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I N T R o o u e e I o N • 

En los paises no desarroll;L<los las centrales sindicnles por lo 

regular estan relacionadas co11 los partidos políticos gtilicrnamcnta

les, como en el caso Je la India en donde el Congreso Sindical esta 

muy ligado con el partido en el poder y, en la moyoria de los pní--

ses africanos que tienen sistemas unipartidistns existe un estricto 

control sindical. En Améric::i L~tina las centrales tienen un papel -

n1ds beligerante, aunque aqui los rugirnencs 1nilitarcs han reprimido 

a las organizaciones obreras inJepcndicntes, no deja de ser irnpor-

tantc la Confedcruci6n Obrera Bciliviana (COB), las organit.ncioncs -

sindicales 1nineras del PcrO, la Confe<lcraci6n General de Trabajado-

res y la Central Unicn de Trabajadores en hrasil o bien, lJs poder~ 

sas Centrales ol>rcras argentin:1s. 

En M€xico el Congreso del Trabajo, como central de o~gani~aci~ 

nes sindicales, tiene singulares peculiaridades por su rclaci6n su-

bordln.'.l.da al Estado y su práctica polítjco.· concretizada en la pro-

pin rcprod1tc~i6n del rGgimen. Estos factores han definido cuda vez 

co11 mayor claridad, no s6lo el control de los trabajadores sindica-

lizitdos sino además la deliberada intervención del Estado para org~ 

nizur a las 1nasas nsalnria<las principalmente a trav~s del partido -

oficinl. 

~1 proceso de formaci6n del poder político posrevolucionario, 

tuvo como una de sus estructuras fundamentales al movlmicnto de mn-

sns. Esta carac·terística es una de las bases hist6rica.s del Estado 

que 1e pcrmiti6 tener gran estabilidad y consenso. La culminaci6n -

de esta etapa la encontramos en el periodo cardenistu con 13 fcrmn-

c.ión del i'a1·tiJo de ln Revol\1Ci.6n Mexicana (PRM), quedando institu

cionalizado el r6gimcn corporativo hasta ahora vigente. ya que di·-
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cho part.l<lo ag.1utinú los di:stint\l~ "sPcto1·,::!;'' de Ja sociedad en 01·

r:aniz.1cirines ]:'n"lf0:0lc·t1~~1c~:; ¡1,Jr~ :(>¡'))i~i.r el partit~C. d~·l fa;t¡tdo, 

Cribe' aquf 1;¡1ct·r u¡¡:; 1n:po!·L1ntL' o:.'1~~t incl6n ent10 Estado;; i·é[:j-

1:1en polfticc), y;1 que el ¡Jrim01·0 vs el c0n)1ir1to ,{e l11~tltt1ciun0s qt1~ 

r.!xprC' . ..-;-un u:n;J dctL·nnin~1da d.-.niin.:ir_·iún y (~irccciún dt• clase; y t~l rét:!i 

!llC!\ pelítico (·~· J.:1 (:Stnictura en r¡1lL' SC' Jcgft.iJílLl ('] podr;r dC'! rs1C!-

du, f:.". ln for¡;;a df· ~:ohi;-~·n0, pur 1u que su e:n:t:_·n~·ión tcmpor;.!l y o.s

p;ici.ll no irnpJjca on ~~olo ¡:ubi·.:r.1•.' sine, ;1 y¿1fií1s, y t;1nto a in:-;tit~ 

c10\"!.l'c'- gubcrn;!111crit;11t:•.s c011H..1 no ,eub.-::.-n:1mc•nt.<tleo-"., ccw10 pcY (·jcrnplo 

jl\ltJ.du~i pu)Ítico·; r. !'.!·n:-c ~1 ·" ;.:r .... -.;i(•lt. 

¡_,, c~Jiü.horaci6n ú•-' l<t~~ r.r:::1n1 ::·,1c ior;c~~ dr.· ¡i:,:~'~1:-: :,· C'.':'·J!C«i~1·!111c·nte 

<l~ sus 11~1cr~s con el Est11do, el c,1->n L!r: ln cJ;!~e nht"f..'r-t, es un 

J'racc:;o q11c <1b:1rca gran parte J, _ _. lll!l':;tr<t h~stori~~, l'C'n;ont"ándo5t"""' 

pr~cticnmentc desde las r11·l1nc1·~~ ··r~3ni~ncion~3 de t1·~baj:\Jr1res. 

Esta re]3ci6n aJqtiiriO ~la)·01· iMportancia ct1ando se fornian las 

granJns Cf'ntralcs cor.io 1~ Co11IC'dc1·ación Regional Obrcru r.lcxicnnn 

(Cl\O!·lJ en 1910, y afios :;¡:í~. L;11·de Jo Confc<lc•raci011 de Tr.:t!rnjadoreS: 

de MC.xico (CTM) en 1936, donúc (.~t,:1 riltima p:1~( .'.l. ser ~1 sector -

olJreru del p~trtido del Eslado. 

P•11.:¡ Ja CTM, l<i reL1ci6n in;;titucionali:a<la cnn t..~J Estadu, a -

partlr de 1938 permitió desarrollar un~ r:.1rr,ani?.aciún süll<la, en cJ 

pCJ"fo.!o rn~s lmportante p¡11·a lri i11dustri:1lizRci~r1 del país, nl 1nismo 

tiempo le di6 ::¡ los Ifdcrcs un r;r.i.n poder d0 m.-i11i,..,~:-r~l ¡:~;~;. L11t{tds--

tarsc en Jris clirocci011es Je los sln<licatos, y :tsí Jpsrl~z 1 r a lo~ 

líderes co11 visi6n política propi:1, qu~ se 1no5t1·~!1an mfis crfticos 

ante Jos c¡11nbios en Ja político ~le Jos gahic1·nos ~u~c~ivos al <le 

Cárdcna.s. 

Este <lesrl1l7.;Hni.('11t0 d!:: :::::Jc11 .. :;:. .sinüicnlcs no succdi(i solo en -

la CTM, sino ti.tmbiC:n en 1.::1.s ~:;j1H.;1 •. ~;~to:..; n:1ciorulcs ffi{ÍS jmpoJ·t:antcs -



<le la 6¡wc::1. 

En efecto, a partir <lcl gobierno de Mir.u~'i ,\lcn~5:1:, ]¡1 p..:.l'.:'tl..:n 

estatal para con el movimiento obr~r0 s~ resume e11: co11t1·c.] Jl:~ra el 

sindicalismo oficial y rcpresi611 para los movimi~ntos i11de¡1cr1dicn-·· 

tes. 

Sin cml>argo, el precio <le esta polttjcu ha pe1·1,1iticl0 qt1D l1istf 

ricamente, se haya formado una densa red de rcl~cione~ enti·c lu bu-

rocracia sin<li~n] y el r6girncn, a tr3\•6s del ot01·s~~icnto de p~:cs--

tos peiblicos en la administrac.i6n fc-dcraJ, o puestos de c](•t:ciún en 

las c5marns del Cong1·eso de la Uni6n )' hast~ gubernatttras. 

Sin dud3. este tipo de prebendas ho !.~ido un cfjcaz r~curso de -

cooptaci6n, pero a su vez ha llegado a limitar el nstado p:lrR impl~ 

mentar polític;1s que tiendan a afectar los intereses <le la burocrn

cia sindical. De aqt1í que, en distintas etapas el Estado haya apoy~ 

do la formaci6n de otras centrales, para que sirvan de contrapeso -

pri11cipal111cnt~ a la CTM, como con el caso de la Confedcraci6n Revo

lucionaria de Obreros y C:impesinos (CROC), fundad:i en 1952 y afili~ 

da al partido oficial (PRI). 

Un el lndo indcpc11dicntc el proceso de sometimiento no ha sido 

pnc!fico, el Estado ha utilizado su poder paro dividir, cooptar, 

unificar o reprimir a los distlntos sectores de trabajadores sindi

cali zados que surgen como opositores. 

En buena medida por esta política dual del Estado hacia los 

sindicatos, se han desarrollado diferentes tipos de burocracias si~ 

dic;tlps pues no son, ni hoy en día, un grupo homogeneo ni tienen 

ios ;ni::¡;-,cs iatcrcscs. Esto tiene que vi.:r tambit:n, con el propio ar-

111azGn de l~L ~~t1·uctura sindicnl, donde no existen sindicatos nacio-

11¡llcs por ran1n de prodtic~i.3:: ~:no u11 sin nOmcro de pequcfios sindic~ 

tes n •. ·11:i3lcs enmarcados en unit red de control jerarquerizada: sin-
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dicotu grcMial·fcdcrac16n de sin<lic~tc1s-c011fcJcraci6n; cnracterístl 

c<i. 'que ere¡:. rc.sistcncin ..'l ia unií.tcuc~0n sindical )'G. q•.:i:- las Luro"

croci~~= tienen fuu1·tcs intc1·escs gr~mi~lcs. 

Ln burocracia sindical cnglub~ :t t~dos Jos diriscntcs sindica-

les que han permanecido c._1mo L:;.lc · e:-n st1..> respccti.vos sindicatos o 

centrales y que, por tanto desempcfian un papel politico espccíficq 

al ser los mcJiadorus, jUTí<licamentc reconocidos para negociar los 

intcrc~es <le los trabajadores afiliados a s11s sindicntos con la bUE 

~uesía y el gobierno ya sea como patr6n o co1no j11ez. Esta caracte-

r!s~ica dcnotu todo un funcionamiento politice en ln vida sindical 

que comun:ncnte se le ha 11.'.lmado "ci1a1 ris:1;0". Ot rci i.mport.'.1ntc !?leme!}_ 

to de la bL1rocrncia sindical es su pertenencia al partido del Esta

do, a trav~s del cual logra, la burocr3cia sindic;ll, puestos de - " 

elecci6n o bien en la propia <lircccl6n <lcl pti.rtido y aún en el go-

bicrno. 

También hoy que seflaLtr que la tiurocracin !:'iindicnl es una -

clo~c social por si misma, su ubicación se c11cucntr:1 en el pl~110 de 

la reproducci6n de las condiciones de producci6n existentes y no en 

el terreno de la producción directa. 

En la esfera polftica, la actuación de la burocracia sindical 

ha sido tambi~n contradictoria, a tal grado que se puede di~idir en 

no en turno mientras no dafie sus i11tcrcscs o pone~ en pcli~ro su 

exist~ncia y reciba ~u cuota <le poder; y la otra, formado por una 

burocracia mGs cTitica y con un proyecto propio qlte, ~6lo apoya al 

&ohi~rno cu:1ndo su ¡1olftlca coTrcspon<le ~ los principio~ popttlares 

)' nacionalistn5 que le dicr6n orl~e11 al r~gimen. 

Estas g1·andcs corrientes cst:1ban cristall~adas en el Bloque de 

Unidad Ob1·cra (BUO) forma.Jo ha..:ia l0SS, y la Central Nacional <le 
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les rcprcs cntaht\n l:1s do", tí:.•ndcncias mú;, imrr' J·t ;:nt :-:::.~ •.1(·1 111f",·i :.-,1 (mtc 

obrero hr1cia 19o0, y reflejaban t>~mbi(n 1<1 cs-::ru::tur.1 '":c1 ~~~:-:d~C;J.--

lismo mexicano a ni.vcl de centr:ilcs, tal y cnn1c s1~ !1abian vnlrclaz~ 

do las buroc~acias sindicales y el r~gimcn Ji3Ta d~r far~~ a lJ pnl! 

tica de control y unificaci6n del movi~irnto obr0ro, e:1cuadrando ¡1 

]os sindicatos en organismos "t-'.::cho", c5 dcciT. en C"t·nt1·8.lcs aglut_!:_ 

nadaras de sindicatos, fcderacio11cs y confc<lcracionc~, cvid~nrcmc1l-

te con mfis poder pero sin compromiso para instrumentar acciones ca~ 

juntas, ya que no tenían una estructura formal prcpia, su organiza

ci6n se 1ímitabn a principios muy generales y casi siempre dc1nng6g! 

cos, en el caso del BUO esto era patente como lo veremos en el cnp! 

t.ulo uno. 

Por otro lado, el periodo de estudio se limitnrfi hasta 1978, -

año en qu se realiza la primero. Asamblea Genernl del Congreso del 

Truhajo, en donde el organismo cae en una crisis de legitimidad afin 

reconocida por los propios lideres sindicales que lo forman. 

Con todo esto resulta interesante nbordár el clima político de 

la formaci6n del Congreso del Trabajo y de su posterior desarrollo, 

tratando <le <lar una explicnci6n a <listint~s interrogantes como: 

¿Por qu~ se unifican dos cc11trales si11dicales contradictorias 

paro. formar el Congreso del Trabajo? ¿Que! pensaban los nctores pri:! 

cipalcs de lo que iba a ser el Congreso 'del Trabajo? ¿Cutil fue el w 

papel <lcl gobierno en dicha unificnci6n! 't postt::rior111~ntc .:.Qi:~ p.::!.S:l 

i·f:1 con el desarrollo y afianzamiento <lt las burocracias sindicales 

acuerpa<lus en un org~nismo cúpula? 

r~scmos n continuoci6n u resolver lo planteado con éste sucin-

t· ,., t r:1\-.~1.i n. 



11 :.;o soy comunista c.;::imo ustedes tampoco, s6lo porque 

creemos que la táctico de lucha del comunlsmo en 

~l~xico sorra una tdctica que fracasaría. 

Sin embargo, yo tligo q11e el camino cst~ a la iz--

quierdn, no a la inzquicrd::t co111oni~ta, ni n unn i~ 

quicrda que vamos a inventar; n la izquierda que -

tenemos impresa, Jlero olvldn<la, en los Estatutos -

de nuestros Gremios Obreros de Ml?.xico". 

Vicente Lombardo Toledano 1932. 
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].· La formaci6n <lcl Congreso del T1·abajo. 

1.1 El filoquc de Unidad Obren¡ y ln Central Nacional de Trnbajndo--

res. 

La 11istorlo de l~s orcanlzacioncs obreras en el M~xico postcvo 

lucio11ario tiene, co11 pocas excepciones, una clnra relaci6n co11. los 

gobiernos que se constituyer6n n lo largo de la institucionaliza--

ci6n del rOgimen politice hasta hoy vigente. Y si11 duda, una de las 

formas mGs peculiares de dicho r6gimcn es la formaci6n d~l partido 

politice dominante en sus tres ctapns blís icas: Partido Nacional Re

volucionario (1929), Partido de la Revoluci6n-Mexicana (1938) y el 

Partido Revolucionario Institucional (1946) 1 • 

En efecto, es a trav~s del partido oficial como el r~gimen in~ 

titucionaliz6 los conflictos sociales, con la incorporaci6n a Este 

de los principales organismos de masas durante el sexenio de Lázaro 

Cárdcnas 2 • 

Al mismo tiempo la organizaci6n sindical de la clase obrera t~ 

vo un importante auge, con la formaci6n de la Central mrts grande 

hasta la fecha: La Confederaci6n de Trabajadores de M(!xico (CU.f) 

fundada en 1936, en un marco de repunte del movimiento de masas que 

coadyuv6 para el afianzamiento de la polltica populista desarrolla

da por el gobierno cardenista y por un momento. la CTM represent6 -

la unificacion de la clase obrera mexicana en una sola centra1 3 • 

No obstante, a partir del gobierno de Avila Camacho, ~a pollti 

ca del Estado hacia la clase obrera empezar~ a utilizar la estruct~ 

ra del partido oficinl, dividido por sectores, para tratar de con-

trol~r nl creciente movimiento obrero. Incluso se cree en 1943 un -

nuevo sector con la ConfedcraciGn Nacional de Organizaciones Popul~ 

res (CNOP), que servirá de importante contrapeso ante el poder pol!. 

tico adquirido por el sector obrero dur~nte el r@gimcn cardenista. 
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De aquí en adelantc, las principales organi=acioncs obreras 

tienden nuevamente a dispersarse por las .diferencias políticas en--

trc las tendencias de los distintos grupos de líderes obreros que -

habfan conformndo la CTM, siendo la cscisi6n más clara la <lcl pro--

pio Lombardo Toledano. 

La primera central obrera con !!nea distinta a la CTM, ya su-

bordinada al Estado. va a ser la Central Unica de Trabajadores (CUT) 

formada en 1947 por los principales sindicatos de industria como mi 

neros, ferrocarrileros y petroleros. Sin embargo, esta organizaci6n 

pronto vn a tener duros enfrentamientos con la pol!tica e~tatal de 

represi6n abierta hacia los sindicatos mfis beligerantes· de la ~poca; 

tal era el caso del ferrocarrilero que, en 1948 se le impone a Je-

sas D!nz de Le6n -el "charro"- como secretario general del gremio -

con el apoyo total del r~gimen alcmanista 4 • 

A la par que el gobierno reprimía a las direcciones sindicales 

opositoras a su política, tambiGn impulsaba la unificaci6n de nue-

vas centrales obreras como en abril de 1952 con la Confedcraci6n R~ 

volucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) :formada por la CUT. ln 

Confederaci6n Prolctnria Nacional (CPN) y la Confederaci6n de Obre

ros y Campesinos de M~xico (COCM) -las dos Oltimns constituidas en 

1942-, la cual fue afiliada al PRI pero manteniendo grandes diíerc~ 

cias con la CTM, por lo que se le consider6 desde entonces, el ala 

''izquierda'' del sector obrero pri!sta 5 • 

Con la formaci6n de la CROC, el gobierno buscaba disminuir el. 

creciente peso que ej crcia lu CTM en el ámbito sindical y en el SCE_ 

tor obrero del PRI, además le permiti6 atraerse a un grupo de sind,!. 

catos que habían escapado a su control pol!tico, desde la divisi6n 

su.frida por la CTM con la salida de los sindicatos nncionalcs y de 

Lombardo Toledano. 
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te cul.ificrtndola co1;10 central que ~o represcnt.1h:~ Je>:-- intt'rt.---s(·~ \le:· 

los trabajadores agrup~dos en ella y marcan<lo stl inminente carfictcr 

compctitivo
6

• En cuanto .a acciones concretas de parte de la CTM, la 

central comcnz6 a manejar y dnr impulso a la formnci6n de una orga-

nizaci6n Onicn del movimiento obrero, hecl10 que empcz6 a manejarse 

en 1953 con el "Pacto de Gundalnjaro. 11 y que más tarde se le dcnomi

naria Bloque de Unidad Obrcrn (BUO). 

La forrnaci6n del BUO fue clnramcntc nuspiciadn por el gobierno 

de Ru!z Cortíncz, no s61o para tratar de unificar a las propias ce~ 

tralcs sindicales del PRI, pues muchas veces actuaban contradicto-

riamcnte y no permit!an una pol!ticn uniforme para con el sector 

obrero, sino tambi~n para conformar una central de la burocracia 

sindical mis subordinada al Estado en donde la CTM y la Fcdcraci6n 

de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), mant~ 

vierán ln hcgemon!a en la pol1tica del nuevo orgnnismo sindical. 

Las organizaciones que forma ron al BUO eran: La CTM, la Con fe-

deraci6n General de Trabajadores (CGT), ln Confedcraci6n Regional -

Obrera Mexicana (CROM), la FSTSE y los sindicG.tos nacionales de te

lefonistas, tranviarios, mineros, ferrocarrileros, seguro social, -

entre otros. Su primer presidente fue Guillermo Vclasco y su vicc-

prcsideritc Fidcl Veláz.qucz. 7 • 

El BUO se concret6 formalmente hasta el 7 de marzo de 1955 ya 

que, anteriormente s6lo había actuado como membrete al no tener una 

politicn definida ni mucho menos unificada. J.o Onico que se observ6, 

aparte de las concentraciones de masas en los actos oficiales, des

de el "Pucto de Guadalajara 11 hasta su formal constituci6n, fue una 

declaraci6n aparecida en el semanario de la CTM el 9 de abril de -

195•1 en dol)de se manifestada en contra de la Confcderp.ci6n de Ctimf!:_ 
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ras l1\<l11strialcs que, h3bian ~!ecla1·ndo su l"Cprobaci611 ~1 las <lcman--

das el~ los tr:ibaja<lorcb tclcf0nistas y electricistas, con motivo Je 

su revisión sa1ari:11 y por su consiguiente amenaza de huelga
8 

Los princi¡ilos t¡uc mk11cj~ba el DUO s6lo intentaban justificar 

su incondicional apoyo al gobjcrno asr como su polrticn abiertamen

te anticomunista, como se puede- evidcncinr en el tercer enunciado: 

(Luchar1ín por:) 

"La supcr:ición constante- de nuestra Patria dentro <le los 

postuL1clos dcmocr.'iticos n:lcion.:iJcs e internac.ionnles p~ 

ra que dcsapart'Z.c~n de nuc<-;t_ro medio, cualquiC'r tend!!n-

el<! s0cio1.6¡;icn (sic), contr;11 in n la naturalc::a de 

nuestro pueblo, que pu<licra pro~ucat· co11f11~i611 cr1 lus -

concie11cias o provocnr 
q 

3narr¡ uf ;1 11 • • 

Por ot1·a parte, el BUO si1~tcti~(ib3 $US dcinandas sindicales en 

siete cnt1ncia<los c1uc la CTM hnb[a cnarho1a<lo desde tJcmpo atrfis: 

1,- Respe~o a los derccl1os del T1·:tbajador mc<líantc el ejercicio pl~ 

no de las le}"cS, 

2,- Obtcn~i611 de leyes laborales acor<les con el mo1ncn~o 11ist6rico -

dCJ MGxico y del mundo. f.fodificacioncs al Artículo J.23 y la 1.C'y 

Federal del Trnbajo. 

3.- Elcvacl6n de las condiciones <le vida de la clase obrera en lo -

social, ccon6mico y cultural. 

4.- Aumcntnr la pro<lucci6n industrial agr'.icola. con el prop6sito, 

abastecer el consumo y alimentar mejor al pueblo. 

5. - Apoyo irrestricto a la Constituci6n y a los 1·~g.iwcncs revoluci~ 

nnrios que a 6sta se apeguen. 

6,· Lograr la unidad del movimiento obrero y su moralizaci6n, 

7.- Semana laboral de 40 horas con pago de 5610 • 
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ya qu(.• no tenía ni esta tntcs ni prog.n1mR de nc:t i61:, .su rosicl6n r·o-

lttica fue muy similar a la de la CT~, es decir fue c~ntral clara--

mente gobiernista que ayudnr{a a facilitar el co11trol de los con--

flictos obreros nl gobierno y a hacer grandes concentrucio11cs de 

trabajadores e11 su DpO)"O. 

Un ano dcspuEs de ln formaci6n del BUO, Fidcl Vc15zqucz vuelve 

a referirse sobre la crcaci6n de la Central Unica de Trabajadores, 

e11 el pleno del XVI Consejo Ordinario del Sindicato de Tralinjadores 

de la Jndt1stria Textil y Similares de la Rep0b)ic3 Mexicana. Hacic~ 

do un llamado a la unidad en aras de }h resoluci6n do los problemas 

de los trabajadorcs 11 . 

Plira diciembre de 1960 se constituye la Central Nacional de 

Trabajadores, organismo que sin lugar a dudas, intC"nt6 aglutinar a 

los sindica tos inconformes a raiz de la brutul rcr1resi6n que cj cr- -

ci6 el gobierno de L6pcz Matees en 1959 sobre el movimiento sindi--

cal ferrocarrilero, 

El antecedente mas pr6~imo de ln CNT fue lo que en 1957 hablan 

denominado la CROC y los sindicatos clectrlclstas como ·c1 ''Congreso 

Permanente de la Clase Obrera'', un organismo de carácter informal -

con objetivos muy generales como: Estudiar los problemas de la cla

se obrera, <lar solidnridad en las luchas sindicales y democratizar 

el movlmie11to obrero. Por esto mismo sus acuerdos s61o eTan ''reco-

mcndaciones'' para los sindicatos integrantes 12 • 

En este sentido la CNT el'a ya un organismo mucho m~s logrado• 

y la componían importantes sindicatos, algunos de tradición Ut:mocrf. 

tiC'1; la formaban el Sindicato Mexicano de Elect.1·icistas (SME), el 

recién constituido Sindicato de Trabajadores de la Reptlblica Mexic!_ 

na (S'f~JUI), la CROC, ln ConfedcraclOn Revolucionaria de Trabajado--
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res (CkT). 1u Fc<lcracj6n Rcvolucion;1rL1 de Oh1·i:.·ros Textiles, la 

UniGn LinotLpagrfificu de la R~públic:1 ~lexicann, la Fc<l~rnci6n N:1ci~ 

nal OhroTn Textil de1 Ramo de la Lnna, ln 'federa e i0n Ohrcra Revolu

cionar in (FORj y la f·c<lcraci6n dC' C:>ríercs 13 . Su primer presidente -

fue el secr<;!tnrio general clcl S!·IE Aguilar Palomino. 

1..a formo. or&;aniz.ativa de la CNT era la de un organismo colegi!;: 

do rcpre5cntativo y dclibcTantc, cuya nct\111ci6n y rcpresentaci6n e~ 

taba a car~o de su Asan1blea ~ncional y del Consejo Nacional. 1..a pr! 

mera constitui<li'.l por delcgac\o.s nombrados especialmente por delega-

cienes; y el scgunJ11, con los comit6s ejecutivos nacionales de las 

or~nnizacioncs micmb1·u~ ~e lu CC'11trnl. 

El llrnc1·ama de tlcman<lJs er3 mucho mrts concre~o al del BUO y, -

se cor.11J()n'í11 h!isicam('ntc de once puntos: 

l.- Sindicaliz.aci6n de todos los trabajadores. 

2.- Propiciar la [0Tn1aclGn de sindicatos <le industria y rcorgani--

zn1· los ya existente$. 

3.- Pu~1tar por ln dcmoc1·~cia, la ind~pcnJcncin )' la autonomía de -

los sindicatos. 

4,- Auxili~r a los sinJicatos qu~ así Jo soliciten a la Tcvisi6n y 

firma de Contratos Colectivos de Trabajo y de salarios. 

S.- Unificar la acci6n sindical. 

6.- Respeto al derecl10 de huelga. 

7.- Amparo legal a los trabajnd0rcs a domicilio. 

3.- D~r~gnción del delito de disoluci6n social, 

9.- Que la clAusula de exclusión' sin~ical no sen utilizaJa para li 

mitar la democracia sindical. 

10.- Construcci6n <le viviendas y escuelas para los trabajadores poT 

parte de los patrones. 

11.- Aumento de sala1·ios 14 • 
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mialcs, pUPS m3n~jnb~ principios clave~ p3ra enarbo!ar todo un pro-

yecto reivindicotivo-si11dical y contra la rep1·osi6n ir1stit11cionali· 

zada, dada a trav6s del famoso delito de disoluci6n social estable-

ciclo desde la ~poca <le Avila Cumacl10, 

Sin embargo, las bases constitutivas de la CNT oran muy flexi-

bles en aras de la autonomía de las organizaciones participantes ya 

que, los acuerdos s61o eran obligatorios cuando fueran tomados por 

unanimidad y de car5cter de rccome11daci6n cuando fueran por mayor!a1~ 

Además si bien es cierto que. la CNT mantuvo una linea crrticn 

hacia la política gubernamental, no dejo de apoyar al r6gimcn d~ L~ 

pez Mateas que constribuy6 en buena medida para la constituci6n de 

la centr~1 16 • 

De todas formas el BUO externo a travi5s <le la CTM, su opini6n 

sobre la nt1cva Central: 

(Después de definir a la CNT concluye) 

"Consecuentemente, la susodicha 'Central' no es mtis que 

otra <le las tantas que se han constituido durante los 

ültimos anos parn realizar la triste y criminal tarea 

de dividir al movimiento obrero. sirviendo de esta ma

nera a la clase patronal y a las fuerzas reaccionarias, 

que como es 16gico suponer, no desmayan en su prop6sito 

de trasgedir los principic:is y debilitar al sindicalismo 1117 

1.2 La coyu11turn político-sindical de los s~scnta. 

Durante el gobierno de I.ópez Matees se establece una polftica 

nmh.icl.lc.>nte y n simple vista totalmente contradictoria, donde por -

una ¡iarte reprime los movimientos de los principales sindicatos de 

industria como ferrocarrileros, petroleros-. telefonistas y, por 
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otro latlu, Ct't-~1 t:•l tn~;ti t11to de Scg1Jl'illad Social al SC'rvicio de los 

Trabajadores J.c•l [stado (tSSSTE) en 1~159 y rwcionali :•.;.1 1a indu~tria 

clEctric:\ un 3fio dcspuG$, 

Esta polftica de rcpresi6n-col1scsi6r1 1 pcrmitiG en bue11a medida 

<lc!'a1·ticular a un movimiento obrero s1111!amL·ntc cor1te5tatarlu que amen.!!_ 

znba en convcr~irse en u11 s6li<lo upositn1· ~1 inicios <le su gestión -

en 195818 . 

Adcm!is 1c permit16 n1 r,obic-1·1Hi de LDpL': !>t;iteos, una !rran acti~ 

vi<lad en cuanto n reforinas laborales, J'CJ!la1ncntando e in~tl~uciona-

lizan<lo las relncJoncs c11trc el EstuJo, rl mnvl1ni~11tl1 vbrcro y los 

c-mprcsarlos. 

Cicrtmacntc en 19b0 se c1·e~ el ap<1rl:1d0 "F•" del art'i:culo 123 -

utilidad~~.;. ~- }:1 pc:rm,1ncn,:i:t e·:~ 

E.1 sc:-:cni0 de l.Gpe:. ~fa.t.:..:o, .. t'.s t.ar.\l,jún L1)){1 de 1ns má~ act.ivo!:'i -

en cuanto :1 ins:1rrcncia ohn.'r;1 :-·-' 1'f'fjr_·rc, drincl,:· C'l n(11ncro de hu1~1-

g;;.s se ClmpJiü C:CJ1tsiJcr;:blc1:1~:n11· \;ll (n\;cp;1r;:i.c.ión al ..,c·xenit~ pasa.Jo 20 

Movimientos que .ínici,;l¡rc·:1tr.' d1.::111c1ndab,1n rl'i.vind1ca...::í.nnL·:.: ccoJJ6mii:-~1s 

y mds tartle SC" convcrtian en \·~rJadcros impugnado1·es <lcl ~u11trol p~ 

l!tic..o-sin<lica.l ejercido por las centrales ofici;iJf•:; conw 1<1 C'f}.1 tJ 

la FSTSE 21 • 

Es por todo esto que en cst3 etapa el gobierno haya recurrido 

sin más u la rcpicsi6n Rhicrta contra todo movimiento sindical, ad~ 

m&s por asegurar a cualquier precio la reactivación dcj ~apitali~mo 

mexicano con el llamado "desarrollo estabilizndor". 
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Por otro lado las centrales obreras tcntan cambios importante~ 

en sus estrategias sindicales. La CNT, por ejemplo, enuncia en mar

zo de 1963 modificaciones en sus estatutos, ampliando el tiempo de 

permanencia de su presidente a un afio (era de s61o seis meses), y -

se le otorgan facultades ejecutivas a dicho presidente. 

Al mismo tiempo la Central Revolucionaria de Trabajadores, af! 

liada n la CNT, en su Congreso Nacional, actierda hacer un llamado a 

la unificaci6n del BUO y de la CNT, en aras de la unidad obrera pa-

ra fortalecer la política ''revolucionaria del presidente L6pcz Ma-

teos1122. Propuesta que es recibida con agrado en los círculos guber. 

namentalcs y del PRI. 

Para junio de 1963, en la primera As~mblea de la CNT, el Comi

t~ Ejecutivo del STERM plantea que la Central debe: 

"Invitar al Bloque de Unidad Obrera, <;lceptar la invitaci6n 

del Bloque de Unidad Obrera o bien, convenir ambas insti·

tucioncs la celcbraci6n de un acto general de unidad para 

conjugar la acci6n de las organiiaciones obreras exist~n

tes, a fin de impulsar, la Revoluci6n Mexicana ..• "
23 

Esto. propuesta qu~ había sido hasta hace poco 1:.iempo imposible 

de plantearla, y de hecho tardará todavía en concretarse casi tres 

afies m~s, por la rivalidad mantenida por ambos organismos, tuvo co

mo causa inmediata a la idea de unidad que las dos centrales ventan 

planteando, mfis aan cuando sus principales lideres pertenecían al -

sector ohT~ro del PRI: 

Si el sindicato electricista estaba proponicncto la unificación 

es porque además estaba impulsando un programa de reestructuraci6n 

de sin<llcatos.n nivel nacionn1 24 : 

En segundo lugar tambll'!n fuo una medida pa1•a paliar la cven--

tual crisis nl interior de la CNT, pues en la misma Asamblea s~ ha
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bia rsci11diJo de l:l organizaciGn la fROT. Este conflicto podía agu

dizarse y amcriazar con la propia existencia del pacto de unidad de 

los distint.os slndicatos 25 • La FROT, como ella misma argumento en -

su sali<ln, estaba ''discutiendo" con el presidente del PRl la p1·6xi

ma candiclat.ura par;:1 la presidencia de la República, <lcclaraci6n que 

hab!a sido dcsnprohada 2ó en la Asomblca • 

No obstante, on est:t Asamblea la CNT <la un paso de vital impo~ 

tancia al nonibra1· a Rafael Gal\·nn, secretario general Jcl STER~I, 

presidente de la central, y con C'llo =i.prob.:ir la nucvn estntter,ia 

propurst~ 1101· el sindicalu electricista: la busqucda de objetivos -

comunes con los organis1110.s 

Adcm(is el proyecto que \"cn1'u. impulsando el STERM era válido P!.!_ 

ra el conjunto Je los sindicato~, basado en reivindicaciones organl 

zativas y de tipo ccon6mico, todo ello a trav6s de la tlemocrocia 

sindical. ·De hecho éstos hah.L~11 ~ido lv~; principi0s de tod:i. I.:1 en·. 

i':lra Galvti.n la democracia sirn.1ic3J. es decir ln participaci6n 

de la hns~· trahaja<lor~ en las clcsicioncs sindicales, era fund'1.mcn--

tal parn cualquier sindicato, ya que C.stos tenran Ja tarea de impul_ 

sar al Estado para que cumpl iC'ra cabalmcnt_c con los ohj et ivos de la 

revoluci6n mcxicnna enmarcados en la Cnnstituci.5n Politica bajo 

principios profun<lnmc11te nacionalist~s. 

Galv6n pensaba que lo alianza con el Estado era fu11<lamental p~ 

ra la clase obrc-rn. Sin lugar a dudns, su conccpci6n política est~ 

va muy influicla por la J1acionaliznci6n de la 111dustria cl6ctrica, 

donde los trabajadores de <licha ram~, hahinn sido los principales 

impulsores de ln medida tomada por Lópcz. Nutcvs. 

De cst<t fotJIW. 1<1 conclusión cn1 \.":lar3 ! c-ntrc m.'.is f11c-rzn tenga 

ln clase obrera m5s podrfi l11fluir en el Estado; por lo que la polt-

tica de conccrtaci6n con las dcmfts organizaciones de trabajadores -
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bajo 11principios comunes", crn ln base para asegurar un proyecto n~ 

cio11ulista en la político del Rstudo
28

. 

Mfis adelante ampliaremos C5tc punto. Por ahora convic11c acla--

rar que con la propuesta de la CNT de unificación con el DUO, la 

central iba a cambiar sustancialmente su política l1acia las burocr~ 

cias sindicales m5s apegadas al gobierno. 

El mismo Galvfin le imprimi6 un sello oficialista a la central 

con su papel m5s preponderante al interior del PRJ. 

En efecto, para noviembre de 1963, Rafael Galván en calidad de 

presidente de la CNT y en conferencia de prensa, nnuncia que propo!!. 

dr~ al Lic. Gustavo Díaz Ordaz. para candidato del PRI a la primera 

magistratura, en la pr6xima Convenci6n del partido a celebrarse 

unos días dcspuOs
29 

Para Galvfin no eJ·a extrafia esta postura ya que por ese tiempo, 

el propio PRI atravesaba tambil!n por una coyuntura de vital impor-

tancia, con el impulso renovador que le trat6 de dar su presidente 

Carlos A. Madraza, el cual se proponía hacer del PRI un p3rtido con 

mayor independencia del gobierno y donde sus bases participaran ac

tivamente. ltn PRI que fuera capaz de crrticar la polrtica gubcrna--

mental y tambiGn, se proponra Madraza, establecer un riguroso proc~ 

dimic11to de sclecci6n de candidatos n puestos de elccci6n o de admi 

nistraci6n en el gobierno. 

No obstante, este esfuerzo renovador fracas6 con la obligada -

renuncia de Na<l1·nz.o en la presidencia del PRI, despu~s de que habra 

echado atrUs, en abril de 1965 1 la modificaci6n del Arttculo 59 de 

la Co11stituci611 para permitir la relccci6n de senadores y diputados~ 

iniciativa que a todas luces favorecía a los sectores m~s retr6gra

<los Jcl partido. 
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La CNT bajo el mando de Rafnel Gnlvfin adquiri6 un mayor peso -

político ol exterior con mayor parti.cipaci6n c11 el sector obrero 

del PRI y al interior, en la basqucda por definir un programa de 

unificaci6n con el BUO. Estos eran los objetivos que impulsaría el 

STERM en la CNT. 

Una de las primeras actividades de la central en febrero de 

1964, fue organizar la Conferencia Permanente de Elaboraci6n Progr~ 

mútica para 11 contribuir al proyecto <le unidad de la clase obrera'', 

con la discusi6n de los distintos sindicatos en cuanto al problema 

que representaba la necesidad de conjuntar al movimiento obrero y -

en donde se hac!on llan1a<los a las dcm6s organizaciones sindicales -

para que ~e acercar!in a trabajar bajo el principio de "rcestructur~ 

ci6n dcmocrtítica" del sindicnlismo mcxicano
30

• 

Sin embargo, todos los esfuerzos de la CNT por aglutinar a mfis 

organizaciones sindicales y acordar un proyecto de unidad con fines 

claros de dcmocratizaci6n del movimie11to obrero, no tuvieron ceo en 

los sindicatos que estaban fuera de lns centrales mayoritarias. In-

clltso, un signo de descsperaci6n fue la anunciada reestructuración 

de la CNT cnogosto de 1965, a unos meses de concretarse l;;i fusi6n ~ 

con e~ BUO, y que por tanto no se llev6 a la prfictic~. 

El STERM planteaba que debía reestructurarse la CNT para poder 

cumplir con su objetivo de promoci6n de la democracia sindical, con 

la fusi6n orgánica de los sindicatos que la integraban a través de 

la constituci6n de "sindicatos inrJustriales }' nacion~les de indus-~ 

tria", dar un carácter legal a la central con la elabo1·aci6n <le es

to.tutes y vevisar las cuotas por sindicato
31 

La CNT no había podido ampliar su radio de influencia en parte, 

por ln politica de represión que había ejercido el Estado de manera 

sistemática hacia los sindicatos más beligerantes. 
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Pero ademfis, y aquí la misma CNT jugaba un pnpcl crlicinl, por 

la creaci6n de das polos sindicales como la eran la BUO y la Ccn--

tral que, habían sido -especialmente 6sta Oltima- favorecidos abicL 

tamente por el gobierno de L6pcz Matcos, cosa que no fue bien vista 

por el sindicalismo independiente, am~n de su activa participación 

y apoyo al r~gimcn a traves del PRI. 

Así hacia 1964, en plena sucesión presidencial, hubo una rcla-

tiva calma en cuanto a movimientos sindicales se refiere, los esca-

sos conflictos fueron dispersos, censurados por los medios informa

tivos o finalmente reprimidos por el gobierno 32 

Mientras tanto el proyecto unificador estaba concrctfintlosc en 

el sector obrero del partido oficial; para abril de 1965 en la cua~ 

ta Asamblea Nacional Ordinaria del PRI, el Lic. Jonqufn Gamboa Pas

coe de la Federaci6n de Trabajadores del Distrito Federal, a nombre 

del sector obrero propuso: 

"Todas las organizaciones obreras militantes del PRI coinciden 

en su lnter~s por vigorizar la vida política del Partido y en 

la necesidad de mantenerse solidamen~e unidad para, al mismo 

tiempo que multiplican la eficacia de su lucha como trabajad~ 

res, ofrecer su colaboración en los programas encaminados a -

mejorar las condiciones de vida de los miembros de todos los 

sectores 1133 • 

De aquí se desprcndi6 el acuerdo para llevar a la mayor breve

dad posible la Asamblea Naiconal Revolucionaria c;lel Proletariado M.=., 

xicano y concretar el pacto de un~dad. 

Para tal efecto se formaron ocho comisiones con integrantes de 

amba~ centrales (CNT y BUO), las comisiones trataban cada una los -

siguientes puntos: 
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I.- Problcnios ccon5micos. 

JI.- Prolilemus educacionales. 

III.- Superaci6n de la lcgislac16n laboral. 

IV.- Problemas sociales. 

V.- ParticipaciGn politica del ~1ovimic11to Obrero Organizado. 

VI.- Cuestiones sindicales. 

VII.- Cuestiones internacionales. 

VIII.- Estructura y funcionamiento del Movimiento Obrero Nacional. 

L6gicamcnte esta Oltima era la comisi6n que revestia mayor im-

portancia, porque se trataba de la cstructurn de la nueva central, 

por lo que la int:cgraron: Fidcl Vcl5zqucz (CTM), Rafael Galv5n 

(STER.M), Antonio Bcrnal (FSTSE), Frnncisco R. Lobo (STFR."l), Angel 

Olivo Solis (FOR), Marcos Montero (CROC). G6me::. SacL:i. (SITMMSRM) y 

Francisco Benftez (Federaci6n Teatral) 34 . 

Pcro 1 ¿cuáles iban a ser los objetivos de la nueva central? 

¿que riesgos corria el proyecto sin<lical de unif1caci6n con el BUO? 

esto lo tenía e lart> el STERl·I: 

11 Paru que el proceso unitario que se ho iniciado no fracase, 

consi<lcrurnos qu0 la base de l~ conccrtaci6n de acuerdos pa

ra luchar por <lcma11das gc11crales con1t1nes a todo el movimic~ 

to sindical del país, no puede ser otro que el <le la dcmo-

cracia sindical, esto es, que las trabajadores conozcan y 

reflejen los·acucrdos de sus dirigentes y que Gstos, a su -

vez, obedezcan los rnan<latn~ cn1Pctivn~. Fn e~~~~ rnnrlirin--

ncs no puede ni <lcbe tratarse de un ~l:!!!PJ..~. f:_~~~~ ~trc ~

riQentes, dif~amos ~ E.! s61o l"fccto de conservar ~de 

influencia, ~ino que debe definiTse 11n plan d1.."' 11•clw común 

para reali~ar conjuntamente por la <lirccciGn y la~ bas~s si~ 

dl..:ales .•• ,. 35 . 
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1.3 La fundnci611 del Congreso del Trabnjo. 

La Asamblea Nacio11:tl Revolucio11aria del P1·olrt~1·ia~a ~cxicnT1n 

(ANRPM) fue rcalizndu en el Palncio de Bella~ Artes del 15 al 18 de 

febrero de 1966, inaugurada por el presidente Gustavo Díaz Ortlaz. 

Para ln Asamblea asistieron ap1·oxima<lamc11tc dos mil tleleg~dos 

de 27 agrupaciones sindicales, las cuales dieron origen al Congreso 

del Trabajo (CT), Su lema: "Unidad y .Just.icia Social", su Uictica -

de lucha utilizaría los rn6todos mfis comunes como la manifcstaci6n, 

el mitin, el manifiesto, la participnci6n porlamentarin y por últi

mo la huelga
36

• 

El Gnico discurso que se pronunci6 al ~nunciar ln creaci6n del 

CT, por parte de los líderes obreros, fue el de Antonio Bcrna.l se-

cretario general de la FSTSE y primer presidente del organismo, BcE 

nal se manifcst6 en contra de los sindicatos blancos, por salarios 

suficientes y por un reparto de utilidades justo. 

El funcionamiento y la estructura. del Congreso del Trabajo qu~ 

do integrada forn1al1ncntc y en orden descendente por, una Asamblea -

Nacional (ver el cuadro en el ap6ndice), c~nstituida por represcn-

tantes e.le todos los organlsmos pactantes. La proporci6n de la rcpr!:_ 

sentatividad <lcpende del tamafio de cada agrupaci6n. Cada organismo 

cuenta con un voto al interior de la Asamblea, Su periodicidad de -

reuni611., ~t:i,!G.h les cst::i.tut(')c;, !"erli <le cada cuatro años en forma or-

<lin~a·ia )' en fcirma extraol'dinaria cuando lo acuerde y convoque el -

Consejo Nacional, es decir la segunda instancia; como tercera ins-

tancia ust5 la ComisiGn Coordinadora que es, la rcprcscntaci6n pcr

mnncntc del CT, funciona en pleno y por medio de subcomisiones nom· 

hrad;i.-· entre sus miembros. Conforme a su Tcglamcnto interior, la C!?_ 

mi;;i,:5n es el 6rgano represen· .-.tivn cncan;.ado del despacho, por lo 

qce ~s el presidente de la subcomisi6n del despacho la autoTidad 
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mfixlma pcrraancntc del CT, tiene como funcJoncs p1•csidir los plenos 

de la Comisi6n Coordinadora )" encabezar a?1tc las nt1tvridadcs ~el 0~ 

ganismo. Mtis tarde se le <lcl1om.ina1·ti a 6stc prcsidentt> del CT. 

La Comisi6n Coordinadora se componía inici:tlrncntc de die:: sub

comisiones y aj poco tiempo fueron trece, co11 la inclt1sl6n de las -

tres IJl timas: 37 

1.- Encargada del despacho (presidente CT), 

2.- Orgnnizaci6n y problemas intcrsindicales. 

3.- Trabajo~ leglslaci6n. 

4.- Educación obrera, social y prof'esional. 

5.- A~untos cconG~icc)s y soci~lcs. 

6.- Seguridad social y fo1ncnto cooperativo. 

7.- Asuntos políticos. 

8.- Relaciones sociales, sindicales, nacionales e internacionales. 

9.- Finanzas. 

10.- Prensa y propngnn<la. 

11.~ Fomento deportivo. 

12. - Fcmeni 1. 

13.- Juvenil. 

Las organizaciones que formar6n al CT no s6lo eran de la CNT y 

BUO que desaparecicr6n al integrarse, sino tambiEn algunas organiz~ 

cienes independientes de estos organismos. 

1.-

2. -

3.-

.¡. -

~. -

Estas eran las 27 organizaciones iniciales del CT: 

ORGANIZ.t\CION 

cm 
CROC 

FSTSE 

STFRM 

CRO)! 
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CENTRAL PERTENECIENTE 

BUO 

CNT 

BUQ 

J:\UO 

BUO 



6. - S!TMMSRM BUO 

7. - STERM CNT 

B. - FTDF BUO 

9. - SME CNT 

10.- STPRM BUO 

ll. - STRM BUO 

12. - ANDA BUO 

13. - FOR CNT 

14.- FAO AUTONOMA 

15. - STPCRM AUTONOMA 

16. - FNRTOI AUTONOMA 

l 7. - FNUTEP AUTONO~·L\ 

18. - SNTE BUO 

J 9. - ASPA ALITONOMA 

2 o. - FROT CNT 

21. - ASSA AUTONOMA 

22. - FNC CNT 

2 3. - COCEM AUTONOMA 

24. - ULRM CNT 

25. - ATM BUO 

26. - ASlU AUTONOMA 

27. - CGT BUO 

Como podemos apreciar el tnmaño del BUO era mucho m~s grande -

en coinparnci6n con las organizaciones que agrupaba la CNT; diferen

cia que se hace mis notoria en tErminos de membresfa. Por ejemplo, 

pura 1960 el BUO tenía 4 de cada cinco trabajadores, ya que la CTM 

y ln :STSl~ r~prcsentnban a las dos terceras partes de los trabajad~ 

rt''> ~-.uiclicalizndos clcl pnrs ·· 1 n un 80\ de la membresía total del 

HlfO; ~ - c.:1mbio. en la CNT la CROC constituía las tres cunrtas par--
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tes de la ccrttra1
38

. 

Esta gr~n desventaja clc 1:1 C~T se reflejo en los puestos dire~ 

tivos del CT; de los 65 puestos t!c la primera directiva del CT s6lo 

18 fueron ocupados por exccnltistas, <listrib11ycndosc así: Enrique -

Rangc.l r-.:c1éndcz. de la CROC ocupó un,_¡ presidencia -de las trccl' que 

tcI1Ía el CT- de sub~onlsiGt1, <le ~iccpr~sidentcs qt:cdnr611 Rafael Ge! 

v5n (STEH.M), Manuel Rivera An:1y.:i (CROC), Luis Aguil.:ir Palomino 

(SME) y Esther Vil l.:tliz (CROC) en 1a subcomisi6r. femenil. El resto 

<le los i1ucstos eran de sccr·~ta1·ios en las ~ifer·cntcs subcomisioncs~ 9 

El pri,gran1a <le rlcman<las prcscitla<lo <le manera general por el 

CT, reflejaba hasta cierto punto, ~spcctus que 135 dos u1·ganiz.acio-

nes habían cna1·bola<lo µ01· :o.cp.-1r..1Jo. ~;:;, ubst.antc, c:o:o.n Jc::-t.J.r.du.s poco 

concretas y se limit3ban a la institucionalJdad jttrf<lico estatal, -

las demandas fueron: 1).- Obtenci611 <le salarlo mlnimo rernl1ncra<lor. 

2).- Control de precios pura los 3rtículos bfisicos. 3).- Democracia 

y autonomía sindjcales. 4). - Honcstid:id Je los tribunales <le tl·nba

jo. 5).- Exte11si6n del r6gimcn de salario mrnimo profesional. 

6).- Act11alizaci6n del articulo 123 constitucional. 7).- Actualiza

ción d~ ln Ley Fc<leral del Trabajo, 8) .- Semnna. laborai de 40 horas. 

9).- Dcrogaci6n del reglamento de trabnjo <le los empleados de las -

instituciones de cr!dito. 10).- Fcdcraci6n de los ttibunales labor~ 

les. 11).- Viviendas para los trabajadores 40 . 

Uc esta forma el proyecto <le dcin~ll~ds ~el C~, J~j,1L~ l0lJl¡;¡~fi

tc de lado cu~lquicr idea Je rcc~tructuraci6n del sindlc31ismo, co-

mo lo había planteado la CNT y ln demanda de democracia sindical 

quedaba nisl<.Hla sin ninguna pronunc:inción sobre las formas de impu.I_ 

·.•ar la. 

Pcr otro lado el CT d¡1ha su apoyo al i•fgimcn, auJ1quc form~lme~ 

te no se <lijo de su pertinencin al PRI, tal vez porque lo for~aban· 
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organizaciones si11Jicules de diferentes s~ctores como ln FSTSE del 

sector popuJ¡ir o por los sin<lic:Jtr)s c0mo el s:,f!::: le.:; tclefonist.1s 

que sostcntan la libertad de afiliaci6n a rartidos polltlcos, en t~ 

do caso quedaba implícito el npo)'O LJl partido oficial en su pro~r11-

ma. de acci6n: "Consolidar la alianza de los trabajndores <lel campo 

y de la ciudad y tlc los dcrn5s sectores del pueblo, para apoynr a 

los r€glme11cs de la Rcvoluci6n ~lexicana 1 '41 . 

Así pues, se realiz6 la unificación de la CNT y e] RUO, b.:tjo -

la condici6n de respeto a la individualidad de cada orgnnlzaci6n a~ 

pliamentc enfatizada por la CROC, y sin la intenci6n de for1nar la -

central ~nica ya que por el rnoincnto. el CT podía ser el Gltimo ese~ 

lón p..'lra llegar a constituir una organizaci6n unitaria. 

Por lo pronto, y sin hacerlo explrcito, el CT no representaba 

a la totalidad de los sindicatos del pnrs. peros~ a los que de una 

o de otra manera estaban incluidos en el partido gubernamental. Ca

racter!stica que parnd6jicnmente, no implicaría un mayor poder cla

sista al interior del 6rgano político oficial, como llegar6n a pen

sar algunos líderes sindicales, ya que la propia estructura del CT 

limitaba la participnci6n en bloque de sus organizaciones: 

"At1n cuando el Congreso del Tvabajo constituye un centro de 

coordinaci6n p~ra los sindicatos afiliados al sector obre

ro d~l PRI, no se puede comparar con la CNOP ... y con la -

CNC •. , Los trabajadores •.• no tienen ninguna organizaci6n 

en la cual se hayan incorporados todos los sindicatos indi 

viduales y que, al estar equipada con un fundamento propio, 

pudiera nivelar en la base cualq11ier inter6s divergente; en 

esta orgnnizaci6n los sindicatos se encuentran unidos en -

forma convencional b;1)1:' 11n techo 1142 . 
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En :..:fco.:to, el CT no Pra t1n oq:o,n11ismo clasista que pudiera :1c-~ 

tunr <lr.: m.:rneTil hom·Jgé-ncat sino un3 c.::cntro.l de centrales y sobn.: to

do una central <le lideres con intereses distintos. 
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NOTAS CAP l TU LC 

l.- Para un estudio sobre el ori~en del partüln oficla1. véa~,e: 

Luis Javier GJrrido. El partido~~.!.:.:. ~j_6n in:.~.E_!_1ci012E..

liznda. Ed. Siglo XXI, México 1930. 

2.- Sobre el rGgimen cardenista puede consul~arsc, ~ntre otros J: 

Arnaldo C6rdova, ~política .1.!:. ~¿_del cardcnismo. Ed. Era, 

Ml!xico 1982, Arturo Anguiano. ll estado .l ~ polftica ~~ 

~ cardenismo. Ed. Era, r.réxico 1982. Samuel Lc6n e Ignacio 

Marván. En E1_ car<lenismo 193.:!_-1940, E.!!. 12. clase obrera ~!E_ 

historia de México, Ed. Siglo XXI y IIS, UNAM, Mt=xico 1985. 

3. - Especialmente en Le6n y Harvfin, ob. cit. 

4. - Sobre el conflicto ferrocarrilero: Antonio Alonso. El movimicn

E..2.. ferrocarrilero~ M~xico 1958-~. Ed. Era, Ml!xico 1983, 

S. - Cfr. José Luis Reyna y Marce lo Pic¡uet, "Introducción de los º!. 

ganizaciones obreras en México 1912-1966 11
• En~ estudios :'.!!?..

brc el movimiento obrero. Jornadils 80. El Colegio de México, -

r.Wxico 1976, 

6. - José Luis Reyna y Harcelo Piquet. ob. cit., p. 60. 

7,- Cfr. Carlos Jufircz Villalvazo, ''El estado mexicano y la lucha 

de clases 1952-1958". En memorias ~encuentro sobre~ mo\·i

i .. icnto obrero. Ed, UAP. México 1984. T. III. 

o,- CJ'r, El semanario CETEt.!_!¿, No. 152 1 p. 5, 
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D.- Cf1. cr:.t :;e .!ÍIO.:.. i.!L Lh:L.1 ub!·~¡-.,:.:. 19~-~-10t~. fa~. PPJ, Instit\lt(' 

de C~l}h•Cita.:iGn Pol:tic~· •. ::Gxicc 19Rb. T. V.• p. -~t:'. 

10.- "El Nncjonal". 27 de septiembre dt~ 1953, p. S. 

11.- Jos(; Luis Rcyna y Marcclo Piquct. ob. cit., p. 67. 

12.- Cfr. Silvia Gómcz Tnglc. lnsurf:l'cncin y democracia~~ sindi

catos electricistas. Ed. El Colegio <le México. Colccc. Jorna-

das 93. M6xico 1980. p. 105. 

13.- Cfr. Jo.s6 Luis Reynu y Raúl Trejo Delurbrc. ~ ~ Ruí:z. f.2.r.
tines ~Adolfo !&E~ ~!ateos (1952-1964). Ed. Siglo XXI, p. 1S6. 

14.- Cfr. Xelhuantzi L6pez 1 María. El Congreso del Trabajo en los -

primeros 10 años: "Formaci6n y desarrollo e.le una época de in-

surgcncia obrera (1966-1976). ''En 75° años de sindicalismo mcxl

~· Instituto de Estudios llist"6ricos de la Rcvo1uci6n Mcxic~ 

na. M6xíco 1986. p. 663. 

J5.- Véase a Isabel Rueda Peiro. ;\cumuJnci6n de capital e insurgen

cia obrera 1940-1982. E<l. I.l.E. J UNAM. M6xico 1987, 

16.- Cfr. ,Jos6 Luis Rcyna y RaCll Trcjo. ob. cit., p. 157-158. 

17.- Declaraci6n pfiblica de los secretarios generales de las fedcr~ 

ciones estntnles y sin<licato~ nacionales de inJt1st1·ia, solirc -

la fundaci6n de la CNT. En: CTM ~~años ... ob. cit., T.V.p.464, 
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18.- t:.n efecto. I.6pcz. ~!ateos recibi(i a un sJndicatrJ en pl('1Ht J11cba 

sindical y de u110 <le los m5s importantes como 1o era el fc1i·o

carrilero. No s61o 11or st1 ubicaciíln cstrntGglcu sino porque t~ 

n!a gran rel:iciGn con los otro~ sindicatos coino: petroleros, -

mineros, telefonistas, clcctrlcistn~, maestros, cte. 

Cfr. RarH Treja. Los trabaja<lorcs y el gobierno de I.6p1..~z Mi:i--

:tcos 1958-1964, En Jos6 Luis Rcynu ... oh. cit. 

19.- Ibídem. p. 94-95. 

20.- En proíl1edio dt1rantc el Sexenio de Rufz Cortincs hubo 248 huel

gas con 25,057 huelguistas y, con L6pez Mateas el promedio o.s-

clcnde a 472 huel¡~as con 53, 309 huclguistns. Vcáse n Pahlo 

Gonz5lez Casanova en I.a democracia en MlSxico. Ed. Era. p. 234 

México 1980, 

21.- Cfr. Raal Treja. ob. cit., p. 97 ss. 

22.- Cfr. Maximino Ortcg~ J\¿;,uirrc. "La l' ... samblí..!<l del Congreso del 

Trabajo 11
• En memorins del encuentro sobre .•• ob. cit., p. 390, 

23.- Cfr. Rc,·ista SOLIDARIDAD. No. 107. mayo-junio 1963, p. 13. 

24.- V6asc SOLIDARIDAD, desde 1R creAci~n d~l STER~ con l~ n~cicna

lizaci6n de la Industria e16ctrica en 1960, qt1e además era ex

celente medio de discusi6n, pues reflejaba el alto nivel polf

_ico de sus trabnjadorcs. Especinlmcnte Jos números Bl, 87, ~U 

y 91 de la revista. 
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Sobr~ la propllCStil dt• tlr1idn<l, algt1nos a11tores como Rodrtguez -

Arauja y Jos6 Luis Rcynu, sugieren que fue una inici~tiva prc

sicle11ciaI, sin embargo este hcc}10 no se ha podido comprobar, -

ya que comunmentc se Ja de manera indirecta, ~s <lec~r a través 

del PRI. Lo Gnico patente es el apoyo presidencial que tuvo la 

unificación de las centrales obreras. 

25.- Cfr. Xclhuantzi L6pez. E.! C<Jngrcso ~trabajo E.!!. .!2._ rccomposi

ci6n del sindicalismo mcxj cano. Tesis profesional UAM .r\zcapot

zalco. M~xico 1984. 

26.- Vl!asc a RaCil Treja en el sexenio ... ob. clt,, p. 181. 

27.- SOLIDARIDAD, marzo 1963, p. 7. 

28.- M5s tarde profundizaremos sobre Gstc importante planteamiento. 

Para una referencia sobre el "galvonismc1'', véase a G6niez Tagle 

ob. cit., especialme11te los capftulos IV y V. 

29.- Cfr. Historia Documental del Partido de la Revoluci6n: PRI 

1963-1968. T.·s, México, !982. P. 146 

30.- Cfr. SOLIDARIDAD, febrero de 196.4. 

31.- SOLIDARIDAD, No. 2 nueva &poca. Agosto 1965. 

3., .. - Entendiendo por rcpresi6n no sólo la ffsica> sino la a<l1ninis-

trativa. Como ejemplos tenemos: El 3 de noviembre de 1964 fue 

rc(¡uisada IR Compañí::i. Mcxlcuna de Aviación por encontrarse en 

·huelga nl exigir au1nento salarial. Y el movimiento m~dico que 
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fue uno <le los m6s fuertes con varius demand3~ rntrc ellas por 

aumento sa1ari<1l> fue rt:primic!o finalmc-nt(' por el reci§n prC's.!_ 

dente Díaz Ordnz. 

33.- Historia Documental del Partido ..• ob, cit. p. 540, 

Sin embargo, hay que aclarar sobre el acuerdo de unificoci6n 

en donde mucho contribuy6 la c~pula del pnrtido, pues como ob

servan Paulina Fernández y Octavlo Rodríguez en, El sexcnjo de 

Tlatelolco (1964-1970). Ed. Siglo XXl, p. 304. 

Se modific6 la composici6n del Consejo Nacional del PRI en la 

IV Asamblea, pues cada sector tiene derecho rcspcctiv3mentc a 

15 representantes, a partir de aqut el sector obrero no se le 

dcfini6 nümero y qued6 al arbitrio del Comit~ Ejecutivo Nacio

nal del PJU; de esta ferina el partido trataba de asegurar el -

control del sector obrero 1 sobre todo a los l!dcrcs más belig~ 

rnntes como los de la CNT, y evitaba cualquier disidencia al -

int:crior. 

34. - Cfr. CETEME, S de febrero de 1966, No. 747, pp. 1 y 4. 

Trimbi~n en Paulina Fc1·nándcz y Octavio Rodríguez.. ob. cit. 

35.- SOLIDARIDAD, No. 3, E~itorial p. Z. 

36.- SQL!fl:\P.TnAn, No. 17, febrero de 1966, p. 7. 

37.- Actn Constitutiva del Congreso del Trabajo. Febrero de 1966, -

SOJ.JnARTDAD, ~~o. 17, febrero Ue ltl66. 
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38.- Cfr. en Cesar Zazueta y RicaTdo <le la Pefia en La estructura 

~Congreso~ Trabaj_E.. Ecl. FCE. M~xico 1984, p. 87, 

39.- Cfr. Paulina Fcrnández y Octavio Rodríguez. ob. cit. pp. 327-

328. 

40.- Vfinsc a Xelhuantzi l.Gpcz, oh. cit. pp. 151-152. 

41.- Cfr. Zazucta y de la Penn, ob, cit., p. 89, 

42.- Cfr. Robert Furtak en Gl partido de la revolución v la estabi

lidad política en ME!xico. Ed. UNAM. México 1972. pp. 61-62, 

- - 32 -



CAPITULO 2 

LOS PRIMEROS Al':OS DEL CONGRESO DEL Tlc\l\AJ O 

z.1.- Dos proyectos en una central. 

Sin lugar a dudas, la forma en que fue estrt1cturado el CT no 

reflejaba una organizaci6n democrática, en donde la participaci6n 

de los distintos sindicatos estuviera garantizada pues, su activi-

dad estaba centralizada en lo. subcomisi6n del despacho, ln cuo.1 fue 

dirigida desde un principio por organizaciones del cx-BUO, con el -

consiguiente desplazamiento de los ccnctistas. En efecto, si la pri 

mera directiva inc1uy6 a Rafael Galván como vicepresidente del des

pacho, se dcbi6 en parte a lu pol!ticn conciliatoria de las centra

les mayoritarias y por eil gran prestigio que- hnb1'a acumulado Galván 

al ser uno de los principales actores en el ámbito sindical de ln -

6poca e in~ulsor del pacto de fusi6n entre las centrales. 

Sin cniliargo, en la práctica la for1naci6n del CT signific6 el -

enfrentamiento, a corto plazo, de las dos corrientes divergentes 

del sin<lical~smo quo lo conformaban: la oficialista, plegada tbtal

mcn~c a la politica del Estado y la de lo5 sindicatos que cnnrhoJ3-

ban la bnndera <le la democracia sindical y el apoyo ol Estado esta

ba condicionado a que éste impulsara una pol'ítica nacionalista. Por 

tanto, dos corrientes esencialmente distintas que, corno habiamos 

mencionado en el primer capitulo, se hablan unificado con distintas 

perspectivas y conforme pasaba el ti~i~po se h~c!~n m~s contTadicto

rias. 

Las centrales mayoritarias como la FSTSE y la CTM tenian una -

ventaja aplastante para hcgumonl.z.ar las posiciones al interior del 

nucvu uq~r.nis1;:·1. L.;1 CT!'-t fi..lc la que prdcticamentc condenso la activ!_ 

datl ~0lítica-reivindicativ~ <l~1 CT en sus primeros anos de vida. 
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Claro esta que no de manera tajante y tlcfinitiva, su hegemonía 

la fue elaborando entre los distint(>S sindicatos de manera gradual 

a travEs de una política mediadora y tolerante, incluso el propio -

progrnma de acci6n del CT recogía demandas que cuestionaban la ac-

tuaci6n de la central a saber, en el caso de la democracia sindical 

o del reclamo de honestidad en los tribunales de trabajo en donde -

la CTM goznba de un claro favoriti~mo pues, el rcpr('scntante obrero 

del tribunal casi siempre era cetemistn, característica que le pcr

miti6 a la CTM utilizarla como eficaz mecanismo de crecimiento al -

asegurarle ln titularidad de los contratos -de pequefios sindicatos-, 

cuando eran disputados por otras contrnles. 

La pol:íticn que desempefio el bloque dirjgido por la CTM al in

terior del CT, estabn determinada en buena 1ne<li<ln, por el poder po

lítico acumulado en las tres d6cadas de existencia de la central 

(la C1M se fund6 en 1936). No obstante, dicha corriente no tenía un 

proyecto definido que unificara al conjunto de los sindicatos, el -

bloque pugnnba por 11nn serie de reivindlcacioncs que mnntuvier5n y 

agrandaran su poder pol1tico en combinaci6n con otras demn11dns de -

tipo laboral pero que casi siempre se quedaban en meros enunciados, 

como en el caso de la semana laboral de 40 horns con pago de 56 ho

ras todavía hasta la fecha incumplida. 

La base reivindicativa del bloque cetemista de trascendencia se 

compon~a de un proyecto de reformas a la Constituci6n Política en -

5U a~tículo 123 y sobre lo ley del Seguro Social; r~forma; qu~ ~! 

ser rccogi<lns por el CT, le impo1tfn a ~st~ una din5rnicn totalniente 

distinta a la pensuda por la corriente ccnctista, pues involucraba 

a sus integrante::; .en lu compleja estructura lega 1, en 1 a cua 1 lns -

=cntralcs del ex-BUO tenían 1nfis recursos para dirigir y marcar ln -

pau~a del ,proyecto reformista. 
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Es precisnn1cntc por esta política Teivindicativa-rcformistp 

que el bloque cctcmistn logr6 ir acaparando las direcciones del nuc 

va organismo sin mayor oposici6n, 

Entre 1966 y 1968 se di6 unn dualidad hegem6nica en el CT 1 con 

la CTM y ln FSTSE que, encabezaron por un lado el seguimiento de la 

política reformista y por otro, el afianzamiento de su crccientC p~ 

dcr al interior del partido oficial, pues le aseguraba al gobierno 

nutridos apoyos de rnnsas en tiempos claves como las campanas polfti 

cas, los votos en las elecciones, los desfiles oficializados como -

el primero de mayo y hasta el encubrimiento de los neto~ represivos 

a los estudiantes en 1968. 

El proyecto reformista se inici6 en 1967 cuando Fidel Velázqucz 

es nombrado presidente de la subcomisi6n del despacho del CT que, -

junto con otros líderes cetemistas como Jesas Yurcn, Blas Chumacero, 

Francisco Pérez Rios y Alfonso Sfinchez i~dariaga, cncabczar6n la d! 

recci6n del organismo. 

En la primera Asamblea de la Comisi6n Coordinadora del CT, se 

acord6 empezar con los trabajos de elaboraci6n del proyecto de re-

formas a la Constituci6n y a la Ley Federal del Trabajo. Además co~ 

forme pas6 el tiempo se fueron anadicndo otras demandas com~ ln de 

reglamentar el reparto de utilidades y contemplar la intervenci6n -

de los sindicatos en ln contabilidad de cnda empresn 1 

Este vroceso de estructuraci6n reivindicativo-reformista fue -

terminado en el CT hasta agosto de 1968, y dado a conocer para su -

análisis en el per!odo legislativo que iniciaba un mes después. El 

proyecto se resumía en las siguientes demandas, aparte de las ya 

mcncirn1::i.das: 

l. - ;)cfensa de la cHiusul;i <le '-'X'c1usi6n. 
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2.- Rcinstal¡ici611 de los miembros de los co1nit~s cjccutivcs sin<ll-

cales separados por n1otJvos de huelga. 

3.- Seguro de vidu por 40 mil pesos. 

4.- Prima de vacaciones no menor nl soi del salario. 

s.- Dos días de descanso m5s al ano (5 Je febrero y 5 de mayo). 

6.- In<lcmnizaci6n al trabajador reajustado equivalente a 6 meses. 

7.- Control de precios, 

B.- Que los representantes tanto patronales como obreros ante los 

tribunales del trabajo duren 6 anos en funciones y no sean re~ 

lec tos. 

9,- Que se suprima el art!ct1lo que limita ~ 3 anos la duraci6n de 

los cornit~s ejecutivos sindicales. 

10.- Que los t1·abajadores puedan solicitar por su cuenta, en el ca-

so de que la directiva sindical no lo haga oportunamente, la -

revisi6n del contrato colectivo de trabajo.
2 

11.- Obligatoriedad de los patrones de proporcionar casas a s11s tr~ 

baja<lorcs. 

12.- Semana de 40 horas con pago de 56. 

Como se puede apreciar las demandas más que de los trabajado-

res eran de los líderes, reflejando con ello el proyecto de rcfor--

mas encaminado a asegurar el control de ~stos en sus respectivos 

sindicatos y a su vez para ganar el mayor consenso posible al intc-

rior del CT, coi1 reivindicaciones econ6micas aisladas y sin ninguna 

medida concreta parn exigirlas realmente. 

Además el bloque cetcmista esper6 hasta 1969 para someter el -

p1·oyecto de la nueva Ley Federal del Trabajo, ya que se iniciaba el 

proceso de sucesi6n presidencial. Tambi6n para dicho período, fina

les de 1969, fue reelegido Fidcl Vclfizquez en lo subcomisi6n de de~ 

pacl10 del CT, para organizar el destape de Luis Echeverria -sccrct~ 
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rio de gobcr11aci6n-, como candidato del PRI a la presidencia d~ ]3 

RepOblica. 

finalmente la n\l('Va Ley del Trabajo fue aprobada en noviembre 

de 1969. Ciertamente no bajo las propuestas del CT, sino en base a 

las iniciativas del ejecutivo quc 1 tradicionalmente es el vc1·do.d~ro 

poder que legisla en ~16xico. 

Con todo Fidel Vclfizqucz declar6 en calidad de presidente del 

CT que, reinaba el " ... júbilo entre el proletariado mexicano por -

la aprobaci6n de la nueva Ley Federal del Trabnjo".
3 

Para esta fecha la burocracia sindical oficialista habfa gana

do un enorme poder polftico al interior del CT y, adcmfis qucd6 <lcfi 

nido el funcionamiento politice-sindical del nuevo organismo. 

Por el otro lado, como ya habtnmos enunciado en el cnpítL1lo a~ 

tcrior, la CNT bajo el impul~o del STERH, mant:enía un proyecto polf 

tico-sindical que poco a poco irfa tomando importancia en el conju~ 

to del movimiento obrero, alconzando su punto culminante en la déc~ 

da de los setenta y bajo circunstancJas rJdicalmcnte distintas al -

ser expulsado el STERM del CT .. 

L~ idcologia de dicho proyecto cenetista, se ha definido como 

"nacionalismo revolucionarioº, el cual se basaba en el supuesto de 

la necesidad de rescatar el peso de las masas trabajadoras para in

fluir a la politica estatn. situación que se present6 en el sexenio 

cardcnista, asI como reivindicar el proyecto constitucional de 1917, 

Su táctica de la lucha se basaba en dos prop6sitos centrales: 

a) .. - La recstructuraci6n democr§tica del movimiento obrero, sobre -

la cr~acl6n de sindic~tc~ nacionnlPS pnr ram~ in<l11strial. 

b).- I~ nacion3li=aci6n de las industrias bfisicas con la participa

ci6n de los trabajadores en su administración. 
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1:1 pri1ncr p11nto tenía un sicnificado concreto p11cs, la estruc

tura sindic:1l que hn prevalecido en el p:1fs como en el caso de la -

CTil, ha hecho q11c cxistaJl muchos sJnJicatos ffiU)" pcqucfio~ por Cmp1·c-

sa, atomizados orgfinicaincntc ya que se encuc11trun ag1·u¡la<los por re-

gioncs y no por rumas industriales, Ctlractc1·ística que 11ulifica s11 

fuerza gremial y facilita su control por medio de las fcdcrncioncs 

y confederaciones sin<licales.
4 

El segundo aspecto tenfa que ver mfis cun la polltica cardenis-

ta de nacionalizar las industrias priorita1·ias y hacer que sus pro

pios trabajadores intervengan en la a<lministraci6n, conio succdio -

en aquella 6poca cot1 la industria petrolera o bien, con la cxpericll 

cia más reciente de la nacionalizaci6n de la industria el~ctrlca. 

Pero entonces ¿Qu6 sucedio con este proyecto cc11ctista al int~ 

rior del CT? ¿QuG había posado con Rafae1 Galván, su principal im-

pulsor? 

Una de las causas de que el STERM y, en particular Galv~n, hn-

ya perma11eci<lo en siJcnclo durante lo~ prlmcros afies del CT, f110 

par la problemática que atravesaba e] sindicato con Ja eventual in

tegraciGn de los sindicatos clcctrlcistns, en particular con el Si~ 

dicato Naciona1. 5 

El STERM buscaba, ya que la integn1ci6n era inevitable, un CO!!_ 

venia negociado para crear un nuevo sindicato en las mejores condi-

cienes para la corriente democrática; e11 tanto que el Sindicato Na-

y con ello <lesapnrccerlo. 

El proyecto de integraci6n del STERM contemplaba también ~l 

SME, que por seguir una lfnca dcmocJ·5tlca ]lo<lr!;1 ser ui1a aliaJ,1 

f~cntc al Sindicato Nacional, no ollstuntc c1 S~IE nu11ca pudo acordar 

la fusi6n. 
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Para 1966 la Comisi6n Fcder:il de Electricidad [CFE), ~-.1 tcnfn. 

el total de las accio11cs de las empres;1s cJ6ctrica~. 3 cxcepci6n Je 

ln Companfa de Luz y Fuerza del Centro (CLFC), cuyo contrato tení'3 

titularidad el S~lE, de tal forma que para julio del mismo 3fio se 

firma un Convenio Tripartita entre la CFE, STf:RM y Sindícate ~n.cio-

nal, para agilizar la fusi6n de los sindicatos, proceso que como v~ 

remos mfts adelante tuvo repercusiones políticas importantes dura11tc 

el gobierno de Luis Echcvcrria. 

Tambi~n habíamos apuntado sobr~ la política de la CNT de no e~ 

frentamlcnto con el bloque cetemista, ya que gracias a ella se ha-

b!an unjficado ambas centrales, y Galván esperaba a que otros sindl 

catos participaran con nuevas propuestas al interior del CT, sobre 

todo mientras se mantuviera la amenaza de desaparición del STERM ya 

que necesitaba el apoyo de los que precisamente estaban dirigiendo 

al organismo. 

Por ello es que las primeras críticas a la polttica oficialis

tn de Ja direcci6n del CT en julio de 1966, fueron Je organismos 

afiliados a la CROC a saber, de Juárcz Blancas, lldcr de la FROC y 

Alfredo Zepcda Alvtlrez de la Uni6n de empleados de Restaurantes, H~ 

teles, Cantinas y Similares. Demandando al CT a que cumpliera con -

lo acordado en su programa de acci6n, además el primero se dccJar6 

en contra de las campanas de afiliaci6n nl PRI, que hablan implcmc~ 

cado en el CT~ expre56 su apoyo al ex-presidente del PRI Carlos A. 

t-ladro.zo, en su co.mpafia de democ¡•atiz.acl6n del partido oficial, y d.f'.. 

nunci6 la corrupci6n de los líderes sindicales cetemistas. 7 

Sin embargo, este tipo de ataques en contra de la dirccci6n c~ 

t~mista no tuvo mayor resonancia al interior del CT, y rapídamentc 

se c~iJcnci6 otro de los 11s~q pclfticos que las centrales ra's poJc

ros~t:·. iban a hacer del CT, en tanto fuera dirigido por "aliados" 
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del bloque c~tcmista. En efecto, Fidcl Vcl5zquez cspcr6 la G11ica <l~ 

clarnci6zl validn p:1ra 61, la del CT; donde m6s tarde AnLonio Hcrnal, 

presidente del organismo, rcconocja a Vcllizquez como un "auténtico 

conductor del proletariado mexicano". 
8 

Otro conflicto todavía más contradictorio y en <lo11dc s6lo ht1bo 

protestas del STF.RM, SME y petroleros, fue el del Sindicato <le Tcl~ 

fonistas a mediados de 1967 1 cuando el líder espurio del gremio S5~ 

chcz Torres, es apoyado por el gobierno aan con los fuerzas reprcsl 

vas y m~s tarde por la <lirigc11cia del CT~ ante un 01ovimicnto surgi

do de la base trabajadora de telefonistas para deponer a su sccret~ 

rio general. 

Para fines d~ 1967 el pro1>io Galviln sintetizaba lo que espera

ba fuera el CT y lo que realmente estaba haciendo: 

''Dentro de pronto se cumplirán dos afios de la constitución 
del Congreso del Trabajo. Se pens6 en resolver los proble
mas de estancamiento si11dlcal a trav@s de organismos que -
operarfan un proceso de rcestructuraci6n dcmocrGtica del -
movimiento obrero para rrevenir desviaciones y orientar es 
fucrzos para lograr la un1<la<l orgánica de la clase tral>nj~ 
dora mexicana, El punto de coincidencia se estabJcclo en ~ 
un Congreso permanente, en donde <lcbcrnn plantearse, discu 
tirsc y resolverse e11 principio, los problemas generados ~ 
por la ccnfus16n ideo16gica y la división sindical. Esta -
concepción del Congreso del Trabajo suscitó el entusiasmo 
y abrl6 las perspectivas mds prometedoras pura cor1jugar la 
solidnridad y reforzar Jas filas del movimiento sindical. 
Pero la crisis del movimiento es tan profunda, que se re-
fleja en una polarlzaci6n de las actividades del Congreso 
<le] Trabajo los programas y acuerJu~ uJuptados se han he-
cho a un lado y todo se reduce n un juego de maniobras y -
s11premncias que esterilizn In significaci6n del Congreso -
del Trnbajo y estrecha sus pcrspectivas••.10 

Este desolado panorama tenía Ga1van a c·~1si dos 3ílos de la ere~ 

ción del CT, y la causa principal seguía siendo para él In falta de 

democracia &i11Jical al interior de los sindicatos, tambiEn podemos 

aprccJar aqu! que todavía su postura r10 es abiertamente en contra -

de los grupos de poder conformados al interior del CT, bdsicamente 
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de los lideres cetemistas y los de la FS1"SE, ya que dicl10 ~cto !11.-

bicra significado la ruptura. Sin embargo, prccisumC'ntc ('ste hecho 

se present6 poco tiempo dcspu~s. 

Mientras tanto, en 1968 ano de la masacre estudianti), C'l rT ~ 

se pronunci6 bajo los intereses más retr6grndos, al apoyar incondi

cionalmente las medidas tomadas por el presidente Gustavo Díaz Or-

daz, en palabras del presidente en turno Manuel Ri -.·era Líder <le la 

CROC: 

~Tambi~n hacemos de su conocimiento (de Dfaz Ordaz) que al 
estallar el injustificado conflicto estudiantil, absoluta
mente todas las organizaciones condenaron los actos de pro 
V'O'C'a'CiOn"VToreñta o de subversi6n, cuya Onica final id ad 7 

i~: ii~:~~~d~!rd!~ ~~~~0n~~~~io~~f 1pafs y atentar contra -

De esta forma el CT se perfilaba en los hechos, como el mnyor 

aparato que aseguraba al Estado, por una parte el control de las b~ 

rocracias sindicales y por otro, v!a el partido oficial, un enorme 

pilar de apoyo. 

2.2.- La rcnovaci6n política del sector obrero. 

Al constituirse el CT, las distintas burocracias sindicales 

iniciaron un proceso renovador de las relaciones pol!ticos al inte

rior del sistema de dominaci6n del Estado. No s6lo por el papel más 

preponderante que signific6 el CT como virtual sector obrero del 

PRI~ sino tambiGn por el ascenso y consolidaci6n de determinadas b~ 

rocracias si11Jlcales qu~ r~<lefinieron el carfictcr corporativo del -

r~gimcn polftico. 

Este proceso se evidenci6 des<lc antes de la creaci6n del CT, -

en vísperas de su formaclGn, con la importancia que adquirieron al

gunas burocracias sindicales al interior del partido oficial nl dar 

pau'ta para la implementaci6n de modalidades pol.1'.ticas: unas \~eces ~ 
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con el claro objetivo de nivelar las distintas fuer~as en l&s ins--

tanelas de clccisi6n del PRI, otras deliberadamente canto formn de 

cooptnci6n para asegurar el control político de las organizaciones 

sindicalcs. 12 

Hay q11c hacer patente que esta prfi¿tica de cooptaci6n no se 

inicia de ningGn mod~ con lo formaci6n del cT? 3 sino que adquiri6 

mayor relevancia pues no s6lo se limito la repartici6n de puestos -

al propio aparato del CT y al Poder Legislativo o nl PRI, sino in-

cluso en la misma administraci6n del gobierno federal. 

A todas luces, el clientilismo político abri6 una serie de 

oportunidades para las burocracias sindicales que le permitieran nb 

tener mayor poder tanto al interior de sus respectivos sindicatos o 

centrales, como en la posibilidad de ascenso pol!tico de los líde-

res m~s destacados. 14 Todo ello a cambio de convertirse en fieles -

defensores -y difusores-, de la política del gobierno en turno. Ad~ 

mis dicho mecanismo de cooptaci6n fue t1t:ilizado desde un principio 

para dividir y aislar a los líderes sindicales mds criticas al intc 

rior del CT. 

En ~ste sentido, el Estado hnbía obtenido una mayor capacidad 

para controlar, sin ser tan evidente su presencia, al nuevo organi~ 

mo Htecho" que s6lo iba a funcionar como un enorme campo de "munio~ 

bras y suprcmacias~·. como lo menciOnaba Rafael Galván. 

En efecto, al ohservRT el nfimero de diputaciones del sector 

obrero pri íst:a en las diferentes legislaturas desde 1964 (ver ape!n

dice ntímcro G), podemos darnos cuenta de algunas características 

que tuvo cada período. Por ejemple, para la legislatura XLVI (1964-

1967), el sector obrero recibía un total de 27 dipt1taciones, en do~ 

de la CTM contaba con una supremacía nplasta11tc al recibir 20 curt1-

les; algo particularmente interesante resulta ser la fuerza que te-
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nian los sindicatos de industrias cstrat6gicas como son ferrocarri-

lcros y petroleros que recibían y 3 curulcs respectivamente, a d!_ 

fcrcncia de la CROC una central con mucha mayor membrcsia, recibía 

s6lo una curul parn· esta legislatura. Por ello, se puede a.firmnr 

que el criterio para la distribución de curules no es en proporci6n 

directa al tamafio de la organizaci6n sino que más bien obedece ü m§_ 

viles politicos. 15 

Para la legislatura XLVII (1967-1970), ya funcionando el CT, -

hay una ampliaci6n participativa de organizaciones obreras en detri 

mento de la cuota asignada a la central mayoritaria la CTM, pues en 

esta ocasi6n s6lo obtiene 12 curules de los 34 otorgados al sector. 

Resulta muy sintom~tico que a partir de la legislatura XLVII -

al nGmero de organizaciones obreTas que obtienen diputaciones en la 

cámara por paTte del PRI aumenta considerablemente, yn que se dá un 

proceso de rcdistribuci6n en las cuotas de estos puestos a partir 

de la crcaci6n del CT. Sin e~bargo, como lo muestTa el siguiente 

cuadro, esta redistribuci6n no implic6 el aumento de poder de la b~ 

rocrncla sin¿ical en t~Tminos sectori•lcs en el partido de manera -

permanente, en comparaci6n del sector popular. 

A~O 

1958-1961 

1961-196-1 
1964-1967 
1967-1970 
1970-1973 
1973-1976 

TOT:\L 

TOTAL DE DIPUTADOS DEL PRI POR SECTOR 
(195.8-197:>) 

OBRERO CAMPESINO 
20 so 
12 100 
27 82 
34 37 
24 41 
27 42 

1'\4 382 

POPULAR 
45 
60 
66 
85 
72 

83 

-lll 

Fuente.-: Octa\'io Rodríguez Arr-iujo. 1
•
1Cattilogo de senadores y diputa-

dos (1940-1973)". Estudios Políticos, México ntim. 3-4, scp
<lic. 1975. 
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Sobre esto se puede argumentar que la formaci6n del CT no re--

forz6 notoriamente a la burocracia sindical en cuanto pas6 a sc1· el 

sector obrero prilsta, sino s6lo cxtendi6 su participnci6n. Por ta~ 

to, quien realmente se fortaleci6 fue el propio Estado porque 1ogr6 

ampliar su dominio hacia organizaciones sindicales que estaban ad-

quiriendo cada vez mayor importancia y, al confluir en una organiz~ 

ci6n más centralizada como el CT, tenían que ser participes, sus b~ 

rocracias sindicales, de los beneficios y ventajas de ser miembros 

activos, en tanto representantes de organizaciones de masas, del 

partido del Estado. 

Ademfis para el Estado, el clientilismo pol!tico sirvi6 como 

eficaz palanca de disgregaci~n de las burocracias sindicales con p~ 

sibilidadcs de impulsar un proyecto reivindicativo de ·1a clase obr~ 

raque pudiera eventualmente oponerse a la política gubcrnam~ntal. 

Tal sería el caso de las organizaciones ex-ccnetistas, sobre todo -

con la central mds grande: la CROC, asr como tambi~n la CRT y la 

FOR~ 6 
poco más tarde. 

Para los l!dcres de la CROC, el aumento de puest~s tanto en la 

direcci5n del CT como en la cámara de dipu~ados por el sector obre

ro del PRI, fue algo m5s que evidente: cuando en la legislatura - -

~LVI (1964-1967) tenran s61o un diputado, para la legislatura si--

guiente la XLVII (1967~1970) obtuvier6n cuatro (ver el anexo ?'lo. 4), 

y para la legislatura L (1976-1979), su cuota de poder llega a seis 

diputaciones. 

En los puestos directivos del CT, la CROC obtuvo hastu dos pr~ 

sidcncias de subcomisi6n (ver anexo 3), en la segunda directiva y, 

la presidencia del despacho en el período del 3 de julio de l9b8 al 

31 de diciembrc~ 7 
a diferencia del STERN que nunca obtuvo, en su 

permanencia en el CT, unn sola presidencia de las 13 subcomisiones 



que componfan al organismo. 

Cii.?rtamcntc, al interior del CT la C'lecci6n <le 13.s dirccti\·as 

iba a rcflcjJr la linea pol!tica dominante y, para la bl1rocracin 

sindical -nl igual que ocupar un puesto en las cámaras <lcl poder le 

gislntivo- 1 significaba el mejor indicador de 6xito en su tarea po-

lítica. 

Independientemcrite del corto lnpso que permanecía cada dircct! 

va del CT (su duraci6n es de seis meses), en los primeros anos se -

aprecia claramente que hay poco cambio en los l!deres electos para 

su direcci6n 18 (v·er el anex:o No. 3) 1 con la supremacia de las gran

des centrales, las cuales pr~cticamente marcaron el papel real a 

que estaba destinado el CT: como un organismo más de apoyo polftico 

al Estado, porque la nueva organizaci6n ''techo'' en sus primeros cu~ 

tro años de vida se había distinguido por ello, lejos de haber obt~ 

nido lns demandas de su plan de acci~n sindical. 
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NOTAS CAPITULO 2 

1.- Cfr. CETEME, ¡2 de marzo de 1967. 

2.- Cfr. María XclJ-..uantzi L{pe:: en El Congreso~ 1rabajo ~ !.!!_ -

recomposici6n del sindicalismo mexicano. Tesis profesional. 

UAf.f Atz.capotzalco, México 1984. 

3,- CETEME, 15 de noviembre de 1969. 

4,- De aqu! que, con la creaci6n del CT estos pequeftos sindicatos 

tengan sobre ellos tres instancias de afiliaci6n: la federa--

ci6n de sindicatos, la confederación de federaciones y lacen

tral "techo" del CT. Esta es pues, la compleja red burocrática 

del sindicalismo oficial mexicano. 

s.- Es esta una de las causas de la relativa pasividad con que se 

manejo el STERM en el CT, segan lo afirma Silvia Gómez Taglc -

en Insurgencia r_ democracia !.!!_ -~ sindicatos elEctricistas. 

ob. cit. p. 160 y ss. 

ffubiera sido importante el punto de vista de SOLipARIDAD, pero 

en 1968 no fue publicada, 

6.- La subcomisi6n de asuntos políticos del CT, organiz6 la afili~ 

ci6n masiva al PRI en f~bricas y dependencias estatales, en -

seis ~eses habían conseguido un cuarto de ml116n más de priís

tas. Cfr. Octavio Rodríguez y Paulina FernáQ<lez, ob. cit., p. 

334. 

7.- Sobre estas declaraciones de pequefias organizaciones sindica-

les en contra de los l!dcres cetemistas, v~asc la revista POI..!_ 

TICA No. 150 del 15 Je julio de 1966. Adcm5s con1enta sobre el 

silencio que guardaron tanto Galv5n co~o Agull~r Palomino J~l 

SME, en 1·elaci6n a la campaftn democratiza<lora del ex-prcsiJen-
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te del Pl\I. 

B.- Semanario CETEME. No. 778, 3 de septiembre de 19(,(>. 

9.- El senador G6mez Zada, secretario general del sindicato ferro

carrilero era entonces el presidente del CT, hacia un llamado 

a "rectificar la postura de los trabajadores disidentes'' del -

sindicato de telefonistas. Cfr. Revista POLITICA, 14 de junio 

de 1967. No. 171. 

10.- Cfr. SOLIDARIDAD, nov-dic. 1967, p. ll. Extracto del artfculo 

de Rafael Galv:in ''De la situac:l6n del movimiento obrero y el -

desarrollo del pa!s". 

11.- Cfr. en CETEME, 30 de noviembre de 1968. El subrayado e-s nues

tro. 

12.- Por ejemplo en 1965, en vísperas de la constituci6n del CT, se 

eligi6 a Enrique Rangel Melt!ndez de la CROC como repre:;entante 

obrero en el Consejo Nacional del PRI, junto con Fidel Vel~z-

quez, y m~s tarde serla diputado en la legislatura· XLVII (1964 

1967). 

13.- En efecto, es ya una \~ieja prtictica del Estado de la revolu--

ci6n recordemos que Luis N. Morones líder de la CROM, lleg6 a 

ser secreta~io del trabajo en el gobierno de Calles. 

Arnaldo Córdova ubica el proceso con m5s claridad en vísperas 

de constitución del Partido de la Revolución Mexicana en 1938: 

11 Cárdenas abrió el botín del Estad.o a los líderes de los trab~ 

jadores e inaugur6 lo que muchos consideraron una tradici6n n~ 

fasta: la participaciGn de reprcsentant~s obreros en el rnd~r 

Legislativo, un inter6s que, ciertamente, sirvi~ para ablandar 

a la dirigcncia sindical y, finalmente, convertirla en una 
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clientela de l!-litc en el seno mismo del Estado". Véase "!¿_E· 

lftica ~~y_ g futuro de~ iz.quicrda'.' E<l. Era, México -

1979, p. 14. 

14.- Ciertamente los puestos <le clccci6n popular ha sido la forma -

m~s eficaz para mantener el control de los grupos de poder que 

conforman al PRl, asi como a los nuevos lfder~s que emergen de 

los distintos grupos sociales. 

En cuanto a los lideres sindicales esta práctica ha hecho fue~ 

tes grupos de poder con fo~mas de liderazgo vitalicio en el e~ 

so del SNTE con Carlos Jongi tud • o el del STPRM con Joaquin 

Hernández Gnlicin, por citar los más conocidos. 

15.- Desafortunadamente no podemos definir aqui con precisi6n cuá-

les serían los criterios para repartir las cuotas de poder, ya 

que dicho proceso se realiza de manera sumamente cerrada en 

donde sin duda, es decidido por las altas esferas del poder p~ 

lítico con la propia colaboración del presidente de la rcpObl! 

ca, pero cumpliendo con dos objetivos concretos: asegurar el -

apoyo y el control de los distintos grupos de poder y ganar el 

apoyo de los grupos sociales emergentes. 

Al respecto Luis Villero hace una importante obscrvaci6n: 

''··· el partido oficial no cumple la funci6n de representar a 

ciertos grupos o clases en su lucha política contra ot~os int~ 

·reses opuestos, sino de aglutinar y mantener en equilibrio los 

intereses de los mfis diversos grupos .•. " 

,!¿. Reforma Política ~ las perspectivas de ~ democracia ~ Mé

xico tl2X_. Siglo XXI, México 1982. 
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16.- La FOR que en 1967 camb!a su nombre por ConfederaciG11 Ob~c1·a -

Revolucionaria (COR), teniendo un l1nportante crecimiento entre 

los trabajadores industriales del vidrio, la ropa, la madera y 

los artículos el§ctricos. Tambi~n va a descrnpenar un papel cr~ 

cinl a inicios de los setenta, con la expulsi6n clel STERM del 

CT, bajo la direcci6n de Angel Olivo Solis. 

17.- Durante el período estudiado la CROC obtuvo nuevamente la pre

sidencia del CT en el período que va del 3 de enero de 1975 al 

3 de julio del mismo ano, con el lider Silverio Alvarado. 

18.- Entre 1966 y 1980, la CTM con Fidel Velázquez. ocup6 cuatro ve

ces la presidencia del despacho del CT; la FSTSE tres veces al 

igual que el SNTE. Esto entre los m~s relevantes. 

Tambi6n hay que apuntar q~e la presidencia de la subcomisión -

de finanzas fue ocupad& en este lapso por una misma persona : 

Ramiro Ruiz Madero de la FSTSE. 
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3. El Congreso del Tr:i.bajo en los años setenta. 

3.1 La expulsión del STERM. 

En ~l proceso de formación y desarrollo de la organización si_!! 

dical mexicana las grandes centrales sindicales -específicamente el 

CT-· han establecido una alianza con el Estado a trav6s de la cual -

el r6gimen ha encontrado un firme soporte a sus principales pol!ti

cns. El sindicalismo oficial se ha convertido en un instrumento ne-

tivo del poder político y, por medio de la representación sindical. 

el r~gimc11 ha establecido su legitimidad ante la base trabajadora a 

la vez que regula las condiciones de reproducci6n para el conjunto 

de la sociedad. Este uso instrumental de los sindicatos se estable

ce con base en la capacidad del sindicalismo de intervenir en la 

economía. 

La funci5n que desempcfia el sindicalismo para el Estado consi~ 

te. además de la estrictamente político-electoral, en respaldar en 

el ámbito de la acci6n y organizaci6n del trabajo, nl nivel <le cm-

presas e industrias, los programas políticos y los intereses espccf 

ficos que el gobierno impone a la economía nacional. 

La forma en que los sindicatos cumplen la funci6n de apoyo a -

los programas e intereses del Estado se define de dos maneras: Por 

un lado, la capacidad de control que tiene el sindicato sobre los 

trabajadores significa una capacidad del rGgimcn para dirigir el 

comportamiento global de los sindicatos¡ por otro lado, las presio

nes que ejerce el Estndo como elem".""!ltn·d!:') prnc:e~o pr0rh1ctivo i:t tr!!.. 

v~s de las empresas paracstutales, impone direcciones y mfirgencs de 

control jurídico-administrativos sobre el conjunto de las organiza

cio11cs sindicales. 

- so -



El monopollo que l1a adquiriJu el CT en lns §reas rn~s di11n~1icns 

y estrat~gicas de la economía se ve reforzada por 111 leglslaci611 V! 

gente que, entre otras cosas, permite el predominio de ln hu1·ocra-

cia sindical congresista sobre empresas b5sicas, utili=ando procedl 

mientas tales como la c15usula de cxclusi6n a grupos que atentan 

contra el control sindical dentro de los centros de trabajo. 1 

El caso específico que avala tales afirmaciones lo constituye 

el proceso de liquidaci6n del STERM, un sindicato que. sin romper -

la alianza política con el Estado, traspas6 los criterios funciona

les que el poder político fija a la acci6n organizativa de los tra

bajadores. 

Analicemos el caso; el p~occso de nacionali~aci6n de la indus

tria el~ctrica influy6 de manera determinante en el manejo y pensa

miento de la direcci6n del STERM, el desarrollo de su vida sindical 

qued6 estrechamente vinculada a este acontecimiento¡ por lo mismo, 

sus perspectivas de los cambios democrrtticos que pudieran ocurrir -

dentro del sindicalismo estaban condicionadas a la presi~n que rea

lizaran las iuerzas democráticas al interior del Estado y de sus i~ 

dustrias; esta tentativa qued6 frustrada al enfrentar la CFE las 

pretensiones hegemdnicas del sindicato. 

Las primeras fricciones entre el sindicato y la empresa ocurri~ 

ron al manifestar el STERM su rechazo a la forma como ven!a operan

do la integraci6n de la industria el~ctrica; aunque este tipo de d~ 

claraciones se hacían de manera espor~dica e inconsistente, la di-

rectiva de la CFE percibi6 la necesidad de acabar con este tipo de 

denuncias. Los administradores asignaron los nuevos centros labora-

les al SNESCRM como medida para debilitar la presencia del STERM 

dentro de la industria. 
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El prop6sito fundamental obedecía a una política bien definida 

por el Estado: siendo Ja in<lustrln cJ~ctricu uno <le los sectores e~ 

tratGgicos para la naci6n, y evaluando las tendencias ílt3nejadas por 

el STL:RM, resultaba inquietante el peso político que pudiera ¡1lcan-

zar este sindicato. 

Se hizo imperioso entonces, desarrollar un mecanismo, lo m:ls -

independiente posible del gobierno, para subordinar a la dirigcncia 

galvanista. 

Como en este caso dada Ja pertinencia del sindicato al organi~ 

mo cO¡>ula no se po,!ía recurrir ;J la implantaci6n de una dirigcncia 

cs¡iuria promovida fuera del si11dicato, se opt6 por cancelar la pri-

macía del STERM dentro ele Ja industria. 

Así, en el lapso de unos años la filiaci6n sindical se inclin6 

notablemente a favor del Sindicato Nacional gracias a que, con ayu-

da de la empresa, el sindicato manejado por P~rez Rfos incrcmcnt6 -

notnblemcnt~ su mcmbrcsfa, manejando recursos tales como el de sin

dicalizar a todos los trobnjadores de confianza sin qttc mediara si

quiera el consentimiento previo de los propios tr~bajaHorcs intcre

sados2 como paso para arrebatarle al STER~! la titularidad de sus 

contratos colectivos. 

A partir de 1968 se manifestaron los ataques del Sindicato Na-

cional en este sentido. No obstante la inquietud, los dirigentes 

del sindicato agredido no dieron muestras cnnt11nd~ntc= ~e e11ir~ntar 

directamente el problema, quiz5s pensando que se trnti1b:1 sólo de 

presiones de la empresa ya que, dado los mGltiples contratos manej~ 

dos por el sindicato, la acci6n no se pod!a completar por la ~ifi--

cultad que ocasionaría. 

Sin embargo, los hechos se precipitaron J"ápidnmentc, un año 

dcspu@s acontcci6 una severa advertencia para lo que le esperaba al 

STER/.I, 
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En no\•iembrc <le 1969 la sccci6n 10 de Ciudad Acuf'ia Co<ihui]a, 

cstal16 un[I. huelga l!n defensa de su contrnto colectivo dP trabajo 

ya que la CFE quería imponerle un contrato <lcl tipo firmado por el 

SNESCRM; el Estado de inmediato incautó los bien1.~s de ln 1.·rnprcsa P§L_ 

ralizada, intervino la policin y la CFE introdujo brigadas de esqui 

roles con lo cual los obreros huelguistas tuvieran que regresar a -

laborar. 3 

Ante la rotunda respuesta que dieron el gobierno y la empresa 

a este caso, a la dirigencia del STERM se le present6 la siguiente 

disyuntiva: serian absorbidos por el Sindicato Nacional y acatarían 

todas las disposiciones dictadas por la CFE, o bien, recobrarían la 

iniciativa de poner a efecto su programa reivindicativo antes men--

cionadO. 

Esta Ultima opci6n implicaba replantear las relaciones con el 

conjunto de la burocracia sindical y con la política seguida por el 

Estado hacia este sector ya que, evidentemente, las medidas tomadas 

por este Ultimo apuntaban mgs allfi de un conflicto de caracter gre

mial. 

Concicntes de los retos que esto implicaba, los dirigentes del 

STERM se aprestaron a solicitar el mayor apoyo posible de todas las 

fuerzas sindicales evitando ante todo provocar una segura derrota • 

por las fricciones que se presentarían. 

Por todo esto, su estrategia se dirigi6 a la defensa de sus i~ 

tereses siendo a la vez vocero de las luchas sindicales que por ese 

entonces comenzaban a repuntar, apegfindose estrictamente n los mar-

cos de la legalidad. 

J\:,:;í en diciembre de 1969 el !\ovcno Congreso Nacional del ST[R~·I 

tom6 las siguientes resoluciones: no ceder en el caso de la secci6n 

de Ci11~laJ Acu.iia; pasur Je lu lucha estrictamente laboral a la lucha 
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política a través de manifestaciones pOblicas evitando el enfrenta

miento con el gobierno. Estas manif0stn.cionc:s tenían un doble obj e

tivo: lograr la n1ovilizaci6n y politizaci6n de los trab:1jadores 

electricistas y, buscar la vinculaci6n con la i11surgcncia sindical 

en otros sectores con el fin de que el STER..,_,f se convirtier:1 en el 

nOcleo organizador del movimiento sindical indcpendicntc. 4 

De ese ~odo la batalla se planteaba en dos frentes; por un la

do, el sindicado electricista entablaría la dcI'cnsa de la titu]ari-

dad de sus contratos colectivos de trabajo concientizando a la base 

trabajadora sobre la necesidad de defender sus derechos¡ por el 

otro, el STERM se erigiría como vanguardia de un nuevo proyecto que 

buscaba depurar al sindicalismo nacional en su conjunto. 

Este dltimo punto introducía un elemento fundamental que puso 

al STERM contra la pared: la ofensiva de la burocracia sindical en 

defensa del CT. 

El 1 Q de junio de 1970 el STERM logr6 la firma de un solo con-

trato con la CFE que unificaba los 19 que anteriormente tenía firm!!_ 

dos con la empresa. A partir de esa conquista, piensa la direcci6n 

del STERM, el sindicato estaba mejor preparado para afrontar la un.!_ 

dad sindical de la industria. En realidad en ese afio se agudizaron 

las pugnas entre el STERM y todo el aparato burocrStico. 

En solidaridad comenzaron a aparacer críticas hacia el CT; se 

planteaba Jn neccsida<l <le reestructurarlo y reoricntarlo creando --

sindicatos nacionales de industria que lucharan por contratos ley y, 

aunque planteaba la afiliaci6n del organismo al PRI como su sector 

obrero, también se hablnba <le imponer formas democráticas a sus or

ganizacioncs.5 

La directivn del CT prcpar6 una campnñn para arremeter contra 

la oposici6n representada por el STERH. De enorme intcri:;:s es ver e~
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'"º el plan ideado por la cúpula sindical responde a los operativos 

instrumentados por la burocracia sindical para impedir la organizn

ci6n aut6noma de los trabajadores. 

En primer t~rmlno, desde el particular punto de vista de la j!:_ 

rarqufa oficialista el conflicto se planteaba como un choque de lí

deres que se estaban disputando el manejo de una rama industrial, -

en lugar de plantearlo como la agrcsi6n de la empresa coludida con 

un líder cxtrafio, contra los derccl1os de un grupo de trabajadores. 

En segundo lugar, la directiva del CT ve en las propuestas su

geridas por el STERM un síntoma de debilitamiento del sindicato 

clcctricist;1, sin establecer siquiera los fundamentos para refutar 

el (JiagnGstico realizado por el sindicato. 

En tercer lugar, se pasa a desechar las tesis del STURM califi 

c.lindolns Je divislonjstas y demag(igicas, siendo que t.an s6lo unos -

meses antes Pi del Vclázqucz en c-aJ icfo<l de presitlcntc dC'l CT había -

anuncia<lo las m~s111as refor1nas, el sf cotno simple~ arpt11ncntos de ne

gociaci6n con el n11cvo gohi~rnn. 

Ahora bicr1, 1~ ¡!rtitu,J asumidil por el CT nos~ dcbfa en parti

cular a l~s críticas p1·cscnta<las al C1' por el STERM, lo que estaba 

a <liscusi611 en este c11so 110 eran simples reformas al funcionamiento 

del CT, se trntal1a en esos momentos del dcsconocimier1to de la oren

nizaci6n burocrfitica como representante lce!tin10 de los intereses -

de los trabnja<lorcs, en otros t6rminos se trataba de un problema de 

hegemonfa. 

Por eso, todas las medidas del CT iban encaminadas a cntorpc-

ccr y dehilit<tr la acci6n del STERM en los ~mbitos Je <ll1·ccción y 

organizaci6n que pudiera alcan:or; prl1nordialmentc ~~ tratabn de 

aislar al STERM para que no contactara el apoyo de los trabajadores 

inscritos en organizaciones oficialistas. 
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En efecto, las afirmaciones de Robledo Santiago sob1·c la vita

lidad del CT; las acciones provocativas contra el STERM en la firrnn 

de unificación de sus contratos colectivos¡ las declaraciones de PÉ_ 

rcz Ríos sobre Sl1 inminente adquisici6n del contrato colectivo del 

STERM; la satanizaci6n de Fidcl Vclrtzquez contra las declaraciones 

del STERM; la ruptura de 17 organizaciones con el sindicato de Gal

v6n¡ la propuesta de la CO!l para expulsar del organismo copula a 

centrales que fueran desplazadas de otras; y las reuniones para ex~ 

minar la postura "divisionista" del STEIU.1, eran otras tantas medi-

das para lograr este objetivo. 6 

Como corolario, los dirigentes congresistas consideraron opnr-

tuno asestar los golpes definitivos contra el sindicato elcctricis-

_ta; para esto establecieron dos tipos de estrategias: la primera de 

ellas consisti6 en expulsar al STERN del CT en una rcuni6n extraor

dinaria del mes de diciembre de 1970; la segunda, aprobada en esa -

misma ocasi6n, apoyar al Sindicato Nacional en su afan por arreba-

tarlc el contrato colectivo al sindicato dcmocr~tico. 

La pdrdidn del.contrato colectivo se cfcctu6 cuando, en enero 

de 1971, el Sindicato Nacional demandó ante la Junta Federal de Co~ 

ciliaci611 y Arbitraje que lo reconociera como el titular del contr~ 

to colectivo del STERM, aduciendo que su mcmbrcsra ern mayor que la 

<lel STDI~M. tsto era cierto, pero ta:nbi~;i !.e era qu'=' c-n '.'.."l convenio 

tripartita se estipulaba la titulnvidad de cada sindicato de su re~ 

pectivo contrato colectivo -independientemente del número de afili~ 

<losM y el código laboral de 1970 scñalnb~ que existía la posibili-M 

dad de que en unn empresa coexistieran sindicatos titulares de <lis~ 

tintos contratos, siempre y cuando se tratara de diferentes establ~ 

cimientos, como era el caso de los sindicatos elcctricistas. 7 
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Las autoridades laborales no actuaron como n1edi¡¡Jo1·es nct1t1·os 

en el conflicto. p11cs el sindicalismo oficialista al ser instrumcn-

to de control sobre los trabajadores, cuen~a con el monopolio de ln 

represcntaci6n obrera ante la administraci6n pdblica federal, mono-

polio fundado en parte en el control existente de la base organiza-

da de trabajadores y en parte por el respaldo del Estado n las acti 

vidndes que realizn. 8 

Coherente con estas afirmaciones, la empresa y los rcprcsc11ta~ 

tes gubernamentales se limitaron a constatar la superioridad num6r! 

ca del Sindicato Nacional y a avalar el laudo que le confería a es

te mismo sindicato la titularidad del contrato colectivo del STEml. 

Ante esta situaci6n, el STERM interpuso un amparo ante la Su-

prcma Corte <le Justic1a y propuso la rcalizaci6n de un plebiscito -

para que los obreros decidieran a cual sindicato deseaban pertene--

cer. 

Evidentemente este tipo de 1·azonamientos no obtuvo ningan re-

sultado por lo que Galv~n pretendi6 encontrar la salida apelando la 

ayuda del poder político. 

Inutil esfuerzo si se consi<lera que el Ejecutivo Federal sólo 

interviene en los problemas intersindicales cuando se ven alteradas 

las condiciones de representatividad del Estado a tal grado que no 

se puedan rectificar por medios jur!dicos o administrativos. 

Este no era el caso del STEJU.I y, por lo mismo~ los constantes 

llamndos de Galvftn para que ~l gobicTno retomara el proyecto rc~~l~ 

cionario y rectificara el rumbo segui<lo por los gobiernos postcard~ 

nistas, tuvieron poco eco en la postura presidencial, aOn cuando la 

cnmpníla electoral de Luís Echcverr!a estuvo cargada de mensajes alu 

sivos al tema. 
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En los meses sigujcntes las 3I_;resioncs de Ja burocr.::icia sindi-

Cb.l, la CFE r el gobierno hacia el sindic;.1to electricista -intimidf_!. 

clón de sus miembros, ocupacilin de algunos centros de t rab.Jj o por 

el ejército, sustituci6n de delegados dcmocr(iticos por títeres de 

la CFE. campafias publicitarias para desprestigiar a la direcci6n 

del STERf·f r otras mtis- impulsar-en al sindicato a emprender una eta-

pa de grandes movilizaciones; en ella se realizan 9 jornadas nacio-

nales en las que participíll1 cientos de miles de personas en las di

versas ciudades del pafs. 9 

Como resultado de la politizaci6n de los trabajadores electri

cistas ante la inminente dcsaparici6n de su sindicato y las aporta-

cienes brindadas por el contacto con otros movimientos similares, 

aparece uña propuesta programtitJca titulada "¿Porqut;; luchamos?". 

En ella se sefialan los aspectos rn~s importantes por los que de 

be pugnar el nuevo movimiento obrero tales como la democracia sindi 

cal, la reorganizaci6n de las empresas nacionalizadas, el cumplí---

miento de las leyes laborales y otros que engloban a los sectores -

campesino y estudiantil. 

Se proponía como tfictica de luc}ia la crcacJ6n de Comit~s de L~ 

cha por la Democracia Sindical, Comités Coordinadores de Acci6n Po

pular y Comisiones Organizadoras para la Un16n de Trabajadores. 

Todos ellos cstar!an coordinados por un Cent1·0 Organizador Su

perior de Insurgencia Obrera. 10 

Tanto las Jornadas Nacionales co~o la ~laboraci6n del documen-

to antes descrito significaron un claro desnf!o para el t:stado, ya 

que el nOcleo 01·ganizativo del STERM fortalecido con los contactos 

mantenidos con otros movimientos igualmente disidentes (conio el FAT 

y el MSF) escapaba a la tutela gubernamental. 
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Entonces si se hizo imperiosa la int.crvcnci6n esta ta 1 ya que- -

la rcspl1csta presentada por el gollicrnu estuvo cncallS~lda n frc11a1· -

la combatividad del STER~!, pcrc también se hizo hincnpié <.:n c.:-::altar 

ia figura presidencial en la solución del conflicto. 

Como el (mico recurso que quedaba era restituir al sindicato · 

sus prerrogativas anteriores, sin por ello afectar los intcrcs~~ de 

la burocracia sindical, el proble1r.a se solucionó de tal manera qne 

los trabajadores 1nantuvieron su derecho a la militanci3 sindical PR 

ro, n cambio, el gobierno dispuso de los mecanismos paro subordinar 

la actividad del sindicato. 

En efecto, el de agosto renunció el director de la CFE Gui-

llermo Villarreal, y el 27 de septiembre de 1972 el STERM y el 

SNESCIU·1 suscribieron el Pacto de Unidad en el que se estableci6 la 

unificaci6n para constituir el Sindicato Unico de Trabajadores Ele~ 

tricistas de la RepCblica Mexicana (SUTERM) desapareciendo los ant~ 

rieres, cuyas secciones pasaron a formar parte del nuevo sindicato. 

El pacto lo suscribieron tambi6n el presidente Luis Echevcrr.ía, 

los secretarios de Gobernaci6n y del Trabajo y el director de la 

CFE, Jos6 L6pez Portillo. 

En este pacto se estipul6 el respeto a las conqui~tas contraas 

tuales de los dos sindicatos y la autonom!a de las secciones. 

La soluci6n de compromiso presentada por el Estado permitía r~ 

flcj ar la ideología del STERJ-.t, cuyos postulados tácticos pasaron a 

formar parte de la declaraci6n de principios pero, al mismo tiempo, 

se le inutilizaba en la prfictica al incorporar al SUTEfill a la CTM y 

al nombrar a Francisco Pércz Ríos su secretario general. 

De hecho, el reto que represent6 el movimiento electricista p~ 

r3 el Estado qucdG 11ulific~dc con 13 firma del p~cto; en adclante 1 

y a pesar <le que faltaban por realizarse grandes movilizaciones de 
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la Tendencia Dt'mocratica (TD) del SUTER!-1 (ex-STERM), e] movimiento 

democrStico <le Jos electricistas qtted6 encuadr3do en los marcos es

tablecidos por el sindicalismo oficial; con ello, se le pudo son1c-

ter a las reglas Implícitas que se manejan dentro del mismo. 

Calvan no pudo 1ibr3rse de la presi6n que cjcrcía11 la CFE y la 

secretaría general del sindicato para moderar sus demandas y media

tizar el descontento de las secciones. 

La unidad sindical independiente del Estado que sirvi6 como e~ 

talizador de la insurgc11cia obrera qued6 inmovilizada ~11 tener que 

pactar con el gobierno y sus representantes. 

Los avances logrados por la directiva democrática tuvo su con

trapartida en brindar a la instancia estatal la posibilidad de frnE 

cionar el movimiento que el STERM habt'n abandonado. 

Lo que en esos momentos Galván consider6 un triunfo al obligar 

al régimen a negociar con el sindicato, constituy6 en realidad un -

fracaso, pues qued6 en manos de la empresa y de la secretaría gene

ral del nuevo sindicato, la manera de utilizar los recursos politi

ce-administrativos para liquidar las pr~cticas democrá~icas dentro 

de la industria eléctrica. 

3.2 El Congreso del Trabajo y la política de Echcverría. 

El factor fundamental que permite cxpJjcnr 1~ ccntinuación de! 

r€gimen en nuestro pa!s lo constituye la estabilidad política alca~ 

zada por el Estado. 

Ante todo, el Estado mexicano es un Estado que sabe autovigi--

larsc su permanencia en el poder se sostiene gracias al dominio que 

cj,crce la organización pol!tica (purtido oficial) sobre el personal 

de los aparatos gubernamentales (administrac16n pOblic~ ~ poderes 1~ 
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gislativo y jtidicial, ernprcsas paracstatales) y no gt1hcrna1:1c:1t~1c~ 

(partidos ]lolíticos, centrales slndic~]e5, LonfcdcrJciune~ ~an1pt•si-

nas). 

En el vértice de este poder se cncuontrn la figura del presi--

dente, rn5ximo representante del poder político y a la Ve? el prirlc!. 

pal dirigente del partido; quien delega el mando en uno especie.de 

cadena de transmisión que va, de las jcrarqu{as más nltns, a las de 

menor peso. 

Esta cstructuraci6n del poder le ha valido al r€gimcn ejercer 

un eficaz control sobre la vida política del país y, tambi~n, ins--

trumentar mecanismos de rcprcsi6n en casos cspcc!ficos que csca¡13n 

a su influencia. 

Sin embargo, el Estado mexicano, centralizado y autoritario, 

aparece como un Estado claramente paternalista; en el momento que 

se controla se concede, se mantiene la conciencia del contro1. 11 

A ello pertenecen -en el orden mismo del r~gimen y de la clase 

hegem6nica- las concesiones y subsidios para el capital nacional y 

extranjero, los sueldos de funcionarios póblicos, los contratos de 

las empresas paraestatales y -en lo que cabe a las clases subalter-

nas- las dotaciones de tierra, la prestación de servicios, la legi~ 

laci6n benigna y, en mucho menor medida, las prestaciones laborales. 

El uso <le mecanismos <l.e repn.:::.iüu por s! mismos o cc.;:c clc;;¡cn~ 

tos Je exclusiva consolidaci6n del poder constituye una cxcepci6n. 

Antes de que un conflicto sobrepase los mecanismos de mediati

zaci6n estatal, se intenta mantener todo bajo control por medio de 

concesiones gubernamentales. 

El elemento que le ha permitido al r~gimen este tipo de solu--

cio11cs es la gran cantidn<l de recursos financieros a que tiene acc~ 

so¡ de esa manera el crcclmic~to econ6mico brind6 al r6gimen d\,ran-
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te largo tiempo la posibili<lacl d~ utill=¡tr la riq11c:a de la naci6n 

para mantc11er 111 col1csi6n del grup~ gobcr11antc, ¡1 lo vez que s~ 

otorgnh•l e iertns mej or~is a las cln~cs y scctore~~ sub al ternos. 

Por lo mi~1no, nl existir e11 las 61timas <lGcadas unn fr¡1ctura 

entre los intc1·cscs <lcl sistcrn¡t polrtico y el crccimicntc1 cco116mico 

que lo apoyaba, el Estado h:1 rccurrJdo cada vez ni5s a la rcprcsi6n 

tanto estructural (11j11sta11Llu sus aparatüs Je control) como abierta. 

Ahora bien, si el sindicalismo ofici;il es ln expresión de la -

estructura del poder polftico, 16gicomcntc los ritmos de la econo-

mta y la modific11ci6n de las relaciones entre el Estado y las cla-

scs y grupos que integran la sociedad, determinarán el tipo de ac-

tuaci6n de la burocracia sin<lical. 

De esa manera se explican los reaco111odos en la vj<lu sindical -

durante la p~esidencin de Luis Echcverrfa, 

Oetengl1monos en este caso; con el prop6sito de atraer la insu.r_ 

gcncia sindical hacia la tutela estatal, el gobierno de Luis Echcv~ 

rrín dispuso eliminar los obstdculos para la orzanizaci6n sindical, 

Esta pnreci6 ser la mejor manera de canalizar las- inconformid~ 

des y controlar las demandas por medios jurtdico-administra~ivos; -

tambi~n se intcnt6 re3lizar la rotaci6n <le puestos en la capula sin 

dicnl para contrarrestar el lnn1ovilismo pructica<lo por el CT, y es

pecialmentt:- por la CTM, que en su afán po1· respetar sus intereses 

corporativos, habían permitido la libre orcani=nci~n u numerosos 

grupos de ~rabajadorcs, 

Este Gltimo objetiva JernostrC l.J incapJcid~d Jcl r6cimen por -

sustituir gradua1n1entc el personal que controla el aparato sindical 

-la principal razón para ello esta an q11c lu jer¡1i-ctL1ia sl11<lical al 

ver afectados sus intereses t1tillza los m~cunismos <le cor1tro1 como 

!nstrumentos de presión hacia el r6gi1ne1\-. 
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La siguiente alter11ativa co11sisti6 c11tonccs en apoyar al sintll 

calismo oficial para que, a tr.:1\·és d•.: ~~rnnJes no\'1.1i:acinn0:; lc·gz-;.¡-

ra agrupar a todas las organi~acio11es independientes <l0tr6~ Je st1~ 

demandas. 

En efecto, las <liscusionc:; en torno <J la jcfntura <le Fid".Jl Ve-

l§zqucz (qt1c forzozamcntc atravesaron por el organismo político) y 

las demandas por la ~emana de 40 horas corrc~pondcn a la primero 

parte de esta cxplicaci6n; las jornadas por la obtcnci6n de aumcn--

tos salariales de emergencia, corresponden a Ja segunda. 

Así, el período presidencial de Luis Echeverrfa fue especial-

mente difícil para la burocracia sindical, particularmente para la 

CTM, cuya m~ximo líder tuvo que hacer frente a los movimientos rei~ 

vindicativos y njustarse 1 a la vez, a la modificaci6n de la politi~ 

ca loharal. 

Efectivamente, a partir del segundo a~o del mandato de Luis 

Echeverrfn, la burocracia sindical rcprcscnt6 el papel que constit~ 

ye s~ negaci6n: verse cnpujuda por el poder político para abanderar 

la vanguardii del movimiento obrero. 

El incidente que abrió paso a este extraño liderazgo se inició 

con una dcclaraci6n de Guadalupe Zuno en la. que aFirbama que "la 

clase obrera mexicana había ~uelto al esclavismo con el fidelismo; 

y hacia un llamado para derrocar a Pidel 'Esa verguenza del sindic~ 

lismo mexicano' y 'defecto de Ml!xico' atribuible a los obreros y a 

la falta de \~igor del cuerpo sindicalizado 11
,

12 

Este ajuste de cuentas resultaba algo inusitado si se toma en 

cttonta que las fricciones entre la burocracia sindical y la buracr~ 

1:ia ,'jti_c:1 ~;Í•-•!Tlprc ~e hnhínn mantenido ;i} M~l"[;:Cn de 13 ln~ rií'"'li-

~~- lºc. otro l~do, tales ~fi;·1~~cioncs no constituían un arranque 

cmoci1,p:1l 11or cucstior1e~ 1•crson3lJstas, ya que la oricntaci6n dada 
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a las declaraciones nfectahan a lns prácticas sindicales en su con-

junto y nu s6Jo a su m.'Íxi.mo re>prcscnt:antc. Por lo mismo~ ]<1 C.J.Utcla 

con que el prcsidcntc <le la RcpGl>lica ma11cj6 Ja situación se ina11i--

fest6 en evitar i11volucra1· :i c)rg:111ismc>s gubcrnamcntnJc~ y utilizar 

a su suegro como vcl1icu10 p;1ra ello. 

Esto nos lleva a pl<:intcar una cuestión fundamental para el anfl_ 

lisis del Estado mexicano: ¿Rcal1ncntc existe la pretendida división 

en las filas del personal estatal entre una linea de funcion~trius -

progresistas y preparados y un sector de pol!ticos arr~bistas, con

servadores y sin visi6n social?; si es asf ¿Es ¡1osible que una adm! 

nistr3ci6n surgida del aparato estatal puedo revertir el ct1rso del 

r~girncn y orientarlo hacia fines nacionalistas y populares tal y c2 

mo lo establecfa el proyecto del STEP.M?. 

La respuesta la di6 claramente el gobierno de Echevcrria. 

Inmerso en la reproducci6n de las relaciones socinlcs vigentes, 

el r!gimcn político s6lo actua acorde con los intereses mantenidos 

por el actual orden social y el discurso político quc<la subordinado 

a la defensa de los intereses concretos que maneja cad~ a<lministra

cifln. 

Por lo mismo, el aspecto volunt.arista no determina el rumbo a 

seguir en las relaciones entre el Estado y las clases sociales y s6 

lo varfa en cuesti6n de grado el que determinado grupo se cncuent1•c 

al mando de la direcci6n del gobierno, ya q11c. en lo que respecta -

111 cnrror<'lti.vismo que ejerce el rép.lmcn sobre los trabajadores, la 

depuraci6n en los aparatos de control tendera siempre n reforzar 

los mecanismos de subordlnacl6n de la clase obrero respecto al Est~ 

do, 

Esto se puede constatar claramente si revisa1nos los acontcci-

mien~os que siguieron a la <lcclaraci611 <le Zuno. 
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P:ira reagrupa-:?· fu0r:as, la burocracia sindical C>Tgan~::(. (•1 11 

de cnúro de 1972 en Tc:;icji del Hlo U11 hanqucte c•n honor ~!e Fidcl Ve 

Hi.zquc::¡ pri.ra que .se ~xpresara el apoyo de l.:is f11er;o.:1z pol~ticas <1 

la jefatura de Vclfizqucz, se it1vit6 al prcsi,lcntc· l1acio11al Jel PR1, 

Manuel S5ncl1cz Vite. 

En esta ocasión el lí<ler de la CTM se refi.ri6 a los p!"oblcm.:is 

que enfrentaba el sihtlicalismo oficial con los movimientos disiden-

tes del STEkM y el :.JSF. Ficlcl VeUi::que::. c.ilific6 o Galvlin y C:impa -

de molhcc11ores y afirm6 que en la CTM y en el sindicalismo oficial 

"se encuentra siempre todo un ejército dispuesto a la lucha abierta., 

constitucional o no, c11 el terreno en el que el enemigo nos llame 1 •~ 3 

Los pronunciamientos no hubieran tenido mayor repercusi6n si -

se tiene en cuenta que el sindicalismo oficial muchas veces ha rccu 

rrido a metodos violcnLos y anticonstitucionalc~ para suprimir a 

sus oponentes. 

Sin embargo, el presidente del pu!s dcsaprob6 las declaracio-

ncs de Tcpeji diciendo que habta normas que todos estaban obligados 

a respetar. 

La negativa de Echcverría de apoyar a la burocracia sindical -

en su lucha contra la i11surgcncia sindical se inscrib!a dentro de 

la linea pol!tica que su gobierno pretendía seguir y que el mismo -

mandatario denominó 11 apertura democr~tica". 

En 6sta propon!a c~ptar a las fuerzas disidentes para que sir-

vieran como base de apoyo a las iniciativas presidenciales, in ten- -

tanda no suprimirlas deliberada1nente l1a~Lb qu~ no atcntar~n co~tra 

el control del rGgimen; por eso, l~ cdpula sindical se vera ante la 

disyuntiv:1 de perder sus espacios políticos o adaptarse a la cstra-

t0gJ.a <lel pr.i;112r rnnndntario. 



Los l!<lcres obreros rcs0lvicron incrementar sus prerrogativas 

que le ota1·gu el r6gimcn CJmt1 premio a su lnbor de garantizar el or 

den laboral. En la LXXX Asamblea <lcl Consejo Nacional de la CTM, V~ 

lázquez 5(' refiri6 a lo que e] llamaba cii.scriminaci6n para la CTM, 

ya q11e no recibía la oportunidad de ocupar cargos de representación 

popular a que tenía derecho; mds importante aGn fue el desafío que 

plnntc6 el jerarca cctemista al partido, la corrclaci6n de fuerzas 

dentro de ]a instituci6n r>olíticn cambi6 desfavorablemente para la 

línea cctcmista y, poco dcspuGs de la declaraci6n de Tepcji, fue d~ 

puesto Sánchcz Vite quien apoyaba a los representantes sindicales -

pura ser sustituído por Jesl'.is Reyes llcroles en la secretaría genc-

ral del partido; quien se apresur6 de inmediato a aclarar en la to

rna de posesi6n que "quien quiera que predique la ruptura el orden -

jurídico nacional (o sea Fidel Vel~zqucz) es un provoca<lor". 14 

Ante tales circunstancias, el líder cctcmista dcrnand6, ant~ el 

presidente de la RepOblica, que se democratizara el partjdo y que 

el sector obrero recibiera el apoyo del pa1·tldo en sus conflictos -

laborales; de lo cont.rario la CTI·I no cerraría filas con el gobierno. 

Estaba claro entonces que ln burocracia sindical no permitiría 

un desplazamiento de su zona de influencia y, para demostrarlo, rc

curri6 a su viejo expediente de demandar la semana de cuarenta ha-

ras con pago de 56. 

Tomando como base una iniciativa presidencial en la que se corr 

cedia la semana de cuarent.a horas u empleados federales y bancarios, 

!~ burocr~cin ce~ernist~ h~sti~~ nl znhi~rnn y a lA clase empre~a---

rial exigiendo la semana de cuarenta horo.s para todos los trabajad~ 

res sindiculizados del país. 

Ante el contundente rechazo de las organizaciones patronales, 

el líder cetcmista dcclar6 en febrero de 1973 que la semana de cua-
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renta horas no estaba a <liscusi6n y, p;:;ra demostrarlo, a:=.i.~i,IHG .... 1uc 

si los pntroncs no accedían, los cctL·r.:istas se 1~1 1omarí;1n sin C'Sp~ 

rnr reformas en lns lcyes. 15 

Como la demanda de la cOpuln sindical no tenia eJ propósito de 

hacerse efectiva, porque tan s6lo buscaba servir como argu1ncnto de 

ncgociaci6n con el gobierno. la campafta rccay6 exclusivamente eh Fi 
del Veldzqucz sin mediaci6n del CT. As! las declaraciones que si--

guieron tomaron un perfil netamente polltico .. 

Al clausurar el LXXXII Consejo Nacional Ordinario de la CTM, -

el máximo dirigente de esta agrupaci6n afirmó que "l.a CTM no actua

r~ circunscrita n los marcos de la revoluci6n, sino que tratara de 

hacer de esa revoluci6n una nueva del proletariado que traiga como 

consecuencia la rcivindicaci6n integral de los tra.bajadores 11
•
16 

rara ejercer mayor prcsi6n sobre el gobierno, se involucr6 al 

presidente del país y a Reyes Herolcs, afirmando que la demanda co~ 

taba con la simpatía del primer mandatario y del partido (nada más 

crr6nco a decir por las declaraciones de ambos). 

Así mis~o se llevaron n cabo grandes concentrnciones los domi~ 

gas Oltimos de febrero y primero de marzo, actos que contaron con -

el apoyo de las organizociones del CT. 

La radicalización repentina de la CTM obedec!a a f·1·icciones 

dentro del personal estatal¡ por lo mismo, el camino hacia la reco~ 

cialiaci6n se present6 de manera elemental. 

Por un lado, el presidente reconoció la rcpresentatividad de -

la Uu1·u...:¡-.:;.(;l.::t: .:lr..dicrt1 ;-· ncept6 discutir el tema en foros institu-

cionalcs dcsti11ados para ella; por otro lado, la burocracia sindi--

cal se n1ostr6 <le acuerdo en que se congelara su propuesta, sien1pre 

y cua11J~ se vrllurara lu impo1·~ancia estratégica de su posici6n. Es· 

"te mon,cnto 11cg6 y en la '/11 A~amblea Nacional del PRI, Fidcl Velt' . .!:_ 
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quc2 declar6 que su bando había salido fortalecido. 

Llcgar1do a este punto de encuentro quedaba por resolver el pro 

blema de la cooptaci6n de los movimientos disidentes; para ello in

tervinieron dos factores fundamentales: la necesidad de contrarres-

tar el deterioro de vida de las clases trabajadoras e, íntimamente 

relacionado con esto, el requerimiento del rEgimen para dar una sa

lida social al pro~rama de arranque y freno de Ja economía. el cual 

había tenido fuerte oposici6n en los círculos empresariales. 

La burocracia co11~rcsista se aboc6 de inmediato a la defensa -

del régimen frente a los cucstionamicntos de la burguesía, mientras 

que el gobierno no s6lo rcstau1·6 su compromiso con los líderes sin-

dicales sino que intcnt6 daJ· cause a las demandas de los trabajado

res por medio de acciones que reivindicaran a la burocracia sindi--

cal y exaltaran la imagen prcsidcnclnl. En esta etapa, el papel dc

sempcflado por el secretario del Trabajo, Porfirio ~fufioz Ledo, fue -

clave para la realizaci6n de tal proyecto. 

La decisión de aumc11tar los salarios, aunque necesaria y mcri-

toria. presentaba a EcJ1everr!a In dificultad de precipitar las ten-

siones con los empresarios que ca1·actcrizaron su mandato; de tal 

forma que, si en lns pljticas sobre la se-mana de cuarenta horas la 

negativa de los empresarios se sostcn!a en que tal medida signific~ 

ria la quiebra de ta pequefin industria, en el caso del aumento de -

salarios la sitw1cio5n zc complicaba por la rcglamentaci6n jurfdic.a 

que preveía los ajustes salariales en períodos bianuales, además 

del compromiso del gobierno por abatir la inflaci6n. 

De esa forma la intcrvenci6n presidencial se hizo imperiosa y, 

al inclinarse el primer mandatario por una medida populista, se ac~ 

lcraron las fricciones con la clase patronal que, a final del sexe

nio, irrumpieron con inusitada fuerza en el escenario pol!tico. 
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Sin embargo, el incremento de los salarios fue una medid¡¡ cmi~ 

nentcmcnt.c política, y como t.al, se propuso hace1· prevalecer el cri 

terio del poder polit.ico sobre el conjunto de la sociedad. 

En ln práctica la disposici6n se llcv6 a cabo de la siguiente 

manera: propuesta de aumento por parte del sector obrero, negativa 

empresarial, moviliznci6n de las bases y emplazamientcs a huclgn ~~ 

neral, medinci6n gubernamental autoriz.ando los aumentos. negociaci~ 

nes y convenios sobre el criterio empresarial de negociar por cmpr~ 

sa y, finalmente, fijaci6n del monto por debajo de las demandas 

obreras. 

Una carnet.erística particular que se prescnt.6 en esta ocasión 

fue que la demanda la llevó a cabo Joaquin Gamboa Pascoc lider sus

tituto de la fTDF. 

La situaci6n cspccinl por la que atravesaba esta or&ani:aci6n 

(enfermedad )" muerte -zz de agosto de 1973- de su secretario gcne-

ral JcsOs Yur6n) hacia que diversas grupos disputaran la jefatura -

de la federac16n. 

El incidente deriv6 en un conflicto interno entTc Fidel VeHiz

quez que apoyaba abiertamente la candidatura de Gamboa Pascoe y un 

grupo di l."i gido por Salvador Martínet. Flores. 

Al imponerse la rcsoluci6n de Velth.quez, Mal'tínez. Flores acus6 

a Gamboa Pascoe de ser una marioneta de Fidel. además de ser un ab2 

gndo defensor de los intereses patronales; el grupo de Fidel reac-

cion6 de iI?-mediato y Martt.nez Flores fue expulsado de la Federaci6n 

de Trabajadores del Estado de MGxico acusado de lnefic~cnciu y co-

rrupci6n; el 11'..der agredido tuvo que retractarse y amenazar con sa

car a las organi~aciones que manejaba del seno de la CTM para dejar 

sin efecto tal medida. 
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Como se ve 1 las prncticns antidcmocr5ticas imperantes en el 

sindicalismo oficial sirven para disciplinar tambi~n a sus represe~ 

tanes ya que 1 ante la falta de apoyo d~ las bases. los lideres me-

dios tienen que someterse a los dictámcntes de las jefaturas m~s ªl 
tas. 

Los primeros acercamientos del gobierno y la burocracia s.indi

cal se dieron a partir del 30 de julio de 1973 cuando Fidcl Vel~z-

qucz acus6 a tos empresarios de ser los causantes de la inflaci6n e 

hizo un en~rgico pronunciamiento a favor del plan antiflacionario -

del presidente. 17 

Poco dcspu~s. el 9 de agosto, Gamboa Pascoe anunci6 la dcci~-

si6n del movimiento obrero de demandar un incremento salarial del -

33\ al margen de las negociaciones permitidas por la ley, propuesta 

que fue de inmediato avalada por el CT. 

Durante los primeros veinte d!as se trat6 de llegar a un acuCL 

do con la patronal, pero las conversaciones fueron rotas y el CT r~ 

solvi6 que c8da organizaci6n emplazara a huelga. Los emplazamientos 

se presentaTon el 13 de septiembre y la huelga se prog~nm6 para el 

1° de octubre .. 

El presidente en turno del CT, Cecilio Salas, ~eclar6 que Mu-

ftoz Ledo ve1a con simpatS:a la demandLi de los trabajado.res y los de

jaba en libertad para que hicieran uso del derecho que tenían para 

plantearla. Era evidente que el poder polftico se encontraba de 

Jcucrdo con la iniciativa obrerA y e~t~ 5e hizo expl!cito el 1° de 

septiembre cuando, c-n su informe presidencial, Echeverrí\l anunci6 -

un aumento al salario mtnimo extraordinario. 

El desconcierto en las filas empresariales no impidi6 que el -

sector patronal impusiera sus condiciones en el asunto, en primer -

lugar el porcentaje disminuyó al 18.S\; poco dcspu~s, el 17 de sep-
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tiemhrc, un llfa <lcspué:. de que.· la STPS hubiera anunciado un i,lUrn(.'nto 

del 20~ para tres 1nillo11cs de trabaja<lo1·c5, los e1n1,rcsa1·ios se ncg~ 

ron a firmar el acucn.lo <lemanJantlo que se dejara en libertad a las 

empresas para pactar con sus trabajadorc~. 

Finalmente ~~e 111.~gú a una suluciGn de compromiso: prevaleci6 -

el criterio patronal de ncgoci:1r el incremento toma11do como bose la 

cap:icic\a(l ccnn6mica de co<la cmp1·csa y, el 25 de scptie1nbrc, se fir-

mó lill convenio en que las org;-ini::1c.ionPs p:1trc,nalc.s "recomendaban" 

a sus agremiado$ un ~O\ para los sueldos de 4 500 pesos y de 900 p~ 

Se ohsorva que la mo~iJJzac16n obre1·:1 fija sus límites en run-

ci611 de ln cstr:1tcgin política clel r€gi1ncn y que, el poder econ6mi

co mantiene su predominio bojo cualquier modalidac.l administrativa -

guhcrnamcnta 1. 

La alternativa de los inLremc·ntos salariales no canalizó en 

form:1 dcfinitiV3 la in5u1·gencia ol>rcr¡1 ya qt1v, 1974 fue el afio c11 

que se dcj6 sentir con 111aror intcn!;jJ3d la e.l."crvesc1.·ncia ::;indical, 

si atendemos al nGmcro de conflictos labnr:tles que presentaron ras

gos 11ftidamc11tc polfticos tales cuino Comp:lfifa I11dustrial del Norte 

y Cornpafiín Fundidora del Norte (CINSA y CTFU?\SA), General F:lcctric~ 

Li<lo, Sidcna, Cordemex, Kclvinator, SPAUNAM, Liga <le Soldadores de 

Tula, cte. 

Ese mismo afio surgieron las más avanzadas propuestas program5-

ti~as de la TD con la célebre Dcclaraci6n de Guadalajara despuGs de 

ln expulsi6n de Galván. 18 

Se requería por tanto una consolidación del liderazgo burocrG-

tico a la vez que una acci6n gubernamental m5s en~rgica c11 cunti·a -

d~ los movimientos contestatarios. 
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El gran obst5culo que se le prcscnt6 a la burocracia sindical 

fue la oposici6n patronal de ver afectados sus intereses en favor -

de la legitimidad burocrática. 

La diputaci6n obrera intent6 desarmar a la insurgencia sindi-

cal al retomar sus propuestas de manera rct6rica y manifestar que -

era necesaria la escala m6vil de salarios y la creaci6n de comit~s 

t~cnicos de empresa para que planificaran y programaran el trabajo 

con el fin de abatir los costos. Por su parte la CTM se manten.ta a 

la espectativa y se negaba a hablar sobre un incremento salarial 

fuera de la revisi6n binnual. 

Posteriormente, y ante la insistencia de las organiiaciones 

cong·rcsistas para que se 11 protegiera el salario", Fidel Veldtquez -

anunci6 en julio que el movimiento obrero demandaría un aumento sa

larial sin fijar el porcentaje y sin "hablar de huelgas". 

La posiCi6n de los empresarios se manifest6 de inmediato: ro-

tunda negativa a conceder los aumentos, presionar al gobierno para 

que actuara enGrgicamente contra tales medidas y atacar a Fidcl Vc

l:izquei quien "en complicidad explícita de un sector m'inori tario de 

la administraci6n pOblica 1
' pretendía solucionar sus problemas de l~ 

gitimidad utilitando los aumentos pa1•a el lo. 

Ante tal panorama el CT aprob6 por unanimidad emplazar a huel

ga por un aumento del 35\ sefialando como fecha limite para hacer e~ 

tallar la huelga el 20 de septiembre. 

La buro~racia sindical y en especial Fidel Vclfizqucz necesita

ba imponer las condiciones para la negociaci6n con la patronal ya -

que la medida era justificada por el gobierno, corno se hizo patente 

al día del informe. El porcentaje tan alto se prestaba a una nego-

ciaci6n en la que prevale-c:iera el prestigio de las organizacione::; -

congresistas. Igualmente se prcsion6 a la patronal al presentar ln 
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diputaci6n obrera una iniciativa para controlar las utilidaclt's o C'?_ 

tablecer un fuerte impuesto. 

Las organizaciones empresariales accedieron a negociar a candi 

ci6n que se hiciera sobre las bases del an~ anterior, es decir, la 

negociaci6n segfin la capacidad de cada empresa. 

El 22 de septiembre comenzaron las negociaciones; la demanda -

obrera disminuy6 al 22\ y, finalmente, el d!a 13 se llcg6 a un con

venio que consisti6 en un aumento general del 22\ a todos los sala

rios inferiores de 5 000 pesos. 

A partir de los incrementos salariales, la burocracia sindical 

evidenci6 la importancia estratégica de su postura; aan la clase C.!_ 

pitalista tuvo que admitir su potencial real. Sin embargo, de igual 

forma demostr6 sus limitaciones estructurales, ya que gran parte de 

su fuerzn recay~ en el apoyo prestado por el r~gimen. 

La etapa de mtlxima rndicalizaci6n de las .organizaciones congrE_ 

sistas mostr6 que las organizaciones sindicales s6lo pueden obtener 

un resultado favorable cuando el r~gimen político permite realizar

lo. 

De esa manera, al volver las cosas a la normalidad, Fidel Ve-

lázqucz pudo declarar que este hab:f.a sido "el t1ltimo movimiento mn

sivo de huelga que se realiza en M~xico, ya que las reformas a la -

ley laboral permitirán que cada afio sean revisados los contratos C2._ 

lectivos de trabajo y los salarios m!nimos''• 

- 7 3 -



NOTAS CAPITULO 3 

l. Zazueta y de la Pci'i.a. ob. cit:., p.333 

2. GOmez Tagle. ob. cit., p.178 

3. Rueda Pcira. ob. cit., p. 375 

4. !bid •• p.377 

s. 11Democracin sindical o charrismo total" en Insurgencia Obrera 

y nacionalismo revolucionario (recopilaci6n de artículos de so· 

lidaridad, de 1969 a 1972), Eds. El Caballito, M~xico 1973, p. 

332 

6. V~asc Cronologtn del Congreso del Trabajo 1966-1978. Instituto 

de Investigaciones Sociales, UNAM, M~xico, 1984. Rcsdmcnes de 

1970 

7. Rueda Pei1·0. oh. cit., p. 377 

B. Zazueta y de la Pefia. ob. cit., pp. 332 y 333 

9. Rueda Peiro. oh. cit., p. 383 

10. Solidaridad. No. 65, marzo 31 de 1972, pp. 1-11 

11. Mols Manfred. "Los factores de la estabilidad polÍtica en M<!x.!_ 

co" 1 en Economía y conciencia social en México, Mt!xico, UNAM, 

ENEP, Acatlfin. 1983, p.445 

12. Basurto Jorge. En el r~gimen de Echevcrrru: rebeli5n e indepen

~ (Col. Ln clase obrera en la historia de México), M~xico, 

Ed. Siglo XXI-UNAM, 1983, p.123 

13. Punto Critico, No. 2, febrero de 1972 

14. Solidaridad. No. 63, 20 de febrero de 1972 

15. Basurto Jorge, ob. cit. p.ú9 

16. !bid •• p. 70 

17. Para una descripci6n detallada sobre las declaraciones que se 

sucedieron> tanto en los aumentos salariales de 1973 como de -



1974, v~ase Basurto Jorge, ob. cit., caprtulo ''Las lucl1as del 

sindicalismo oficial''• pp. 74 a 121 

18. Aunque de trascendencia fundamental para el estudio del movi·· 

miento obrero de esa época, el an~lisis de la Tendencia Dcmo·· 

crática del SUTERM queda fuera de los marcos del presente tra· 

bajo. 

- 7 5 -



4. El papel realizado por el Congreso del Trabajo. 

4.1 Las nuevas formas <le cooptaci611. 

El CT st1rgiG en un:1 etapa histOrica de reflujo <le las luchas -

obreras r alca11z6 su madurez en ltn:t ~poca de eran efcrvcscncia sin

dical; su funUaci6n, acaso coyuntural, no prometía brindor una al--

ternativa novcJosa para la organizaciGn sindical; tal ve: por esa -

raz6n le hubiera bastado para desaparecer, modificarse o transfo1·-

marse en otra con iguales fines al cambiar el panorama pol !tico si!}_ 

dical en los afias setenta. 

No obstante, el CT permiti6 la intcgracJ6n de la burocraci~ 

sindical en la actividad reformista hacia la que cst:i.ban encamina-

das todas las acciones <le la central sinJical. 

El impulso dado por el col>icrno de Echcverría. institucionall

z:non las pr:icticas reformistas d~l sindicalismo oficial aJ crear -

espacios en los que la burocracia sindical pu<lo, o bien justificar 

su diligencia al presentarse como el disposltjvo más i1!6nco C>n lí.i -

concordancia 'obrero patronal, o como sttccdi6 posteriormente, contar 

con el apoyo· f.inancicro del Estado pa1«1 pro)'t.".::tos de un superfluo -

beneficio para los trabajadores. 

El pcr'.íodo gubernamental dt' Echcvcrria estuvo cargado (como 

una constante de los gobiernos postcardeni.stas) por r~itcrados lla

mados para armonizar los intereses del capital y del t~abajo en un 

supuesto provecho comGn. La pcc11liari<lad del momentu 1·adic6 en que, 

las reglas del juego al invitar a las cdpulas e1Hprcsari.:i.l y obr~ra 

para que, a través de organismos ltl.cados por el cj ccuti\·o ~ les dt.)$ 

factores de la producci6n participaran y aportaran inicia~ivas e11 -

los asuntos de inter6s general. 
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Los empresarios poT desinter~s o por no aprobar medidas que p~ 

dieran perjudicarlos, mostTaron poco entusiasmo pero no se opusic--

ron a ello. 

Los líderes sindicales. en cambio, mostraron sumo intcr6s ya -

que significaba incursionar en un campo de acci6n novedosa para la 

mayoría de los representantes obreTos. 

El esfuerzo gubérnamcntal para concretar este proyecto cristn

liz6 al instalarse la Comisi6n Nacional Tripartita (C~N.T.) 

El 17 de mayo de 1972 a instancia del presidente de la Rcp6bli 

ca se convoc5 a una reuni6n de empresarios y trabajadores para crear 

una comisi6n encargada de colaborar con el gobierno federal en el -

análisis y soluci6n de los problemas suscitados por el desarrollo -

econ6mico y social. 

De esa manera qued6 integrada la CNT la cual cont6 con la par

ticipaci6n de diez representantes poT sector, además de los sccret~ 

rios del Tr~bajo y PrevisilSn Social, Hacienda y Cr~dito Püblico, l!!. 

dustria Y. Comercio y por el procurador general de la RepO.bl ica y el 

director general del Instituto Nacional para el Desarrollo de la C~ 

munidad Rural y de la Vivienda Popular. 1 

Los objetivos perseguidos por dicha comisi6n eran los siguicn-

tes: 

1) Fortalecer la pol!tica de didlogo, coparticipaci6n y correspons~ 

bilidad entre el gobierno y los scctcres, en el tratamiento y r~ 

soluci6n de los problemas del pals. 

2) Favorecer la adopción de nuevos m~todos de trabajo y colabora--

ci6n entre el gobierno y los representantes de los factores de -

la producci6n, que permitan un avance mds avanzado (sic) en la -

consccuci6n de las metas nacionales. 
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3) Vigorizar la alianza nacionalista del gobierno y de los sectores 

en defensa de los intereses y valores sociales de la República. 

4) Ampliar los causes constitucionales que puedan propiciar, confo~ 

me a lo estipulado por la Constituci6n, el equilibrio entre los 

factores de producci6n. 

S) Propugnar la basqueda de soluciones a los problemas del país, que 

reafirmen los vínculos de solidaridad social. 

6) Configurar un 6rgano de consulta del estado para la dcfinici6n -

de las orientaciones econ6micas y sociales del proceso de dcsa-

rrollo nacional. 2 

Los trabajos de la Tripartita quedaron divididos en 6 subcomi

siones integradas por dos representantes de cada sector, presididas 

a su vez por un representante del gobierno. Dichas comisiones esta

ban capacitadas para realizar estudios y presentar proposiciones 

que, una. vez a.probadas por el pleno de la CNT, se prescntaJ''.í:an con 

caracter de recomendaciones al presidente de la República. 3 

Los estudios abordados por las comisiones se centraron sobre -

los siguientes temas: 

a) Inversiones para el empleo de la mano de obra, 

b) PrQductividad, 

e) Dcscentralizaci6n de la industria. 

d) Desempleo. 

e) Capucitaci6n de los recursos humanos. 

í) Industrias maquiladoras de la frontera. 

g) Exportaciones. 

h) Carest!a de la vida. 

i) Vivienda popular. 

j) Contuminaci6n ambiental. 
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Los resultados obtenidos por la Tripartita no fueron especinl

mente importantes (la CNT logr6 reunirse s6lo nueve ocnsiones). Sin 

embargo, el ensayo gubernamental signific6 para la cúpula sindical 

un cambio estrat~gico fundamental: en adelante, y con ayuda de la -

asesoría de profesionistas del ramo, la cópula congresista emitiría 

sus criterios sobre aspectos de relevancia nacional ajenos al Gffibi

to sindical (tales cOmo reforma politica. inversiones extranjeras, 

entrada al GATT, etc.). 

Esta apertura a los problemas del pats no signific6 mayor aut2 

nomía o poder a la central; por el contrario, este mecanismo deriv6 

en una mayor institucionalizaci6n del organismo. Subsecuentemente -

los lideres sindicales no definirtan sus demandas en las nccesida--

des de los trabajadores y si en cambio en "and.lisisº de la problem!_ 

tica nacional, con lo que quedaba por descontado todo programa rei

vindicativo despu~s de los conflictos de 1973-1974. 

Siendo consecuente con esa posici6n, el CT inici6 un proceso -

de reestructuración de sus funciones, participando en la ndministr~ 

ci6n de los proyectos del gobierno federal que estaban destinados a 

otorgar paliativos al deterioTo del ingreso de los trabajadores. 

El programa rn~s ambicioso fue sin duda la creación del Comit~ 

Nacional Mixto de Protecci6n al Salario (Conampros). 

Establecido el 3 de abril de 1974 por iniciativa del CT, el 

nuevo instituto agrupaba a diversas dependencias gubernamentales y 

perseguía los siguientes objetivos: 

1) Defender el patrimonio de las trabajadores contra su perjuicio -

o menoscabo. 

2) Luchar contra la cspeculaci6n y el acaparamiento de los satisías 

tares necesarios para los trabajadores, 
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3) Estudiar y proponer la adopción de medidas o la creaci6n de ins

tituciones que protegen al salario e incrementen su capacidad a~ 

quisitiva. 

4) Organizar la colaboraci6n entre los sindicatos y las autoridades 

competentes, para la vigilancia y el adecuado cumplimiento de 

las disposiciones que protegen el salario y el nivel de la vida 

de los trabajadores. 

5) Recabar la información necesaria, de caracter ccon6mico y social 

para cumplir sus propios objetivos y para orientar tanto el con

sumo como la acci5n de los trabajadores: 

6) Promover medidas y disposiciones que coadyuven directa o in<lires 

tamcnte al mejoramiento de los niveles de vida de la clase obre-

ra y del pueblo en general. 

7) Establecer nexos de coopcraci6n entre los sindicatos y autorida

des, y mantener estrecho di6logo con otros sectores de la pobla

ci6n para la correcta observancia Oe las medidas, y para la vigi 

lancia de nuestros principios de justicia social. 4 

Las iniciativas, sin ninguna consideraci6n pr5ctica, colocaron 

a la burocracia sindical como el centro de un movimiento obrero pr~ 

gubernamental sin referencias reales a los requerimientos de los 

trabajadores: simplemente la central congvesista se alejaba de todo 

acto de organi~aci6n de masas para dedicarse a consolidar su fun--

ci6n de garante del orden constitucional y, en consecuenci~, el me

joramiento del nivel de vida de los trabajadores era un asunto ex--

elusivo del gobierno, siendo la participaci6n del CT la de un 6rga

no de consulta al que pod!.a acudir el r~gimen en caso de necesitar-

lo. 

Así, a ln pqr que los líderes del CT encontraban un espacio p~ 

lítico en el cual pod!an justificar su misi6n, tambi~n se mermaba .. 
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su capacidad de maniobra al instalarse el CT como uno sc .. 1dosucursal 

del gobierno. 

Como la participaci6n en Conampros no garantizaba unn activi-

dnd permanente para el CT, se orgdnizaron nuevos proyectos para que 

la central dispusiera de un marco de legitimidad a su cxistcnciá e~ 

mo organización. El antecedente que sirvi6 como modelo a seguir pa

ra las nuevas iniciativas del CT fue la supuesta respuesta al pro-

blema de la vivienda. 

Constitufdo como derecho constitucional, el derecho de los tr~ 

bajadores a la vivienda encontr6 en el régimen de Echeverrfa el mo

mento i<l6neo en el marco de la política popu!istn. 

En 1973 tras las presiones que recibieron el gobierno y las 

centrales oficialistas por parte de la insurgencia sindical, ~stas 

Oltirnas observaron la necesidad de fortalecer su dominaci6n sin le

sionar la política laboral del gobierno; para esto, recurrieron al 

m~todo de concesiones reivindicativas indirectas y, en febrero del 

mismo afio, Carlos Olmos, prcsi<le11te del CT, anunci6 la celebraci6n 

de la Asambl~a Nacional del CT emitiendo como principal demanda la 

de la vivienda para los trabajadores, 

El aviso de la primera reunión de la m~~ima instancia del org~ 

nismo sindical expresaba la r~levancia que los líderes intentaron -

darle ~ sus propuestas. 

La reuni6n, que nunca se llev6 a c~bo, intentó recuper~r el 

consenso perdido por los bur6crotas sindicales. 

Si bien el anuncio no cnus6 mayor impacto en las organizacio-

ncs ajenas al CT, el gobierno s! ~apt~ la intensi6n de la cOpula 

sindical y extcrn6 su apoyo como una medida propagandfstica pnra el 

régimen. 
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Du esa n1ancra, el esfuerzo conjunto cristaliz6 en la modifico-

ci6n de la fracci6n XII del art!culo 123 y se estableci6 la obliga

ci6n patronal de aportar el 5% sobre el salario ordinario del trab~ 

jador al fondo tl!cnico, tripartita y al servicio social para la vi

vien<la. 5 

Asf, la utilizaci6n de las v!as juridicas e institucionales 

mostraba a los líderes el cual podían dar cause a sus conflictos de 

represcntativi<lad como fue el caso de la creaci6n del l=ondo Nncio--

nal de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVJT). 

Esto qued6 demostrado en diciembre de 1973 cuando, a iniciati

va de la tliputaci6n obrera, se propuso reformar la Ley Federal del 

Trabajo con miras a ln protccci6n del salario en "su ejercjcio 11 6 

En adelante, la Ley propiciarla el c-stablccimjcnto de institu-

cienes y medidas para mantener y estimular la adquisici611 de bienes 

y servicios por parte de los asalariados, co11 lo que se trasladaban 

las obligaciones del movimiento obrero o la instancia gubernamental 

y el papel propiamente rcJvin<licativo de los lideres se veía sustnrr 

cialmentc disminuí<lo. 

La crcnci6n del Fondo de Garantfa y Fomento para el Consumo de 

los Trabajadores (FONACOT) es un caso ilustrativo al respecto. 

Dada la agitaci6n sindical alcanzada en 1974, el gobierno se -

inclin6 por medidas que frenaran el avance i<leo16gico qttc la insur-

gencin sindical mantenía sobre numerosos ndclcos <le trabajadores. 

A la par de los aumentos salariales y de la creaci6n de Conam-

pros, el gobierno ens;iyo con un nuevo instituto de tal suerte que -

el Fonacot c¡ucd6 instalado por decreto presidencial el 2 de mayo de 

1974 con el prop6sito de hacer cumplir los siguientes objetivos: 

otorgar al cr~dito bancario una mayor oricntaci6n social, democrat! 

zar su acceso, fomentar el 3horro desde su base püJlUlar, corregir -
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la estructura del consumo, disminuir la intcrmediaci6n y p1·011iciar 

una mejor distribuci6n del ingreso familiar. 

Aunque las criticas por parte del sector patronal no se hicie

ran cspcrar8 , el desarrollo del nuevo organismo no reve16 una mayor 

trascendencia y s6lo anticipaba una misma situaci6n: sin alcanz~r -

el tamafio y los recursos del INFONAVIT, la nueva instituci6n se· pe~ 

fil6 con una orientaci6n similar a la de su antecesora. es decir, -

ser instrumento político de los lideres del CT. 

4.Z El Congreso del Trabajo ante la crisis. 

A partir del quinto afio de gobierno de Luis Echeverrla se em-

piczan a perfilar los nuevos requerimientos del r~gimen respecto 

del movimiento obrero; el Estado, inmerso en los conflictos econ6mi 

cos que lo obligaron a contraer el gasto, y ante l~s pr~siones del 

capita1 nacional y extranjero, asume Wln actitUd fT8ncarncnte oposi

tora a los movimientos disidentes; el endurecimiento de las accio-

nes guberna.mc"ntales fue matcri:;i..lizado por el instrumento idOneo pa

ra ello: el CT. 

En efecto) ol acceder a la subdirecci6n del despacho en agosto 

de 1975, Fidcl Vel4zqucz recrudece las medidas contra la insurgen-

cía sindical) el blanco de sus oper$CiQnes fue l~ TD del SUTER.M. 

Si bien el CT no enfrent6 abiertamente a la TP sino hasta des

pu6s de 1975 esto se debi6 a que la propia TD nunca atacó al CT en 

sus pronunciamientos o estructura, sino11que concentr.S su l\lcha con

tra ·1a CTM y en especial contra J.a jerarquía de Leonard~ Rodr!guez. 

Alcnl11c. 9 Sin embargo, la presidencia de Fidel Velázqucz en el CT -

mostrG las intensiones polfticas de enfrentar al organismo cOpula -

contra la línea encabcza<la por Galván • 
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Efectivamente, <lurn11t~ los filti1nos meses de ese afio, ln TD or-

ganiz6 mitines y marchas masivas ¡¡ los que la burocracia sindical -

responcli6 sim~tricamcntc; la habilidad del líder cetcmista para con 

sumar lentamente el aislamiento y derrota del movimiento de los 

electricistas dcmocrfiticos por medio del CT comcnz6 a destacarse co 

mo la experiencia no de un hombre sino del sistema. 10 

Las intensiones de la directiva del CT guardaban un doble ca--

rfictcr: por un lado, 11cgociar con el candidato presidencial los es

pacios en el recinto legislativo para el sector obrero, este 1nGtodo 

resultó efectivo ya que la diputación obrera alcanzó 86 escafios pa

ra 1976 contra 50 en 1973 y ~S en 1970. Por otro lado, la central -

requería eliminar a sus ad\•ersa.rios a fin de reintegrar a numerosos 

contingentes obreros al aparato sindical. A este respecto Fidel Ve

lázqucz declaró que el CT mantendría el poder si·ndical "alÍn con el 

poder de las armas 11
•

11 

De esa forma, el hccl10 que exhibi6 este doble prop6sito se pr~ 

sent6 al realizar el CT una marcha en el z6calo de la Ci11<lad de ME-

xlco con el fin de dar a conocer un ir1crcmento en las curulcs obre-

ras en respuesta a una marcJ1a organizada ese mismo d!a por parte 

del sector dcmocratico de los electricistas. 

Tambi~n el "Manifiesto al pueblo de México", suscrito por el -

CT, fue parte importante del proceso emprendido por la capula ofi-

cialista para aislar y hostilizar a la TD. El CT busc6 un clima ad

verso a la huelga de los electricistas anunciada a fines de junio y 

pospuesta para el 16 de julio de 1976. Ese d!a el _ej€rcito y esqui

roles del CT tomaron las instalaciones de la CFE para impcdir,la 

huelga; con ese acto, se mostraba la soluci6n de fuerza que emplea

ría el r~gimen para someter a la disidencia obrera. 
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En tanto, el r~gimcn en medio <le especulaciones bursátiles que 

condujeron a la postre a las dcv~luacioncs de 1976 y la "crisis -

de confianza" promovida por el sector más reaccionario <le la aligar. 

quía ccon6mica, redujo severamente st1 marco de acci6n, al pactn1· 

con el capital financiero internacional a fin de posibilitar el ac

ceso al cr~dito externo por parte del gobierno mexicano. 

La carta de intCnsi6n firmada con el FMI contemplaba una serie 

de medida~ de austeridad y contensi6n que el gobierno de L6pez Por

tillo tuvo que acatar. 

Por lo mismo, el r~gimen se vi6 en la necesidad de maquilar la 

situaci6n y no mostrarse como un mero administrador de la política 

econ6mica del agio internacional; de nuevo el CT mostr6 sus habili

dades como soporte del poder político. 

A fines de 1976 el movimiento obrero oficial organizado en el 

CT anunciaba un "pacto" en el que se comprometía a demandar sólo un 

10\ <le aumento salarial para la revisión a11uol de ese ano. 

La tregu~ del tope salarial obligada por el Estado dispuso de 

una burocracia sindical ajustada en el terreno político y pronta a 

co11tcner, mediante el acoso a los movimiento independientes, las i~ 

conformidac.les de los trabajadores. 

Esto porque adcm~~ de la lirnitaci6n a los salarios los linea-

mientas del FMI implicaban una dinttmica de restricci6n generalizada 

de los mecanismos de bienestar social en relaci6n con la clase obr~ 

ra. 

A cambio de esto, el nuevo gobierno brind6 todo su apoyo a los 

m~todos utilizados por la burocracia sindical para eliminar la pos~ 

ble resistencia de los trabajadores organizados. 

Así, la salida que dió L6pe~ Port:illo al galvanismo -simboliz.!!_ 

da con el desalojo del campamento de los Pinos- fue mas de acuerdo 
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con el modus opcrandi de Fidel Vclázquez y de Rodríguez Alcaine que 

al estilo de Pedro Ojeda Paullada, secretario de gobcrnaci6n.
12 

Si bien las respuestas represivas constituyeron los métoJos 

principales de sometimiento de las secuelas insurgentes en el go---

bicrno de L6pez Portillo, el compromiso con lu burocracia sindical 

no se redujo a esto, de manera que u la represi6n deliberada se su

m6 la utilizaci6n de una serie de recursos legales y burocráticos -

para limitar el reconocimiento de sindicatos independientes. A par-

tir de entonces no fueron pocas las organizaciones que habiendo su~ 

gido o sido independientes, entraron o regresaron a formar parte de 

alguna organizaci6n institucional para garantizar su supervivencia 

política. 
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s. Conclusiones. 

Si bien dentro de la historia general del movimiento obrero en 

M~xico, la característica fundamental ha sido la colaboraci6n de 

las grandes centrales sindicales con el poJcr politice, el an51isis 

realizado en el presente trabajo demuestra que ella no se ha dado -

ni de manera automática ni de forma derinitiva. La intcgraci6n del 

movimiento obrero al ap3rato estatal con la consolidaci6n del rBgi

mcn corporativo fue s6lo el punto de partida para que posteriormen

te se desarrollara un tipo de organizaci6n sindical mlis vasta y más 

vulnerable a la vez. 

El tipo de organizaci6n autorltaria que predomina dentro del 

sindicalismo oficial ha hecho que exista un proceso de adaptación 

de la burocracia sindical a las Jifer~ntcs polític3S luboralcs se-

guidas por los subsecuentes gobiernos; de esa manera, la legitimi-

dad de los representantes sindicales se justifico. no por la colabo

raci6n en sí con el gobierno, si no por la supuesta orientaciún que 

le marcan al r~gimcn a trav~s de su permanencia dcnt1·0 del partido 

oficial. 

Esto ha traído como consecuencia que a lo la1·go <lcl periodo 

hist6rico comprendido desde la incorporaci6n de las organizaciones 

obreras al aparato de dominaci6n hasta nuestros <lías, se venga dan

do, si bien no un cambio fundamental en el control de los trabajad~ 

res a trav~s del sindicato, si una recomposición de la forma organi 

za ti va, que ha tenido su mayor cxprcs ió11 t:H la formaci6n d ~1 \on ~r~ 

so del Trabajo. 

Por lo mismo, la intcnsi6n de este trabajo fue analizar c6mo -

las distintas fracciones de la burocracia sindical intentaron, a 

trav6s del tiempo, establecer una serle de alianzas que les permi-

tira instaurar un tipo de prficticas político-sindicales cada vez 
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mlis permanentes e institucionalizadas (burocráticas). 

Por otro lado sefialarnos que, dentro <le 13 n1ismn bu1·ocracia si~ 

dical se presentaron diferencias entre las fracciones que prcvnlc-

cian dentro del mismo. Por un lado se encontraba el sector encabe:~ 

do por la CTM que buscaba la unificación de las grandes orgunizaci~ 

nes obreras con el objetivo de extender su 5rca de influencia al -

conjunto del movimiehto obrero persiguiendo tan sólo elevar el poder 

alcanzado por su permanente li<lcraz.go; por otro lado, el tipo de- º!. 

gnnización sindical propia del periodo cardenista que intent6 lograr 

la unificación del movimiento obrero para influir y determinar la -

polftica del estado. 

Sin embargo, el factor determinante de la unificaci6n> fue la 

necesidad del rGgimcn por encontrar una f6rmula en que se combinara 

tllnto un freno a las aspiraciones hegem6nicas de los lideres canse~ 

vadores, como la eliminación del carácter nacionalist~ que le impri 

mi6 al sindicalisn10 el gobierno de C~rdenas, con lo que se puede 

~firmar que~ a pesar de los diferentes representantes sindicales en 

su interfs p¿r la unificaci6n del movimiento, Gsta se realiz6 de 

acuerdo a los intereses del poder polftico. 

E11 efecto, la fundaci6n del CT en 1966 mediante la fusi6n de 

las centrales oficialistas cristalizó el proyecto permanente del 

r~gimen para lograr la subordinación pol~ticn del movimiento obrero 

organizado. 

Este objetivo perseguido por gobiernos anteriores, encontró en 

la J~caJ" J~ los sesentas una coyuntura política favorable cuando, 

la influencia del partido oficial para unificar los criterios polr

lítlcos de la acci6n sindical y la disposici6n de los máximos rcpr~ 

.;;cntantcs del DUO y la CNT por extender su hegemon!a al conjunto de 

las organizaciones sindicales, fueron la clave para lograr la unifi_ 
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cuc16n en un m!nimo de tiempo, sin afectar en Jo gen~ral la estruc

tura sindical y como un a1·rcclo entre lideres al n1urgcn de ln part! 

cipaciOn de los trabajaJorcs. 

Los criterios seguidos p3ra el funcionamiento <l~ la macroccn-

tral fueron los da. preservar la autonom'Ía. de cada miembro~ respe

ta1 las drcas de i11flucncia de cada central y establecer un tipo -

de dirccci6n ccntraliza<la en }¡¡ Sl1bdirccci6n del despacho: la pre-

sidcncia del C.T. 

Asimismo la nueva central organJz6 un tipo.de representaci6n 

en la qlJC lo ariliaci6n iiolítica adoptada por el r1ucvo or¡~~nlsmo, 

hizo qlH~ Jn m::iyorín dC' lo:-: tr:ibnj:-ido1·es del pu.ís p<1saran a formar 

parte de los contingentes del partido institt1cional, con lo cual 

el PH1 lc.¡.;itjr;i,S automáticamente su condición de pn.rtido mayoritu--

rio. 

De tal su{'rtc, con la crc:1ciÜTl del CT se intcgrnron en un so-

Jo ap~ratu las organizaciones agluti11ador;ts <le mas~s al tiempo -

q11J el r~gimcn !~implifi\-aba ~>u:: 11c-¡:ociacionc-s con el sector lnbo--

ral aJ reducirlo a un s61o interlocutor. 

L0.:-: ben~ticios ohtC'nido.s p0r los 1.í<lcrcs sindicales con la -

fqr1naci6n d~J c1· J1ar1 sido el )1a!1er a1npliado lo~ mGrgcncs <le nego

ciaclli11 Uc- los espacios políticos ya que el CT ha pasado a ser el 

vehículo ideal por el cual el régimen re-compensa la acci6n de ca

da organizacJ611 por n1cdio de la asignaci6n de puestos de elecci6n 

popular. 

Por otra p~rtc, el CT l1u normado la acción política de sus i~ 

tegrantcs impidiendo todo ::ivancc organizativo de carácter democr! 

tico ~al como sucedi6 a principios de los ufios setentas con la e~ 

pulsi6n del STERM mfis aOn, representa tambien el dique más eficaz 

para deslegitimizar cualquier movi1niento de sindicatos independie~ 

t.cs-. 
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De esa manera se puede terminar afirmando qu~ ~l CT surgi6 c0-

mo una propuesta fundamental en ln que las do5 corrientes prevale

cientes en el sindicalismo oficial planearon sus respectivos pro--

yectos siempre dentro de los marcos estipulados por el gobierno. 

Posteriormente, en los primeros anos, el CT evoluciona l1acia u~a 

práctica legalista que ocasiona que los planteamientos del ala pr~ 

gresista queden atr·apados en la maraf\a protocolaria, mientras que 

obtienen del rGgirncn ciertas concesiones relativas a los puestos 

de rcprcsentaci6n popular o bien mejoras y enmiendas dentro de Ja 

Ley Federal del Trabajo. 

A esta primera etapa le sucede otra en la que c¡ueda definido -

el cnr<'icter coercitivo de lR or.e:anización; ya que e~ en los prime-

ros aftos de la d6cada de los setentas cuando tanto el r~gimcn como 

la fracci6n cctc1nista sofocaron la corriente sindical qtte le hahia 

dado vida al contenido nacionalista de las bases idcol6gicas del -

régimen durnnte mucho tiempo. 

Esto trajo cnmo consecuencia un alto costo político y un de$-

gastc organizativo a fondo. Como primer síntoma la burocracia si~ 

tlicnl tuvo que volver a utilizar la movilizaci6n de las masas y -

abanderar un 1novimiento reinvindicativo salarial contra el r6gimcn 

de Echcverría que, en un principio, intent6 lograr el endurecimie~ 

to de las relaciones pol!tico sindicales al margen de los líderes 

sindicales optando en segunda instancia por un control menos dire~ 

to en el que los representantes sindicales se condujeran en ~pego 

a las reformas propuestas por el ejecutivo. 

Esta segunda etapa que a primera vista parecía beneficia• a la 

burocracia sindical, dcriv6 en una mayor injerencia del poder polf 

.tjco en las decisiones del organismo capula a tal gr~do que los -

primeros afies del gobierno de L6pez Portillo, el CT cntr6 en una .. 
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profunda crisis de credibilidad y confianza y su marco de acc16n 

se rcduj6 al punto de que las posiciones supuestamente alcanzadus 

por la burocracia sindical fueron disminuyendo a través del ticm~ 

po con lo que su papel de representante y su esfera de influencia 

han quedado comprimidas al mfnimo. Desde fines de la decada pasa

da el CT, totalmente desacreditado y sin perspectivas, transita en 

una forma de compromiso donde sus m~rgcncs de ncgociaci6n se van -

reduciendo paulatinamente y su dependencia de control estatal se -

hace cada dfa m~s evidente. 
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Significado de siglas utilizadas 

AND/1 

ASP;\ 

ASIV 

ATM 

BUO 

CGT 

CNC 

CNOP 

CNSM 

CNT 

COCE:M 

COlll\CURT 

COR 

CROC 

CROM 

CRT 

CT 

CTM 

CUT 

F.AO 

l'llC 

Fo;;:·.COT 

Asoc1ac16n Jlacional de J\ctores 

,·~soci&ci6n Sindical de Pilotos Aviadores de México. 

J.sociaci6n Sindical de Sobrecare.os de /\viaci6n. 

hsociac16n Sindical do Ingenieros de Vuelo. 

si.lianza de Tranviarios de fléxico. 

Bloque de Unidad Obrera. 

Conrederación General de Trabajadoras 

Conf'edernci.Ón Nncional Campcs:1na 

Con~ederación Nacional de Organizacionos Populares 

Comis16n Hacir-.ncl do Salarios Hinimos 

Central Naci•mal d1J Trabajadoras 

Conf'<?derac16n de Obreros y Campesinos del ::;stado do 1·~Q.. 

xico. 

C_onsojo !Jücionul para 1a Cultura y Recreac16n de los 

Trabajadores. 

Conf'edoración C'lbrera llevolucion~'ria 

Confederac1ón Rovolucionnria de Obreros y Cnmpes1nos. 

Confederaci6n Racional Obrero Mexicana. 

Confederación Revolucionaria de Trabajadores. 

Congreso del Trabajo. 

Confederaci6n de Trabajador~s de México. 

Confederoci6n Unica de Trabajadoras. 

Fed13ración d9 Aarupocioncs Obrar.as. 

Feueraci6n Nacional do Cañeros. 

Fondo Nacional de Fomonto y Garantia paro el Consumo 

do los Trabajadores. 
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FOR 

FROT 

FS!1 

FSTS:l 

FID1'' 

MSR 

SITMMSR11 

SHE 

SITTS 

SNTlé 

SNTJ.IBS" Rl·l 

s:rnm: 

STFRH 

~lTPHi·I 

STHll 

Federación NacionaJ. d<>J. !1amo Textil y Otros Indus

trias .. 

Fedoración Nac1ona1 do Uniones Teatrnl~s y Enpect~ 

culeo PÓbJ.ic os • 

Fadoración Obrern Revo1ucionuria. 

Fedoraci6n Revolucionaria de Obreros Textiles. 

Fedoraci6n Sindical Revolucionaria 

Fedorac16n da Sind:tcato9 de Trabajadores al Servicio 

deJ. Estado. 

Foderación do Trabajadores del Distrito Federal. 

Instituto del Fondo Nocional de la Vivienda para los 

Trabajadoras. 

Movimiento Sindical Revoluciona~)ll.L 

Sindicato Industrial de Trabajadoras Mineros, MetaJ.<i:¡: 

gicos y Similares de la Rep6blicíl l·:exicana . 

S1ndicato Mexic.:lno de I':lectricistas. 

SinU.icato Nacional c111 Electric:lstas, Similares y Cono

xos de ln RopÚblica Hc:d.cana. 

Sindicato Naci0nal da Tr'1bajadores de l.a Educnci6n. 

Sindicato Naci<>nal de Teléfonos de J.1éxio0. 

Sind:lcato Nacional de Traboj3dores ltineros, Metalúrgi

ººt! y S1mi1eres de 1a República J.!exicana. 

Sindicato de Trabajadores Electric:lstas de la Repúbli

ca Hcx::toana. 

Sindicato do Trabajadoros Fc~rocarrileroa de la Rep6-

bl1co J.lexicano. 

Sindicato do Trabajadores Petroleros de la R~p(iblica 

Mex:tcana. 

Sindicato de Tolofonistas de 1a Rep6blica 1-:cx.lcana. 

3inc11cato Unlco de Trabaj,:,dor .... ?s :!:J.octric:tstas de J.a 
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SUTIN 

ULRM 

Repób11oa Ha:x:ioana. 

Sindicato Unioo ele TNbujadores da 1a Industria Nu

clear. 

Uni6n Linotipográfioa de la Repób1ica He:x:icana. 
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Organ:l.7.üCiÓn 
y problemas 
intersindic.;::lqs 

Relaci':>nes so
c:ta1es nnciom1 
l-95 o -
intern<..1c1.onnles 

i .. -Lo Estructurt.i d·~l Cr-nereso dol Trt.1bL1Jo (1?66-1978) 

>--~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-



2·- Funcionamiento d~l. Congreso del Trabo jo. 
·¡------- -- ---------------- ---------------r-------· ·---------· 

c~!l._ ___ _2'0~--'-------__\~G_I.!l_'.~----- __ + SE REURE 1 ¡ It!ST .\NCIA 
1 l.~- Asamblea Nacional 1 Represontanto!:: .dOJ las organi- 11-i<~xima autorid:d --· 

11 Cada cuatro años-..
l zacionos pr.ictante5 proporcio- 1 propano y aouor-

1 

na1 n su t<:rmoñl".'I: da camb¡.os y pr.Q 

1 
yectos. 

Confederación-- 200 

1 
Federación -- 100 \ 

do industria aut6noruos t 
. ::.indicatos naciono.les-- 100 \ 1 

1 
Sin<licotoo gromial01s -- 10 1 
autónomos 

2~- Consejo Nacional Comités 3jocutivos de l.3S ·1 '¡¡ Discuta, fropona 

3 ~- Com1s:1.Ón 

Coordina doro 

4~- Subcom1.s~ones 
do trabajo 

organizaciones que lo forman y acuerdo 

S~cretarios genora1os o pre5~ Se encarga de dis 
dentes, más dos adjunto~ de 1 tribuir el. traba".:' 
cada organización jo de las subcom~ 

e iones -

comisión 

Cada seis meses 

(dursnta s~~~ ~~
ses) 

Un presidenta, nn v1c~:pres1"i"- \ ~ovan a la próc
donte y varion secrotariosk~~~ic~ los ~cuerdos 
(entro 10 o 12) sagú.~ san ln sub-

+------------~-- ---------- ----

¡ :::~~::.~::: j 
-------·--· ..... 

QTendrán carácter do ob11Gatorio cuando aeon tomado~ por unanimidad. 
Q§En cada subcomisión so1o puedo e5tar un representante por c~da orGanización integrante. ! 

Fuent<?~: ~1 Congreso del Trabnjo:Constitución, B5tructu-ra y f'U..'1cionrun1onto (1978) .. 
Revinto 3ol1d.aridad, 1e0roro 1.?66, t1u'"'. 17. 



3
.- ?!'u!L!.dontc:; d·1 J.as s1.:hco;:.isi?~:?!:j clal .:::oncrc:>o del Trc!.lbajo.§ 

(l966-l972i 

onc:.c:rz;,:roi: 
DeJ l5<·3-6G al :>a-ll-66 

1.-i'.ntonio ~ernal 
2.-Fidcl Vel~zqu~z 
3.-Enriquo Rang€1 
4.-Sdgar Roblado Santiago 
5.-Luis G6rnoz Zada 
6.-~uracl Cárdenas Lo~oli 
7 .-Fr .... ncisco Pérez :u.os 
8.-Francisco Jonitaz 
9.-Rumiro Ruiz Hadoro 
10 .-Hild~ :.ndnrson 
ll.-l1lvüro Uribo Sn1as 
12 .. -mrique To!!10s Calclcron 
l).-flgustín Gurr1a L6poz 

Del Ol-12-66 al 31-05-67 

1.-Fidol Vélazquoz 
2 .-J\ntonio I3e::'1nnl 
3.-:mrique Rongol 
G-.-Edear lloblodo 
5 .-Luis Gómo:~ Zaa.1 
6.-Luis J.guilar Palomino 
?.-Francisco P6rez Rios 
8.-Uapolcon Gómoz Sodo 
9 .-Ruiz !~ad aro 
lO.-Jesús Yuron J~r;.u:lJ.ar 
ll.-i1g12stín Gurria L6pcz 
12.-Sstllor V1llaliz 
13.-lilvuro Ur:lbc Salas 

Del Ol-06-67 al 31-12-67 

l.-Luis G6mez Zada 
2.-Hanuol Rivera 
3.-Antonio Bornul 
~.-~car ~obledo SDntiago 
5.-Fidi:!l Va16zqucz 
6 .·-Napolen., Gór.•cz !iadn 
? .-J\ntcr:lo .1!.inchaz Tarros 
8.-I.uis J\:;uil!ir Palomino 
9.-Rora:i.1•0 ::uiz !-:nücro 
10. -File~,...., P.S:t•ez CE.i zuron 
11.-11.eustin Gu.J"r'.ta L6pe,;~ 
12.-liild:;i J\nc.'~ ... "'Sí.01'. 1

• 

13.-.;\J.V.:ll"O 'i.T'.'~bf; Snlo!J 
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F3T3.3 
CTH 
CROC 
S!ITE 
STFRH 
STPRJ1 
C'fll 
F?fúTEP 
FSTSS 
CTM 
STFn;.; 
F'rDF 
ASS.\ 

C'el 
· FST.S~ 

C'.':OC 
S!TT!"'.: 
STFru·: 
SH~ 
CTi; 
SNTI-D-JSRJ.! 
FS:rss 
FTDF 
liSSJ\ 
CROC 
STFfü·l 

STFR!~ 
c:ioc 
FSTS;:: 
SJ.!E 
CTH 
SN1'MMSRH 
STR!! 
SJ.!E 
l'Si'SE 
CR011 
.t~ssA 
CTH 
3TFm.{ 



ORG,\llIZACIOi! 

Dol 02-01-68 al 02-07-63 

1.-llapoloón G6mez Sada 
2.-Fid·ü 'lolázquez 
3.-J\nto""!.~o 3erna1 
tt.-Felb: 7alle~o Hartj.naz 
5.-Manucl Rivera 
6.-Filooon P~rez Gozaren 
7.-Francisco P6rez Rios 
8.-Luia ltgui.lar Palomino 
9.-Romiro Ruiz Hadoro 
10.-ltrmando Victoria G6lvan 
11.-Jesús Yuren 
12.-llilda Anderson 
13.-Carlos Vázquez 

Del 03-07-68 al 31-12-60 

l.-11anuel Rivera Anaya 
2.-Edgar Robledo Santiago 
3.-Blas Chumac~ro 
l¡..-Follx Vall~jo Hartinoz 
5.-Napo1e6n Gomez Seda 
6.-Romero Flores 
7.-Francisco Párez Rios 
8.-Antonio Sánchez Torras 
9.-Ramiro Ruiz Madero 
10 .. -Jaime Fernandez 
11.-Ar~ondo Victoria G61van 
12.-!lilda Anderson 
13.-•\ri:tondo Chac6n Antonio 

Del 17-01-69 al 17-07-69 ~l 

1.-S~lvádor Serrano Ramirez 
2.-l·:anuel. Ri.vara Anaya 
3.-Blas Chumacera 
~.-Luis Aguilar Palomino 
5.-Sdgar Robledo Santiago 
6.-Antonio Sánchez '.I:d1'l!es 
7.-Francisco Pórez Rios 
8.-José Cacillo Romero Floras 
9.-Ramiro Ruiz J.ladero 
i~:=~~;~;e~~r~~mez Seda 
12.-.·\uror<.. Ruvolcaba Outiorrez 
13.-Luis Vcl6zquez 
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S11Tl·ll-:SRH 
CT!l 
FS'rs:: 
s;r.r;o: 
CROC 
CROH 
CTH 
SME 
FSTS:l 
~SPlt 
CTH 
CTJ.I 
FSTS3 

CROC 
FSTSE 
CTM 
SNTB 
S!l'J:l.ll-!SRH 
STFRH 
CTM 
STRl·1 
FSTSS 
J\NDA 
ASPA 
CTH 
FSTS3 

CROH 
CROC 
CTJ~ 
SME 
FS'l'S:S 
STilM 
CT1'1 
STFRH 
FSTS:::; 
SITTl·ll·lS 'RH 
FrDF 
FSTS3 
CTM 



NOl::BRE O~G,.\!IlZACIOi: 

Del 30-07-69 al 31-01-70 

1.-Fidol Volázquez 
2.-1Topolcó:n Gómoz Sod.:i 

~. :=~~i;~~o~§~~r;~~d~~ miruz 
5 .-Folix Vallejo Ha1·tinez 
6 .-:.n to,io S.1nchez Torres 
7.-Francioco Póro?. Ri0s 
8.-Romo:-o Floras 
9.-:"?o:::iro Ruiz Hodcro 
10.-Jnimo Fernandaz 
'11.-..:-o:::is Yuran 
12.-!!ild<:i .l\nrJerson 
13.-Arraondo Valencia 

Dol 31-0l-70 al 31-07-70 

1.-Edgar Roblado Sontiazo 
2.-Folipo L6pcz Prado 
"l.-llopo1o6n G6mcz Soda 
fi..-l•ngol Olivo Sol:l.s 
5 .-Fo11x Vallejo Hartinoz 
6 .-/\ntonio SGnchoz Torres 
7.-Fidcl VolGzquoz 
8.-Romoro Floras 
9 ···Ramiro Ruiz J.iador 
lOv-Jaime Fernnndez 
ll.-Jen(ts Yuron 
12.-ll:J.ldo . .-,nac:-son 
13 .-Cül·los V..i zquo.::. 

Del 01-08-70 Ol 31-01-71 

1.-Francizco Donitoz 
2.-~d3~r Roblado 
3.-Silvurio R. AJ.val'ado 
4.-1'01190 Vn1lojo Hartinez 
5.-~:a,oleón G6mez Saao 
6 .-1·:o:nuo1 Rivero .1.i.naya 
7.-Fidel Vclázqucz 
8.-P.omoro Floras 
9.-3.LJmiro Ruiz Hadcro 
10-Jaimo Fernandcz 
ll.-~e~: 
12.-Conce¡1ci6n RiverD 
13.-c~rlc~ v~zquoz 
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CTH 
s1rrr.u.:sm; 
CROC 
CROJ·l 
s1rrz 
STRJ.: 
CTl·I 
STFRf.l 
FS'fS3 
ANDA. 
CTH 
CTM 
FSTSE 

FS'l'S:.: 
cnoc 
SJJTl·2·:Sl1H 
con 
SNTE 
STrn: 
CTM 
STFRM 
FSTS:> 
MID.'' 
CTM 
CTM 
FSl':JE 

FNUTEP 
FSTS:; 
CROC 
SHTE 
SNTfn·lSRl·'. 
cnoc 
CTl·~ 
STFRH 
FSTS~ 
úNDA 
CTM 
CTM 
Ff>TS?.:: 



ORGA!II?...ACIO!I 

Del 01-02-71 al 31-07-71 

1.-Angel Olivo Solis 
2.-Francisco Benítez 
3.-S:llverio R. J\Jvarado 
Lt-.-carJ.os Olmos Stinchcz 
5.-Napolcón Gómez Sado 
6.-Manuol Rivera ;,naya 
7.-Fidel Velázquez 
8.-Mariono Villanueva Nolina 
9 .-Ramiro Ru:t.z Nadero 
10- Jaime Fernandcz 
11.-Jesús Yuren 
12.-Conccpción Rivera 
13.-carlos Vazquez 

Del 01-08-71 al 31-01-72 

1.-Carlos Olmos Sánchez 
2.-Gilbcrto Accves Alcocer 
3.-Heriberto Golindo Ordoi1oz 
1+.-Jes\b Yuren 
5.-Salvador Dorractin Camacho 
6.-G6r::e::: Dada 
7.-Frci~cisco P~rez Rios 
8.-~.arinno VillonuovD No1ina 
9.-Rarniro Ruiz Hadoro 
10.-Jaimo Fernondoz 
11.-CDrlo~ Ortega Mata 
12.-Conoepción Rivera 
13.-Arturo Romo G. 

Dol Ol-Oú-72 nl 30-11-72 

1. -.Jo:rgc D-r..u-~n C!-1~~.·c:: 
2.-Fidel Vel6zqua:: 
3.-Juan Figueroa Vclo~co 
4-.-Jesús Yur~n 
5.-llapoleón Góracz Sada 
6.-J.!ariano Villanueva H. 
7.-Francisco P6ro:: Rios 
8.-Corlos Olmos Sánchez 
9 .-Ramiro Rniz J.:adero 
10.-Jaime Férnandez 
l.1.-Hariano Górae~pera1ta 
12.-Conoopción Rivera 
13.-J~nDcio Zuñiga 
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COR 
FUUTEP 
CROC 
SUTE 
SID·ll·~!U! 
CROC 
CTH 
STFJU·: 
FS'.l:SC 
.1.UTDJ' .. 
CTM 
CTN 
FSTS!: 

SliTS 
FSTSB 
CROC 
FTDF 
STPFtll 
SNMMSnJf 
CTH 
STFfü! 
FSTS<l 
,uro,\ 
CROC 
CTJ.l 
CTH 

TócnioCW., J 1·:.t:tnuo1es 
CTH 
CROC 
CTJ.l 
SN!l'.MSRM 
STFRH 
CTH 
SllTE 
FSTSE 
AllDi> 
ASPA 
CTH 
CTH 



!TC'l·ffiRE ORGAJITZACION 

Dol 01-01-73 al 30-06-73 

1. -1-rDt1ro GÓt1eZ PorEi1ta 
2.-Fiüol Velózquaz 
~ .-Gil:~erto 1~c0Vf . .'S .:.lvé.H·cz 

5 ::J;-~~1;6~:16~~~~ ~~~!nns 
6.-Juán FigueToD Velasco 
?.~rancisco Péroz Rios 
8 .-Manuel Rivera 11.naya 
9.-Ramiro Ruiz Nadoro 
lO.-Ja:1f!"1e Fornandcz 
ll.-Jorge Durlin Chávez 
12.-Conccrción Rivera 
13.-Ienacio Zufiiga 

Dol 01-07-73 al 31-12-73 

1.-Anton:to J. Hernandez 
2 .. -Gilborto J·.caves J;lcocor 
3.-Fidel Velázquoz 
4.-EJ.oy Bcn<lvidos Salinns 
5 .-t~apoleón G6rnez Sada 
6 .-Sr:1lustio Salgado Gúzmr1n 
7.-Fr~ncisco Pérez Rios 
8 .-Felipe González Vei<\zquoz 
9. -R.omiro Ruiz Modero 
10.-J!Ji::.o Fernandoz 
ll. -J or . .,, Vur~ n Chávo z 
12.-Soncopc16n Rivaro 
13.-Icnacio Zuñiga 

Del 22-01-71+ al 22-C7-74 

1.-Sa1ustio Salgado Gúzman 
2.-Fidel Volázqt•ez 
3.-.li.ntonio j. llernondo.:::; 
rt.-Eloy Eenuvidos Snlln::io 
5 .-G11borto l•coves A1coccr 
6.-Napo1r.ón G6mez Sada 
?.-Francisco P6rez Rios 
8.-Felipe Gonzálcz Ve1~zquez 
9 .-Ramiro Rui.z H~dero 
10.-J'oime Fernandez 
1l.-J'o1•¿:0 Dur'n Ch~vez 
12.-lragdn ~·~onzon 
!3 .-Ienaeio 3wiii;o 

- 102 ·-

ASP:} 
Cl'M 
FSTSB 
S!lTE 
SN'!MHSRM 
CROC 
CTM 
CROC 
FSTS5 
Al-."DA 
Técnico.::; y H<Jnuriles 
CTM 
C'I'H 

CROH 
FSl'SE 
CTH 
SllTE 
SN'.J?!.U·!SRN 
STP.J.! 
CTM 
C!lOC 
FSTSE 
:~?IDú 

Técnicos y J.:an'WIJ.es 
CTH 
CTH 

STRJ.! 
C~l·! 
CROH 
SllTll 
FSTSS 
SNTHl·:SID! 
CTJ.! 
CROC 
FSTS3 
Jl.NDI, 
•.récnicos y Hanuales 
;.11n1~ 
C'I'~· 



NOMBRE ORGJ\!!I:?,ACIC!I 

Del 05-07-74 al 03-01-75 

1.-Cec!lio Salas Gá1vcz 
2.-Salvador Sánchez Vozqucz 
3.-Fidcl Volázquez 
4.~Car~os Jongitucl 
5.-Joaquin Gombog Pascoo 
6 .-Manuel Rivera J~naya 
7 .-Francisco Pérez Rios 
8.-Antonio J. liernanclez 
9.-Ramiro !!Uiz Madero 
10.-Jaime Fernandez 
11.-Ram6n Castillejo 
12.-Concepci6n Rivera 
13 .-Ignacj.o Zu..'íiea 

CGT 
FST.SE 
cr:.: 
S!I~:::: 
FTDF 
cnoc 
CT!·: 
CROH 
FSTS:> 

FTDF 
CTl·: 
CTM 

Dol 03-01-75 .. al 03-07-75 

1.-Silverio A. Alvarado 
2.-Salvaclor Sánchez Vazquez 
3.-Blas Chumacera 
4.-carlos Jongitucl 
5.-Joaquin Gamboa Pascoe 
6.-Antonio J, Hernandoz 
7.-Francisco ~éroz Rios 
8 .-Manuel Rivara .Anaya 
9.-Ramiro RUiz Madero 
10.-Jaimo Fernandoz 
ll.-Ramon CastilJ.eja 
J.'"=!i;-tZorhayda Berna1 Piña 
13.-l•lvaro H. Brito 

CROC 
FSTSE 
CTM 
SNTE 
FrDF 
CROH 
CTH 
cnm: 
FSTS!:: 
¡\J.lDJ, 
:"l'DF 
STFRH 
S!JT:::: 

Dol 26-08-75 al 29-02-76 

1.-Fidel VeJ.ázqu~z 
2.-carlos Jongitucl 
3.-Silverio R. Alvarado 
~.-Manuel Rivera Anaya 
5 • ..Joaquin Gamboa Pascoo 
6.-Francisco Benito~ 
7.-!:Jn:l.J.io González Parro 
8 .-i\li'onso sanchez Hadariaga 
9.-Ramiro Ruiz Madero 
10.-Jairne Yernandez 
11~-Ra~o~ :astilleja 
12.-GuocloJ.upe Genis Paredes 
13.-:,1v .. ro !é, Brito 
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CTN 
SNTE 
CROC 
CROC 
FTDF 
'.?L:uTEP 
CTM 
CTM 
FSTS::; 
ANDA 
FTDF 
SNT3 
S~!TB 



l..-i.rmunac. Victori¿, G.::lv.5n 
2 .. -Dotüel 'S::;pino:;;o G<.lj.ndo 
1.-.'.lbcn·t:o .Tut.i'!.·cz 3lanc<;s 
4-. -Ca1·los J0n¡;l ;:ua 

~==~~~~~i.~l~·~~E~~~*~cicz 
?.-::i::iillo Go~1zt.lez P~n·1·.:i. 
8 .. -.'.l.L'oaso ~~<'.Jnchez; 1::-:d:1ri:·1['_Z; 
9 .-:-::.:ir:1:tr0 r~uiz ~ ~'1ck·~·o 
lO'l'Joimr.:! Fo1·nnndcz 
lJ .• -P.~ri10!·1 CastilJ.ojzi. Zlircn.ri 

i~:=~~~~~il~,3~~z :'.fa~~I~ü Centono 

Del 07-10-76 al 07-01t-77 

l. -:...:i.::.rlos .Jonei tuJ 
2.-lfanuol Rivern An<ly;:i 

~ ::~:i~~~~~~~ó~~~ ~i~~~~ 
5.-Zorge Torros Or<Joiiez 
6.-Jooquin Ganboo Pn!:icoe 
7 .. -"::::-,ilio Gonztilez Porra 
8.-:,if'onso S6ncho:: ?·:aaari~q~o 
9.-Ilnnd.ro rtuiz l:.Odcro 
10.-Joimo Fernnndcz 
11 ... -Romón Castilleja Zára te 
12.-Conccnci6n Rivcr.J Gen tono 
13 .-Hnric) Nroz Fcbila 

Del 15-04-77 al 15-10-77lll 

1.-Nopoloón Górriaz Soda 
2.-.rosé Luis 1\ndr.:..de Ib~rra 
3.-carlos Rivu Palacio ,, • 
1+.-l·klnuol Rivero J\nLly<J: 
5.-Joaquin u~mbob rüsco~ 
6.-0scnr Torre~ Panc~rdo 
7.-Emi.11o Gonz610~ Pcr:-c 
8.-nnf'ocl Cam.ncl10 Gúzt:iDn 
9.-Rnw.iro Ruiz l-~dero 
10.-Icnncio Zufiiea 
ll.-Rar.16n Castillej~ Zár.:itc 
12.-Conccpción ~avar:::a Cantono 
13 .. -~:~a~~~o .:.1c_:~r~z _ ~ 
1lt-.-..i, . .:.t,J.-....l.U!lU UUJ\J.;.:, .¡; '-'J.'.,,h.;,J.'.; 
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i1.SP/. 
i?STS'~ 
CROC 

COR 
cnm~ 
CT;.¡ 
CT:·l 
F3:.:s.:.; 
.J.rm .. ; 
FTDF 
FTDF 
CROl~ 

SHT_; 
CROC 
CTH 
CROC 
SME 
FTDF 
CTH 
C'l.1·l 
FS'.i.'S.3 
ANDA 
PIDF 
FTDF 
CROH 

SNTMil.SRP 
SllTS 
FSTS!i: 
CROC 
F'rDF 
STPRH 
CTJ.1 
CTM 
i'STSS 
CTH 
F"rDF 
FlDF 
s:cr::i 



r~o:.:..:3RE 

Dol 04--lJ -7? .1 l c,l¡.-Q)-78 

1..-Jc:::;ús Ui.lrtirw:: Gortari 
2 .. -c.:.rlos ?.1vo P::,1acio V. 
3.-?idel. Vel.1zquez 
r+..,-.José Luis ;.ndrodc Ibw:.-rr. 
5 .-nopoloón Góme;~ Sado 
6.-J'oaquin Ga:mboo ?asco0 
? .-Eoilio Gon::6J.cz Parr;:i 
8 .-Honucl R1~1ero l.n1:1ya 
9 .. -R3miTo Ruiz l·~ad•~-ro 
10 .. -Ie.n<i(d.n .;:l1;iit:ll 
ll.,,.-R.simón CnstilJ.ojo Z.1:vr: te 
l2.-Concer::ci6n fiiver::i Contono 
l "7l .. -S<:ilvv.dor 1-!ed.in<• Torrc~1 
l~ ... -Gun1.10J.upe Géni:~ .P<Jrüd·::S 

D!)l 1.'1-05-70 .J]. l7-J-1-7D 

i.-Oscor Torres Pancardo 
2.-Fid01 V~lti:::::n.:.cz 
2.-Carlos Riva.Polacio V. 
f- .. -José LuiD ... ~ndrn do 
5.-Jo~quín Gorubon Pascoo 
6.-Jesu.s J.1artincz Gort.:iri 
?.-:m1lio Gonz.1:!.ez Parro 
8.-A1berto Juárez Blancas 
9.-Ramiro Ruiz }illdoro 
10.-Ignocio Zúriiea 
11.-:Ranón Castillejl] Z~rate 
12.-Concepción Ilivor~ Cantono 

i~==~~}~~~~~o1'~2~~ ~~~!~~s 
Del 01-02-?9 al 31-0G-?~ 

1.-socilio Salas 
2.-Fidol Vel~zquoz 
3.-Luis Josá Dorantos 
1+.-José Luis k:1drado Ibarra 
5 ... -Napoleón G6mez Sacla 
6.-.\n¡;ol Olivo Solis 

6::~;~;0T~~~=1P~n~~~d~ 
9 .-:i.:n:iiro ilUiz Z.:::1doro 
10.-Xgnacio Zú.!11zo 
ll.-!-?orn611. Castillejos Z~r.:i to 
12.-s0ncopci6n Tiivora Contono 

i~::5~;x~f~~ºng~~i~ ~~;~~~~ 
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ORG;crrrz:.croi: 

S'l'FR?~ 
FSl'S~: 
CTM 

F'rDF 
C'.l'H 
ene e 
FSi'S:~ 
CT!·: 
FTDF 
F.l:JY.' 

STPP.M 
CTH 
FSTSB 
srn·:s 
F'"i'DF 
ST~-I 
CTH 
CROC 
FSTS3 
CTH 
F"i'DE 
FTDF 
CTl·f 
o.:;l¡¡j,..:,. 

CGT 
CTH 
F'STSE 
s1rr:::: 
SNT!·~·ISTIM 
COR 
c:nr 
STPRH 
FSTS3 
CT!·! 
FTDF 
FIDF 
CTVi 
S!l:.C.: 



OP.G,,::IZ·\CICU 

Dol 2l-09-7S· :il 06-05-BO 

1 .. -Jo.36 'Luis .\n,J:r--.iüo Ilwr1•;; 
2 .. -Y<':!.Ci:} "~1~;:;rJ~1()~ 

~ ::;.~~~-t~", · i~~~.~ ~;,~,_J;~·~-~~ia 
?.-liu 1· o:.:~,)·1 C-/:-:;o;:i.; Soa:::-. 
6 .. -n~.ocúr ·rorI' .... '~ P<JnC(i!•Uo 
? .-'Zr:l.1.1:1.o Go":"".zd:..t?::. Pcirr::i 
D .. - :.r.:io:'to J·,;ft"!"'JZ Pu:•r;:i, 
? ~-!\ari·lro Tiniz i:•Jrloro 

i~:=~~~:~6~j-zº~~iii.~J~ ~~8:·.01te 
1.2.-·~oncepc:t·~n .!1i•tor:i Gont.0:10 

i?+ :=6~~~~-(·i ~}~-~~0.: :~;:~~l~~ ;~~~~~3 

Sfff3 
'.;TH 

STPRJ.I 
CTH 
en oc 
F'3'fSE 
e~·:-'. 
?l:D!~ 
FTDF 
c·r11 

~!_..j~ :-;úi:.uru_; Uc l·:LL; y-.J'·J.::i:Lde7ici..as rh J..:;¡~.; s1_¡'.::co::.1s'1on·:·3 corríJ:3pond,;n 

~~·:·~~~~:~~~ i~~ ~r3~·~~r;b~~~~~~,i~~~isi.:~~6~~nt~~~~~~a~1b~º~~~:g 1 i~~= 
ci.:il y prof.Jr.:\.:')n.:.il. 5.,-/.snntos oconÓ::1ico;: y $oci'Ollf}s .. 6.-Fornento 
coopcrot:L·10. 7 .. -~'.:Juntos Pol.Íticos. 8 .. -?.0l;:ici,1nc.s .5oci.:oles noc=..on.§. 
lea ü 'lntc-rn.nci.:;n~los. 9.-Fina~:::<J.:: .. 10 .-Prcn:::;a y pror1.::ic.Jndo. 11 .. -
:~"'oricntn Ci~flDt•ti-..ro~ l2 .. ·-.?Qr:',:;':"'..i2. J3 .. - Juvenil. 

~~Lo::; fJo~1 ... ;tloc ;-:-,.-.:irc<JrJo:J do ce.do tliroc ti·JLJ co1--rospondo!1 u tiempos 
i'02~maJ.!J'S 7 Si.~1--Ü.IJ GVi!)e:nte SU Iirolól1C~1(:.1..ér. \:o:::.p0l'.:ll do ].a dircct_t 
v~ i-i1:-;d'::1t;:i .:.interior en los ú-'.;SCS donde no hu.:r continu.idud 9n-
tr.J la f'<?ch.:i dol tórmino de un~.1 •Jiroctivu y ol con-i.ün~o da otra. 

~~Use '::"n:1!J::itu::1e J.,:¡, subcOT;;:tsión :Iúm. ll+,-,\cción Cu1.turül. 

Fuent:\O)sz Diract:lvus del Gonzrr}no del Tr<.lbajo.- Centro d') Document.:i-

cib~ de1 Con~rcso del Tr¿:¡bojo. 

G1}sa1· Z.".' =ueto y Ricardo Uo la Pofi;:¡: Ln estru~<:!, .Q.tl f.Qu

g.r.g§J.Q del ~J.Q.. HÓ;:ico, 1S·8lr. 
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l+ .-1·:-úme:ro do diputodos dol PRI en ol sector obrer•'1 ricr cc·mtr:1lr:is 

y sintlic[¡·to.s (l90lt··l982), 

La¡;1slatura XLVI J.96l¡.-l967. 

CentruJ. 1\ÚrJo.ro 

C1'l·; 20 
S'l!c'"'.RM 2 
STPRJ.! 3 
cnnc 1 
S'r:::.Rl·: l 

Loaislatura XLVII 1967-1970 

CTM 
S'IPRM 
S'.l!li'RH 
CROC 
STZRM 
CROH 
COCEM 
Slfü 
otras 

Total 

Lo¡;1sJ.atura XLVIII 

Contral 

CTM 
STPRJ.! 
STFRM 
IIBOC 
STZID! 
CROH 
coa¡;¡¡.¡ 
SMR" 
Oiltlas 

TotiJ1 

1970-1973 
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t.r;-:un~ro 

12' 
3 ., 
4 
2 
2 
1 

~ 
34 

llúnaro 

13 
J2 
o 
4 
l 
l 
l 
o 
2 

24 



Lc¡¡islaturo :;:LE 1973-1976 

Central : 1fu::oro 

CT~·! 20 
STPRt! O 
STF:1?! l 
CROC lf 
STi::RH O 
CROH 2 
COC';H O 
Sl-U1 O 

Total 26 

Legislatura L 1976-1979. 

Contra 1 NÚ.'!lero 

CTH 23 
CG~ J. 
CROC 6 
CHO!·: 1 
STR!l 1 
SNTl·fl·ISTIVi 4 
S'l'FRH 2 
CTPnH l 

Totol 

LcgiSliltura LI 1~1 79-1982. 

Central 

cnvc 
CRO:.I 
CGT 
COR 
COCE1: 
CTC 
SiiTl·n.tSRl·t 
STFRi·f 
SME 

Total 

39 

númoro 

43 
ó 
4 
1 
1 
1 
1 
t, 
2 
1 

64 

Fuontc~ Oc~9v:i..o · !\odrizuoz A., 1'Cattircr.eo dé .~iennclcres :r dirutados 
19lfb:-:~:9.7,3°, Sstutl:los Político.e, 1!2;;.:~Go, nú:;;. 3-4, scp-d:!.c. 
1975' •. .:; 
:::csar Zazueta :: Tiicn::-d.:> do l.:J ?e:lu. Lo c~t_r~.::J dol C~g~ 
~ '.i'rahajo··. }~c:~:i.co i·::e1, .• 

- JOS -
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