electoral (esto se verá en el siguiente punto del apartado) • 

Por cuanto a las demandas más estrictamente sindic~ 
, --•co, 
mismo, puesto que eso dependía del contexto y rnanejo políti-
co-econ6nico que el Estado considerara para cada demanda en 
particular: ~n la VII Asamblea Nacional del PRI, en octubre 
de 1972, la C~M consigui6 que este Instituto incluyera en su 
Programa de acci6n varias de las demandas principales de la 
Confederaci6n, como: la jo~nada de 40 horas semanales; la e~ 
cala rn6vil de salarioor y la seguridad social para todos los 
mexicanos. La incorporaci6n de esas demandas fue un cierto 
avance para el reconocimieto. de la justeza y necesidad de 
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éllas, pero poco significo para su conquista real. 

Por supuesto, la CTM no cej6 en su prop6sito de cons~ 
guir un apoyo más firme del PRI y aplic6 su postulado de uti_ 
lizar la pol!tica como instrw.1ento para los fines laborales; 
as!, luego del IX Congreso Nacional, la Secretar!a de Acci6n 
Pol!tica de la CT:t, a cargo del Senador Francisco P~rez IU:os, 
demand6 que se exigiera al PRI: 

"l) Que abandere las demandas de la clase obrera mex.!_ 
cana, hasta lograr que las H. Cantaras Legislat.!_ -
vas aprueben las leyes que resuelvan las petic1o-
nes de !ndole pol!tica y social de l;:¡ clase obre-
ra. 

2) Que promueva las reformas constitucionales para ·• 
la implantaci6n de la jornada de trabajo de 40 
horas a la semana. 

3) Que prómueva las reformas legales necesarias ante 
las H. camaras de Diputados y senadores, con el -
objeto de lograr la federalizaci6n de los Tribun!!_ 
les del 'l'rabajo 11

•
131 

Una vez más, los resultados no depend!an exclusivame~ 
te del Partido. 

En 1975, cuando el PRI convoc6 a la elaboraci6n de un 
Plan aásico de Gobierno para el periodo 1976-1982, la CTM de 
iru:iediato nombr6 una comisión para esos efectos y proraovi6 
la elaboraci6n de un documento por parte del Congreso del 
Trabajo, para que fuera considerado en dicho Plan. Debe me~ 
cionarse que todas las demandas laborales pendientes y el 
perfeccionamiento y superación de otras ya vigentes, fueron 
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incorporadas al denominado Plan BAsico de Gobierno, constit~ 
yendo un aporte sustancial del movimiento obrero organizado 
a esa formulaci6n del Partido. 

Al margen de la surte que corrió ese Plan, vale c2 -
mentar que la CTM asumi6 su papel de "sector" con un acepta-
ble grado de autonomra, sin limitarse a repetir las formula-
ciones presidenciales y procurando que sus propuestas fu~ -
ran de "beneficios inmediatos" para· sus afiliados, tal como 
cr.t:ticarnente lo habra sugerido, en 1972, Don Daniel Cos!o V! 
llegas. 132 

3) . - Participaci6n y Represent<ici6n de lü cz¡.¡_ 

Corno parte del sector obrero del PRI, la CTM asurne y 
desempeña plenamente la funci6n primordial del Partido, es 
decir, su funci6n pol.t:tico-electoral que tiene por objetivo 
garantizar el monopolio &el grupo gobernante en las elecci2 
nes ptíblicas. (Los dirigentes de la CTJ:·l también participan 
del_· ·grupo ·gobernante, co;no leg.t:tirna recompensa y estrrnulo 
por su contribución al sistema) • Esta funci6n siempre fue 
recalcada por la direcci6n cetcmista en sus eventos nacion~ 
les, a efecto de instruir a sus afiliados: "Su particip~ 
ción [de la CTHJ dentro del PRI ""' re.ali::.:: ;;¡-, rorma col.ect! 
va e individual, es decir, organizadamente, teniendo a su -
cargo la defensa de los intereses pol.t:ticos de sus agremia-
dos, a quienes encauza y dirige en las actividades c.t:vicas 
y electorales con fines de lograr la mayor eficiencia y ob-
tener la sur.ta de unid¡¡,d' que en este caso se requiere ..... i 33 

Cuando fue necesario, el propio Fidel Vel.ázquez recordó a -
sus agremiados, de manera estricta, que cuan:::io se presentan 
problemas por disputas pol.t:tico-electorales en el interior 



113 

de la CTM, compete al Comité Nacional decir la tUtir.1a palcü:>ra 
al respecto (con ello se establecía disciplina y se aseguraba 
lealtad de los subordinados). 

Una cuesti6n muy relevante en el periodo que se est~ -
dia fue la gran insistencia de la CTM en demandar mayor part~ 
cipaci6n en los cargos de direcci6n del PRI y en los puestos 
de elección popular. Desde un principio la CTl·! mostró su am-
bici6n política hacia el interior del Partido¡ muestra palpa-
ble de ello es el siguiente pasaje del Informe de Fidel Velá~ 
quez al 790. Consejo Nacional: "Por lo tanto, es indispens~ • 
bl.e que insistamos en que se dt! a la CT~! mayor intervención 
en la vida interna del. Partido Revolucionario Institucional, 
perrílitiéndole estar presente en todo cuerpo de dirección y en 
cualquier caso electoral., a efecto de que su militancia en 
las filas del citado Instituto político, se acentüe cada día 
más. Los vínculos establecidos entre la CTM y los demás sec-
tores del pueblo de i'>!éxico, cor.to son los campesinos y la cla-
se media, que se encuentran limitados actualmente al campo p~ 
l!tico, deben ampliarse de tal manera que permitan el trato -
y solución de los problemas que nos sean comunes, as.! corno la 
oportunidad de aunar esfuerzos para servir a la colectividad 
en forma más eficaz, proponiendo p~~a el efecto, a la Confe-
ceraci6n Nacional Campesina y a la Confederaci6n Nacional de 
Organizaciones Populares, la celebración de pláticas que ver-
sen sobre la conveniencia de concertar compromisos con la fi-
nalidad antes dicha, siempre y cuando el Partido Revol.uciona-
rio Institucional, quiera presidirl.as 11

•
134 Bajo el. camuflaje 

de la cooperación entre los sectores, la intención de la c•.r11 
era ganar terreno y consenso para sus opiniones en los otros 
sectores del Partido. 
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En su reclamo de mayor participaci<Sn "a todos los ni-
veles", la CTM esgrimi6 constantemente el argumento de que -
su presencia y representaci6n en los puestos de dirección, -· 
no correspond!a a su militancia desempeñada en el PRI, comp~ 
r4ndola incluso con la de los otros sectores (sin abandonar 
la diplomacia), para concluir que tal situación era discrimi 
natoria y deb!a corregirse~ 135 Desde luego, esta reiter~ -
ci6n se combin6 con alagos, reconocimientos y refrendada mi-
l.itancia. 

Para 1974 la C'¡'M fue más reiterativa, sabeedora de 
que sus bonos hab!an subido por su actuaci6n en l.a l.ucha sa-
larial del año anterior y porque hab!a demostrado ser una 
fuerza con l.a que el r~girnen del Lic. Bcheverr!a pod!a con 
tar para detener los ataques del sector empresarial. Por 
ello, el IX Congreso Nacional de la CTH aprob6 un conjunto 
de exigencias que deber!an presentarse al Partido, entre 
ellas estaban precisamente las siguientes: Que la CT.H tuvie·-
ra mayor nt1rnero de posiciones pol!ticas en los Ayuntruaientos 
de la Repablica; mayor namero de posiciones en las Legislat~ 
ras locales y en el Congreso de la Uni6n, as! como algunos -
gobiernos estatales. Dentro de la propia estructura del PaE 
tido, se demandaba que a la Confede~aci6n se le diera oport~ 
nidad de ocupar algunas Secretar!as del Comit~ Ljecutivo Na-
cional, no s6lo la de Acci6n Obrera; además, tener presiden-
cias de los Cor.ú.tés Directivos LStatales, de los Comités Dis 

13 -tritales, y de los Comités Municipales. 5 Toda esta pr~ 
si6n no ser!a indtil, pues como se ver4, redituar!a buenos -
dividendos a la C'¡"M. 

Al iniciarse el año del '·destape" del candidato ofi 
cial a la PreJidencia de la Reptfi>lica, la CTM hizo gala de 
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aplomo y militancia pri!sta rechaz~ndo el "futurismo pol!ti-
co" y absteniéndose de opinar aobre l.os precandidatos vis_! -
bles; la CTM, dijo Fidel Velázquez, se reserva el derecho de 
hacerlo dentro del PRI, junto con los campesinos y el sector 
popular, ratificando el compromiso de luchar al lado del PRI 
en las justas c!vicas que se avecinaban, con el objeto, dijo, 
de "luchar por la continuidad y superaci6n de la obra reali-
zada por el actual Régimen, oponi~ndose a todo intento de r~ 
troceso o cualquier prop6sito de detener la marcha del prol~ 
tariado11137 

Para el segundo semestre de 1975, la C'.i'l-J particip6 as_ 
tivamente en la forr.iulaci6n del Plan Básico de Gobierno y F.!_ 
del Vel~zquez ocup6 la presidencia del. Congreso del Trabajo 
(cuesti6n que ya viene siendo estratégica para la CT<-I, cada 
seis años) , para garantizar la cohesi6n y disciplina del ses. 
tor obrero en los momentos de la sucesi6n presidencial. De-
be recordarse que el PRI, bajo la direcci6n de Don Jasas Re-
yes Heroles, hab!a insistido en que el candidato debcr!a ser 
un "hombre de programa" y que no habr!a dedazo ni madruguete, 
sino que la selecci6n del candidato ser!a institucional. P~ 

ro el 22 de :::cptierili:>re ·ocurri6 el cl.ásico madruguete y fue 
precisamente la CTM quien se encarg6 de "destapar" al Lic. -
José L6pez Portillo, sin esperar el proceso supuesta.~cnte 
programado por el PRL .í:.ste acontecimiento evidcnci6 la in-
capacidad del Partido para realizar un proceso dcmocr~tico e 
institucional en su interior y, por otra parte, expres6 la -
gran fuerza pol!tica que l.a Co¡'li hab!a alcanzado. 

Finalmente, toda la actividad y presi6n desarrolladas 
por la Confederaci6n, en favor de una mayor participaci6n en 
la vida pol!tica aacional, le fue reco~pensada, pues logró -
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incrementar su representaci6n en la C~ara de Diputados [14 
diputados en la XLVIII Legislatura (1970-1973); 20 en la 
XLIX (1973-1976); y 23 en la L (1976-1979)] y hay estimaci2 
nea de que el n11mero total de funcionarios ceteraistas en el 
pa!s ~"l>cend!a a cerca de 3 000, al finalizar el sexenio. 

El balance de la actividad pol!tica durante el sexe-
nio, a juzgar por las palabras de Fidel Vel4zquez, fue pos~ 
tivo: " ••• el movimiento obrero ha recibido un trato justo 
de parte del Partido Revolucionario Institucional ••• " La 
respuesta de Porfirio Muñoz Ledo, entonces presidente del -
PRI, fue elocuente: "No pod!a ser de otro modo. Si duran-
te todos estos años ha quedado probada la lealtad v la mili 
tancia del movimiento obrero ••• " 138 Desde luego, ~e trata= 
ba de garantizar la mayor armon!a para los comicios del mes 
de julio de 1976, donde la tradicional oposiciGn del PAN e~ 
tuvo ausente y, bueno, por lo menos se deh!a preparar una -
buena fiesta electoral do~~stica. 



rv. CONCLUSIONES, 
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:IV. CONCLUSl:OiIBS. 

Para apuntar una conclusi6n sobre la gesti6n de la -
CTM, debe tenerse presente el contexto general del sexenio. 
Al respecto, no deben olvidarse dos factores que determin_!! -
ron y condicionaron.la actividad ceter.iista: de una parte el 
propio proyecto estatal del r~9imen echeverr~sta y su adecu~ 
ci6n al proceso inflacionario: y de otra, el movimiento de -

·insurgencia sindical. 

El proyecto estatal. de "desarrollo compartido" reque-
r~a de una base social. que posibilitara su aplicaci6n y que 
s61o podr~a provenir de l.as fuerzas sociales corporativiz~ -
das del sistema. En ello la C'I'M jug6 un papei muy importan-
te, aprovechando ias circunstancias con gran habilidad, al -
combinar en su estrategia la tradicional actitud de adecu~ -
ciCSn sexenal -a lo·s prop6sitos del ·nuevo gobierno-, con una 
serie de intereses propios a negociar a cambio del apoyo que 
se le demandaba. 

El aire de renovaci6n que pareci6 respirarse en el p~ 
riodo se filtr6 en los poros de la CTM y de alguna manera 
reactivo su vida interna: ciertamente la influencia del 
r~gimen de Echeverr~a tuvo mucho que ver en ello, pero no 
debe menospreciarse la capacidad de a<:lapt=.ciGü que rnostr6 -
para hace: Z4~nte a las nuevas exigencias. Debe insistirse 
en que la renovaci~n y modernizaci6n que pregon6 la Confede-
raci6n no fue \lna mera postura demag6gica: sus plantearaientos 
de reest:ructuraci~n sindical para abolir el gremialismo y -
pugnar por •estructuras vertic~ies": sus discusiones sobre 
ei reeieccionismo de 1os dirigentes y las pequeñas condicio-
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nes y limitantes que al respecto se acordaron; la preocup~ -
ci~n de formar y renovar gradualmente sus cuadros dirigentes; 
la incorporaci6n cada vez ~s seria y ~ormal de cuadros téc-
nicos y asesores para el diseño de la gesti~n cetemista; etc.; 
todo ello entrañaba la comprensi~n del peligro de obsolesceI'lcia 
y la voluntad política de evitarlo. No era m4s, pero no era 
menos. 

De otra parte. tambi~n el JllOVimiento sindical. indepe~ 
diente oblig6 a la ·cTM ª~aswnir una actividad sindical m~s -
din4mica, a fin de salvaguardar su J.egitimidad y hegemonía -
en el. sindicalismo mexicano. Asimismo, 1a confrontaci6n que 
tuvo con la insurgencia obrera, en especial. con la T€ndcncia 
Dee.Jcr4tica, sirvi6 a la Conf~deraci6n para dejar constancia 
de su fuerza y decisi6n para pelear, en todos J.os terrenos,-
frente a sectQres y corrientes que le disputen y pongan en 
pel.iqro su hegemonía sindical. Desde J.uego que para el.lo 
cont6 con el respal.do del. aparato estatal, donde la CTM ha 
venido conquistando importantes posiciones, a lo largo de 
sus muchos años de bregar en el sistema político mexicano. 

Respecto a J.as demandas laboral.es que J.a CTM puso en 
juego durante el. sexenio, pueden dividirse en dos grupos: -
un primer grupo de demandas se vincu1aba el.ara y ó:f_rec!:Wiit:n-
te con J.os prop6sitos '.!el p.:;;üyecto estatal. y, en consecu~ -
cía, l.ograron un mayor grado de rea1izaci«Sn1 un segundo gru-
po 1o integraron demandas que, de hecho, surg:iero~ de J.a. i~ 
ciativa cetemista y que propiamente no se cont~aban~en-ei 
proyecto mencionado. En ambos casos l.a CT!! prOiilOVid su· apo-· 
yo y rea1izaci6n a1 interior del. congreso del. '.ir-abajo. 

En el. primer gru¡>e> se pueden ubic~ 1as dewandas eco-
n&nicas que ·conformaron el. rubro de po1!tica sa1.aria1 (incr~ 
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mentos salariales normales y de emergencia, protecci6n al i!!. 
greso y apoyo al conswrio de los trabajadores) y que fueron -
básicas para conservar el consenso en las filas cetei:iistas,-
en medio de la situaci6n inflacionaria del pa!s; desde luego, 
estas demandas se concretaron mediante la acci6n conce~tada ~ 
del Estado y la CTM, dado que eran altamente compatibles y 
funcionales con el proyecto estatal que buscaba fortalecer -
el mercado y dinamizar el crecimiento, a pesar de la infl~ -
ci6n. También se incluyen en este grupo las demandas de bi~ 
nestar social, destacando en ello la creaci6n del INFONAVIT, 
donde la CTM encontr6 un nuevo espacio para su gesti6n labo-
ral; asimismo, el mejoramiento y ampliaci6n de las prestaci2 
nes de la seguridad. soc~~l, merecieron la atenci6n de la Co~ 
federación. 

Debe señalarse que las demandas de este primer grupo, 
si bien eran compatibles con el proyecto del régimen de ~ch~ 
verr!a, requirieron de una acci6n constante y decidida ae la 
CTM y en muchos casos, como en los salarios de emergencia, -
de arduas negociaciones con el Estado y enfrentamientos con 
el sector empresarial. 

En el segundo grupo se encuentran las demandas que la CTM e~ 
9rimi6 como inic~ati~~ p4ü~ia, destacando por su importancia: 
la semana l~oral de 40 horas con pago de 56; la federaliza-
cidn de los tribunales del trabajo; la ampliacidn de la j~ -
risdiccidn federal, la escala mdvil de salarios y el seguro 
de desempleo. Estas dos altii:tas, en realidad quedaron sdlo 
a nLvel de debate en distintos foros e instancias, como la -
propia ST y PS, la Comisi6n Nacional Tripartita y el IMSS; a 
pesar de ello, su planteamiento result6 importante como ant~ 
cedente para una estrate9ia laboral a mediano y largo plazo. 

1 
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Las tres primeras, por el contrario, fueron sustentadas por 
la CTM y acogidas como propias por el Congreso del Trabajo, 
haciéndolas acompañar incluso con cierto grado de moviliza-
ci6n de masas: La pretensiGn sobre la semana de 40 horas -
y la federalizaci6n de los tribunales del trabajo, era que 
se implantaran a través de las reformas al art!culo 123 
constitucional, lo cual no pro·sper6 en el sexenio, aunqueí-
como se señaló en el trabajo, alcanzaron algunos resultados 
parciales no despreciables. En cuant~ a la ampliaci6n de -
la jurisdicci6n federal en materia laboral, esta demanda o~ 

·tuvo mejores dividendos, pues se anexaron seis nuevas ramas 
industriales a dicha ju~isdicción y :e dc~ccr.gel6 la conce~ 
taci6n de Contratos - Ley. 

Ahora bien, acerca del significado que la gestión P2 
l!tico-laboral de la CTM tuvo a nivel de los intereses de 
la clase obrera y de la estructura del poder, se puede h.!!_ 
cer el siguiente comentario: No puede negarse que la ge~ 
ti6n arroj6 importantes beneficios para los trabajadores 
del pa!s (derivados de los resultados del primer grupo de 
demandas) , aunque pol!tica e ideol6gicamente ello signific6, 
desde luego, refrendar el sistema de poder basado en el co~ 
pora~ivismo de las 1uast1.::. y su sup.aditaci~n al Eotüdo. !.:: -

Confederación, a través de su acción laboral, tuvo la inte~ 
cionalidad pol!tica de presentarse ante la masa de trabaja-
dores como auténtica.promotora y defensora de los intereses 
laborales, para resarcirse de la cr!tica que sistemáticame~ 
te le hizo el sindicalismo independiente; pero tambi~n us6 
de sus demandas como forma de presi6n para negociar posici2 
nes de poder con el Estado y su partido, el PRX. Por tanto, 
puede afirmarse que la gestión pol~tico-laboral de la Confe-
deraci6n tuvo repercusiones tanto a nive~ de los intereses -
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de la clase obrera como también a nivel de la estructura del 
poder. 

Sobre esto ~ltimo, la repercusi6n en la estructura del . . 
poder, no cabe duda que durante el sexenio la CTM logr6 cons2 
lidar sus posiciones en los espacios institucionales de la a~ 
ministraci6n laboral, afianzar su posici6n política como fue~ 
za corporativa del Congreso del Trabajo y del PRI, y mejorar 
su representaci6n en los puestos de elecci6n popular. Con 
ello hizo sentir su peso como fuerza social imprescindible p.§!_ 
ra el sistema. Por estas razones, la CTM confirm6 ser un 
aliado insustituible del Estado mexicano, dejando constancia 
de que cuenta con un aparato político-sindical que ha alcanz~ 
do un alto grado de autonomía y fuerza propia, cuyo fundamen-
to organizativo y estructural.y su peso específico en el sis-
tema corporativo de masas, le facilita superar los "vaivenes" 

-de l~s sucesiones sexenales. Esto no niega, desde luego, que 
la CTM requiera del apoyo del Estado para mantener su hegemo-
nía en el sindicalismo mexicano, pero la vinculaci6n de poder 
entre ambos es una necesidad recíproca. 
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