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Estudiar el gobier_no de. L~-is ·Echev~rr~-~ ( i.970-:-~.~76) se convierte 

en un trabiijo apas'i_.onante·~. :debida', a q~~ es ·:~·~'>sexenio parteaguas 

en · 1a -~ist-oria-;:mOCi~~na·;cde /M~~·i~o ~- ~- '· · '-' ~:·_. --

En. este período ~l< ejec~~i~ó<~~~~~ mi~H;I~a2los• obj~tivos del 

mode1_0-~' es_tabfi.izádPr; \;·19~~-·t'.~:/d\l~~-~t-~_~,~~t~~~s~~::~ü~~-r~.s_~~- i ~g5·4:..;196s.>. -

Es-,~e~·:_.~ste' .. _ s_~~tfdc?c-~-9~~- -~~~~g·~-b~~~~,?~4~~~-~~~~Y~f:é~~,;.>~c~~-~ti t~re --. un . - ' -. - .- '-.. - .- .. , .. ·7~····· :-.--,., -·--· -- -·· -- - .. -
tránsito entre' -el~ ... c~~-~imÍ.~ñt6-~" eS't:;.bi~':;_.:/~ lii~:-_..'cr.i~-fs _: ~conómicas; 

entre -el ·au~~ri t-~-~-¡~~~·~- :~~6~-i~h~~~R~~l}~:Y,·~:]:~i-~-<~~;~~-i-~-Urá;\::p~l,Í tic a; 

entre la , -~xc i-¿·~ i6~-:~_··d~"-·::~~~E~~'.;~:~~"~;~~I~-~~i~}:~?!~~:-:~:~~ ~ J:~: ~ -crt~~t~ It;u~·ii;n 
del· ingreso y· ~l ·-~ecoDO.cii~~i:ierictO:.·e~piib'i~bY'd~~~-q·u~iY"~l::·;-:deSili-rollo 

estabilizadór· ~aÚa· ;sldo ~,¡;:~:~~:~·~:;;;: '.•.e.:·.·~.}<'~~ .•.•. r .•. ·_ .. ·.m.:~.i~ ... -~.·.'.~ .'~~:. i_9~Úald-~d 
- -'o.~_,,-1<:-~:,' ,-!;'.~'., -_-- _·.-~._:-

social. ;·::. ~ ~-;·??' .. ,_,_~~ ~:·· .. _,, ... -, . _;::". 
Co_mo .respuesta a es't~.s-::·i:e!:iü1t·~~O'.S~H;·~r~~'i~é,r~~o~',fe~· ''n'l.1e!VO g~biern·a 

busca mod-ific~r :~1 ·,~6d·6:::!: de:;~ ·Cr:¡~{~i-~il'ECI ·J-~e- "lo = -~nt~~-edió, 
; ~ ""~~~",:~_'._:·:-f~::·:, ,_·:,:;:~~,,-_·~-H;;~~-:- ·o:>-{; º 

concibiendó. un pl'an refCirm'adOr .; q'ue ·,_Cent-ró Su 'ú1terés en los 
' : - ' : :-:.: .: : ; '.:: - ' ··~,·;~; :' ,_. -:·' ·.-..: . .' .-· - ·: ' 

campos donde los deSeCiuilibri"Os ··séº.h.:illaba'n adscritos. 

De este modo en ~l:.á~~,¡~~~}-~-~~i~m¡~o :y· con el ·fin de revitaliZar. 

el -agro lo<ai~nt-a.r.~,:~~~~i~~dú~fú:-r·ia-ó-p~~Pia -que -permitiera.--redu-Cir ·~1a =

dependencia _tecn~~6gi,~a- y ecO~ómica, busca comp_atil;>il_izar, e1 
,_ .··- _··.:-.· 

crecimiento ~~-.ambo'~ :5e~~ores. 

En e1 .. PE!rí_Odo _: estabi~_i,Z~do~, el desenvc:>lvim1en·to. ~~-Sii;J'~-a~ ·de .-.lOs 

sectores económié:Os .. se: manifestó sobre. ~'oda·~; .en< '.;1~~:·:. cl:lse 

traba·Jadora, la ·del. ,camp-o :y· la ciUdad~:, )·_::-L~~:: ·-::p~{~~~-b~ :-~·in 
pósibiÜdades de • suJ~'is~~~ciá • e~f9ra,~~n§~' i~~ ~&~n~~~ bemos 

Urbanos dond~ 1.1 ·' {~d~·Scr·i~· :~Ívi~··/s'~~~pe~i'.cid~-::~~d.~·:·/~_ug_~-~'- rrii'entras-. 

los segundos ocupa-doS.,, eri :fa·:··~~·nuf.áct~r·a. i·ri~~'~f'.~i~-i d"i."~mi!1uyeron 
__ ,._ ~-·:/;=-o,. -- ·~r-·· 
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notablc:nente sus cond i e iones c!e vida. La explotación de la 

fuerza de trab~JO se refle)Ó claraoen::e en las altas tasas de 

pl~svalia. En contraste, un reducido grupo concentró la raayoria 

de la riqueza nacional. 

Est~ ci~cunScancia indujo a que, en el campo social, el gobierno 

echeverrista buscara· reducir la polarización entre las clases 

por medio de políticas tendientes a elevar los niveles de vida 

de los grupos desprotegidos, y que participa~an en 

c'ontribución los grupos que concentraban mayor riqueza. 

En el ámbito político la pretensión constante del gobierno 

abrir nuevos espacios para la participación de las 

socavadas durante el periodo estabilizador. 

Sin embargo estas medidas afectaban la estructura de dominación, 

ya que implicaban democratizar instituciones y estructuras 

tradicionalmente respetadas por los gobiernos. 

Entre las inst.1tuciones de inmediata remoción se hallaba la 

confederaci6n de 'l'rabajadores &? México, concret.arrente su cúpula que durante 

más de tres décadas habla conserva-:b el liderazgo de esa confederaci6n. 

La invitación a los trabajadores s1ndicalizados que participaran 

activamente en la toma de decisiones de su central, asi corno- la 

ascención al poder de nuevos 9rupos desató una tenaz guerra. 

entre la cúpula política del gobierno y la cúpula s1nd1c~!-

generados por diversos grupos que se iricorporaron. ·a ia· esceria. 

política, influyó decisivamente en la modificación de las 

relaciones entre las partes en desacuerdo: la C .. T.H., cOnf~rme 
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avanzó el sexenio fue haciéndose más indispensable .al gobierno y 

al ~égimen, de tal modo que para 1976, la central obrera 

hegernonizaba el sistema sindical y se volvía una 

necesaria para la viabilidad del sistema polítiCO~-· ,' CC;>; 
Para abordar la temática anterior he dividiaO>~~i ;~:Pre-~enté\'-

traba jo en cuatro capí tules. -i,, \--~::_i·,: ··d:::jº>. "-"<,_·;; 

El primero contiene el análisis del desarrollo es~~~~ill:~:dd-6~{{- ~l 
-cual nos permitirá comprender las ca~~-a;~:,-~~- h'Í~;;t~~..rca·~~:t ~~;~;-~ 

_2;:_":_> ·<·:1·.-.. ';""' 

determinaron el inteno del gobierno ech~ve-ri-ista~~ p·e:: t,~f ~i·~~f~-- Eil .--_:. oo-;:·~ 
'estilo' de -desarrollo que lo precedió. ··;'·. ._,.," · ·. -.-

Asimismo en este primer capítulo ahond,aré · so-bÍ'é _;~~~~,\~-~~~-~~:~¿¡~~-.: 
que tuvo el con~rol _de l~ fuerz~ ~-!::.e- ~t_:~~~t~.~~-p-~-~-~~-'.~~~~~i-~_c_l~te_n~·~;· __ · 

industrial y el papel decisivo -de l:a:~ -::.:~~~ri~r:ai~~~-:· ~X~d(c~le{~", 

corporativas para la pasividad de. los tr~.baj~d,i~~~ ~~ga~izacios: 
siendo la c.T.M.; la centra·i--ob~~-r~}--~~:í{~Yo~;~~~i'n_~iu~:~Cid."Poií~~i.C·~ 

e"n e'1 período estabiliZador·,- --~~-tal~a.r.:~é~'.'. __ -a'i~illri_os·: -'r_aSgqs-: __ q~~-:-· .·1a'·: 

.-defÍ~ieron, :sí. -corilo l~'.:/re~:aci·6~ 6'~-~d~-~-¡ <d-e su -~'.~~:~~~t~Ó--~~-;: lo~ 
o:-'";-,:"" .,,_.,_:;f;__ '- -"o~,_,c¡· 

::b::::::ºdee:::b:::::::;, i;~li¿~ ~far~~~ ~.~~~~~ i~s c~naie~ · d~. 
partiCipaci_ó_n p~lít_i~a._· -~-- l~~, __ ti~-~~j~-~~~~s·~::{~:~--~ -~--~~m~~~-,~::··:.~:~~].~~;ti~e-~:: 

· - ---- oti·Q'-- 9r1i~ · s~Ci~ºi~-có:n~·ne·Ceeiid'~:d~'i-~·c¡-i~~i~~~-i·?~\i·~;;-'O~, :·~:.-~~~~-'o-~~:-.-~-~';---·~c-~--·· 
Las desigu~¡~aaes _ so~-~-~~:s ::~~'.:1~~'..:,~~~-~~c{a·' ~~'.--~e-~i~~; ~~~,tj~·~~~ ·para·"' 

• .. ·-''._·~ .. "-'+·~-' -.-'::-·,>~'r-.-~_"; .:'/ ', :-.-,;.; 
la expresión alent.aron mOVi:fizaclone.s al márgen ''de , les· 

estrechíSimOs 
' ... ,,. 

esp~~.i9~, 

- . . 
m~~ifestac_i.ón ,· 

:; 

'. desemboc'ando· 

generalménte en_ ~-~·:·:/~~~~~~~-~~,~- -fi_~iC~ q~e· ll~gó:·" a s_µ punto.:· ~ás 
intolerante en 1968. 
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La acción represiva de ese año provocó ia pérdida de:1egftimidad . - ' . 
del gobierno. El régimen perdió capacid~d de p~rmarienciá Y. sus 

instituciones la posibilidad de con-tinuar fun~iOn~~dO-:·-"c·On el 

apoyo social. 

Estas razones indujeron al gobierno de Echev~rría a _.dis:.eñar_ un 

proyecto que diera respuesta política a la inconfo~midd~.~soc~al __ : 

acumulada durante años. De igual modo intenta la sujeción 'el 

crecimiento económico, generador de desigualdad social, 'al 

desarrollo, con el fin de di~tribuir la riqµeza. en_~r_e, ~~: m_ayor 

número de grupos. 

El capitulo II abarca las vertientes, ei::onóiníco"-s'oCial·:· y-· 

política. La síntesis de ambas dió cuerpo ~_al .'d.esarrollo -~ 

comp;lrtido'. 

Dentro de la 'apertura democrática', {que es . el nombre que 

adquiere la respuesta echeverrista a las dema'n-das polítis_~S~ --1·os 

sindicatos ocupan un lugar de primer orden. 

En el ámbito sindical el gobierno respeta la acción de a~uellas 

agrupaciones que surgen en este sexenio·- así como de otras que 

venían luchando por reivindicaciones de clase desde la ·década 

anterior. La participación sindical fuera de las centrales 

corporativas (sindicalismo independiente)· cobra i~portancia· a-·10 

largo del sexenio convirtiéndose en uno de los problem.::ts má:; 

dificiles de sortear por el gobierno, el cual únicamente con la 

coJ _3bOr<lc~ón c~te:nista logra apagar a_ los_ ind~pend'!!ntistas·. 

Los instrumentos de cooptación del movimiento sindical 

independiente fueron la 'política laboraJ_ y el cumplírr.ieuto a las 
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demandas reivindicativas de' .. ta C:T .M. Esta·- a su·-vez. desarticula 

el centro coordinador ·del mcivimiento 'sindical, que e~Cab_eza ~a: 

Tendencia Democrática .de. los eiectr.icistas; 

Este proceso es eXplicado en el capítulo· IlI. En el IV, que es 

prácticamente el motivo de este trabajo, desarrollo el proceso 

abigarrado y contradictorio de relación entre c.T.M. y el 

gobierno. 

Con la apertura, el gobierno centra su interés en la remoción de 

la cúpula cetemista; este hecho erosiona la acostumbrada 

cordialidad que garantizó unidad de miras y propósitos durante_. 

el desarrollo estabilizador, desatando una tenaz guerra 

declarativa entre las cúpulas obrera y gubernamental.· 

No obstante la inquietud por democratizar a la ~.T.M., se 

modifica a causa del avance opositor al régimen. 

El sindicalismo independiente, la sublevación armada, la crisis 

e~onómica y las presiones de la burguesía son los factores :que 

obligan al gobierno a pactar con- la C.T.M., para hacer frente a· 

las fuerzas que apuntan a desmembrar el sistema político. 

El andamiaje al que le dan cuerpo los capítulos anteriores busca 

cumplir el objetivo de este trabajo, que a la sazón es: analizar 

la polí,t.ica_ .~~_ndic_al del gobierno de Luis Echeverría (19/J-

1976), ·con respecto al mov1r.nento obrero ~n su conJllnto, y .::e 

manera Particular respecto a la Confederación de Trabajadores ce 

México (C.T.M.). Colateralmente ~eñalar las resp1.1estas .:;·;::: 

ofreció la cúpula decisoria de esta central dicha política. 

Asii.nismo conocer las causas históricas que dieron origen a la 
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política sindical de ese sexenio. 

Finalmente explicar la indispensabilidad de la C.T.M., al 

régimen Mexicano. 

Para iniciar el estudio partí de la siguiente hipótesis de 

trabajo: 

La línea de acción política seguida por el Gobierno de Luis 

Echeverría frente al movimiento obrero oficial, y de manera 

particular respecto a la Confederación de Trabajadores de México 

{C.T.M.), formó parte de un proyecto político que intentaba dar 

respuesta tanto a la crisis social derivada de los 

acontecimientos de 1968, como a las desigualdades económicas y 

políticas que trajo consigo el esquema de crecimiento impulsado 

en los años cincuenca, cuya denominación fue 'desarrollo 

estabi!izador 1 • 

El gobierno echeverrista impulsó ··una- amplia reforma ecoñómica- y 

un proyecto de participación· social, en el ·que detectá._ba · la 

ape.rtura política, que i:n_ e:l _campo sindicill .·-s.j..gn.ifiCó una 

crítica abierta a las directivas burocráticá·s de_ .. las centrales 

obreras, en especial ~< la. __ cet~mista que ·s~_ oponía_· a:~~-~-_.p6·~ític.a 
labor~l- -y sindica1: impulsada por este -gobi~rno; 

La· polítiCa ·Sindical delineada por 

·s_~-r~i~i~n·t~---. d·~·: .. : los -sindfc.a:tos·· li;d~pendie_n.~es:·:-'.\de¡;:~ E-;~·~~~jj-. que·, 

-~- c~-nf"~~;;¡~::;:~;~~V~-~:~a~~~-~ período---- ae -_-~:~~~~:te~J~~-'~t~:i~d~i'a·b~-n º 

re:Í.vi~-d~i·c~~i~n~s q~·e no .ili. ·la' ·c.T~M., .'ni ··1as. atrás 
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Frente a tal situación la c.T.M., no solo modificó1 .... ei:i .e~.te 

sexenio, ld tradicional relación de cordialidad que· -Venia 
··. : .... •' 

sosteniendo con los gobiernos que abarcó' el desar'rollo 

~stabilizador, sino también, y ante la presió~.:.que ·':s.i·g.·n·Íf~.~a·ba-A_ 

·las reivindicaciones obtenidas por 

rnae!?en_ctiente, la dirección. cetemist~ hubo cte e.~prericte:r'.ac_cion~S· 

que Jes _permitieran recuperar la autoridad. moral ped:fida ,_an_té 

sus ~g~emiados, y que a la vez mostraran; al' :<·gobierno 

echev.errista, la fuerza e independencia qu_e· hcibía~. ·al,cani:a.do y 

una que .~1 f_inal ·a~l sexenio les permitió 

Orga~iza~ión_ ~ndispensable ~l Es_~ado._ 
">:· 

•• , --,,,_:_::.::. j ~~'~."':_'--__ ·:;_~~. 

Por otro_ ·1ado~ : en lo que se refiere 

para_ esta investi9ación, bás~c~men,~~"";.'~~~u~¡,~n-~: c~~'~:-uf tadas 

PIJbllcaclones oficiales tanto del G~bi~f~~~,~~f~)·~~i.~.~'~7· T,i~;•'; . 
así como rev.istas de centros · de.~' . .'investlgación-'.":-';:.de)Jalgunas 

·· C' , w'}/ .s''·',. :-~s;'. 

facultades dé; la Universidad - Naé"iOñal:. A~_!=§Í!_oma _de : MéXlco> 

(Facultad-· de · ciencfas .,Poií"ti~Bs :·:;:~- : ... '.;~,~ciL~:~-~~~~( -c~,~~~j\:ad de-. 
'·"-- ··. "'···:: ,, ~:.~~ '::,:. <·. ·--~-~· . 

EcOnOin-ia) ·::~º·~Ale_ -~.-uriivers.iaad~s .. ae·-~ ·pió~.i~~-ri:\é~'.Qti~:\e_ri}·.~~~:(/~?meiitCJ~ 

~u-bl.~car?n~ a·náiis'is , de" coyuntui:"a /~'/ya~ ~f~~~~ {:·j.¿:~b~~-': 'ei tema 
. . . ' ' . ·\- .{•'-'-· 

sindi<?al u otr?s d?nd~. éste ~e aiudi~-~a;·. \(:.~·:~·_;.;-:~::.:;: 
Asimismo-.· ·fueron corls'ultadoS teXtoS ·:de'·.' alú~or·e·s··. adheridos a 

.. ".• . ;.. 1. 

diferentes corrientes ~~e~~~9~~~:~':,º~-~~_;'p~~O __:_~~ue~~: en términos 

g-·ene:fáH=i_S_;o =-han aniúi~ádo -- .de. _--marie.ra" :Sinliiara la economía, la 
: -,-,, ,'•'• 

sociedad y" la poli ti ca tanto ·.:·del _ seX~niO· e~heverrista corno de 
., .. 

las dos dé~adas que ante'cedieiOn a·· éS-b!. 
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LAS DIMENSIONES 

La 

instituclOnes ·~má.~:'··~.~ci~p~~~:j~~- y<·J¡~~-~:¡~á·~-~·,:·d~i·: ;~·~·imen -mexicano, 

como · reSul ta ser -·1a - e-.. T;.M .. / ~m~~:t~~-~~~~ .. ,:~ ~-~.i~~:i;f· .. -" tr~·b·a·3ar'_-._-co~ . __ una 

serie· de conc_ept~s qu_e expliquen su inlpor~aÍ1C~a _Y d_ime~siones. 

oelúnTtar1os -PosibiI i tar~- fa:-:· tr~-iiSpa_re~c'ia en ei ctiScurso ·ae1 

presente-análisfs, así. como fa· P~Ofurididád der-~-lSmo_;. ___ . 

Sin embargo, no pret.endo satt.ira"r esta Secc~ón de abstracciones 

incomprensibles o dogmas más bien p-~-ocuraré, 

simplifi'?ª.~ l~_s ~~mensio~e~ '?~~cel?'-~':l~~-es_ .~aj~-~ ~ti.s: cuales~i;-ira-_el 

objeto· de este trabajo, que a la sazón vieneri .... \a ser. los 

_(:- .:·~~::-'.· .. ~· 
,;i,'_ 

,>·.:.'; .,_ .• :. :r:·- l· 

Di v_e"r~os _ "es tú'd i_os sobre .-. el··~ E~"t~'db ~r-~;~f'~~·~J '·:='h\in' ·~~:,f:~-~id'~:. su·": 
• -,: ·• , - - : ·-:.~· «" • , ':· :··:. \'; • 

sis t"em·a pol_í ~ i_c~ '"comO ___ .. --:~:;~~-~;;_', L~~-~~;:!:i:~:c19·1)_~~~~:~:~:~~gp?;:~ t~ ,Y_~" , _ 

particulaime.ntc ~~·:-- i~··X~;~~-.'. se ·~eif~·r··~~~'.~. ~~;z.;~~-~tr·uc?f~-~~-"-~.~i;.-·_~-ªrtido. 
ofic-Úil {1-). -, ."·~>,-.····-,·:'-· <¿;é· -Í·;;~{_ --... - .)[\~_;·; .º;;~;~··· '.~:~:<~ 

Otros. estiman que d~ 1l929(a ~'934';:~ixfc~· á~ra~;e,i~j por~ urf periodo 

-ae ---" s~m~r~or1>~~~~~rt1~6·~·-~=~i~·~·~~~~d~t.:=~f~~-~-~;'~~ó7~-t·;3~9~_~:~~; :·d~- -:1:ac -n ~ ~v ~ 
-~ l i_anza del Es~~d~ : ;-~~ri· -~.'-.e e ~:~6-~~1m¡-~A--~o·::-· ~-~-i~:ro.:;' ·q~~ ~ -~ m~r.ca_ los 

~ . . -:·~ . ,. ·: o : ,_, .· ·:.:_ 

lnic1os d.éí cO_rpo.r~-tí~~s~~". 

(1 >. A esta con~lus1ón llega córdova. Amoldo en ta Política de M:Jsa~ y el 
F'Uturo de la Izquierda en Péxico , 2a. edición. F.dit. r.ra. M:?x1co, 1979. 
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Por - otra parte, _hay quienes d_eI 

en dos etapas, q#e: · ·"·J~ <-~e · .-. 1·a 
-- ·-·_;,__. , - -- --

Revoluci6n hasta c:trdenas, en doOde '.se da -~'r¡a··~C:9aiJ..'za:~:ús'n<,~~ la 

sociedad 

segunda que abarca de 1940 huta,: __ la 
·- ·\'..' 

.conjuntamente con el apara~o poHtic_o'i 

-'··C -·· _·:•·-.. '·:·· ~-·) _-,· ··,.··. 

·ce~ha..)«" .·;:·en:· ::"·aa~ae. 

~;~-~:d~;,'· ~J~~f~ \;~ 
--

acelerado crecimiento econ6mico. ::'.;<~:,".~{< :·:;, 
Pero tal vez la dificultad m~s import~fa-te> eri :'-Cú~tO-. ·a.<·i_~ 

caracterizaci6n del caso de 
, --. :'.~ -: -.. -·.. .- .··.;;_:_;.:--· ''.· ?~~ -"; ".-:--

M~ xi co con -'.- uii. .·conCeptci ae · esta 
•• ,•''•,•,,,,e 

naturaleza sea que 6.ste es un tl!rrnino usad·~ p-~-~a. ~~~,,:,c;~~p~-~nsi6n 
de diversas realidades y s_istemas -polfticos-: in'c1US0 Sé '·.tia 

llegado a plantear que si el siglo XIX fue el siglo del 

liberalismo, el siglo XX ea del corporati.vismo. En esta línea 

plariteo una macrohip6tesis que afirma que el corporativismo es 

una necesidad del capitalismo para. reproducir ~sus condiciones de 

existencia, como lo hace suponer Schmitter (2). 

Todo ello conlleva a r.ealizac una indagaci6n m&s cercana a la 

realidad de nueStrO sistema polttico. En este sentido el breve 

marco te6rico que a continuaci6n presento pretende demostrar la 

relaci6n corporat~.va. ·de la CTH con el Estado, ast como la 

importancia de esta·: Ceñtral en- la din~mica del r6gimen. mexicano •. 

Para -~re.~i,~_at" la cat·.eg·i:>rta del an~lísis del corporativi~mo 

describo S\.i's contenidos m~s relevantes partiendo previa~ente de 

la !.dea' del 
·-.. -. ~< ... ·( 

doitde- partf!'-·la:··relaci6rl ·corporativa, .. ¡a:ot.ra:es ·la 'soCiedad •. 

_-:~:;}( : __ ·>::.<~ ::··:: 
(2) - SchmÍtte~f"~Ph-Íiip~~ .~·~üú c'f~2 ti'e C~nt:u'ry o!. Corporatist'I. 

en The Reviev of Poli tics,, V<;>l• 136, No: -1.'.· _N.Y~. E.U.A., 1979. 
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-_;c __ •'.-,_c> ,_::·--;'.•· -. 

Tratar-- de presentar una definici6n. ho_mo9~~~a ~~-~<6~.~~-~~~?·.=;~·~_e 
Estado ce~ulta poc demás una tarea di~·'i:cii'~ ~-~~:~:"s6·l.'~\ :~ ~o/,/1a· 
multipli~idad de _opiniones que ,se h~n ~-~-~:r·t{'~O".~-;_~J:i~~~'::'::~~-f/'f~~-~:, 

en:. este trabajo manejar~ la idea marxistá d~l 

bÍeh ·_-.Su coriceptualizaci6n 

paradigma instrumentalista que lo concibe -Corúo -_ tin= ¡:~·~:~~:¿~:~·ri·~·~ ~-. ·_ 
e:,- ,_··.--·- -'-' 

de- la· clase dominante para la dominaci6n p·01rti'ca:· · :¿h~"'.:·la 

sociedad,. el desarrollo de este enfoque ha g~~e~aao··_·-.·otr~a 

r-asgos. comple:nentarios que afirman que el Esta~o ~:-tiene- ~Una·.· 

•autonomta relativa• necesaria para garantizar la ampliaci6n 

capita~ista en su conjunto (3). 

El, desarrollo del capitalismo en su fase monop6lica ha generado 

cambio~ en el Estado que lo hacen cualitativamente distinto al 

Entado instrumental, por lo que es indispensable pensar en una 

conceptualizaci6n m~s elaborada: ea decir que haga posible 

entender so comportamiento y sus relaciones con la sociedad 

desde la perspectiva de la acumulaci6n. 

En la medida en que se hace necesario esgrimir elementos m&s 

( 3) A eata conclusi6n llega PoUlant.za.s, Nic6s en Poder Político y clases 
:so=ialea en el Estado Capitalista. 4a. edici6n, Edit. Siglo XXI, 
l"it!xico, 1982. 



~~mp_~~:-~-~.{~n·: ~-c;Jel ·_. P,robleáía<:-~que :-F~--;,s·' ··ocupa, 

definiCemos u~· ~-~~~~ -~-Cori.-~:~p~-~~.1' · qu_~ · ~~~~j·~-i·( .. :~~·h~-~a·{j·~~/ Objeto 

concretos pata .--1a 

de estudi~~- '.~r-:~:' -~-~~,,·_, ·~,~1~~:.-: <;::.> ·,,->- ·, c~···t~~~ 
- El Estado es la unidad instÜu¿ionaf• ;:'.dti doml"riaci6n y 
diC9ccÍ:6n'- pol!t.icil~ qú-e con. divers>~~ :~,-~-~~-~-~i;f~-~~,~;'.~Ü~\i~'~~i~ :-~::--·'. ":.-." 

'·' . -!''.·'·~.,,- ~~-~p~e·~-ª ·:.o::-· 
las <elaciones y proyectos de. la soci~~r:~i{:f>t:~t'.~11!'~.~. · .. 
- El Estado en la _sociedad capit~~i-~~-ª~:-~?~~~~~1i:}.~,l '~·:;~~F.io °'de 

relaciones en donde 

clases, pero no como 

clase: es decir que e:struc~uC~_.cun __ :~~-o;~~~ti{0~:~~:€cJ~~~~~í6;,. d~-:··1a_S 
relaciones e~tr;--capita.1 _y trab~~Jo .. ~i-_0~'. ~-:~·~{ -~<!~:, ~-::i~'j:·: -~ .-.e~· 

- La estructuracic5n de::·1as ;iel·~~Í.0°ri·~~··i eJ.=t:J~¡-~~a~:~~-~~~~~s->se~~á _en··· 

esa arena estatal-~ de· l~¿~~)~ .:~h~;~,~~~f/~~t:~-{-;~~i~~t'~81 ---·es' • la 
,':___,"'<¿·~~;.,:.·-:.;;;.~·,..,,_c.,o,ó'oC¡;~:_, • ,. · ' ' ' · 

.contradicc.i6~. · erit-r:e- :-apr·opfació}í~:~,priVada · dt!:l >·exCedente y la 
;:-,~.:-,,' ·' .i '.,'. -' '': .. '. . ,, : .. ,.,~' . 

producci6n social.. · ,."'·;"-" :·;r:\.:~·:i;;:\ ·- <:».· _·.,. ·.-.._ _.:·_ , 
- El Estado Oc/~'~6fi{ :··~~~~~i-~·~~~ ":;~{.~_-·-Cei:;C0-dt'.ice "'.:·~~~,~··:·d.ominacÍ.6n de 

clase, sino , __ :~·~~·;::~i;:t·~~~t~f~ ,,-i;fi~:·~b~ ~~;.;.~·~ ·<'ioS .:_}~-~~~Jre:~-'. ;¿~ial~s
doml n~do~ · .. ~:-~n- ,: : :~~ri'ti~~s-~::: -tj~~·~/~;~~~~~t>2't?~~;:i.~~·-~~d·e ·<:1~·5 ~·'-~~~~e i~nes de 

., ' ' ••.• "'J. ;:l' ~'-~:;~ 

do~in'aCi6n·~_: :;/~:- .' ~~~~·~·~~i~~f\~~•'(:~-, ~-~"n'dé::~~ .'. ~:~ri~~~~~ -au fuerza y 

le~iti~icl~~~ (~;. > 
-.Esta relaci6n no se da en el vac[O, sino que estS trazada en 

una, maieri~iici~d institucional, Ciue- es la fo.rma ,;~pecífica que 

ádopta el Estado como conjunto de aparatos especializados para 

(4) 

(5) 

r.d.Jb10, Noc:berto. &stado. Gobierno y Sociedad • P::>r una teoría general de 
la Polit.ica.. ?ljit. !1?rlÓj de (l.ilta;r:ot ec'.10&.ilieü .. ~xico. 1989, ~ m 

Q:cVQSCi, Antonio. tw::>t:aa sobt"e Majllii.velo. s.-:brP. pol'.lt~ca y ~e el E.sta 
dO tl\3derno, ed1t. Juan Pablos, !"'.e:-uco. 1375. pag. 175 .. 



6 

el a.grupamient.o de ·la.S C:la.ses.· 

En est~ sefú:ido '"el Estado es la u~idad .insti~uc;ional de '. ·.-.··, - ·, ,' 

docninaci6~· Y, .dié-e.Cei6n·, pOlttica que cO'lL,,.~iV:~.~so~."··_g~-ddoS de-

autoOomt:a y. proyectos 'de--··la sociedad•· e~~c;~S.a. las :.'.".ela~ion.es 
(6): .. • < '< . 

·Las:,·~~~~·~· \{e re1aéi6n 'del·. E~-~·:~0 con"'.-i~S·~·~i-~~;;i ·~·¿~inanfe~ 
c~nj.unto ·.·ae .- p-~¡-t:{~-~~~~,· "~~·~n~'iici~s ·,Y 

·es~im~{·h·~::':;~~~::~~ios Para· .. la '·ac~mlli~~i-~~..:~-~; ~~"~i~~Í·!: -en· tanto 

qll~"- ~~~.·. -~;~~ ·(~-~'.~~:~~- -~-~~inadas ~a·" r~i·~c~:~:~;-_:ti:eri·~ :.c~~~c~e_-c ··ae 

.::,.)· ·:. 

se· cá~·~ct~:;¡z~:" por el 

d0~i~·,'~CÍ61:l~.· _Y:·. ~-somet~_miento, 

l~git~D!~_d.~~'. ··?ado que ~stas son ei: apÓ~o.;l.nsÜtuci.onal cjd 

EStaaO;'. arena 'donde-~ '---los -dOillifiados - t~~bi-~~.-.:_ ~~~~~~· __ espacios 

pC~?tOS y .:a veces importarltes como -. clase s·ci~ial.. El 

~o~Por·tam1ent0 del }~st_~~o. con resp-ec'to a l~s- dominado~,-,., .suele 

set', ·-·~·~~-;'~~~;i~-i~~n ¡)opula.r:"_en_ e~ ca.so mexicAno;·.~ae .d0mi'naci6n," 

peco e taalbllín<d~·. protecci6n, 'a tcavl!s de la distribuci6n ~del,''" 

Í~gC~~~;-~.:~i~~:;;':~~g·~~¡d-~~·~ :ia :peCmeabilidad social etc .. 

Es --~·~~ij)~~ ~i~)··~i~a.- 'del ·maniqueísmo como 'forma dual y total 
-_'. ~-·' . -.-~.-. 

de én.tender :~,1ai-.'.~.'reiiiC:ioiieS· -pol1ticas, el Estado mexicano surge 
;'·" 

:·éom.o"·- c(;~íi-gi."6ri"~,·do·~1nan·te .~e origen popular, inserta-· en una 
.>\:-.. <::·.' 

sociedad· d.e ··: :~'ia>~~S ,·· y en un proceso de acumulaci6n y 

explotaci6n. 
' i·, 

··Lo ¡>OpuÚc _Y.l°.~.burgulía. de esa c;,alici6n que focma el Estado 

toma cuerpo en el tipo de agrüPamiento.. ·En .palabras que 

(6) <:amacho, Hanuel. el FUtuco IM>ediato. Colecc16n LaClase Cl>ceca en la 
Hist:.orla de 1'16xico, Nun. 15. lldit. siglo XXI, 1985,P!g. 19. 

1 

1 



elabora uno de los estrategas más importantes del Estado 

mexicano, se define su car~cter: "Que los obreros se organicen 

de acuerdo con su matriz de pensamiento, de acuerdo con sus 

intereses profesionales, y que igual cosa haga el empresario 

industrial y poseedor de la tierra: la lucha econ6mica ya no 

será entonces la diaria e inGtil batalla del individuo, sino la 

contienda corporativa de la cual ha se durgir la justicia y el 

mejoramiento para todos los hombres" (7). 

Para asegurar un nivel de funcionamiento social, el imperativo 

fue crear un tipo de agrupamiento de los sectores sociales en el 

que se neutralizaran los conflictos de la lucha de clases, y se 

dieran las formas de colaboraci6n entre ellas. La forma que 

hist6ricamente ha desarrollado el E3tado propugna la 

organización de la colectividad sobre la base de los intereses 

y de las actividades profesionales. 

A este tipo de agrupamiento se le ha llamado Corporativismo, y 

puede ser definido como •un sistema de intereses en el cual las 

unidades constituyentes se organizan en un nGmero limitado de 

categorías funcionalmente diferenciadas que son s _inguJ,ar, 

obligatoria, no competitiva y jerSrquicamente ordenadas 

reconocidas explicita o impltcitamente por el Estado, que 

garantizan un deliberado monopolio re~resentacional con sus 

categ~rias respectivas cambio de poder. observar alguri~s 

-Cóñt-COles en su Se1e·cci6n -ae ltae-r-eS- ,-y --1a-- -ar't~c-túiic16n-"---a~-·:_ 

demandas y apoyos• (8). 

( 7} Discu~.so pronunciado por LázaC'o C!rd.?nas -en- ia 0·_Ciú&d ,'~ Moriteo;cy, 
Nuevo Le6n, Ve&le EXcélsior, 3 de O::tubre de" 1937 .. 

(B) SChmittec, Philippe. ap. cit. P§go 26. 
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En este sentido •el co~porativismo serta un acceglo 

institucional para ligar o vinculac los inte-reses organizados 

de la sociedad civil con la estructura estatal. No obstante, 

esta colabot"'"aci6n implica la neutralización de los elementos 

conflictivos: la competencia en el plano econ6mico, la lucha 

de clase~ en el plano social y la diferenciaci6n ideológica en 

el plano poHtico". (9). 

En México la corporativizaci6n ha incluido solo a los sectores 

que participan en el proceso productivo o dist:ributivo, per::-o 

observados corno entes políticos, organizados en instituciones y 

cepr.esentados por cúpulas .. Por esta t:azón, la presencia del 

corporativismo no es una cuesti6n de absolutos: no se trata de 

que exista o no el corpor:ativismo sino que está m~s o menos 

difundido (y tampoco en general) en ciertas §reas y sectores. 

En otras palabras, hay muchos individuos que no son 

corporativizables y hay un considerable nGmero de áreas que no 

se prestan para ser procesados por medio de las organizaciones 

y métodos cocporativos. Estos son los ca.sos del estudiantado, 

los gcupos macginados econ6micamente (como los desempleados) y 

todos aquellos gcupos sociales que de algfin modo Se hallan 

excluidos del proceso productivo. 

En México, la corpoi:ativización se ha hecho a través de un 

partido de Estado, que a su vez, junto c-on--el ~"presidencial_i~mo 

define el régimen mexicano que es· su sistema polttico. La 

existencia de un partido de Estado hace refereOC1a a un régimen 

(9) Incisa, Ludovico, Bobbio,, ·Norberto et. 'al. -Diccionario de Política, 
F.<:lit. Siglo XXi. México, 1905. Pág. 43L 



en el que no existe se~arac1ón entre el poder y su partiéo y en 

los hechos, está e>:clu:da la a.lternencia del Gobierno. El PRl 

no est entonces, partido único. Pero si es de Estado porque los 

otros partidos no pueden aspirar al poder (al :nenes no 

tot.al1T.ente}, ya que el PRI no es::.á separ:'.::tdo del presupuesto 

p?rque no tiene for~d óe existencia propia y no es ind~pend1ente 

del Gvb.i.erno (ni del Es:.ado}. En otras palabras, las dl! Luis 

Cabrerd, el partido es wr1co con la riqueza del erario, con la 

fuer:a del e)irc1to, d1sc1plinado con la disciplina. obligatoria 

F-e:-o efect1 va~ Ce la a.-r.enilza de ces.e". 

El PRI es a:de:T1ás, un partido en el q·.:.e predo~ina la estructura 

sectoridl-corporat1va-3grupando prict.ica~ente al conjunto de la 

cla5c trabaJadora organizada (obreros y empleados) y a la 

campes1na, así corno la apcrtadora del capital q1Je, por 

intermedio de sus organizaciones l 19adas indefect.tblemente al 

PRI. se convierten en integrantes del Estado. 

Es en est.e senL1do que la C.T.M., como parte sustancial del 

, P.R. I., de\.·l.enc en una or9anizac1ón corporativa del Estado, que 

cumple la !unción de el1m1nar el conflicto clasista que puede 

or1gi.narse en el proletariado, impidiendo la unif1cación de las 

f~t"r·úis sindicales que contiene en su interior', así c:o::no de 

ot.r-A~ no s1nd1cales; y como centrdl he:;e:::-50ic.3 - del - sist.emil 

:-1 n.:11 Cd l, 1nfluyendo en el comportamient.o del res~o óe 

organ1zac1ones sindicales corporat~vas. 

La C.T .. M., ha. evoluc1onado a la par de los CalnbiOs estatales, 

adccuándc5e a las. c1 fei.-entes ·necesidad.es del ~régimen·.. Aunque 
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esto no significa que sea indispensable al Estado, en la medida 

que éste tiene la capacidad de sustituir a unas organizaciones 

corporativas por otras de acuerdo a su necesidad. Por esta razón 

el encuadramiento estatal cetemista ha sido condicionado a su 

eficacia de di sol uci6n, 1 a cual por cierto ha cumplido 

impecablemente. 

Del modo anteriormente explicado entenderemos a la c.T.M., cuanC~ 

hablemos de ella como organizaci6n corporativa del Estado.- Ahora~· 

bien, la C.T.M., es una organización t!picamente corporat~_va_ por 

el tipo de relación que establece con el Estado y con el pa.rti:dc 

oficial, su diná.mica real de acci6n la encontramos en el rl!gi~~n 

mexicano. 

En este trabajo empleo de manera equivalente loS t€!rmirlo~ de 

régimen y sistema polttico. "Estos términos son '.corlceptos m~s 

amplios que el de Gobierno, por lo que al hablar .·ae r~gimen no; 

estamos refiriendo tanto a las in~tituC:ione~ guber:name.~lta~~s 

(ejecutivo, legislativo y judicial), como· a las no 

gubernamentales (partidos políticos y 'grupos .·de· presi6n) ·y al 

personal político que la dirige. 

gobierno y domi_na_c.i6n políticá' y no. un ·.~-~-~{~,.~~t?:)::n ,·';:~:~.f~.~u:i~·~-~ -, . 
su extensi6n temporal y 'f u·nc-rona1~~ºe·a-.:..ms·s~ an;~'~·1·~:~~~9u~··~~1;~~~~7i;,_u~:· ·.~·-

gobierno, al menos en aq~el los paise~:.~~~~: han ~~g~ac::i.~~f u-~·:_cietfto 
><·:-";,"( 

Por lo tanto el régimen en el "que "el. 

y:·:y. -~·. 
bu~~c~~tic~:) -en 

desarrollo institucional" (10); 

México formado por ~lites 
·,-~,~-1riic·~~::· en los 

(10) Camacho SOHs, Manuel; Op. Cit. P§g. 18. 
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pu.estos cJ:e decisión principalmente en_ lo qu_e. reS:pecta al poder 

ejecuti'vo-·, condUce las instituciones gube~namentales y los 

efectos ~ consecuencias que deriva·n -aún más allá de la 

conduc-ción_ de un periodo de gobierno. La forma _en' que _el 

personal bl::-Oc~ático conduzca estas instituciones. dependerá del 

grado de participación de las instituci~nes no gube~namentales 

(partídos. pollticos y grupos de presión) y del resto de la 

:sociedad no incluida en estas Gltimas, por lo que se establece 

una relación de poder e influencia entre estos tres factores. 

Mientras más posibilidades tengan de participar los grupos que 

irytcgran las institucion~s no gubernamentales y la sociedad no 

incluida en estos en el manejo de las instituciones 

gubernamentales y en general de la sociedad, se presumirá la 

ex1stencia de un régimen democrático. 

En _el trabajo también uso de manera recurreÍlt·e:':·lOs,-_--té~Íili~os 

'Go~icrn9 y_cGpula sindical'. 
-., .:;;_._ .. ', -,,: 

El Gobiern:::> se forma de las instÍt'.uciórie~:::·qué~- r~P~~~~ent~z.:i 105 ... ,;._ ' .... 

podere_s e:ecutivo, legislativo y. _judici'á:~~--:·1as .--.cuales· son 
.. ',·~. -:f_ 

por- --un- cuerpo-- buroé:rá t:lCO'.'~- ·en ;::'~Uit .- p~rlodo 

determinado. 

Ls bien· sat::.do que en el. sistem.1 pof{ti_~-¿,- '?ex.Íc'cino 'el eJecut1vo. 

t1enc mayo= influencia en l~ vida·'sociá~ q~e_l~ burocracia que 

forma los ctros dos poderes; esto. se. 'refleja ·-no. sólo a través de 

la dcfinu:ión e impulso de esquemas económicos via 

administ.rac1ón pública, sino también en la orientación de la 
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sociedad hacia la permanencia de un orden. En México, la 

remoci6n del cuerpo burocrático que administra las instituciones 

gubcc-namentales se lleva por vS:a electoral, excepto en el caso 

del judicial, de ahi la relatividad temporal de dicho cuerpo. 

pero no de las instituciones gubernamentales que cocrespondan 

temporalmente con el régimen. 

Por otra parte al hablar de Ctípula Decisoria o burocr.§:tica nos 

referimos al Ct.lerpo politice que en puestos de decisi6n dirige 

aut6nomamente las centrales sindicales corporativas. "La 

autonomia de que goza la burocracia sindical respecto de la clase 

obrera, implica la posibilidad de que en su actividad cotidiana 

la primeca traduzca el inter~s de sus representados, en términos 

que redittien en el suyo propio. De este modo, la burocracia 

sindical se convierte en un grupo de presi6n, en un segmento 

social diferente, que vivifica su porci6n de poder. Entonces, su 

propia expansi6n la legitima la aplicaci6n de recursos en 

beneficio de sus miembros, la obtenci6n de inmunidades o 

privilegios, .o el impulso a· iniciativas que consolidan o 

extienden su auto.nOmia op·era.tiva~ re·sultan ser expresiones 

divorciad.as del ~nt~r'és de BUS r~Pre~en"taaoB" lll). - .' 

~- i - ·'. . ·-· 

- ');'" 

·-· ~ _, -'~· ,· '.¡:~:~~; _,e, ' 
; ~ ~~-:;~__:;·-~~~~~.::-'-~--· 

(11) Lea]., .J\í..;. f'~L:p.i'~ ·~t;;,, sobre la bUrocracia en las agrupaciones 
sirdica.les•;'·-.. en Ct.Íadernos foliticos, Ntn. 23,·_Edit. Era, l"éxico,P§g. 72. 



EL CONTEXTO HISTORICO 

lEL DESARROLLO' 
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La etapa histórica· que ánte.cedé el Sexfínio ·:-de- L-U,is-:·-Echeverria, 

(1970-1976} fue denomínc3.da ~olí~~cament'e.-. 'poi fi!.l 9i::upo_; en, .. 'el 

_poder, como "Desarrollo Estabilizador (1954-1968)~· · 

Este período se ·cciraéteríza por· consolidarse en éi :.,_-una 

estructura económica donde predomina la industria, 

principalmente l de la transformación, la cual recibe un ·amplio 

apoyo del Estado, que incluye no sólo una p6iítica: económica 

afín a ésta, sino también el control de los obreros, ·tanto de 

los ·sindicalizados como. de los no agrupados, en cuya fuerza de 

trabajo se fincó el desenvolvimiento de -fa iñdust-ria:~ 

Esta última, paulatinamente se convirtió en el ejé de la 

acumulación de capital y en_el sector econ~mico predominante en 

este periodo; 

Para cumplir el objetivo estatal de crecimient;o econó1co con 

base en la indust~ia, fue funda~ental él papel colaboracionista 

de las organizaciones corporatfvas del, Estado, específicamente 

las sindicales y en forma particular ·la c.onfederilción; de 

-Trabajadores de-M~xico (~.T.M;J_, 

Explicar con mayor. am~.~i.t~~d ~~~f~~ ·~··acoOte~i-~ieOt~~- reSult'a ··de. 

::::va~::0r1:an:~r~:;::,~~~t!eª~~f;!!f~~~~}~%~~iªC,~~~ª~::~ 
una nueva relación)p~foi;~i ~~f" r~~~é!Óc~~'~ l~,:;s~,~~~~~1 en el 
sexenio echeverri-sta··~:.;:.:-;, __ , ·~;)'< '.;-.:·.-: .... ·.·· , ':.:/} ·:··:~;, ··~-··:_· 1 :::, 

Por estas razones i~iéa~~,, el ~;i~,en~~ ~~\~uc!¡~ ~~~n;~n~o la 
economía ·en ·_:_él·;..·· 'J~í'e~~-¿-~i~~c· ·_e td~~:~:~.r~í'f~·!;·: ,.-;·~~at>i)~zci~oi::~ 

;:_ .. '.-/:·-·~· .··:. 
-:.•-
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Inmediatamente pasari a la descripci6n de los efectos sociales 

pr-·10cados por el crecir.üento económico. Ahondaré, asimismo, en 

las características de la clase tr.abdJadora, y más aún de la 

organizada, para luego er.pl icar el papel desempeñado por las 

centrales sindicales oficiales -y la relación de sus cúpulas o 

direcciones, concretamente la cetera1sta, con el Estado- en la 

consecución de los objetivos del crecimiento económico. 

Ll. EL APARATO PRODUCTIVO Y LA ECONOMIA MEXICANA 

ANTES DE 1970, 

Al finalizar la década de los sesenta, la sociedad mexicana 

recibió los efectos del agotamiento del esquema de desarrollo 

!12Jimpulsado por el Estado a partir de la segunda mitad de los 

años cincuenta, periodo que la postre fue bautizado 

oficialmente como "d~sarrol lo es~abíl í zador", acepción que 

aludió fundamentalmente al crccimi.ento sostenido de los 

pri::icip.:iles dgregados económicos {producto interno bruto, 

producto per cápita, productividad) durante esta etapa, así como 

la relativa estabilidad politica y la aparente distribución de 

la riqueza. 

Los logros alcanzados durante este lapso fueron utilizados por 

( 12 )Al hablar del esquema de desarrollo aludo tanto a la evolución de la 
econanía, caro la p::>lítica que influye en su orientación y las 
repercusiones sociales que de ésto deriVan. 
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los apologistas del régimen para presentar una sociedad 

desenvuelta, exitosa y coherentemente comparaban, por ejemplo, 

"las condiciones imperantes en la década de los treinta con 

aquéllas observadas treinta años después ( •.• J, se mencionaba ~a 

forma en que el país había cambiado de una economía rural a ~ná 

urbana industrial, se enfatizaba que la población que vivia en 

localidades de más de 2500 habitantes había crecido del J4~ al 

60\; se mencionaba la reducción del 67'i al 40't de la fuerza 

laboral ocupada en la agricultura, asimismo se subrayaba la 

modificación en la cornpos1c1ón del producto interno bruto donde 

reproducción per cápita se había incrementado más de cuatro 

veces sobre el nivel de la década de los treinta; que la tierra 

irrigada habia aumentado del O. l al J.ll millones de hect.áreas. 

que la educación pública, la segur1dad social y los servicios Ce 

salud se habían extendido en forma importante" (13). 

La presentación de estas cifras impresionantes, que resultan de 

co~parar en términos absolutos el México de 1935 con el de 1970, 

devienen menos espectaculares si se analizan en relación al 

sistema económico en su conjunto. Razón por la cual la mayoría 

de autores (Basáñe.7, Villarrl?al, Blanco, .a.n']eles y Rodríguez 

Arauja) estudiosos de este período, han afirmado que el 

( 13) Sasáñez, Miguel. La Lucha P?r la heQenonía en t-'éxico 1970-1976, 
4a. edición. F.dit. Siglo XXI. Méxi=, 1985. Pág. 140. 
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'desarrollo estabilizador' no fue resultado de una planeación 

estratégica de desarrollo en la cual el crecimiento ar~ónico del 

aparato product1vo redundara socialmente, sino más bien un 

esquema de crecimiento impulsado desde las instituciones 

extranJeras de cr§d1to gue influyeron decisivamente para que el 

Estado Mexicano crear3 las condiciones necesarias para la 

reproducción del capital e incorporara la economia nacional al 

desenvolvimiento del capitalismo norteamericano, sometiendo las 

posibilidades del desarrollo social. 

1.2. LA PREEMINENCIA DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL EN EL APARATO 

PRODUCTIVO. 

Este periodo se caracteriza por el dominio del sector lI 

(industria, pr1ncipal~ente la manufactureru) en el aparato 

productivo. Su preeminencia no es gratuita, sino más bien el 

resultado de la evolució del capitalísmo mexicano, que se 

transformó al parejo del que se presentó a escala mundial. 

La economía mexicana ha cursado por varias etapas que han 

"coincidido", al menos a partir de los afies treinta, con los 

cambios que se han dado en el capitalismo internaciondl, 

específicamente el norteamericano. 

En este transc'.lrso, la participación del Estado ha sido 

fundamental en la orientación de la economía y en la definición 

de las características del aparato productivo. Bajo esta 

influencia, la economía mexicana ha evolucionadO de la 



siguiente mdnera: 

a) Periodo exportador de materias primas (antes de 1929). 

b) Periodo de transición (primera acumulación industrial, 1929-

1939). 

e) Periodo de substitución de importaciones (fase uno, se 

substituye la importación de bienes no duraderos, 

concretamente alimentos y productos agrícolas (1939-1956). 

d) Periodo de substitución de importaciones (fase dos, s~ 

pretende substituir 1 a importación de bienes in terr:iedios ·y 

de capital, 1956-1910, lapso que abarca el 'desarrollo 

'estabilizado.=' l. 

e} Periodo de transici6n (crisis económica: finaliza el 

crecimiento con base en la industria impulsada por créditos 

externos; la politica económica se orienta a diversif1c~= la 

base del crecimiento, después de 1970). 

Durante los años que corresponden al 'desarrollo estabilizador', 

la principal tarea del Estado es el impuso a la producci6n, con 

una industria propia que permitiera subsistir las importaciones 

de.bienes de consumo intermedio y de capital. 

El Estado se avocó a producir los bienes de origen intermedio 

{insumos corno productos químicos, derivados del petróleo; 

productos y minerales no metálicos y de las industrias metálicas 

básicas) mediante la contratación de préstamos del exterior que 

a mediano plazo minarían su expansión (14), y la industria en 

( 14 hi'izalez soriano, Raúl. Ensaxos sobre ao.mulación de capital en M§.x1co. 
F.dit. Universidad Autóncml de Puebla. Máxico, 1983. Pág. 85. 
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manos de la· burguesfa nacional, la de bienes de capital, que 

finalmente no logra la integración substancial del mercado 

interno "por oc-ientarse a la elaboración de articulos 

terminados (t..elevieores, refrigeradores y automóviles)" {15) y 

no a la producción máquina-m~quina o equipo-m~guina, debido 

principalmente a la insuficiencia tecnológica y a los altos 

niveles de inversión que ésta reclamaba; por lo que result6 más 

cómodo para el capitalista, importar la maquinaria 

correspondiente, vinculando la tendencia de esta demanda con la 

etapa de revalorización del capital nor-teamericano que 

comprendfa la colocaci6n del equipo y maquinaria de r~pida 

obsolescencia entre aquellos patses que, como México, la 

requerían. 

De esta manera, la industria productora de bienes de capital 

acabados, es decir, de artículos terminados, demandados en el 

mercado interno por la clase media ( 16) se perfila como la 

actividad fundamental del aparato productivo en el "desarrollo 

estabilizador". 

( 15) Jbid. 

( 1 6 l"En la na:lid3 en CJ-E la a:r.f.igu:a=i!n <E la dmrd3 lrta:rn <E la; gnp:s <E l:Bj:s irgceoo5 
(ll:d:ajrl:l:e3 a;¡ñcoJas ein tiea:a o cm ¡:x:m tiea:a. d:ca:m ro ailifiarl:a o p:x:o 
calificados, grupos urbanos 1ira.rginados', subempleados, etc.) tienen una 
~l dtibil pcndcr.:ici6n, lo indu.:;tdali:::aciC.n tic1.J"'° o satisfac.::r la 
demanda de la clase capitalista y de las 'caras medias• (obreros 
calificado::;, t&:nicc.:;;, publicista::;, .secr-eta::ia.s bilingues, etc.) 
incorporadas al patr6n de conswo de los capitalista.s ( ••• ) el proceso de 
acumulación de capital puede continuar- gracias a que una parte cre=iente 
de las mer-canc!as pr-oducidas por el sector de bienes de consurro puede 
encontrar- ccmpradores no sólo del lado de la calse capitalista, sino 
t:ani::ii~n del lado de una 1 ter-cera derranda' , pr-oveniente de las clases 
m..~i~s qoo tier.de a '.'oh·erse ló cHn~nizadorn rfa aau~l". t";uill~n Rorro, 
Héctor". Orisg!l~k..::Ei:::.is er. t-iéxk~! 1940-19a2, Edit.. Er.ñ, Mfücico, 
1984. P~g. 99. 



El ür.?ulso .ª la industria manufacturera, al misr,io tiempo ~:;e 

para los capitalistas ndcionales y extranjeros garantízó al~;~ 

tasas de plusvalía, (ver cuadro l); gener6 las contradicciones 

que condujeron al agotamiento de ese esquema de acumulación. 

La estructura económica presentó a su vez los siguier.~eE 

desajust.es, los cuales reflejan los daños irreversibles .:;..:..e 

hubo de generar la acumulación de ese periodo: 

- Un desequilibrio productivo entre los sectores de la econo~ia 

debido a un reducido número de ramas de actividad industrLa::. 

(sector II) específicamente, como se na señalado, "la 

metalurgi, l petroquimica, celulosa y papel -es decir ins~~os o 

bienes intecmed¡os-, y la a.utomotr1z, incluyendo autopart.es -

sea, -rnaquinarla y equipo, esto es, bienes de capit5l-"{!7, 

crecen desmedidamente ~n relación al reste que constiL-jen e: 

mismo sector y más aún, respecto a las del sector primaciof 

(agricultura y extracción}, provocando un desequ::..libr10 

productivo estructural. 

- Si la industria creció en algunos renglones, la agricultura 

rcdUJO su participación en la generación de la~riqueza nacional 

(ver cuadro 2), resultado fundamentalmente de la transfe~encig 

de recursos del agro a las ciudades y a_ la industria, ya que 

además de dotar de mano de obra barata a esta última, le 

proporcionó materias primasa precios bajos. Un cálculo 

( 17) fern.3.ndez 01.ristlieb, Paulina y Rodriguez Araujo, o:tavio. En e.:. 
sexenio de Tlatelolco. coleccion La Clase Obrera en la Histori?. 
d~ México,Num.lJ. Edit. Siglo XXT,México,1984.Pag.76. 



Cll.~DRO 1 

PRODUCCION DE PLUSVALlA Y TASA DE EXPLOTACION 
1955 - 1967 

PRECIOS CONSTANTES - MILLONES DE PESOS DE 1960 

(1) (2) ()J (4) (5) 

(1H2J (3)-(4) 

NTJ PlB D V+P Rs Pi 

1955 114.049 5.466 108 .583 37 ,666 70.917 188,28 
1956 120,432 5,812 114,620 39 ,829 75,931 192,18 
1957 129, 250 6, 197 123.053 41. 858 81,195 ·193,98 
1958 134,654 6,624 128,030 43, 527 84' 503 194,14 
1959 139 ,979 7 .030 132. 949 44,530 88,419 108.56 
1960 150,511 7,042 143, 109 46 ,918 96,191 205,02 
1961 156, l 34 7. 797 148,487 48. 705 99,82 204 .es 
1962 164,ó75 8,JiS 156,500 50,845 105,655 207 .so 
1963 177. 764 8,576 169, 188 53, 979 115,209 213.43 
1964 195,854 8,993 186 ,860 57, 137 129, 723 227 .04 
1965 207 ,211 9,572 1~7 ,639 60, 346 137' 2988 227 .51 
1%6 222, 546 10,279 212,269 63,612 148,655 233. 69 
1967 237,575 11,069 226,506 66. 909 159,597 238.53 

Fuent.e: URIEL AREOUGA. Tanado de Alvarez r--usso, Lucia y Gcmzále zMa..rín, M3.rla Luisa.Industria v Clase 
ObrA-ra en México (1959-l9BO). F.dit. ou!nto Sol, México, 1987. Pag. 113. 

{l) PIB = Producto Interno Bruto = C+V (Capit.al const.ante -. capital variable +Plusvalía) - aqui se descuenta 
el capital constante circulante. 

{2) D =Depreciación del capit.al const...._'\nte fijo. 
{ 3) V+P = Capital var.iable + Plusvalía - Pr:cducto de valOJ: anual. 
(1)-(2) - PlB-0 = C.+V = ?.reducto de valor anual. 
(4) RS = RElnuneración a. los asala.r.iados = C1pital variable-= Salarios. 
{5) Pl. = Plusvalía social anual. 
(J) -(4)= (V+P) - (R+SJ = Plusvalía. 
(6) PL = Tasa de explotación = Plusvalía. 



Nb!i 

1950. 100 

1955 100 

1960 100 

19&5 100 

1970 100 

. PAJ!TlCll'l\C!Ctl SECTORIAL EN EL PIB (1950 - 1970) 

(Precios corrientes): 

· ACTIVIIJADES 

AGROPEX.lJARIAS 

20.16 

18.32 

15.9J 

14.44 

11.33 

':. :"'¿! 

. 30;28 ·'º, ·';\'~2S{6-)-ii · ;_e~''"'º· ,;:'21.76 
·- :·,_:: .... :.-- .. _,: 

'30;3~ e J~m 
· 29_:1.9 , .· ·• >';_ 3n5 > 

:·;;:(-: -' :~·'· 

· Hlf1l!T.: SfATISflC 00 THE MEXICAWED:XmY. _. 

NAF!NSA MEXICD 1977. 



aproximado del balance de los recursos transferidos de la 

a9ric.ultura hacia el resto de la economía entre 1940 y 1961·, nos 

indica t.:l aportación de 250 millones de dólares a precios de 

19ó0. 

- El apoyo gubernamental a la producción, fundamentalmente·a la 

manufacturera, al no derivar -de la inversión ·baáada· en ei 

ahorro, sino en los créditos externos, gener~ forma~ serias de 

endeudamiento. La industria, amparada e·n ·el proteccionls~c;i se_ 

desarrolló de manera muy __ inef_i~~~n~e. A medida que ciVanzai"on 

los años sesenta, las divisa·s g·eneradas por las exportaciones 

agrícolas y por el turismo ex.tranjero fueron· cada vez más 

insuficientes para cubrir el volumen de import~ciones en 

permanente aumento que iá induStrialización exigía. Esta 

tendencia se vio agravada por la creciente salida de divisa_s por 

concepto de . t~rismo ~'7xiC~n~ · ·ric'o-; Producto del ·alto grado:·· ~e 

La creciente brecha concentración del ~i~greS~ existente. 
". .' . ' . ;• -, ·'' 

resultáryte'.·hubo .. -d~-,_Se~· cub.Í.~rta, así, con deuda pú.bl.ié~ e~~er~·~··. 
-·-;-;~ 

Por esta razóii, ··en -el -desari-ollo estabili'zador cóíhi~·~·~·a~·!·-·:·~ · 

marcarse. ~.res ._""tencÍ~nc~:ás que pos.te,riormen~e van- .·a: :c~~~~i-:"~~~-¡~~-~ 
.la deuda externa mexié:aria. 

Primero, lis d~~d-~ : ext.erior- ~ ildqu-r'ere-~ un --car-a~~~~ ~l'.ci~~~~::-~~~:~ 
:.'. .. :·¡::,';':. :,:.)'; 

privado, a medida que los créditos privcido~. se vUe1ve'1 ;, miis 

importantes que los créditos públicos. 

En segundo lugar, los créditos bancariOs su.péran los créditOs de 

proveedores y predominan sobre todas la.s ·formaS·.> de .~00:tra.~o 

Frivado. 



Firaalmente, son los acreedores de-- Estados ·-Uni;dos los, que ·:cobr:::.-

cada vez más importancia. 

En otras 'palabras, México volverá a ser. ,un país más. deudor d'.4= 

los bancos privados norteamericanos. 

- Por otro lado el recurso a la deuda externa -para financiar e_ 

déf; i.t de la cuenta corriente de la balanza de pagos comenzó .:i. 

plantear un nuevo problema: el servicio de la deuda. Así, en 

1970, el servicio de la deuda externa representaba .23.6\ las 

exportaciones de bienes y servicios. 

Este servicio cada vez mayor y la remisión -de --utilidades al 

exterior por parte de un cap1tal externo en Constante expansión, 

ampliaron la brecha financiera producida en su o_rigen por' el 

movimiento de mercancías y le otorgaron a la deud~ v~da p7_opia: 

en medida creciente las divisas captadas a través de los 

préstamos se dedicaron a pagar créditos anteriores. 

De igual forma que lo anterior, las inversiones extranjeras 

totales son otro recurso para financiar el crecimien:.o 

industrial, de tal modo que durante los dos sexenios-que abarca 

el desarrollo estabilizador, estas fueron trece -Veces mayores 

que aquellas comprendidas en los dos sexenios anteriores a .. éste. 

(ver cuadro 3). 

En forma específica las inversiones indiiect·as se eXpresaron a 
'--:.--"·>·. <'. 

través de créditos atados, es· decir~. o~Xe~t-ad~-~~·.por a~~erdcis 

hacia la creación de infraestructu·ra: reque.C ida · por los 

monopolios extranjeros. 



OJAORO 3 

UNERSIOOES Elm!ANJE!!AS TOl'ALEs EN MEXIO'.>. EN EL PERICXXl .DE DESAAROLl.D . 

GOOlERN:lS 

Ruiz Co_rtines ( l9S3-SSÍ 

López Mateos ( 19_5~-64 )_ 

Díaz oCdaz (1965-69): 

"cs1f/1 

-_':606: 

FlJENrE: ~do-~~ ~-,'Fe~a'. 
1973. Páq. 71; - -

stw. ·- ,-~.~·~~--

::-/;~ --.- ~~~:,~ ·:_.-~~--~,.~- \;:~::_- ~';~: ':_- '·0 - _:'.:-~?~.'.-:~ 

·153·· 
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- Dado_ que se inicia una masiva imp~r~~ci~n_de m~~uinar~~ para 

la elaboc-aci6n de productOs ter.TiinadOs,.:··:es1.-a· pai:-tir- a~ este 

periodo cuando la dependencia :·t.~~0~9ii'~g--i~~--:·.'.::~~br~-' --4~~~~~S~ones 
alarmantes .. 

En. s!ntesis, ias :~o~-~~~~i:~ciOOes.-~---~~~ ·:·:~¡,~;~~'.-al -,:tr~~·te :.Con.,~~-
. eco_~o~ta· durante ~ste ____ pe~!l?do '?~ inf.ieC:en, como_ acabamos . de 

ver, del ·impulso que le confiri6 "el~ --Gobierno~- a·: la-···1ndustri8 
:_:,:·. ·co·~-, -. _-- ·;. ___ - -~ - - - . 

como sector dominante del ·aparato "produ'ctivo. 

La imPosibilidad de continuar sosteniendo el cr~<:imiento 

iñdustrial alternativamente con _-las __ c;~nt-~~-d1_6~.i-~-~-~~-'.~~-i·~~~?:~;~~~~ 
por 6ste, nos indica el agotamiento- dei>-esqueiría--·de·=-~-~~ciui-iento 

que se hace evidente para 19~8 y~ má._s ··ao~1,,·:a:·-p·r1ii"ci:PiOS·::~de :la 

d6cada siguiente, cua'ndo . se :~ani;~--~~~:~.:. -~-~1-e-rt~·merltEf.:,:l~ 
·-:::·'<''; -.\:-.;,::~~~: .~.\:-: ·~~---- --~\::~;!; ,~.~-

econ6mica generada entonces. \i'::·· .· -._::- '.·:~.\:_,_ ~- ·~?:~.-· ' . -;;:;;,, .. -. ',;-.,·; _' - ·>~~:.~_~-:_:,;.b·,t ~-·-
Los resultados o~te~idOs1_-_ ;/_.e.fitC(;;; e~t~ -~,-ta:nto·t ~;~1;;;- ~~;·c-imie~·to 

desequilibrado entre -s~c~~-•efrr.F,.~9.ik§~~:·ifrf;iC:~~~ i}{p~~funda 
desigualdad social 1: n'O .-·fu~·ron·;_-,\Si:~Je~t>ár90/'. ~-i~pi~·s ·e~~~res del 

. . ·-

proyecto gubernamen.taf.~ --~Ü~~-~,~ ._-:_i'~' ----~~~~ir'~~-cÍ:6n; :~;P_or ·:.un lado, 

de que el __ creci~i~nt~. _ ·~~:~·i¡·~~.-i·ci_:~;:_·;'~:·.::_~~::~2-~.i~:J-~st:~r _ _'~ocial ao'n 

' . -_. , .,· 

que la acuftiu~ac_i6_h'·'. di!·:~capi~cll. __ ex_ige la c:~ncentraci6n del mismo 
·" .·._ , .. - _, 

para segui~ re~rod~-~ién_dose. 



1.3 LOS EFECTOS SOCIALES DEL DESARROLLO ESThBIL!ZAOOR 

Es lógico suponer que de una estructura económica con los 

desequilibr1os expuestos. resultase una sociedad sir.al..J.r. 

Efec:ivamente, el fin~ de los afies sesenca la estructura soc1al 

revela los efectos del crecím1er.to económ1co, de la im?or~anc1a 

de la industria en éste, y de su concentración en un reducido 

grupo de grandes consorcios (18). 

La sociedad se halla notable;nente polarizada, es decir, se 

d1st1nguen por un lado, alguno~ frac:::icne~ de la población que 

manipulan la mayor parte de las act1v1dades económicas y por 

otra una gran masa de obreros generales y campesinos parcelario 

o sin tierra. que por su lugar en el proceso productivo perciben 

bajos o nulos ingresos y viven en condiciones paupérrimas. 

Esta diferencia social ya es clara "al iniciarse la década de 

los sesenta, cuando el 5' de la poblaci6n mexicana acapara mis 

de la mitad de la riqueza nacional {donde) los más poderosos 

económicamente están ligados a las actividades bancarias, 

industriales y comerciales" {19). 

{ 1 B ) "En 1965 existían 136, 000 establecl.mientos industriales que daban 
ocupación a casi un millón y medio de personas, pero sólo el l. si de 
tedas las enoresas controlaba el 77\ de esta. inversión industrial. tas 
407 enpresasº mayores de este grup::> {O.Ji del total) p::>seian el 46% del 
capit.al total invertido en sus ranas y contribuían con un ¡::o:::o nás del 
equivalente en la prcducción industrial total. E:ste mJ.srro fenáreno se 
repitió en los sectores ccmercial y agrícola; en 1970, el Q.S\ de los 
establecimientos corcrciales disp:mian del 47\ del capital invertido y 
el H. de los predios agrícolas no ejidales, canprendían el 4it. <le la 
supcdic1e cultivable de propiedad privada". ~yer, L..orenzo, "L<.t cn
r: ruc ijada", (>n Historia General de México, Torno 2. Edit. El 
Colegio dP M1!xico. Mé:dco,1981. Pág.13'14. 

( 19) lb id. Pág~;;. 11·i&-11.¡¡. 



Este sesmento económica.mente dominante incluye en orden de 

importancia a ''hombres de negocios, a banqueros, industriales, 

comerciantes y a los nuevos latifundistas, es decir, a los 

g
1
randes empresarios agrícoli:is"(20). 

Inversamente a esta reducidd poblac~ó~ que constituye 

propiamente la burguesla mexicana, se halla ún inmenso grupo de 

obreros que año con año va en aumento, como resultado de la 

emigración cam¡:.esina a Ll urbe: "si éste, en 1940, ascendió a 

poco menos de medio millón, para 1970 la cifra era de tres 

millones. Su ritmo de crecimiento no fue m~s ripido porque el 

contenido de mano de obra en la industria moderna fue 

relativamente lento''(21) y la tecnificación industrial ~ayor. 

El crecimiento de la población obrera obedeció fundamentalmente 

al fen6meno del crecimiento industrial y a la depauperización 

gue generó iste en el campo, a travis del proceso de 

transferencia de recursos. 

El campo "se empobreció y dejó de ser el lugar de solaz para 

convertirse en territorio de expulsión, donde la decisión de 

v1v1r en él o en la ciudad, la dicto el hambre" (22). 

(~J\e.1.l..uqi, t-Hru. ln.4t.cidll..za:itr., b.....~ y~~,,_,, r-é<iro, 7.a. e:iiciál. B:ti.t. 
SJ.g1o X>Cl. /oÍ>cím, 19fil. ll'ij. 53. 

(21)..t,'>=, I.cnruo, Cp. ot. rá¡. Dl7. 
(22) Tu ""' ui crn¡:o g.rrra±r = ce ~ ¡ma Ja ~. "' \Ol.VlÓ ui ""'P' 
Micit.:>no, j¡¡¡:Irta:tr, q.,e a ílUllirl;s re kE ~ cmfzjur:ó ui p:t:bl.em re ~ 
ra:::iaal: Ja ó:p:n:acia allitm'-u'lr:ia. 
3.IJ"'O a Ja; ng:re:; re Ja rro:iml=én ~. el ~ rur:al fu:! 
Sl~~ d::s3.rt.lc..tl, ~ e<.'troiO ce q..e l.ra vi.g.:c:S3. c:ii3::uiiói a:.a::fini.al a:tió a 
¡rm:1ptm el> la; ~. Ja ¡a1D:a "ó:s:m~' ¡:ara -=nbir el f"W"SJ ce 
CU'lt:IaDÓl i' anbJ..o cE 1:t5 a'1t.lg.D.5 C01l.1Ud:r:hs rurales". AJ..lllar" Gnún, ~é::trr."El Canto 
dr>l Futuro", en t.:rncos. :,.·u1.i. ~00, :-!f..xico.1qR6. p¿g 16. 
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Esta última ob~igó al campesino a deja:- su lugar de origen e 

incorporarse masivamente a la ciudad donde se ubicaron (y lo 

continúan haciendo} la mayor parte de centros manufactureros. 

Las ciudades, al convertirse en puntos de atracción de las 

masas campesinas, tendieron a crecer desproporcionadamente (ver 

cuadro 4}. Asimismo, el crecimiento industrial fue 

concentrandose en las regiones circundantes a la ciudad de 

México, a la de Monterrey y a la de Guadalajara. 

Las dos primeras zonas industriales representaban el 65% de la 

producción bruta de la industria manufacturera mexicana en el 

año de 1965. El efecto más importante que deriva del aumento 

del número de obreros en las ciudades, es la devaluación de su 

propia fuerza de trabajo: "este fenómeno en el cual el 

proletariado hace descender el salario ante los efectos de la 

oferta y la demanda de trabajo se .produce debido a que, por 

bajo que sea el nivel de vida que·el asalariado encuentra~en la 

ciudad, en términos 9ener.al~s_, es Süperior -al que :tiene en. el 

campo. 
.· .· . .-, ..... _ 

"Desde luego, ea to último· es i:-ei~.t·¡~·o./~- ~-(~.,~i:::~~B.ja~~~· .'~ue emigra 

del campo a la· _ciudad' ~·:es. '\~uY,~/J~'i'·~·ei~bi~>~Y ·~i~~.e mayores 
- • •j ~.:··' ,·:_ .:J 

po~ib.ilidades - d~_:, ;_f~t:~a~~ :p~~§_~:;~-~~~!~-~.~f,~~-~2l9.~.~ti~.triál de 

re·sérV~" (2i),: .. qÜe· cif-: ';~';~"·'~:~-ó~·:-:- fuerza" :d~~it~~~b~ij~·- -'excedente', 
' " ···-:,:. ··;':: ;.:):::~.· '•\ ,.":·. >,\;,·.:_":·;;;~(.' 

~··, .. _.,: ·:~. -_ -.~:'.~:' - .-:"·: . - ·:·.;. :·.;f~··-' 

_(_2_3_)_Al-var_e_z fobssO, ¿,;;i, y ~~.;'z ~iá, ~.'titl~. Op. cit'. Pág.45. 
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deviene, en estd mecánica de la desigualdad~ en una población 

marginal sin espectat.ivas de ninguna índole ( 24} Si acaso, 

formará· parte del cuerpo de los subempleados, que en 1970 

representan el ~Si de la población económicamente activa (12 909 

mil personas), de lo contrario, seri un desempleado más que en 

el mismo afio llegan conservadoramente al 3% de la misma. 

Análogamente a esta población sin empleo, se acentúa en forma 

paulacina el fenómeno de la concentración del ingreso ya que si 

"en 1958 el 51. (de las familias más ricas) tenía un ingreso 22 

veces mayor del 10\ mis pobre; en 1970 esa relaci6n subió J9 

veces" (25). 

A pesar de este panorama de desigualdad económica y social,la 

distensión logra ser atenuada relativamente. entre otros 

factores, por la importancia que cobra la clase media; ésta da 

forma al "sueño liberal decimonónico de crear una población 

intermedia, educada industriosa capaz de ser un colchón 

ciudadano entre la amenazante masa miserable y la soledad 

angustiosa, aunque privilegiada, de las élites dirigentes y 

propietarias'' {26} Al mismo tiempo la clase media es 

presentada como el próximo escalón social al que debe aspirar el 

-( 24) "El 'margjnalisno•, seaún Pablo González Casanova, es la forma de estar 
al margen del desarrÓUo del país, no participar en el desarrollo 
eoonánico, social y cultural". (La darocracia en~. 14a edición. 
Edit. Era. México. 1979. Pág. 87). 

{25) Tello, Carlos. La política econátuca en México 1970-1976. Ja. edición. 
Edit. Siglo XXI. r-exico, 1978. Pag. 20. 

(26) ~lar cam.in, Héctor. Op. cit., Pág. 16. 



p~oletariado. Al igual que este último, la expansión de aq~é1:~ 

se relaciona fuertemente con los procesos paralelos -:!e 

urbanizacíOn y crecitníento económico, por lo tanto es en gran 

medida un fenómeno urbano con una est..ructura bastante 

heterogénea. 

Compr~nde una amplia gama de posiciones, con grandes diferenc~as 

internas en mat.er1a de ocupa e.iones, ingresos, status y 

participación política. 

ftPara los nños sesenta se consideraba que la clase media 

comprendía entre el 20 y zsi de la población~ .• Sin embargo 

(ésta) no modific5 mucho la situación relativa de los dos 

externos: las clases altas y los sectores bajos y =arginales de 

la sociedad mexicana que constituían entonces entre el iO y el 

75\ de lo pobloc1ón" ( 27) cifras que denotan que durante este 

periodo las perspectivas de movilidad social fueron mínimas para 

los ~randes grupos que constituyen el proletariado. 

l.4. LA SITUACION DEL PROLETARIADO SINDICALIZADO 

Las posibilidades de ascensión social no fueron mejores para 

aq"t;él.lo9 que laboraban "protegidos" sindicalmente. Los 

trabajadores organizados -en __ to_rno _a- sindicatos pertenecientes a. 

las centrales sindicales que sirven de a.poro al Estado 

(27) ~. lJ:>renzo, 0p. cit., Pag. 1345. 
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obtuvieron cíe.etas reivindicaciones, aunque no fueron 

notablemente diferentes sus condiciones económicas y de 

participación política a las de aquéllos no orga~izados que eran 

la mayoría. Para 1970 el 79i de la fuerza de traba30 ocupada en 

la industria {de la transformac.t5n, extra.ctiva, eléctrica y de 

la construcción) no se hallaba organizada. Esto le restó la 

oportunidad de recibir los breves beneficios ue transaron para 

sus agremiados las cGpulas de las centrales sindicales con los 

gobiernos que abarcó el desarrollo estabilizador (28}-

Para tener una idea más completa de la debilidad del trabajo 

frente al capital, al final de este período, basta dei~ que en 

1970 de los e 054 822 asalariados activos del país (dos terceras 

partes de la población económicamente activa) distribuidos en el 

campo, la industria los servicios, sólo 974 350 eran 

sindicalizados agrupados en 15 681 de estas organizaciones. De 

este total l 148 032 (29) laboraban en la industria, lo que 

significa que la mayor parte de trabajadores organizados se 

hallaban en ese sector económico, laborando como obreros o 

empleados, y más de seis millones no estaban protegidos por 

alguna organización. 

Para las condiciones de vida de los trabajadores esto fue 

relativamente impo,rtante, ya que si bien los sindicatos 

( 28) !:.. 5 395 766 obreros y anpleados ocupados sólo l 148 032 {21\) estaban 
sindicalizados, -p:Jr lo que el restante 79% no lo estaban, según datos 
de Juan Felipe leal en "El sindicalisno rrexicano, aspectos 
organizativos", en Cuadernos Politices, Num. 1, Edit. Era. 
H~xico.1976. Pag.38. 

{ 29) !bid. Pág. 38-39. 



•protegieron' a los trabajadores adscritos ·.a ellos, 

garantizándoles cierta participación en la distrib~~·ió~ de:· la 

riqueza, resulta más trascendente señatar que los. -mismos, 

independientement.e de la central a la que pertenecieran 

(C.T.M.; C.G.T., etc.), influyeron mínimamente como conjunto en 

lo que respecta la fijación de salarios y contratos 

colectivos de trabajo {30). 

No dbstante la dib1l influencia sindical en estos factores que 

inciden directamente sobre las condiciones de vida de los 

asalariados, los traba)adores sin sindicato estuvieron en 

peores condiciones que los organizados. 

Sin embargo, esto no significa que el sindicato haya sido el 

medio por excelencia a travis del cual la fuerza de trabajo se 

defendió del capital, sino mis bien el medio por el cual este 

último y la clase politica anularon la capacidad reivindicativa 

(30)Según carlos ¡.fu-quez ("La PoJltica de Salarios Mínillos Legales; 1934-
1982", en F.conania Mexicana, nlln. 5, ClDE, 1963) el conjunto sindical es 
débil si el incnm:mto de los sal<l.r1os minirros generales rrayor al 
increnento de los salarios industriales. 
Tcr.wrlo cato base esta referencia, dura.'1te el perícrlo de estudio, los 
salarios irrlustriales disminuyeron si se cc:rnparan oon el crecimiento del 
salario míni..rro nac.ional. E.sto denota la debilidad de los sindicatos 
durante este lapso. Por cuanto a los contratos colectivos, t-Bría Jvnpa.ro 
C'.asar (La contratación colectiva en México: ¿un proceso d~ 
negociacion?, CIOE. Pe.xico, 1982), señala que estos, sin referencia 
directa a los salarios no son indicador del p:der sindical. Y si, caro 
ella tru.sma lo ce1lue::it.rd, lu~ ...:.vr.t.rat.:.;; ~lc-::;~1::';)!;; de trP!.b=\J0 que estu..iió· 
tienen 1Ittp0rtancia casi e.xclusivarre:nte con condiciones referidas d 

ingresos y t.l.ffi\?OS, y e."1 estas condü:iones influye rrás el car:icter 
estratégico de la industria y el reconoci.rru.ent.0 gubernarnental a la 
di.rección del sindicato que la belicosidad de la agrupación o su 
inde¡:endencia respecto de los aparatos estatales, entonces concluiria.'!'Os 
igualrrente que los sindicatos son débiles no determinan 
furrla..rrenta.J..rrente y en general para la industria, el nivel de los 
sal<!rl'JS, ni de los mínirros ni los cont.ractuales. 
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c!e aquélla. 

51 bien el sindicato debiese ser el arma prl.ncipal de los 

trabajadores para ejercer la única autoridad que les concede la 

división clasista de la sociedad y más aún cuando aquéllos que 

la integran se hallan en una posición estratégica en la 

economí, en la proó:ucción industrial especl.alr."1ent.e, en este 

caso no resulta ser asl¡ el sindl.C.3.to deviene en un r.':.edio de 

control que permite mantenc~ el statu qua capitalista, borrando 

la oposición que la fuc~:!a de trabaJC• pudl.esc pres~ntar y 

coadyuvando a la conscc~ción de le acumulación de capital. 

En una estructura sor.:ial donde las clase3 que la integran 

guardan las separaciones señaladas, la estabilidad política, el 

orden económico y la conesi6n del ~ejido social se mantuvieron 

fundamentalmente a través del con~rol Slr.dical que se ejerció 

sobre la clase trabajadora organizada, concretamente en mayor 

grado, sobre la que laboraoa en la industria, dado que ésta era 

el motor e inspiración del modelo de crecimiento. 

l. 5 LA FUNCION DE LAS CEllTRALES SINDICALES EN EL 

DESARROLLO ESTABILIZADOR. 

El ambiente de desigualdad económica y social, aunada a los 

es.casos canales de expresión política, crearon las condiciones 

materiales que provocaron la inconformidad de los grupos mejor 

organLzados y políticamente más avanzados entre los 

trabajadores. 



.H.1 

No obstante ello, el período que va de 1954 ··a 1970 se 

cat"acter iza pot' escasos movimientos reivindicativos, los cuales 

hasta 1966 no result.an \¡n peligro para la estabilidad del 

r~gimen, sin embargo van creando el ambiente de inconformidad 

popular que llega a su ?Unto rnás álgido con el movimiento 

estudiantil de ese año. 

Durante el periodo señalado, la efectividad Qe la acción 

política de los trabajadores sindicalizados (31), se puede 

~xplicar por dos razones, la primera, por la violencia con que 

el Estado responde a lo~ grupos que hacen patente su desconteno 

ante la disminución de la cal1da.<l d;; vida y de las nulas 

posibilidades de progreso económico participación política, y 

{ 31} CaW a:1a.::ar que de acuerl.o al siguiente cu.ad-ro estadístico la 
actividad sind1cal resuit.aría ser alt.artente prolífica en el desarrollo 
estabilizador, sin embargo, la huelga, o:::m::i muestra d<? la cxxnbatividad 
sindical no es ut.ili zada p.:;r los sindicali:<:ados caro inst.rU'a!?nto 
rei·.·..:.n:!i::.Jtlvo de clase para e-'1.frentar al Estado, (según Francisco Zapata en 
"f.l conflicto Sind1cal en hre..nca. I.iit1na", pág. Li 7). Sin.= rrás bien, ~s 
ut.iliz.ad.a para ~idti::.ar coyunturas políticas p:JL parte de las cúpulas 
decisorias de las cent..rales de trabaJadores, particula.r:Te""Jte la cetatU.sta 
que encabeza rr.á.s de 700 huelgas en este pericdo. 

Huelgas 

Huelguistas 

Tt>tal de 
Sindicalizados 

~sarrollo Estabili::.ador: 
Cárdena.~ Avila Alem:'m Rw.z C. L. Matees 01az o. 

478 

61422 

356 

53658 

107 

16200 

247 

25057 

7G8799 804935 1004836 

487 

41175 

1361607 

223 

7715 

17834H 

Fuentes: "Huelgas y Huelgw.stas'1• ~'1uar10 Estadist.ico de los E.U.M.; 
"Sindicatos y Sindic.al1za.dos": Anuario Estadístico E. O.M.; 1'ciñáao 
de Francisco Zapata. E.l Conflicto Sindical en Pmér1ca Latina . 
ElCOlegiodeMéxico,Héxico, 1qso. ?ag.117. 
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la. segunda que es más común, por el férreo control ejercido 

sobrre los trabajadores a tra~és de las organizaciones que los 

aglutinan de acuerdo a la actividad desempeñada por éstos en el 

proceso productivo, y que históricamente ho dado forma al pacto_ 

corporativo entre el Estado y la sociedad. 

El pacto constituye prapiamente un sistema de dominación que ha 

evitado que los trabajadores síndicalizados que participan-con 

la fuerza de trabajo en la producción, funcioneri d~ manera' 

autónoma y fuera del control estatal {32). 

Empíricamente este sistema se expresa a través de las gra~des 

~entra les sindicales, campesinas y •populares•· cuyas 

direcciones anulan u orientan -según sea el caso- la 

participación política de los trabajadores organizados~. Las 

asociaciones de la sociedad civil se ligap con las es~r~cturas 

de decisión del Estado> el cu·a1· a su vez ejerce un dominio 

sobre aquéllas. La vinculación de la fuerza de trabajo 

organizada en torno a éste~ ha sido la forma más común de 

controlarla pollticamente. 

-~in embargo, durante este periodo el Estado recurrió también al 

ejerci1:io de la violencia cuando en algunas ocasiones grupos de 

{ 32 )"El corporativisrro se ejecuta. en foma de decisiooes que ~ la 
fragrrentación de las clases scciales con el prop5sito de facil1~ el 
predaninio estatal y disminuir la fuerza y los proyectos de la sociedad 
civiL Cano representaciOO social, el coq:orativist0 es el rr:edio para 
mantener divididas a las fuerzas soc.iales al misno tienp;¡ que las 
supedita ideoló.Jica y organiz.at.ivarrente al Estado". camach:> SOlis, 
1-\Jnuel. ap. Cit., Pág. 25. 



,.· 
oposición se hallaron lo suficientemente polif.iz.i~~s y 

- ·-·- . 

organizados, obstaculizando con estos ·factores su contr~Í.., cOmo 

fue el caso de los trabajadores fe['rocá?:rileios ,(1958-1959) O 

de los maestros (1958). 

En buena medida, podemos explicar la ausencia de notables 

movimientos de obreros sindicalizados por el papel fung~do por 

las centrales sindicales corporativas. Estas_ bl.oque~~on los 

brotes de insurgencia sindical tanto fuera como al interior de 

ellas .. Desarmaron las propuestas radicales de los sindicatos 

mas combativos haciéndolas propias y luego ajustán~olas -a los 

requerimientos propuestos por el Estado, o bien convalidando la 

política económica impulsada por éste. 

En el. período que anteCede ""él seXEiñio -echeverx::ista ·.fue· notoria

la cooperación de las centrales siO.d.icales con·.· el :Estci.do Y· .. el 

capital·, a fin de hacer:. viable~: ·.la·~ poÍítiCaS . eco(!ómicas _qu~ 

dieran· c~íitinuidad _al model~ ·de·· cr~_cim~·ent?_ ~rí. el ·::.~ue -. hall~ba 

a~pli.as racii.id~des- la reprodUcciói:t_- de. capi~cü.--

Las"_cúpu-las o direcciones si,ndicales--fueron -"_un- puente .. ~n~re_ ~l_ 

Está.do y los trabajadores para controlar a é's~6·s .Y~:::~~i~~i .:~-ú~ 
cons.ti tuyeran un· obstáculo>'para· i~>.c~~la~~6ri\·c~~-it·~;{'lst~·~ y 

: ~. ·_' . .. . ~ ' : .. _ _ :· ;" . 

_p~ra __ .imp~41r_ _q"!e_!o--"'" en· última 'jOSt_a~Cí~;:,J:~·.' C::-~~-~-~-~-9~~~~a:EJ:· .- _su 

condición de expl~~ad~s, a -;~rKr·:~ Je~;~ -;;itt.i'a~{(;~~--;~~--ia~ 
relaciones de prodU-~c~6~,- -~~Y A~-~ --~,~~~~.~\ ~~;, >~~~ ,~~j~{-,>d~:' ~os· 
casos, lucharan,· po:r de~·and~"~·. S'á1aC,ia"it?S :~{~~:-~::·:a~·i~éi·f,.~ .. de ta 
jornada, pero no sobr~ l~.--}~1--~·~:~~ -'.:~.e ~-Ícia,~,e~~i.6 ·y_·-·tue·ra ae los 



39 

centros· .de 'trabajo",( 33). 
,· ~ - ,. - : - - . .: -

Pár::. el '_-:,·~u-g·~i:::--_~str~té9\co/ :qu~ ~,ócüPa_ ··.fa -. fuer.za de trabajo ~ 

"f~ncla~en.talm_enté··_1a/obrera_-,' ·en >~'í-;~rO~es~ ~r~-~ctivo resul;~a~a. 
,: _. ,_•: . 

necesarf.3 _s_~--P~~l~-id~d·:_·a.fi~ de_ :9a·~-~'nt¡~á.'i~ los altos indices de 

pro.dllct!i~idád: que ·.el. -~odel~/·"d~ ~Fe~i~iento ·-requería.·. _Esta. 

razón justificaba l·a i~~i:~a~d~a: ciú:e> el. Estado .,le confiere ~-
- . - - . . . '. 

._ ~s~o ~-º-- t:ati~J~~~·~ ~--1~~-. -¿~n-t·~-~Ie··~·: -~.,e:· -~~~e:r~:~- .. '~y- ;~~-~~~~-~·~o_s_:>_ 
sindicalizados, , la&_ ~~-'~.i~~:\ti;_~~~>'--~~y:or:: ~~s_?':/P~-¡-~~~-~·~'.- :~~~-· _1a·: 

toma gubernamenta.·1\-=-: de --'cifiCisiOnes- _·._ qUe ·~otras~' ~·e-~tr:~1~S. 

tra_baja~ore~-,- ~·,como·-,-~ :~'~·.~¡:¡:fy~;~:e·t;~.- 6;~~~:;:~~:~·~jf ~~~~, .. '. :-c:~~p;~·~iri~~ 
-._o-,-·-- - 00- ~-~ -~:T~,~;;:¿;);."-,-~' ~-.{~~{~: ,.:_.::;;·~; 

"populares". · f;/· :>.~:~/ :·:'.i.i§); : -~ r~: .,. ~-- ~ ':··' · 
._·,.,:·> ·::.,\'.. ·:·\.¿' ~~.;:,:,t" -;.~~::·;.; . ;:::. ·~·/:,.« .3;. .·~"=.!-< .. ;;;:·: '. :~<-

1. s .l. LAS cuPULÁs.:o oriÍEccÍC>ílils s'r~IHCALES. 
·:·.·.·. -y,;:,;~·.:~~::·~... :~--.:·: '.·,:· .. ~:._· :· 

de· 

o 

"'-\:'· '• ;'.;t:i::.: ~- . 
MayOr · i~~~~-~.-~.·;-~~~-.í..··a.· --~~~ ·ias· .~"?~'.j~ib~--; ~~~-~·~h¡~~d~s como masa que da 

''V 

vida' a1-:~m~\ri~.i~-rit~:~~ó~br'~-~-9~--~}~,~-t~~il~-~";--r~·s' dl.recCiones sindicales 

: que di~i~e~··j·~~~>~-~~·;~~-~·¡~~":,~4:.:.:1~·~ ,'_:~~Iit~-in~n ~ 
Las di~~~c'iArie~;"_::'(.o~~~:.·~-~~.~ia~-~>. .. s~;- ha·~:._ coñstituido paulatinamente 

_ ,_:·~~ ~~~p_r9.~_~i~~~C.~~~?-~-~.~-~~-~t.~~~~~~~-~~~i~_s __ ~~,l.í~icos __ qu~-·~ª~-~~an.-_~,Too~q" ... - -o·-' 

9C:UPOS de P#e.s°Üjn Y'.: .. sob.~e tOdo como feudoS. Es decir,, que no 

sólo constituyen a·soc.ia.ciones que persiguen inf~.uir~ e~·~t·.:.~~~--
desiciones . 9ub~r'namen.~ales sino que ádemás,. co~t;l·~~~~~~ a 

mantener ·e1 o'rden ~.c:>cial interno, obten'{e~do ~ a·,:'.· c'a~bio.:' 

(33) 
., ·· .. ·: 

Fernández Christ-lieb, -·pauli~a y .RodJ;""i9ul:!z !'-i-aújo,oCtavio. 
Op. Cit. Pag. 300. 



posiciones políticas, .t:ec6mpenSas económicas o pasando 

simplemente a compartir: el pod.er"( 3-4) ; 

Es innegable el papel de las-cúpulas en el curso de las grandes 

centrales sindicales. Las cúpulas han devenido, con el paso 

del tiem~, en burocracias con amplias libertades de acción y 

de~isión, resultado ello de la estructura y composición 

organizativas de las centrales obreras corporativas. 

_La::_ estructura altamente verticalizada de éstas, elimina 

cualquier canal de participación de las bases en la toma de 

decisiones cupular, al ti'empo que la forma de organizar los 

sindicatos de trabajadores -obreros de una actividad común en 

varias federaciones o sindicatos nacionales de industria-

coadyuva a su dispersión. 

Esta forma de organización y estructura, otorga a las cúpulas 

amplias facilidades de maniobra, que aunadas a "su ·importante 

base social (obreros y e::ipleados industriales} y su capacidad 

para solucionar -relativamente- los reclamos de los diversos 

núcleos de éstos• (3~) les han permitido conservar y en 

ocasiones ampliar, sus márgenes de acción ante otros sectores 

del Estado, particularmente el gobierno. 

Paralelamente, la burocracia sindical ha tenido, respecto a la 

burocracia política, (que ejerce la dirección del gobierno) una 

( 34) :-.ama.cho SOlís, Manuel." COntrol sobre el ílllVirniento obrero en México," 
en Lecturas de Política nex.icana. F..dit. El colegio de México. México, 

( 3 5) =· ~~3~. "El l'blimirrm a:m:o , sitmcil'n y ¡mprti_.., ro f'flxico fb,• • 
Sa. afu::iln, Blit. Siglo XXI, 1$1, Pá;¡. 1'9. 



41 

reldción de mutua conveniencia. El poder de los dirigentes 

s1ndicales, es decir su capacidad de intermediac1ón, se ha 

conservado gracias al entendimiento con el gobierno. Y este, a 

su vez, halla su amplia sustentación en las masas obreras, 

organizadas bajo la hegemonía de las cúpulas sindicales 

nacionales. 

Por otro lado, resulta ser que las burocracias sindicales, a 

pesar de su peso politice y dominio sobre las bases, no son 

entidades homógeneas o monolíticas. La historia de estas 

direcciones h~ d~mostrado que existen contrad1cciones dentro de 

ellas, y posiciones diferentes en la concepción sobre la 

función de los sindicatos y sus acciones. No son iguales, por 

ejemplo, las demandas (y los logros de carácter laboral) 

conseguidos por la burocracia sindical de la Confederación de 

Trabajadores de M~xico (C.T.M.), por un lado, y la Confederaci6 

Revolucionaria de Obreros y Campesinos (C.R.O.C.) o el 

sindicato minero, por otro. La primera central se distingue 

porque las demandas laborales de su cúpula son más 

restringidas. Las cúpulas de la C.R.o.c. y del sindicato 

minero por conseguir mejores prestaciones _'! :>ala~io~-~ 

Asimismo es conocida la disputa permanente entre las 

burocracias sindicales de 1 as diferentes centrales obreras. 

Disputa que deriva por conservar, o ampliar si es posible, su 

influencia' -de presión o respaldo según sea el caso- en la toma 

gubernamental de decisiones. 

La disputa ha llevado incluso, por.ejemplo, en momentos de gran 



tensión entre las centrales, a la creación del Organismos Techo 

(36} cuyo objetivo ha sido disminuir la influencia de centrales 

existentes o de reciente creación, como fue el caso del Bloque 

de Unidad Obrera {BUO, 1955) cuyo nacimiento obedece al intento 

cetemisa por consolidar su hegemonia a la vez de encuadrar en 

el bloque a la naciente C.R.O.C. (1952), la más considerada por 

el gobierno de Adolfo Rui: Cortínes; o al Congreso del Trabajo 

(C.T., 1966) cuyo origen, entre otras razones, obedece al 

esfuet"zo estatal, vía burocracias integrantes del a.u.o., por 

uniformar a las agrupaciones sindicales fuera de la 

oficialidad, aglutinadas en la Central Nacional de Trabajadores 

(C.N.T., 1960). 

De igual modo que los casos anteriores algunos episodios del 

movimiento obrero mexicano señalan cómo la burocracia política 

y los dirigentes espúreos han impulsado la propia creación de 

organismos sindicales. Hay incontables ejemplos de 

organizaciones que en sus primeros años tuvieron una vida 

democrática que al ser tomada la· dir.ección por _lideres. no 

representativos, fue abolida. 

La batalla - ent-re -- el -irlte-rés .-o de-'-'- ~as .--~urOcracias: ___ sindic;:_al __ y_ 

política y el de los trabajadores ha s{do rasgo ct'istintivO de 1 

movimiento obrero mexicano. Por lo mismo, los enfrentamien~os 

(36)!.oS Qrganisros Techo son aquellos que aglutinan Confederaciones, 
Fe:ieraciones y sindicatos Nacionales de Industria, constituyendo 
cxxnplejas estructuras burocrático-sindicales. 



entre democracia y "Char-rismo" sindical han producido tanto 

i.mportantes logros dernocratizadores, como escandalosas 

imposiciones que violan la decisión de los trabajadores. Tal 

fue el caso del movimiento ferrocarrilero de 1958-19~9. 

Las llamados "charros" no se sustentan exclusivamente, como a 

menudo se piensa, por el empleo de lu violencia y la amenaza 

ostentosa. También para mantenerse, la burocracia sindical 

emplea su capacidad de representación y lo mismo impulsa 

programas de ref'=Jrmas sociales limitadas, aunque de una 

eficacia ideológica no desdeñable, o llega a tomar, en 

ocasiones extremas, medidas de fuerza. La antidemocracia 

"charril .. se ejerce preferentemente a su nivel más elemental: 

el mantenimiento de una escasa vida sindical en la mayor parte 

de los organismos obreros. 

Este es el sello clásico del "charrismo•, que sin atender su 

trasfondo usualmente peyorativo alude a la exclusión "cotidiana 

del ejercicio democrático en las organizaciones sindicales, a~i 

como la imposición en la toma de decisiones sin consultar 

previamente a las bases. 

Estas prácticas fueron comunes en la mayoría de movimientos 

obreros registrados durante el desarrollo estabilizador: desde 

- el ·movimiento ferrocarrilero de 1958-1959, -hasta_ el _movi~iento 

estudiantil de 1968 en el cual, sin ser participantes 

decisivos, los obreros fueron aislados de dicho snovimiento a 

través de la amenaza de cese decidida por los •charros• 

sindicales. 



I. 5. 2 LA IMPORTANCIA POLITICA DE LA CO!!FEDERA< ION DE 

TRABAJADORES DE MEXICO (C.T.M.) EN EL DESARROLLO 

ESTABILIZADOR. 

Las principales centrales sindicales que figuraron en el 

'desarrollo est.abilizador 1 (C.R.O.M.., 1918; C.G.T., 1921; 

C.T.M., 1936: C.R.o.c., 1952; c.R.T., 1954), surgieron antes 

que éste; consolidándose alguna de ellas -como la CROC- o 

hegemonizando otra su dominio -como la CTM- en el transcurso 

del mismo. 

Cabe mencionarque las. centrales citadas aunque integradas desde 

1966 al Congreso del Trabajo, sirviendo como bastión al partido 

del Estado, han respondido en algún momento a diferentes 

corrientes ideológic'as (anarcosindicalismo, socialismo, 

colaboracionismo), aunque dicho sea de paso, desde antes de 

anexarse a e~e organismo techo (CT) comparten una tendencia 

ideológica similar, aunque diferentes estrategias de 

organización y-acción sindical. 

Asimismo, históricamente ha existido cierto predominio de una 

de és,tas sobre las restantes. Por ejemplo, "la primera gran 

central Sindical de carácter nacional es la CROM, cuyo imperio 

se extiende de-· Í918 a 1928. La -segun-da -Central que logra 

agrupar nacionalmente a la mayoría de los sindicatos 

existentes es la confederación General de Obreros 'l Campesinos 

de México (C.G.o.c.M.), cuyo predominio resulta transitorio: 

1933-1936. 



En efecto la CGOCM pugna por ampliar la unidad sindical, 

desembocando sus esfuerzos en la fundación de la CT~ en 1936, 

que ·desde entonces es la central obrera más poderosa del país" 

(37) . En el período 'estabilizador• consolida su posición 

política dentro del partido oficial, fincando su domin10 en la 

in<'.=orp?ración a sus filas de un mayor número de sindicatos y 

agremiados que el rsto de las confederaciones {ver cuadros 5 y 

6) •. 

Esta central (CTM) nace como resultado de la lucha de los 

trabajadores en contra de las fuerzas reaccionarias 

(representadas por- Calles) opuestas al cardeni.smo, re~ul tando 

fundamental su presencia, no sólo para la consecución de la 

política laboral de Cárdenas, sino también como un pilar en la 

defensa de ese gobierno y de los venideros. 

No obstante, sus posiciones iniciales de defensa de los 

trabajadores se fueron modificando paulatinamente hasta lle.gar 

a posiciones afines a los designios estatales, que en más· -de 

las veces han afectado a sus agremiados. 

El giro ideológico y de acción política hacia el estatismo 

obedece, en buena medida, a la exclusión de ias f~e·rzaS 

progresistas que le di~ron vida, 'i il la ·ascensión, a la 

dirigencia, del grupo más conservador - dentr6 ·-de -la -

confederación, representado por Amilpa y Velázquez. 

( 'l7) Leal, Juan Felipe. Op. Cit., Pág. 43. 



CUl\DRO 5 

Nll'IET<O DE AGREMIAOOS i'N .IAS PRI!l:lPALF.S aJ!lFEDEJlJ\CIOOES SUJE:l'AS AL l\Pl\RTl\DO "A" DEL ARTICULO 

123 crnsrmx:mw. rn 1948, 1954 y 1960. · 

Jurisdü.."Ción Federal exclusivamente. 

tbnUre de la Confederación 1948 

91,984 

CP.OC 

= 
CRT 

rumrE: , ~do de _Leal, Juan Felipe._Orqanización y SindicalisrÓ-~ coí~ci&l'--El~"Cbrefu-~icano, 
Núm. 3 •. E<lit. Siglo XXI. México, 1985. Pag. 40. . .. 



a.tADRO 6 

NLl'.ERO OC l\G~UP/ICIOOES EN !.AS PR!~!PAL!S CCN!'!DlllAC!OOES 5!NDICAL!:S NACIONALES CE LOS TAAMJAOORES 

SUJETOS AL P>J'f«rN:IJ "A" cnlSTI'l\lC!~ EN 1946, 1954 y 1960, 

Jurlldlcc16n Fadar•l oxclua1V&'l'Cntc. 

Nanbra do lo Con!odoroci6n 1946 1954 1960 

C'!M 503 1360 1644 

452 566 

156 235 292 

= 25 84 141 

24 

ruOOE.1 TaMclo de u.a1;' Juan Felipe. Clp; Clt. Pág •. 43. 
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Este primer giro ideo~ógico -se del en 1947. año en que se 

reafirma corría "una organización controlada por su di..rección y 

esta dependiente ·y parte del Estado. no del régimen. como lo 

demostrara en diversos aunque efímeros lllOmentos. con sa 

oposición a varios gobiernos• (38). Sin embarqo ese mismo aao 

se expresa igualmente como una organización con severas 

contradicciones internas que la llevan casi a su desaparición. 

El ente monolítico que superficialmente se observa no es tal; ha 

superado graves crisis e escisión como la de ese año (39). en 

que el Gobierno la apoyó con los sindicatos y agrupaciones de la 

burocracia. De cualquier modo, en la década de los cincuentas. 

y aun cuando el gobierno auspició la creación de otras centrales 

sindicales (CROC y COR) que enmarcaron los reductos qu.e- Bi ella. 

ni la CROM, ni tampoco la CGT habian podido incorporar. no sólo 

sobrevi'I.· ~ al impulso con que nacieron esas central.es. si:a que 

además se consolidó como uno de los pilares del Estada asQll.ien.~ 

una posición más militante que el resto de las ~e:$era~~oaes. 

recuperando con ésto su prestigio frente al gobie.rtD:3 : mcc5t:.ra..ocl.o 

su eficacia commo interlocutor de los sindicatos ~ ~-

Acciones como ésta facilitarían la creación de1 ~ ~ecbo 

-- buscado por -l"a CTf1,, llegando a concretarse e:n. L.~:r::, ~ .:. ..... 

creación del BUO surgido paralelamente a.ll. ~~==~:a 

( 30) 

( 39) 

Fernández Ot.ristlieb, Paulina y Rodriguez Aranjo .. ~Til.O!-~-Cñt.-

P;pr:i;.c1!:- l~~ionales de industrias. ca:o el f~ 'F ell 
electricista, la abilndona.ron. 
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estabilizador 1 • 

~l BUO ·se convierte en el mej~r intento por "evitar que la 

disidencia sindical se manifestara en oposición a la política 

económica del régimen que a todas luce·s favorecería a_ la 

inversión privada y a la concentración de capita1"(40). 

Asimismo, actúa como emisario en el frente de batall~ surgido 

entre el Estado y la sociedad cuando en 1958-1959 los brotes,de 

oposición de maestros, telegrafistas y ferrocarrileros, pero 

sobre todo en el último caso, terminaron por~ rebasar .,eL_.con.trol; 

de los sindicatos oficiales. 

A pesar 'de ámenazas y obstáculos la dinámica -del moVimlento 
- -

ferrocarrilero Y. de su liderazgo, _evolu?~ona~on a .una crecien~e 

radicalización --Y_ a. nivéles_ superiores- de_ movilización;~ _al 

-suceder -ésto, er -gobierno ·10 r~primió violentamente. En ese 

momento la lealtad de la· diz::ección cetemista, que se expresa- en 

i!!PºYº el: la decisi:ó_n g~:'?.ern~men_tal, y de .sus· ·sini:licátos que.·

permanecen i~diferentes, le ~~sulta crucial al gobie~no~ 

Respecto del- brote "divisíonista entre los trá~ajadOres "al 

servicio- del estado ( • ... )· -Velázquez, líder _de la_~ CTM, __ dijo _:qu~-

l'a FSTSE -donde se agluti~aba~ los _disid'ent.!!s~, podía'. _coritar~ con 

el apoyo de un miÍlóil ·y' ·me'd~o de trabajadores (de- la: CTM), ·y ·que 

adem~-~ pedir~a ~-ª·. íñ~~_rv~n~-ión ~-~~ · _,~EO· .par~_ ~~:~-~~~·~:·:.~~~~~~:~_er 
~--;'="·"'-~'-"-_, .• 

inten~~ d-~ ai~ol·u~i6~. co¿tra:_.e_i_ r~-gim-e-n·.-.- c4t) :--

(40) Fernández Olristlieb; Paul~ Y R~drif]uez .. 1'.r-a_u:j6.,.ri~~avio_.Qp.Cit. 
Pag.124. 

( 41 ) !bid. ; Pág. 125 • 
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La adhesión incondicional al régimen le d~ pauta-s para·,, una nueva 

reactivación organizativa y programática, para hacer--fre-nte ál 

vacio que dejó el enfrentamiento con lOs fer·ra'c,~rr-i¡eio~· -y:_~_tros 
trabajadores _ligados al sector público. 

Al concluir la década de los cincuentas, la -cTM es 'Uno de ·las 

pilares del sistema político mexicano¡ su papel de respaldo. y 

·aaheSión a los gobiernos, resulta fundamental en !Os in-icios de 

·1a siguiente década (sesentas} cuando surgen nuevos brotes 

subversivos -médicos- que presionan a aquéllos. "El movimiento 

obrero no brindó su apoyo a los nuevos profesionistas. No lo 

hizo ni el grupo de sindicatos asociados al BUO, donde la CTM 

tenía la mayor fuerza, ni aquéllos de la CNT, donde el STERM 

tenia influencia significa ti va. Es tos dos bloques se unen' ery 

1966, en el Congreso del Trabajo (CT). 

11 El CT fue precisamente un pacto entre las pt~ncipa"les 

organizaciones del país" (42). La unidad d~ éstas 

organizaciones sindicales del CT, donde la 'cTM ~~se·.-habia vuelto 

hegemónica, fue decisiva para el régimen en .el año de 1.968. 

Después ·de reprimir el movimiento estu'diantil, que no pudo ser 

--con-tiOlado por no--surgir de al<j(ln 'Cj!:-upo--in.corporado -al-- aparato

productivo donde las organizacione~ corporativas lo hubiesen 

Socavc!do, como sucedió con los suscftados en la ·década anterior. 

La participación obrera fue , prácticamente nula· El apoyo al 

(42) camacho solís M., El futuro.'..:" oP· cit., Págs. 58-60. 
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movirnienéo sólo provino de algunos s1ndicdtos de empresas 

estatales. Los contingentes furidarnentales del movimiento obrero 

srndical~zado, por el contrario apoyaron al gobierno. "En 

términos del régimen, las representaciones sindicales no podían 

haber sido más eficaces, hablan evitado la alianza obrero-

estudiantil"(43). 

La CTM y concretamente fidel Velázquez manifestaron su postura 

anticomunista declarando que el movimiento lo impulsaban 

"extranjeros y malos mexicanos, actuando como activos agentes 

del coraunismo" (44), después del dos de octubre dijo que el 

movimiento no era una subversión sino una "rebelión contra el 

progreso y desenvolvimiento general de México, por lo que los 

trabajadores en todo momento deben estar debidamente orientados 

y preparados para tomar medidas,... en defensa de las 

instituciones" (45), 

Sin embargo, "el acto genocida de Tlatelolco es el epílogo de la 

fiesta desarrollista, el deterioro de una imagen optimista Y 

milagrosa del pais, y el principio de una revisión critica de 

los presupuestos y de sus formas de gobierno y su cultura, de 

los alcances del proceso institucional y las limitaciones Y 

requerimientos de las distintas respuestas críticas ese 

proceso" ( 46). 

( 4 3 ) !bid. , Pág. 60-61. . 1 taro 7 
(44) CJM. SO añgs de lucha obrera. Hist_ona docunent.a ., • PRT-

CTM, Héxico,1986. Pag. ~7. 

(45) Ferná.ndez Christlieb, Paulina y Po<"lrigue?. Araujo,o. Op.Cit.Pag.343. 
(46) "eyer, Lorenzo. Op. cit., Pág. 1562. 
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Al finalizar la década de 16s sesentas, la CTM se hallaba en el 

centro de los equilibrios: nEn las difíciles alianzas de los 

sindicatos de industria. Entre los sindicatos de industria y 

los sindicatos de empresa. En el equilibrio y hegemonía sobre 

el Congreso del Trabajo. En la relación de sindicatos 

totalmente suyos otros a los que les concede considerable 

autonomía. Entre los trabajadores organizados y los no 

sindicalizados. Entre los dirigentes desacreditados y los 

lideres representativos. Ante las necesidades de votos y apoyos 

al gobierno. Frente a las luchas de la oposición y semi-

oposición sindical contra las representaciones sindicales y el 

PRI, y en un momento en el cual el cap1tal1smo mexicano se mueve 

hacia una nueva frontera, y el régimen busca subsistir_ y 

extender su viabilidad histórica" (47), en la siguiente década. 

( 47) camacho Solis M.: El .futuro irunecliato ••• Op. cit .• , Pág. 118 • 



CAPITULO II 

EL <XlllER!«:> EXm.VERRISTA. LA REFClM\ !XDOIICA Y LA 

APERnlRA l'OLITICA (EL DESf\RROUD a:MPARTIIX), 1970-1976). 
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El gobierno de Luis Echeverria (1970-1976) inagura la d~cada d~ 

los años setenta. Para estos momentos la sociedad mexicana 

viene arrastrando los ;raves efectos generados por quince años 

de "desarrollo estabilizador". 

Se perciben en los diferentes ámbitos sociales los profundos 

desajustes provocados por éste: en el escenario económico se 

observa un desequilibrante crecimiento de la industria 

manufacturera avocada a la producción de bienes suntuarios e 

intermedios, cuyo impulso no escatimó recursos ni mecanismos que 

incluían, entre otros, y aún a costa de su empobrecimiento, el 

uso de la riqueza generada por el agro. 

En el ámbito social, la polarización de las clases cuyo efecto 

pernicioso fue la marginación de la gran mayoría de la 

población; y en el político, la ausencia de caílaies - ae 

participación civil, la cual cuando se daba f_uera ae-: los 

márgenes legalmente establecidos por el gobiern_o_, conclUia en la 

acostumbrada respuesta autoritaria de éSte. ,_,,, ~ .. · .. ,, .. ,_ 

En otras palabras,. al dar inicio al gobíerno---~d_e ECh~~errj:a se 

hallaban junto al· crecimiento y a la aparente -~si-~bil:i\iad·, ·la 

creciente concentración de la" rique-za-~ iOS' rezagos· en la 

atención de los servicios _sociales, .la ·cOnce.ntración: de -los 

medios d_e producción, la penetra_ción -:d_el ca.pi tal ex~ra·njero, la 

insuficiencia agropecua~ia,'-' la __ inef ic~e~Cia :.· ind"ustrial ,-- · el 

desempleo y la represión,_ como parte de la anquilOsada 

maquinaria de respuesta Política· por parte del Estado. 
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Este panorarna mercado de contradlcclones y desigualdades era el 

terreno en el cual daria inicio. no sólo un nuevo periodo de 

gobierno, sino tamb1én una nueva fase de la historía económica y 

política de nuestro país. 

El gobierno de Echeverria consc.ituye el fin al ~mil~9ro 

mexicano" de los años sesenta, ya que se rige como Ún .intent.o 

por cambiar el énfasis del crecimiento (prforiza.nte _ de la .. 

industria), hacia las contradicciones por él-acumuladas·_~ _f:i~· de 

revertir las. Por lo tanto es una respuesta a los 9:i9nós de:· una 

doble crisis, económica y política, fincada - -a lo · l~r90 del 

.. desarrollo estabilizador" y para- l~:-c~~l--'-tendiÁ: ~~~~al~e_nte una 

doble respuesta: 

lo. Reorientar el_ esquema 

desárrollo y, 

de cie!cfmiento Y. sujet4rlo al 
20. Abrir nuevos e!'.'p.acios_ de pa~ti~ip~~i6~-,~~'1-:(~~Cci'>. 

La prim~ra propuestái' aun~ue ~~ulrLal f¡~·a/Ll sexenio, tuvo 
ca·~~e-,,~·,· traVés>~e ·-~~~;_:?~;f~;~~ t~d~~'.¿~~,6~~~:. ~~~os objetivos eran: 

-· i:re~{tiíi~~~~::··~~n "~i·s¡·~·iJ~~~-¿~:~.--~~-1 '~.-ingr~so i 
- ·mod~~-~i~-~~~,~~~'.~~;Í-~-~-6-~~-~~--:~g·i!·co.Ú\. ·i- ~umento- del empleo; 

- ·racíonis.lización. del ·crecimiento industrial; 
. . ' . ' 

réfor~~tnie'nto de las finanzas públicas y , ·_del sec.tor 

paraestataii 

- reorganización de las transacciones int~rn·::;.c~Ona~éS'"'- -juOto·; con:::_ 

( 4 ~.: =c~:i::l lad:e~:::er~:e:~~'.. S.A .. ·~"'i: ~;?>lLtica 
econánica del nuevo gobierno,.~ Méxief?, 1971~ 
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Estos objetivos, en conjunto, integraban la politíca económ1:-a 

del gobierno echeverrista, la cual dejaba de priorizar el 

cre~imiento industrial y reorientar la ampliación de capital_ a 

fin de niodificar el modelo de acumulación vigente durante las 

últimas décadas; lo anterior con el fin de lograr mayores tasas 

de crecimien.to_ y mayor eficiencia productiva, pero también "co"n

el objeto de lograr un reparto más equitativo de la riqueza, de:_ 

acuerdo con los postulados de la Revolución Mexicana; Eñ 

síntesis, "las medidas de política econó~ica d~berí'an 'airi9irse 

a los seto res populares y no sólo a los de la .burguesía" ( 49) ; 

por tal .moti_yo, la reforma económica es populista, pero. ~ambié·n 

nacionalista -Ya que se· orienta, --al m_enos--t-eóri~á.ment-e,-~ a buScar 

un desarrollo e~onó.ñtico-- y-: soCiai dentro -.de un capitalismo 

prop~o, lo , inás alejado, del, capitalismo hegeinónico 

norteamericanoª.,· ... --. - . 

La seguOda ·. :·p~OP'U~s:~-~ ~er~:¡. ~~-ii'i.i·~~~·a of'i~iai~ent~-· .como 

"aperturá d~6~;-ih'i6'~~-~ ::~;-:-{~~-~:~-~>~~~b¿_ obj·etiv~ ~br1.r. cánales: de 

ex~iesió~ '~(~ti~~:-.-~::;·:¡~-~-- \1~fe~enté~.,.- CO'í:.rieriteS. id~-~-¡~~Y~a_s.· en ·· 

o el que 

fueron 

¡QS_---~~O:~:::.:~~~~~/~-c!"~'~~-r'~i-~í~'(_~_stabil.izad_or 11 su~ demandas no 
•!2~ < '-•'- _::,•;e, 

,---~~S-u-eita-s~º"--"'~c;~-~n----;'. e1·- --piior --de To·s casos, -- fe-.ro-zmente-

durante 

(49) Saldivar, ·Arférico, . Ideolcxiía y rolítica del f§tado ~cano <1970-
1976). Sa,;· edición; E:1J.t. Siglo XXI. Mex1co, 1~8U. Pag. '6~. 
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Debido ª· que en el "desarrollo estabilizador" los canales de 

participación estaban topados, una considerable parte de la 

población, inconforme tanto con las medidas poli1:.icas como·- con 

los efectos del crecimiento económico, optó en diferentes 

momentos y por diversas vías por abrirse su propio espacio de 

participación. 

El paulatino deterioro de los mecanismos de dominación llegó a 

punto crítico cuando, ºa falta de respuestas políticas, 

persistente y masivamente demandadas, el Estado silenció con la 

acción del ejército _el úl.t~r;io y _más importante movimiento de. la 

d~cada, en 1968"(50). 

En realidad, la .. apertur:~ demociática"" buscaba conseguir, 

paralelamente al objetiVo-:de-, facilitái canales de_ confrontai:ión 

política, resarcir_ el- deterioro de la legitimidad sufrido en la 

década anterior, concretamente en el año de la masacre 

estudiantil. No obst·ante las respuestas y resultados 

contradictorios aL finaL.del gobierno echeverrista, la "apertura 

democrática" se const~'tuye como el primer intento por 

flexibilizar las relaciones entre el Estado y los diferentes 

grupos sociales, amén de restablecer los mecanismos de control 

político que mostraban claros signos de desgaste. 

La reforma económica y la "apertura política" fueron las

estrategias que dieron forma, una en el campo econ~~icá o-Y ·otra 

(SO) wol.denberg, José et. all. Evolución del Estado Mexicano Tan:> II. 
Edit. El caballito. t-ÉXico, 1966. Pag. 183. 
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en el polit-ic?, ái noe!SarC-0110 compartido"". 

II.l EL< PROYECTO ECONOMICO DEL GOBIERNO ECHEVERRISTA. 

Seílalaba en el capítulo anterior que la economía mexicana, 

durante las-dos d~cadas que antecedieron loa años setenta, fue 

signada por el "desarrollo estabilizador". 

En ese periodo, como indicaba, el impulso desmedido al sector 

industrial, (generador de bienes intermedios y de capital), así 

como el descuido al resto de sectores económicos, determinaron 

el ~gotamiento de este esquema, es decir, la imposibilidad que 

se presentó en la economfa para poder seguir funcionando de la 

misma manera como lo hizo en las primeras décadas de la 

posguerra, así como los mecanismos utilizados para ello {51).

Iniciados los años setenta, el gobierno echeverriata reco-ñoc-i6 -

como tarea fundamental el cambio de objetivos e i~.st~Umf!!.ntos. 

que permitieran modificar los desaf~rtu~aaos re~ulta.~os,::_ a~1'· 

•desarrollo estabilizadór". ::- ·_:··-.~ · -~.-~-. 

Los objetivos de la reforma ec?n6mi"Ca .. :.-~~op~·~st~. ·p~.~-.- E~-.:-hever~Ía 
se a·rientabañ a incidir en- -~~~:~-->~~t~~\;t~~-~o:;· -~~-~Ocf:~:1\·/-~~~~¿úi~c-~~.~-O -Y 

financiero. 

( 51) Transferencia de recursos del agro a las actividades de este sector 1 

~ a .la postre devino en el déficit de la producción agrícola; ap::iyos 
~1na.nc1eroa: protección industrial via aranceles y tarifas; bajas taaa.s 
iup:>aitivaa a la renta; endeudamiento externo; reducidos salarios que 
provocaron terrlencias agl.Xlas al subconsurro_ 
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Lil pr:ete?nsión de ést:os era> como S"<?:ñal.1 ba al inic.:...'3r el 

~resente capí~ulo, el iort31cciroiento de las findnza~ p~blicds, 

la r.tcdez:n1zación de la agricultura ~ la pdr de la 

r .:le iona 1 í zac lÓn ir.dustr ial el C.::-!!cirr.icnto e:on la 

rcd1stribuclón del ingreso. 

Estos lineamientos aunque no fueron Fresen~ados en un plan de 

gob-ierno1 se defint.t:"ían ext..t:'<J:Ofici.almente co;no las paut~s que 

orientarían l.3 políc:ica económica de ese se,.:enio (52}. 

Simul táneament.e ref le: aban l.J.s necesidades di agnos:ticad,¡s por 

el gobiern3 en esa coyun:ura ell ld que descubre el velo de la 

realidad anuncit:.nd·::> dranZtt.i.cá.:;ente gi,.1C! no po~ian "postergarse 

por más tiempo l:Js .';'l~did&s 0r1 er.:.3das d reducir los 

desequilib:::-ícs s1;::,.:;t..::..:-1.:t i ~~: y geográficos. cuya creciente 

el proceso de crecimient~'' (53) y ~is aGn el "modelo histórico 

en que é:stee se infocma" { 5-.1;. 

!.as consecuenci.Js de los mencionados lineamientos implicaban a 

su vel u~a ~mplta pacticipaci6n del Gobierno en la orientación 

de los espacios de mov1ltdad alcan~ado& por la burguesia. En 

esLe intento por reorganizar las estructuras, el Estado 

necesariamente debería er1g1rse como el Unico elemento de 

formación social capa:: de cad)•u•nn· en la continuidad de su 

( 52) La present.ac~é:1 'ie los C>bJe_~vos e 112su·1.rnent.~_:; de i: ~ p::>li~1::a 
econan.i.ra par3 ese .se.xento ~ r.i .. ::o ·1 traves del dv...;u;ne!lto Mex.1co. -:ª 
oolit1ca econ6.ru.ca del nuevo 9ob1erno", cd.tta.do por el Sanco ae 
caaercio Exterior tB!>!:Ia:t.z..,··n en 19iL 

(53) Op. cit., Pág. 17. 
( 5~1 ~ lbid~ Pdg. ó4. 
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proyecto~ pernitír gestion~r los car.i.bios que garanti.zaridn ~u 

desarrollo y sortear los desequilibrios antes señalados. 

Sin embargo, al final del sexenio, el peso politice y económico 

de la burguesía acumulado d~rante el desarrollo estabilizador, 

refutaría (en una disputa <:on claro saldo a su favor) la 

estrategia de preeminenci~ gubernamental via refor~a econ6mica. 

Para lograr la consecución de los objetivos expuestos, el 

gobierno consideró la aplicación de los siguientes instrumentos 

(55) , los cuales, segGn la estrategia planteada inicialmente, 

debc~ían extenderse a lo largo del sexenio: 

a) En materia de impuestos, con el objeto de sanear las 

finan¿a~ pGblicas ~ eliminar los deseq~ilibrios financieros,se 

contempló la aplicación de una reforma fiscal tendiente a 

modificar la base de captación de recursos. se tasaría 

mayormente la renta personal y de las empresas, a fin de abrir 

una fuente propia de captación de recursos y disminuir el ritm.· 

de crecimiento de la deuda externa. Comparativamente con otros 

países ºel sistema < tributario mexicano resultaba casi e1 
paraíso, como lo revelan las comparaciones respecto a 1970, en 

la cual la carga impositiva para nuestro pais era de 12.5 _ .1 

producto social. En el ámbito latinoamericano, sólo Honduras, 

El Salvador, Guatemala y Solivia soportaban una carga fiscal 

menor" (56). De aquí la importancia de modificar la estructura 

( 5 5 ) • "I.Ds ínstrUrentos son los medios que atpl~ el go_!Ji~o para lograr 
sus fines". He.rschel, Federico. La ooht1ca econaru.ca. F.d1t. Siglo 
XXI. l'éxico, 1980. Pág. 90. 

{56} Angeles, Luis. Crj5i5 y cavuntw;a de 1g ecoognía rrexicana. 4a. 
edición. E'<!it. El Caballito, r-'éxico, 1984. Pág. 63. 
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de la_ carga tCibutaria. 

bj TaSas de S~~ario, subsidios y control de precios: al 

diagnosticarse · como prioridad el crecimiento con la 

distribuc.ión ·del ·ingreso, se consideró fundamental elevar los. 

níveleS de vida del grueso de la población a través de aumentos 

pauia:!~qs de salarios, subsidiando al mismo tiempo lós 

productos de mayd: c~nsumo, lo que redundaría en el control de 

precios. Estos factores dinamiz~rían la demanda agregad.a que 

estimularía la producción. 

e) Gasto público; con el fin de vitalizar aquellos sectores y 

reSioriE!s que habían recibido los efectos negativos del 

desarrollo estabilizador y modernizar el aparato productivo, se 

estimaba necesario la ampliación del gas~o públiCo enfatizand.o 

_la- cap_italizació del agro .. 

Sin embargo estos instru~entos encontrar~~· desde·- su .. _inÍ.J?~~" dos 

serios 0 obstáculos que. impedirían 'su integra· apl_ic~cic?,~-: P~r 'uit 

lado, ·1a _g_ran -~rnrguesía monopólica, que l,e impuso líinites·-a .la 
. . -

acCión ·estatal·, fundamentalmente cuando se dieiOn los- primeros 

~: paSós __ ·de· --~a reforma fiscal que amenazaba ·afec~ar su hegemonía 

eco~ómica; y por otro, la multipli'cidad de elementos qu(t 

forjaro·n la crisis de carácter estructural y ·que a lo largo del 

_-_____ s~x_e_nio _ se p_resentaron en conjunto, invalidando prácticamente 

la aplicación de los instrumentos a largo plazo, aún más cuando 

estos eran contradictorios y con poca coherencia, como en el 

caso de elevación de salarios y control de precios. 
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Por estas razones es válido señalar que el gobierno en pocas 

ocasiones aplicó cabalmente estos instrumenots, remitiéndose casi 

exclusivamente a enfcentar los embates generados por la 

aplicacíón de su política económica contradictoría1 la que a su 

vez respondia a cada nueva fase de la crisis estructural, misma 

que era alentada por la burguesia toda vez que saboteaba (por 

medio de la contracción de inversiones y la fuga de capitales) 

los objetivos gubernamentales tendientes a hacer frente a los 

desequilibrios heredados. 

El resulta.do desafortunado de la íncut"sión gubernamental en la 

economía y el vano intento del aliento reformador de encauzar el 

país a rumbos menos adversos, se redujeron sólo a conformar un 

periodo de transición económica inte9rado de tres fases 

claramente distinguibles que corresponden a la evolución de la 

crisis económica., características del periodot -y los instrumentos 

de corto plazo aplicados para sortear cada coyuntura: 

la. Estancamiento, 1971-1972¡ reducción del.gasto de,la· 

inversión privada. 

Ante las presiones infla~i?na_rías, -despuéS _:de'. ~n -i~p5:-c;> ·."f>_~?ion9ado -· 

de estabilidad de precios, ·la te~~~n~·{a :- ~re6Íe~~e" -·-del,: 

desequilibrio externo (p~incipal!i!mente dfa la' ·~~ud~_:·?~¿~i~c·~·-,,, al 

igual que del déficic comercial y fiscal)':, como'_:~~·~~~- .d~' la 

política de estímulo para -- el -ahorro;-· el ·_ef~bi_~-~~~~~~~~~~~vo.c6 _a 

realizar los ajustes necesarios. 
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La principal medida adoptada en esta primera fase- fue.- la 

contracción programada del gasto e inversión pública, que se 

redujeron en 23.2t respecto a 1970. 

Cabe destacar que igualmente se contrajo la inversión privada, 

pero no como parte de un proy~3ma de disminución del instrumento 

gasto - inversión sino ''por lp cautela con que se conducen por 

lo general los empresarios durante el primer año de gobierno de 

un nuevo sexenio presidencial'' (57), di igual que por la 

restricción del circulante lde crecer lü.5% cor:io promedio entre 

1961 y 1970, desc.;iendo:: a 8.3'1 ~n 1971 )" (58 L 

El resultado conjunto de las medidas de austeridad con que abría 

el gobierno fue el estancamiento que se manifestó en la reducción 

de la producción, el aumento del desempleo y un fuerte incremento 

del déficit del sector público. El estancamiento se reflejó 

asimismo en la caída gneeral de la producción y en la fuerte 

reducción del nivel de ingresos reales de la población. A; mismo 

tiempo la reorientación del gasto público afectó ~rincipalmente 

a la industria productora de bienes de consumo durable, con 

excepción de la industria automotri~. 

(57) Gónzalez casanova, Pablo. et. all Op. cit., Pág 49. 
(53i lbid., Pág. 50. 
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Est6. unido, al len-to crecimiento de la producción agríCola 

deterttiinaron el inicio de un periodo de ajuste en medio del 

estancamientoª 

"Con la política económica definida para 1971, se iniciaba una de 

las contradicciones más importantes y no resueltas del- sexenio: 

por un lado, las carencias sociales no atendidas en lustros y la 

necesidad de darle un sostén más sólido a la economía nacional, 

ampliando la infraestructura y pr:omoviendo la ?reducción básica 

que requería mayor acción del r::stado e incrementos en el gasto 

público. Por el otro, una politica monetaria, creditica y fiscal 

restrictiva, que actuaba contrapelo y que se ·veía-~·--

imposibilitada para variar" (59). 

reforma fiscalª 

La sensible estructura económica reSintió los :;efe~:tos<M la 

desmedida contracción del: g.asto . .,_P~bllco. La '.l:educción 'de éste, 

pasó de factor ~~ equilibra_d~~ a generador ,de nuevas 
,, 

contradicciones~ 

(59) Tello, 6;,,1os. Op. cit;'; Pág. 48. 
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Mte estos espa.cios el gobierno aprovechó el espacio que le ab:éídn las 

circunstaricias desfavorables para aplicar la estrategia de aumento 

de gasto público a fin de dinamizar la economia. 

Para poder ·"mantener un equi_ibrio global dé la eConómía, el 

increm·ento del 93.sto· público estaría balanceado, Pº". el. lado de 

la oferta; .por. el aumen.to de la producción, Y. de la demanda, por 

la reforma ·fisi:ai ~: ( 60 J • 

La idea cent-rál de buscar un sistema . fisc-ai era que -el 9.obl.(frnO· 

P:".l.~t_~'?.~P-~.ra ''.en. niayor ,grado de los ipcre_l!Jentos del ingreso 

naCi<?nal_. ·capta_ndo recursos dE! los sectores--qUe ábsorben. f!'_ªY.C?r?S 

pr.oporc~o.nes>:tel mismo" (61 J .• 

~sí ·entre 1972 y 1974 se dan dos· reformas en esa ma.t~ria,. que 

proceden de la de 1970 la ·cual "no puede ser considerada .. como una 

._verdadera reforma fiscal, ya que no grava a la indust'ria sino 

sólo a ciertos bienes de consumo como refrescos y cerveza, __ y crea 

el i.mpuesto de "lujo"; no obstante abre el espaci~ político 

su(~ciente para el proyecto reformista de 1972" (62:). 

El contenido de la reforma fiscal de .este -últialo- ai~.-O fue 

ampliamente modificado por las fuertes pr,e~iones .. eJer~1.d~s ·des.de 

la cúpula empresarial y deSde las, c~~~ras·- , ComerciaÍes 

norteamericanas. 

(5()} Bas.añez, Mi9ual. q,. cit.,, l?~g 158. · 
{61) '!'ello, carlos. 01> r.it •• p¿g. n 
(62) 5aldivar, hre.rico: 0p cit·;, .rág-. 96_.-, 
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Si la idea era que, con la modifícación de varios artículos de la 

Ley del impuesto sobre la Renta, el gobierno recaudara la carga 

fiscal, dicha reforma ''mantuvo el criterio de que la captacibn de 

ingresos no deber-ía afectar la decisión de invertir del capital 

prh·ado. Bajo t.a.l lógica las reformas continuaron gravando 

especialmente los i.:i.gresos de las personas físicas, sin gravar 

las utilidades de las empresas por temor a afectar sus 

actividades productivas. 

"Un& parte importante del aumento en la carga fiSca1 s-e-daba en 

aquéllos renglones que afectaban a los grupos de bajOs ·y medios 

ingresosH (63), tal como se observa·, en- el_ s,igui~nte cuadro .. 

IMPUESTOS IMPUESTOS' TOTAL 

DIRECTOS 

ASALARIADOS 19% 

CAPITALISTAS 5% 

TOTAL 241 

ni~o?·:- J .. -Antonio zaizosa Escobe::lo. __ "Una hif6tesis de,.la ·éaro~:·fis~:~ú· en 
~ico". en Depresión, Nún I,. voL I, Julio - Aqosto~de-l976~~~ívers1dad. de 
Guadalajara. --< 

'Itrnado de Saldivar, .Américo. Op. cit., Pág 97. 

( 631 Saldivar l'<néric:o. Op. cit., <ág. 97. 
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La reforma fiscal ge ?974 no volvía a gravar al gran capital. 

Esta contenía un "nuevo paquete fiscal (que-} en términos 

generales buscaba principalmente mejorar la eficiencia en la 

captación, a fin de evitar la evasión fiscal, que se calculaba_ 

superior al SO\ sobre el monto de lo recaudadoº. ( 64). 

De hecho la idea de gravar más a las empresas altamente 

beneficiadas por el crecimiento, fue paulatinamente 

por las presiones de los grandes grupos económicos. 

La polltica fiscal que pretendía ser uno de los pilares en ,que _ 

se sustentaba toda la nueva política ~conórnica diseñada por el 

gobierno mostró una amplia gama de inco~gruencias _ e 

imprecisiones. 

"Si bien es cierto que los ingresos tributarios como proporción 

del PIS aumentaron como nunca lo habían hecho en la hístoria 

reciente del país al pasar de 11. 2% en 1971 a 14. 2% en 1976 

(precios de 1970), al descansar primordialmente en los 

impuestos indirectos, afectaron el índice de precios en la 

economía _y la carga fiscal recayó en forma desprope:rciona~~ 

sobre la clase media y popular" (65). En síntesis "la suma ·ae 

eSt'as reformas no constituyó una 
,' -- --- --- --~--e-ce-e-- -- - • -----~----.~--o--<-~ -

-rracas-ada ___ l,~- -.Posibilidad de obtener 7ecúrSos /por:··~s~a vi_a,_. y 

an~e· los enormes gastos que implica.ba 1~·-expai:isión_-· est:ata~, el 

(64) Ibid, pág. 102. 
(65) Tello, carios. cp. cit., Pág •. 200. 
(66) Ibid., Pág. 201. 
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go~ierno buscó fuente~ de ingresos menos conflictivas. A 

partir de , 1973 realizó uha revisión de los precios del sector 

públic_o _ ( cOrilO el petróleo y la electricidad que se elevaron en 

SO y 30\ respectivamente). 

De todas formas, estas medidas resultaban insuficter:ites para 

financiar la expansión del gasto público, _que durante 7? y_ ·73 

forjó altos ritmos de la actividad económica, por lo q_o.e .est~ 

último año reinició la espiral del endeudamien~o._~_ 

Otro mal par3. este año, y que desencade_n.aria -g_i;~~e.s cCmfrict-oS 

sociales principalmente de obrerOS ,- san_ , ras pr~s~iones 

inflacionarias, que si bien en 1972 ~stas ~abian sido del 5.4~, 

aumentaron 12.l\ en 1973. 

La inflación frenó el reanima.miento e-conóril.ico -irn-pU.lSa-do pór el 

gasto público du_·:¡nte 72 y 73, dé tal_ manera. que para 1974, la 

economía mexicana entra en un perlado _de desaceleración. Las 

altas tasas inflacionarias aumentaron las tendencias al 

subconsumo en grandes sectores ,de la pOblación, lo que a su vez 

limitó la conclusión del- ciclo productivo, formando un fenómeno 

estangflacionario. 

Si para los años menciCinados ~ue posible aplicar de algún .. ~odO 

el - prciyectO cte --reforma- ~económica---propugnado --por·- Echeve-rríci~~-""

paCa 1974 aquél sé. ahoga en contradicciiones nunca calculadas. 

A su vez, los interéses di,_/ergentes del gobierno y c:i'e -la 

· burguesía ernpre"sarial generan graves secuelas¡ la_s 

contradicciones entre ambos explican el clima de desconfianza 

de estos años. 
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"Dentro de este contexto, la pr-imera fuga de ca.pita les tuvo 

lugar en mayo de 1973 { ..• ) La fuga de capitales llegó ·a ser 

{ ... } un serio factor de di.sturbio económico" ( 67}. 

Por otro lado, la contracción de las inversiones genera una 

verdadera cr1si.s fiscal y aunque el gasto pGblico es mínimo, el 

gobierno recurre al crédito cxcerno para seguir sosteniéndolo. 

De todo el panorama económico de 1974, el factor más 

preocupante fue la balanza de pagos. "El endeudamiento 

externo, en parte se alimentaba de la decisión de sostener a 

ultranza el tipo de cambio, amén de que la oferta mundial de 

crédito tenía un amplio auge a causa de la elevación de los 

precios del petrOleo en 197 3. Con los nuevos créditos se 

expandió notablemente la planta industrial, se incrementó la 

producción para el mercado interno y la ocupación, pero también 

se reforzaron las estructuras que generaban la crisis: "el 

crecimiento de las importaciones, la fuga de capitales al 

exterior, el creciente servicio de la deuda externa en una. 

época de aguda esca.ses de divisas" (68). 

A.si, para 1975, el gobierno programa su inversión· y trata' de·,.,· 
. . . . . : . 

que la economia arranque nuevamente, sin emba~go. la· -~·n_Ve:Sión; 

estatal "no logr~ compensar la recaída de .la i~~~~~Í~~""J~E_~~~~-~-~-~ 
por_· lo que la tasa de crecimiento de la i-~~e~~-i¿~~-- -b~~ta ·:fija 

.total, tuvo una notable disminución" (69). 

( 67) Basánez, Miguel. Op. cit., Pág. 160. 
( 68) Op. cit. Pág. 59. 
( 69) Ibid., Pág. 59. 
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1974 .Y. 1975 ejemplifican la incapacidad estatal de establecer 

un orden a la economía, y más aún cuando la política económica 

ha quedado fuera de sus manos y se imponen las decisiones de 

última hora, alejados de los objetivos iniciales propuestos por 

Echeverria, donde la posibilidad de aplicar un instrumento 

regulador es fácilmente abatida por las contradicciones 

gerieradas por otro. De tal manera que si el gasto res~l taba 

austero, causaba recesión y si era expansivo, generaba 

inflación. 

3a .-- Agudización del peso 

frente- el -dólar. 

Para :1976 se intensifica la Crfsis económica .regis_~rán~ose un 

.i~pacto r~cesivo .sin- prEiCea-erites: a· --la~ fu<ia - a'~-- capita-res re 

si'guió la limitación de recursos f~nancieros, ·y-.ª eSt~, la 

anulac"ión de_-- las pos~bilidci_des . d,e mayor ·endeudamie.rlto ;· .. sobre 

todo por -la recesió((del Comer.ci·o:·.-muádial de 197~-, .P~~~ ~-~mbí~~n 

la· inflación aes borda "los mecanismos pai:a regularla, ;la 
: '-. .-- - :" ~ .. ; ' _. ... . : ,"" - ', '.' .. - .:.-. ·'.:'. ; -. :- _.. .- - : - - .. _ _,_ . ' 

cÍe"pres·Ú;n:_ dei. apa~at"O.:_product.~vo: g_enera un de~em?~eo::~éc~rd • 
. -~--- "-'""''""' . --- -·;.T -

a cabrl~~6·~zf .·'~o?~~~;fa·~~}~-~ ~i~ id-~d :'~~:bn~I~id~ i .. /d~ _:--~~~e·:. ·-año'/ .-
~::.-. .. ,: :~}. ~;'}, ·:··~_·,:, I.:. ·."··'.·:, -L:~ 

· · sl!sdinta~~r1t:~~"~i:;;;f~~~e~i~r~?~~~¡;{,ia~7et:i~a~i'9.~f{ca~~~te.riz~ron 
la crl:Si~\:· ééCiñómi~~)-"clei':·:·:·sexeniO: ·~:~--~~-~~~·~~{~~-~~ ~~-/-· e1. ~~-ru·e~zo 

. .1.- ~", , .. ' . .;; L_ 

9 uber~~me·~:t~_()>o~rso~º?~a-~~a·~-~- < · ··:::: · :: ,/~ .. .--- · >< ~,\;~_·: ·:-.::~/--.-:.: '.·~:~.~~ · 
Ahcirá :bier1; "Si noS~remitfmos 'a~ -~-~-~i,¡·i~ ·~·~:~·::¡~-~~:~~·~~ .. ~~-"-:pro.ductiva, 



71 

c;omportamiento del aparato_ Pro~Uctiv9.· · La -. c~nl.ra:cc.iór~ .. o 

crecimiento _ de - és~·~, ~ep~r::i~i~ may~r~~nt~ ·-_. 

privada.· 

Igual que en el pasa~o, 'y. a ·.p.esar de que .crece~ las _i1:wersiO~es 

estatales en- otros. sectores y ramas·' la industri"a -predomina en 

el aparato productivo. Sin embargo' hay serias mod~ficaciones 

_en ~~ante_~~ crecimiento de los renglones _que lo constituyen, 

por ejemplo contrariamente a lo sucedido en el período 

1 estabilizador', en que la industria manufacturera puntea al 

co~j~nto industrial durante el "desarrollo compartido" ésta 

deja'_ de ser fundamental: en algunos años como 197 3 y 1976 crece 

más la industria de la construcción en relación a las otras_ 

industrias ( 70) {manufactura, eléctrica y extractiva) ello como 

resuitado por un_ lado, de la política laboral (concretamente en 

materia de vivienda· obrera) impulsada por el gobiernO a través 

de organ~smos. creados exprofeso ( INFONAVIT), y por otra, por la 

disminUción de la -_inversión privada en aquellas ramas·· _de la 

manufactura donde había grandes inversiones que, por el temor 

ar expá~-siOrl.~smo y a la nacionalización gubernamentales, se 

contraen~ 

Esta for'ma de compactar la inversión industrial se convierte en 

{ 70) 11 Es'to se -reflejó incluso en el crecimiento de la clase obrera avocada al 
trabajo de la cx.mstrucción que entre 1970 y 1977 creció a una tasa anual 
de 5.3%, en cambio, la snplcada en la ttansfurnación, sólo lo hizo en 
2.si; la extractiva en 3.4%, sólo suE'.:Erada p:>r la eléctrica {5.4%), que 
con la creación del surERM incorp:>ra a un mayor núrero de trabajadores a 
~ta indust:i.:i". ~na~ Fern.3.ndo. Es):rar.eqia Nún. 50. ?€xico, 1983. 
Pág. B. ----~-
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la forma más común de e;ontra -el 

gobierno. 

Si la idea inicial del gobierno era _capitaliz.ái:- _el_._a.gr:c:> .y 

disminuir el crecimiento de la industria sust~tutiva- de 

importaciones, y avanzar tecnológicamente en la constitución de 

una industria propia de bienes intermedios y de .Capital~ . __ ·ésta_ 
fracasa. 

Entre 1971 y 1976 las inversiones públicas en fomento 

industrial se incrementaron de 11,510 millones de pesos en 1970 

a 39,929 en 1976. En seis años la inversión pública federal 

destinada al sector industrial sumó 142,877 millones de pesos, 

cifra superior en casi tres veces a la de 1965-1970. Las 

inversiones en petróleo y petroquimica aumentaron de 28, 747 a 

55, 212 millones de pesos entre los dos últimos años 

mencionados, lo que implica un incremento de apenas ligeramente 

menor de 100%, en tanto la inversión . par~ fortai.eC·er. las

condiciones de producción en el campo fue de 68, 507 e~: el_ ·lapso 

1971-1976, es decir, casi una tercera parte>.de ··~_o.:~1:1e_.:f~e.::_~a 

inversión en la industria. 

<~~~-. - . , .- -~··;; . 
dem.uestrari ,- .. qu~. ;:¡~~-~~~;~:~~~- ;·,/C:6ri~~1·~y~- · la Las cifras anteriores 

tendencia de, 

industrial, por 

p·r1ori-za-r· 

lo que 

ei' , 

la' 

cre-~i~i~~·~~: .-:~~~~t~·Jta;L ~sc?~re 
,"~:efor~~: ·::;·~é~cih~~i~~;~\'.·~:-~. -deSde 

- : : .. _ -.-.~"· . . :::_ -~- -~:::- ~::·· ,- ' :<':-
perspectiva ae su_s· objetivos ':"~:_.re'~-~i~~:~---u~ -~ra:ca~o>· 

la 

Refleja- ,-asim.ismO-- --la -~:~a~~a:~~:d~~ -:~-6;n5~~~~~:~¡~·:;:~~~·~~-:e· .:e~_ p}royecto 
- --,,.., - - -------.c,--;;-~oo-=--c;-~-o-;~.:+.~----=- -

econóffiico: y l_as b~ses soC.iales -que sa.1v~guarciasén. 16~- obj~tivos 

de éste y de manera más 9~ne_~ar/··.-1a in.compatibilidad de un 
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proyecto económico y las bases sociales que salvaguardasen los 

objetivos de iste y de manera m¡s general, la incompatibilidad 

de un proyecto económico nacionalista, cercano a los postulados 

de la revolución y lejos de los intereses de la gran burguesía. 

Estos factores de corte histórico anularon la posibilidad de 

establecer una nuev relación económica entre el Estado y la 

sociedad, cuya complementación a la •reforma económica' fue la 

'apertura democrática'~ 

II.2 LA APERTURA DEMOCRATICA 

Paralelamente a la estrategia económica seguida por ·el gobierno 

de Echeverría aparece en el campo político la Apertura 

Democrática "guiada p-or los ObjetYvos- de a:inpliar la base soci.il 

del Estado, fortalecer su papel de árbitro en los conflictos 

sociales y establecer canales para la solución negociada de los 

conflictos como alternativa al uso indiscriminado de la 

represion estatal" ( 71), ejercida durante tres lustros de 

'desarrollo estabilizador'. 

En dicho periodo, la represión fue la respuesta casi común que 

el Estado ofreció a los grupos disidentes que hacían pa.ten~e su 

desacuerdo a los afectos del crecimiento económico. 

(7l)Labastida, Julio. "Proceso politice y dependencia en México? en ,Revista 
Mexicana de Sociol89ia, · Nún. XXXIX. ·Facultad de Ciencias, Políticas· y 
Sociales, UNl\M. 1'E>tl.co, 1977. Pág. 207. 
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Incluso entre el mismo grupo gobernante había el reconocimiento 

del costo social que implicaba la estrategia de crecimiento, la 

cual incidía ºen primer término, en el aumento del desempleo y 

el subempleo en las ciudades y sobre todo en el campo, y en 

segundo lugar, en los desequilibrios de la distribución del 

ingreso, particularmente entre las zonas urbanas y rurales•• 

( 72). 

A lo largo del período 'estabilizador•, los anteriores factores 

se vincularon estrechamente con ·el _·;incre~ent6 ~e· ~a:·agi_tación 

social. Lentamente la _crisis .. ~_cO~é?_~ica- r~p_ercutía en la 

estabilidad social. 

La agudización de los conflictos (tanto en el camp)omo en las 

ciudades) llevaron a~la~exaltación de los r~sgo~ autoritarios, 

represeivos y excluyehtes -es decfr, coercitivos- del 

corporativismq estatal, desgastando considerablemente los 

rasgos 'pacificas', no violentos de éste, o sea, la integrac.ión 

y cooptación de- las clases· y' gru.poS sÓ-cial~s. Estos' últimos 

rasgos se cancelaron sin .~l c_pnCurso , de medidas 

olvidad~s por el proyect.o ecém6~¡c~ -'~~ ~~·~t~-ñO. _. 

,: ·' 

La conjugac:=ión de los 

popui~~ta~, 

ia. fact~·res·, 
::.:;,:·, 

desT;iUá1- Oist-ribu-ción ~-ci,e'l~i~9i;.~$ci:~f-.aJ.::~ªe~_m_.P.I~, :_,aíer·on ·~~uta 
,; _.' • ' -;"~7 ~ .. -

par a que a fin~leS': de.::1os': añós ··~·-seSerita aflorar~,--,1~~- r'ásgOs 

(72) Labastida, Julio. Op. é:it:; Pág;· 200; 



autoritarios del corporat1v1smo estatal: 

lo. La lógica de la estrategia de crecimiento ejecutada a~tes 

del período echeverrista que exigió asegurar la paz .social -por 

cualquier medio como condición para continuar el proceso de 

acumulación de capital, y perpetuar el régimen. 

Esta lógica incluía la anulación de los canales de 

participación social, exceptuando los legalmente permitidos que 

no repercutían en la estructura del poder como eran, por 

ejemplo, los ·partidos politicos con registro (PRI, PPS, PAN y 

PARM). 

2o. De igual manera, el temor de la burguesía y de una 

considerable parte de los sectores medios que veían en los 

movimientos suscitados "un carácter francamente subversivo y 

amenazador" a sus intereses de clase, motivo por el cual 

armaron constantes campañas de presión al Gobierno para que 

modificara su_~ctitud al respecto. 

Si el uso de la violencia le pe.rmitió al Estado ·eliminar los 

grupos disidentes, también germinó la fractura. del consenso 

social, razón suficiente pa~a que, después de utilizar la 

violencia en 1968, le resultase ~-~dA~-J?~nsa~le _fortalece;'-~ su· 

hegemo_nía ~ En este marco de necesidades, la 'apertura 

democrática' jugó .Un·. papel de suma importancia. La 'apertura 1 

surge como una necesidad del Es tacto por recuperar ~l consenso 

perdido, a la vez de flexibilizar su posición frente, a las 

demandas de la colectividad civil y reconocer la existéncia de 

fuerzas políticas alt'ern.ativas. "Se trataba pues, por lo menos 
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en los _enunciadoS, de ya no asfixiar a la disidencia-y de abrir 

canales de confrontación política más democráticos" (73)". 

Esta co.ncepción giraba en torno al reconocimiento de que "la 

eficiencia del sistema mexicano ha dependido, en mayor medida 

que de ningún factor, de la flexibilidad para evolucionar 

frente a nuevas coyunturas y preparar el adi:enimiento de los 

grandes ciclos de su evolución económica y política" {74), por 

lo que "... si no se habrían los cauces para que aflorara la 

exposición de los problemas, si éstos se ocultaban ~· si se 

maniobraba poli ticamente 1 en lugar -de unidad y de apertura para· 

que los problem:is se resolvieran, estallarían épocas de 

violencia ••• " { 75}, o cómo lo expresó un funcionario de ese 

tiempo: " •• , el hermetismo nada solucionó, es necesari~ ;b~ir~

las válvulas, dejar que el viento desplace la masa de >~i~~-~-

enrarecido11 ( 76). 

En general, la 'apertura• como p~oyecto' ·par~ d~t:ener· ~(j~r~b~s~ 

de erosión de la legitimid.i~ de_l E~t~do;··.;~- .nunca. :lle.gó a 

concretarse ab~olutamerite, ·ya qu~ .. se enfrentó a una serie de 

intereses, instituciones y prácticas (particularmentede la 

burocracia estatal, incluyendo ·1a partidista y sindical) que 

venían usufructuando las formas de quehacer político en México. 

( 75J W:>ldenberg, José et. all. Op. cit., Pág. 161. 
( 74) lal>astida, Julio. Op. cit., Pág. 207. 
( 75) F<:heverría, Luis, Praxis Política, Pág. 39. 
( 76) Declaraciones de Fausto zapata, subsecretario de la presidencia, en la 

V Reunión de Análisis Político IEPF.S, Mayo de 197L 
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Si acaso, como afirmaría Carlos Pereyra, el único resultado 

efectivo de la 'apertura 1 se encontró en una mayor libertad de 

expresión a nivel de prensa, no obstante, al final del sexenio, 

la 'apertura• en los medios de comunicación se vio empañada por 

el golpe asestado al diario Excélsior. 

SÍn embargo, con todo lo limitado de la apertura, fue el inicio 

de un proceso que paulatinamente incorporó la dimensión 

democrática como punto nodal en los diversos proyectos del 

país. Por lo tanto, con el gobierno de Echeverría el- poder 

político reconoce la necesidad de ir dilatando los espacios de 

que hacer democráticos con el objeto de influir en nuevas 

formas de relación política entre el Estado y la sociedad civil. 

Estas nuevas formas, como veremos en su oportunidad 

repercutieron en la relación sostenida entre el sector más 

influyente políticamente del partido oficial y el gobierno, es 

decir entre la cúpula decisoria cetemista y el grupo gobernante 

(el equipo de gobierno de ese sexenio). 

La apertura democrática se da en cuatro escenarios básicamente 

que corresponden, según Basáñes (77) ci las interpretaciones 

ideológicas sobre las que se finca el liderazgo ideológico de 

·-- ---- -la sociedad por parte de- la- btfrociacia-. política: -redistribución 

de la tierra (campesinos), sindicatos (sindical), educ-ación 

masiva (estudiantil) y no·. ree_lección (electoral); es dec"ir los 

cuatro escenarios .fundame~ta~és donde la acción.· guberna~ent:al 

(77) Dasáñ.,Ói. Miguel. íJp. cit., PiÍ9•• 126-191, 
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~era requerida. 

a) estudiantil; 

b) campesino; 

e) e1ectoral y 

d) sindical. 

Por lo que respecta a la burguesía, ésta parecía, al inicio del 

sexenio, no interesarse en la 1 aperturai, más bien ·éentraba su 

mirada en las reformas que implicaba una política económica 

diferentes a la de. gobiernos anterior.es. 

La política económiCa, auñque en ·1a -práctica --no=-are-ctó ·el 

sistema d·e privilegios y de prote-cción - desmedida al capital 

.f~n_a·n_c::iero, fue motivo de un enfrentamiento con la burguesía, 

especialmente can cla . del Grup9_, Mqnterrey; otras fraccione_s 

burguesas no ·sólo aceptaron ias disposiciones del" gobierno . sino 

que públicamente declararon su confianza en éste y en ias 

institucfones. como ·sÚCedió con la Canacintra o con la Concamin 

(78), 

Cabe destacar. 9ue coriforme avanzaba el sexenio, las fracciones 

burguesas más conservadoras fueron paulatinamente incorporando 

a las piÓtest.as por la 'reforma fiscal', el estilo populista de 

ia 'apertura·· d.emocrática 1 , 1 igado a la relativa tolerancia del 

<JobierriO ias manifestaciones de organización y 

( 78) Para profundizar sobre el canpo<tamiento de los diferentes grupos que 
constituyen la burguesía, así caro su {X)Sición frente a los diversos 
proyectos nacionales, ranitirse a: concheiro, Elvira, et. all. ~ 
fracciones de la burguesía. Tesis profesional. Facultad de Ciencias 
POliticas y SOCiales, UNJ\M, 1978. 
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Este rechazo se hizo patente cuando fue ajusticiado' un 

prominente miembro de la bur9u.esía norteña por parte de las 

fuerzas más ra?icales del ·proletaiiadá. 

Las acci<?nes -gubernamentales en _los' cuatro átnbi.toS~:. séña lados 

fueron las siguientes: 

--en el estudiantil; buscando 
establecer· .. un.·i];~l·o3Cco:''.~e: 

sector social qu~- más r~c_ientement.e ha-bía.- 5-~~-¿;- '~~>~ct~dbt_i~~r~}i~s_·:· 
práct~~aS auto~-ital-Ías-; ·e1 gobierno :·_trató --~-~:-.-~-~~-~~i~ _l~:f~ri~-r:~e 
ruptura que la violenCía había producid~;. ·para --~:i-1~:~~:¡~-~,:,_~:~¡:¡Í~cr~-

;.:··, ,, 

los contactos con los grupos e5tudianti1e.S't-· :·f·ina .. OCió_;., la. 
-.·.,:·/;: . .¡ 

expans íón del sistema _ educativo de niVe1 ':--Supe-riQi:-.---: -.y-;0;0 en=- -
. - - - . -_- - .. - ' - -.'. ·' - .. ~ .. . . '. - . . : ·-

oc as iones ap~reció como ~ib~tro .de :d.¡fe-~ent~~--~·~}lf-~{~~i;~~~- ,·s·6~re 
. - ~ ._:,·~:~::: 

se trat·~ba de lograr<_.'u,n·' nUe~.o ·~c·er·cami:e-ntCi~)Ot·r:~ ;~~I · ppder··. 

Público." y ~~s '.esttid1a:~t~~·/: ~Pe:~~~-'. i-~~.-;.f~~~tc~-~~~~\:·~.~~-iX~·:_ p~~. ~·1\ 

. movimiento. de :;_96~i ei~~ p,:;fon~~ ·.y ~[~~·-.~.·.~~.·.~.~.-.·•. ~~x¡icto:~ :~.?gui'eron 
alentándola.· <;<---- ·,"-·'·-~_(_·~·:;~ :. ::-.',};:-':.~ ~~~2 .. ',-;~ ---

Una f~bh~ tr~~i~~-; vino ~; ~jterp::n~i~~:,;;;~ \f~s !~~~y;ict~s dé 

.. ::-~::c.i::ª;i~t~1~i~~;~;#~q~~t;!~~:ii~:~~t~~i~~~~~~§~:~ó~~ :: 

todo .en uniV_~~si~ades de provinc~a._ 

alap~-.yhoer::da1 ó·.5v.,uee::~l)v·-~e·d~~~~~-~-~.:,~~~:;.~~)'-~~-.~ira~~l:~m.~}e~tntt:.~ai'.fc:~o'~n·~t.~.~.:;l.'nof~c-~o;n:":f~:lciocnt.oésst~, 
• :·.'i· abr{~;,~:~-.-y-~<S.~'. • · ,. . de 

, ·- . ·:·\< -- - ·' ... :~,, ·'Z~'~: -,1-; .' ':-·,~ .... :-. - . 

las, uriiVersidades' 'de ,PUebi~~,; :·S'in~i~a-,-:·1~-C;µ~~rer,o: .. y,·: oaxaCa. 

Estos hechos r·e~uc·~-~ :"~~·Si:·~· ~\~j(b~~-Ó :: · · 18. ,','·)~·r¡:~-i_b{~iidad del 
._, - ·' ·, -·~· :., " ;~' . "·~, '/:.'·_:~ ':'.¿ .. ~'.--.~\ ... 

estudiantado en fa ::•ap~:~tu·~~i ;; ';~".~'Ó\;"cual> ·~~~e'.';con.~igo.- ·?tras 
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secuelas: en los pri~eros afies setenta, franjas de estudiantes~ 

vivieron un proceso- de extrema radicalización. Se pensaba· que 

los canales de queha.cer político estaban cerrados, por lo que un 

desconocido n6mero de activiata5 deci9en impulsar la guerrilla· 

urbana, y surg~ una considerable cantidad de agrupa_Ciones ·_ae 

esta índole, entre las m§~ renombradas se e.ncontra~~ e~_- Ejé~~-crt·o~ 

del Pueblo, que comandaba Lucio cabañ~s: ' el_ Fre·~·te ,.:~Unido, 
Zapatista de tendencia maoista: el 

Revolucionario y la Liga Comunista 23 de, .. s_eptiembre, : El 

gobierno responde con fUerza al- movitñientO: ,,g\J.er_ril-iero· ;.Y 

prácticamente desput;a·- de una ~~~ri:~;~s.o".~_~a::,'..Y:~1-~~-~:~~-~-~,~-~~-~\~~a ·que se 

tiene muy poca documentaci6n, · la g~erc:Ú-.1~.-~. ~5: .~:~i~~~ad~_. 

Después de loe primeros momen'toB en 108 que-·: -É!l · ·movimiento 

estudiantil apareci6 como una--- corr-ierlte C_o.nipa'Cta·,. cohesionada y 

con objetivos claros, se vivi6 una etapa ~~-~- -deSmembrimiento, 

pugnas internas y. falta de obj~tivos. 

--en el agrario; tal vez lo más destacado" dÉ!ntrO ,:de la Polttica 

en el campo fue la presencia· de un _:.moVimiento: campesino sin 
'.-.'.·~:: . _-:~'!_~- --·...:· -- > > 

precedentes que empap6 al-- pata .. c.on_j,U·s -~~-~~~:~as·; d~ .;tierra. 

respuesta a este derecho ~ist~-~-.¡_~~~º :j4~~6~~(:~~:~-i~~-~~ por 

En 

el 

campesino mexicano, el gobie~~-o-./~'éi~-indÚ;6·.)~i :·f:~p-~:Cto 'a9rario. 

sin embargo,_ é~t~ no· ,~~at-t;~{~--~-.' ~j~_¡S. ~)~~~~-~~~J~~e~,:- ·a~"J.:: agro,_. 

::::::::::·::~~! i í~~i~~f~~~f~!if~'i'.~~::::: 
enfrentaron,: -~O~::? l~-~-~t~,~~ ~d\_-~-~ ,~~:::~_e_'.·:-: iOs: ,~·p·r.~P.iOs-~tte~r'at_~·n1e~tes, 

otras· veces'· ~-b·~·; .. _~·:i _;_;~:~~-~~--i-~-~;:;.:~ :j~'.:~~-~;. ~ás, :~~~-~~/!~~-~~ ~~~Í~r;f~S'~ ::·:~er~ 
'·'·" ·:, .. 
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- derecho 
hiet6rico. · . . . :' ... · . ·.:: .; ' . .' /'. •;:: 

Esta lucha ·obli96. a uri ·:ca~bio':'de :estrategia .en el ·gobierno que 

' • < - • • ·-· • >, ._ . ,~·. '.;., 

En. ef~~to, meses· antes de retirarse el gobie"rno· de· Eche;y8rrta 

ll_ev6 a ~~bo un repárto de cien mil heCt&reas en el valle_. de 

Yaqui, en Sonora. Este hecho strvi6 de pretexto para que los 

empre_sarios del pais desarrollaran una campaña naciónal ·contra 

e). ~jecutivo y pudiesen imponer un programa de gobierno· que. se,· 

implement6 en el sexenio de L6pez Portillo. 

En resumen, el gobierno de Luis Echeverr1a fue el .. pri.01et;!?_ a 

quien le toc6 dar respuesta a una crisis de la- producci!5~ 

agropecuaria que se inici6 hace casi veinte afl:ÓS y_ --q~:~~~~-~~-;<~la: 
actualidad ann no ha sido resuelta. 

Las medidas del gobierno de expropiar tierras, P~~~Ól:~-a~~;;:·l~,: Ley 

de la Reforma Ac;iraria y colectivi~ar le:s'- Ed .. ~~o_ié y~·~:~-:-:x~:~~~dtes, 
-, .- -:·.:.·· '· 

amén de enfatizar el peso p~lít_ico ·. de· ··ia~·:·.;: ~~9-ani_i'ác~O~es 
campesinas sobre las obreras, porque 11 ia" t6nicá :.dei:. gobierrio -ha 

- ~ ~:: _.__ _:-' -':' - '" ' 

sido en eecencia agrarista, política y mora1meñ-te 11 
- (79) 

encontraron ·una oposici.6n abierta no s6lo de--~·los empresarios 

__ ag_r_~_co~as, _sinO tá~_~ié~ d!i? u:~er~~ obreros q~e c:>bservaron la 

pérdida de su pre~~i.n·~~~ia~~:e.-ñ-iá'-estrUctura~~·ae ·poder-._ 

(79¡' Echeverria, Luis. Op •. hit.; Pág. 38; 
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--En ·el electoral; ~ raíz de los serios desajustes políticos, 

el deterioro de la legitimidad sufrido en los ~ños de 1968 y 

1971 y el indice de abstencionismo que se había manifestado en 

las elecciones de 1970, el gobierno de Echeverría asume la 

necesidad de buscar en el plano político y con medidas 

legislativas un reacomodo de las fuerzas en tensión. 

Dentro de un pryecto de revisión y a ecuación general del 

sistema electoral, se concretan durante el sexenio dos reformas 

y adicionesa diversos artículos constitucionales (noviembre de 

1971 y enero de 197 3) que en su conjunto conforman lo_ que se 

denominó Nueva Ley Federal Electoral. 

Con ambas reformas se mostraba la preocupación gub~rnam~n~a:~ en 

el plano político e ideológico de ampliar su influencia Y. 

funciones. 

No obstante, el sano 
.:·:·".:-::·:;-.. -. 

truncado por la indecisión y los temores que·, S"uSCit·a. ei 
levantar las restricciones ~de que· :"se .·the~-¿-~¡~,I~--_ .. ;_~~~~- :--:~:~Ct~t 
importante de ~a ··b¿r~~racia ·º. p;:·1i.~·i_ccl~~·y s¡.~:dic~~:-,·<::~l~~A~~r~:~6 .:·~~ 
·reforma, sólo "l_E!ves.,· modificaciOnes - a--·--. i~-, ley ·:~·.e:~~-9~pral 

td~sminuci6n de la· edcid -·--illíllima p·á·ra:::-votá·r Y !~,p~·~-i-~ ~-e~,::-~·1eéto 
diputado o senador, disminución del porce~t~j~ J-:~~u,J:i~~<pará 
obtener diputrl.d0s de pclrtido y--"la. re~~·ja d~1 IÍú~e·ra:·aé·::miemb:COS 

necesarios pa~a que -un partido alca!l2e~ ;~J:r~i~~~f~l-~~~~~-ª~'1º 
muy lejos ~e remediar los aspe.etas antidé~Ó·~~·~~~-~-~-~s-_ d'~í.··~'i-~t~~~ 

político mexicano • 

.Juzgando por el contenido de :esta: nue·va. "ley~'.~ ~r~. evrciente que 

la íntención gubernamental: se orientaba .menos ·:a' ia- creac'ión de 
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- .· .. 
nuevos pártidos que al fortalecim~ento de.lOs ya· ~x{ste'~i~s. 
No obstante, el gobi.erno decía que se '9aran.ti·~;~ . .ri:~~-\:1i·-:_:.~cciÓn 

' ' 

política organizada de los nuevos grupos :/: ·.:cor~·ieri~es ·de 

con toda ligitimidad al poder político. 
,,, ! • -; 

Sin embargo, a pesar de las reformas ·al sis_te~_a ~,lectoral·:~o __ se 

otorgó registro a nuevos partidos ni tampoco se _curnplie.L-on los 

objetivos de la nueva Ley los cuales suscinta~ent~_er~n~ 

l.- Derrotar al abstencionismo; 

2.- Fortalecer a los partidos de oposición¡ 

3.- Mejorar la imagen y credibilidad del PRI. 

Los resultados electorales reflejaron_ este,_:.: .. fracaso:~-_,._ el 

abste~cionismo ga~ó clara y rotundamente ·1a~:,·::el~-6~~.~~,~;·~+.·~-~~~~"~~ 
a los demás partid0s, de acuerdo con los si9Uien~~~··cia):OS·~, 

',·_·:·· '" _::~:·/.·. 

VOTACION NACIONAL PARA DIPUTADOS n:DE~A,LE~,; :.1973,. ·, : •, 

EMPADRONADOS 

VOTANTES 

ABSTENCIONES 

VOTOS POR EL 

VOTOS POR EL 

VOTOS POR EL 

VOTOS POR EL 

ANULADOS 

PRI 

PAN 

PPS 

PARM 

lOO;O 

63.8 

36'.2 

1.2 

,6 .3 

Fuente: Análisis Político,· Vol. 5,,Núm. 120, Mayo de ·1976. Pág.158. 
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Comparativamente con las eleCciones de 1970, el indi'ce ·de 

abstencío.nism.o auméntó l~gera.mente: 

AÑOS NLM •. DE \Ul'ANl'ES 

. 13:916 000 

• 15. 01:f Í24 

23 .424 000 

26 000 000 

ruml'E: /~~¡,; ~Ütieo. ep. cit., Pág. 162. 
·"' - .: ,', -_ .. · ··.":-<(<: ~ - ~ 

__:, .. ::_~;; ~-'..'.· 
,;_, . ;-;,'."-: ' ---.-~ 

Par~~df~ ,oi.;ieiiéJ.~~es de· · .. 1976 

sig-~tente~·:·'.;\ ce~:jnif~on~:~j - ---

PORCENr/\JE DE 

,~BS'l'ENCIONIS-0 

mo; 48,:ln. . ii;6s~ L• j;[, W.'riJ,~}· :;;§1 ii;948 2;m 
m6' s•f:~19;'·, 2s;m ): 'l.1;6!l~? '.,;; .1?;47:l 0,222 

38.4\ 
36.8\. · 

:-·p:• 

.~ + .'3 . 
De acuerdo 'a los · r~s;,ltados · ol>ieniclos ;Ci~fio ·~~· rks · :~ecciones · 
dé 1973 ~ cOmo en -1~-~- ~~.:_: l~-~6, :.~:e -~;i·~~~~-~-~~a ,:·~-~:.:. ~~~~~ -~~~1¡1-ta>-
i ri~l u-s-~~e . ~n térini~os. pra9~á ~~e.o_~;,. d~ }~-?~\~~~~f ~~~~~:-~~:~~/i ~~d:~s en 

=.1a · ieg_fs· 1a~:iónº _-e i-eétorái-- YP_.:0~_ader:~1 •• a'.·· .. ~ iS:~~~~-~;·?.~~-~ªt~}:~E=~~~~~I~~·:~~~2::· ~ 
En este . escenario se :,:~~n~l,tii~I:';.~ :·;~Ci~.~·:~, .. -~.~.~~ -.'1·~-~-~~\:~ci·¿,·~ 
electo.cal 'nos fue:· ret·o~á.d'á ··_en · .. ·_,~-~~cb¿d·a·ric·iJ:_<~cón'-;;,'.10s ___ :c_~;bios 

habidos en la vida políti_Ca _desi;l~~s- .c:le ·: i_Os ·-~<?ºr:iteé:rmiC_-~t?s :ae 
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1968: Primero, no se me]oró- la capacidad del sistema de 

partidos para adquirir votos que, de alguna manera se tradu]ese 

en un mayor grado de legitimidad electoral; tampo~Q hubo 

modificaciones sustantivas entre las distintas fuerzas y 

partidos políticos dentro y fuera de la estructura de 

dominación política, "de tal modo que a nadie extrañó que en 

las elecciones de 1976 se confirmase la re3lidad d~ este 

sistema: un candidato único exhibió un orden político: partido 

de Estado ( 80). 

--En el sindical; a condición de que es el tema central de los 

siguientes dos capítulos, se mencionará unicarnente que durante 

- el gobierno de Echeverria dos fenómenos tiñeron la relación 

enre el movimiento obrero organizado en sindicatos y la 

administración gubernamental. Por un lado, la llamada 

insurgencia sindical (Cap. 3) y, por el otro, un proceso 

abigarrado y contradictorio Ce renegociación de la alianza 

entre la dirigencia cetemista sindical y el gobierno de 

Echeverria (Cap. 4). 

(60) González Casanova, Pablo, ,et. al • Op; cit.,' Pág. 299. 
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En este'capítulo analizaré los acontecim1entos suscitados en el 

escenario sindical, el cual cobra una di~ensión diferente a la 

~de gobiernos anteriores al de Echeverría, por la circunstancia 

de hallarse enmarcado bajo la 'apertura democráticd'. 

En el ·campo sindical, la 1 apertura 1 se tradujo tanto en la 

invitación a practicar la democrQcia al interior de las 

agrupaciones adheridas a las centrales sindicales oficialistas, 

así como a participar en la toma cupular de decisiones. 

ESte resquicio planteado por el Gobierno desembocó en el 

-levantamiento de numerosos sindicatos de casi todo el pai~ _y en 

casi todas las ramas de industria; la consigna por la 

democracia, así como la de no incorporarse o separarse, según 

el .caso, de las centrales sindicales oficialistas cundió en el 

ambiente sindical mexicano, cimbrando la estructura de 

dominación estatal y provocando una ruptura en el esquema de 

control que venia funcionando desde los años treinta, y que en 

el periodo del 'desarrollo estabilizador' incluiría,, como· 

último recurso, la violencia represiva en los momentos en qu_E; 

la combatividad sindical agudizaba la lucha de ·c1a"s"es. 

Las viejas prácticas antidemocráticas . hablan ~esg_?~ta40 

seriamente la legitimi~a~ institucional de, las central,es 

--- -ófiCialiSt-as -- y para1e.1affience , ... -di-smiriuíao_;;:.1a_--~~~~~s!~t~~~.~~!-e.~d 

ae .sus" cúpula~~ 

Al(Junl?s _resábio.-!{ e"vidlintes de. dichas. prácticas . podri~n 

resumirse_ -de i~ · siguiente ,:ma_néra: 
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a) La fidelidad gestada por los líderes obreros oficialis~as a 

los diferentes Gobiernos aún cuand el esquema de crecimiento 

impulsado por estos afectaba notablemente las condiciones de 

vida de los trabajadores, fuesen estos sindicalizados o no. 

b) La forma burocrática, es decir con multitud de instancias 

jerárquicas, en la que se hallan organizadas las 

confederaciones sindicales, y que dificulta el acceso a la 

expresión de inquietudes políticas y necesidades económicas de 

la masa trabajadora. 

e) La nula participació de las bases en la toma cupular de 

decisiones que implicaba la imposición de acciones por parte de 

las cúpulas decisorias. 

d) El acoso de que eran objeto los sindicatos que integrados a 

las confederaciones apoyaban movimientos reinvindicativos de 

clase impulsados por sindicatos ajenos a las mismas. 

e) La sumisión a esta mecánica de pasividad que sig~if~caba·, 

para los sindicatos no integrados las confederaciones 

oficiales, incorporarse a ellas en un ca~o dado. 

Por otro lado, los saldos derivados de la in~it.:rción al 

ejercicio de la democracia en los sindicatos, Eueron la 

proliferación y desarrollo de movimientos orientados haciá una 

independencia sindical. Estos movimientos desbordaron, 

mediados de sexenio, los límites reales de la reforma µol-ítica 

planteada por el Gobierno, obligándolo a revalorar, aún con sus 

prácticas antidemocráticas, las funciones de apoyo y control de 

las centrales sindicales corporativas. 
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Oe es.ta manera·, 1a.· aventura de bcsca.r una mayor particlpación 

política de las rr.asas obreras organizadas y no organizadas, 

dentro de las instituciones establecidaa, sin cuestionar 

paralelamente al escatuca y sin pretender una real distribución 

del poder, a~nque con la posibilid~d de enfrentar a lo~ lideres 

vitalicios no cuaJÓ como tal,debido a la capacidad de 

movilización que ad.qoirieron en un corto plazo los sindicatos 

independientes. 

Esta congregación de formas antidemocr5ticas había permitido la 

viabilidad d~t proyecto económico de varios gobiernos, pero 

tambiin nabla co11tribu1rlo para que las centrales corporativas, 

particular~en:e la c.T.~., por ser la centc3! hegcm6nica, 

perdieran notablemente sus posibilidades de contribu1r a las 

formas consensuales de Gob1erno; tal ciccunst~ncia parece ser 

el origen político de la iniciativa renovadora en la vida 

sindical; iniciativa que se formalizarla en la invitación hecha 

a los tcabajadores organizados para enfrentar l.:i> imposición 

cupular y reagruparse en torno al principio de democracia. 

Estos, aún con sus claras deficiencias de organización y 

envueltos en el reformismo obrero, fueron paulativamente 

enfrentándose varias instancias de poder intra y extra 

sindicales, entre ellds a las cúpulas Cc~isorias; de las 

cencrales oficialistas al Gobierno {al que enfrentaron debido_a 

que su estrategia económica resultaba incapaz para hacer frente 

a las conttadicc1ones acumuladas durante varios lustros); Y al 

capital, al que le arrebataron mejores condiciones de trabajo a 

trav'es de memorables huelgas, paros y mitines. 



t.a apertura pretendía, por una parte, incentivar la 

part1c1pación de la masa sindicalL:.ada, en cuya pasividad ·:" 

depauperadas condiciones de vida se habían fund.:ido la 

estabilidad política y el =recimient económico de varios 

lustros. 

Por. otra, la apertura se orientaba a enfrentar, al menos en el 

discurso, y limitar, hasta que no se fortaleció el sindicalismo 

independiente, la capacidad política de las cúpulas decisoris 

~-e _las centrales sindicales corporativas, concrer.amente de la 

cetemista, cuya influencia era evidente en las decisiones que 

los gobiernos tornaban en materia sindical y laboral. 

A su vez, la propuesta dew.ocratizadora enclavada en la 

tendencia gubernamental de legitimar y consensuarse después de 

los acontecimientos de 1963, serviria como medida preventiva a 

un posible y serio enfrentamiento entre el Gobierno y la masa 

de trabaJadores; infiriéndose además de que el Gobierno buscaba 

canaliar institucionalmente la eferverscencia política de esta 

clase estratégica en la vida de México. 

Por otro lado, es claro que la fuerza adquirida por el 

movimiento sindical independiente, no fue calculada por el 

-Gobierno, al inicio del sexenio, circunstancia que lo obligó a 

maquinar una estrategia tendiente a desmembrarlo. 

Para ello retornó a la alianza con la central sindical de mayor 

peso político en México, la C.T.M. 

La reconciliación, a mediados del sexenio, entre la cúpula 

decisoria cetemista afectada por el manto democratizador, y el 

gob1erno, apuntaba hacia la desarticulación del ·sindical1smo 
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independiente, pero .también buscaba la integración de un bloque 

lo suficientemente fuerte, como en sexenios anteriores. que le 

permitiera enfrentar las presiones de una burguesía reacia a la 

política económica instrumentada para contrarrestar los 

desequilibrios del ~desarrollo ~stabilizador~. 

En la reconciliación de intereses, fue clave la disposición 

gubernamental cediendo ftente las peticiones cetemlstas; 

algunas de estas peticiones (como salario, vivienda y seguri~ad 

social) resultaban ser las mismas enarboladas por los 

sindicatos independientes, por lo que era obvio que al 

retomarlas la burocracia sindical intentaba limar las banderas 

insurgentes, al mismo tiempo que obtener con ellas el consenso 

de la clase obrera. 

De la respuesta gubernamental a dichas peticiones hubo de 

cobrar forma la política laboral de este sexenio, la cual 

además sirve para contrarrestar la demanda democrática.· 

Si bien es cierto que al iniciar e~ sexenio, la _cue_~t:.ión 

laboral fue poco atendida por el nuevo gabinete la excep~ió~ de· 

los salarios nominales), conforme avanza el periodo de·.~obierno 

se diseñaría a - favor de. los cetemistas, c~mo part~e 'd~ la 

estrategia para desarticular la independencia sindic~_l_;-'.~iá.~. ·cua1 -o 

había respondido con una efectiva movilización .. iOs 

graves-efectos de la crisis económica. 

De esta maner~ el Gobierno adaptaría _.la ':~~stÍ:ón~'.:)~-~b.?r~(,,_a sUs 

necesidades :politicas y de i~git~-maci~n; ~1::- fn'ic'iar el 



sexenio, la apertura sindical buscaba lograr el apoyo y 

consenso de los trabajadores, y el discurso oficial amenazaba 

con restarle concentración di;: poder a las cúpulas sindicales 

corporativas; en este contexto la acción laboral se enfocaría a 

reforzar el salario. Post(;:riormente con:oLme avanzaba el 

período de gobierno la política laboral se diseñaría a favor de 

la burocracia sindical, cuyo poder acumulado serviría para 

desarticular las presiones de las organizaciones sindicales 

independientes. 

III.l LA APERTURA DEMOCRATICA Y EL SURGIMIENTO 

DE LA INDEPENDENCIA SINDICAL. 

Al i:niciaiSe los .años· setenta, el sindicalismo corporativo, 

r~pre·s'~·~.t~~·6 por ias- centrales sindicales {CTM, CROC, CROM, 
. . ~ . 

-.:·ctj,~,: '=S!~,~:.Y -CRT) aglutinadas en el Congreso del Trabajo (CT) 

mostraba· una .gran fuerza política. "Por un lado habían logrado 

reunir a, la inmensa mayoría de organizaciones sindicales, desde 

··las> consideradas conservadoras las provenientes del Bloque de 

Unidad Obrera hasta las provenientes de la CNT; durante cuatros 

--años ___ el Congreso había mostrado la eficacia necesaria_ para_ 

incluir varias corrientes en su seno; de tal modo que el 

sistema sindical mostraba una fuerza incomparablemente mayor 

que las demis organizaciones sociales del país: pee otro lado 

el c.T. ampliaba su fuerza al recibir los apoyos.del 9obierno: 

apoyos que normalmente extiende a las organizaciones que forma.n 
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la base de su poder: además el congreso se mostraba como el 

representante institucional de los obreros ante el Gobierno; 

finalmente la alianza Gobierno-obt:'~ros que existia desde fines 

de los años treinta tenla ahora un mecanismo más acabado para 

continuarla y fortalecerla; en este contexto para 1970, el C.T. 

se presentaba corno una fuerza política incuestionable y dentro 

del mismo la C.T.M., como la central sindical dominante; as1 lo 

corroboraban las inst.i tuciones del régimen y de la sociedad 

civil. 

11 La clase obrera, sin embargo, se había caracter-izado por ser 

más que una institución. E:s una fuer.za histórica, social y 

política capaz de impulsar cambios en las instituciones del 

régimen y en la sociedad; de este modo cuando en 1970 el mundo 

oficial se re9ocijaba por la creación del Congreso del Trab3jO, 

fue sacudido por una sorpresa: la clase obr:eca iniciaba, una 

vez más, como en los años 50 y 60 1 s, poderosos movimientos para 

garantizar su existencia material, para rescata e tradiciones 

democráticas en el interior de sus organizaciones, así como en 

el conjunto de la sociedad y reiniciaba movimientos para 

conquistar su autonomía política e: ideológica" (81). 

El vigoroso movimiento desatado en el interior y en el exterior 

de las confederaciones sindicales fue denominado -sin atender 

las diferencias ideológicas y políticas de sus componentes-

( 81) real. Juan Felipe et. all. Organización y s~i~lisro. COl:CCiOn El 
Cbrero füx.icano. Temo ur. &ht. Siglo XXl. Mexico, 1985. Pags. 180-
181. 
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Siñdicai.ismo !Ítdependiente o In~urgencia Sindical, 

enCuacÍrá·~·dose bajo +is.te concepto "al COO)Unto de móviffiiE!n:-os 

que cuestionaron los planteamtentos, los métodos, las 

relaciones. los líderes y lcls estructuras conformadas pOr el 

sindicalismo corporativo'' (82). 

La insurgencia sindical toma cuerpo ·en los siguientes tipos de 

moviientos: 

- movimientos tendientes a implantar la democracia eri los 

sindicatos, demandando para este fin la creación de canales que 

permitieran la intervención obrera en el planteamiento, 

conducción y ejecución de la vida sindical, así corno el 

ejercicio del derecho obrero a nombrar y depender dirigentes, 

comisiones y demás formas de representación sindical. 

movimientos orientados separar los sindicatos de las 

centrales dominadas por el sistema y los líderes tradicionales, 

planteando, para este objetivo, la necesidad de formar 

agrupaciones paralelas e independientes, como un mecanismo 

indispensable para garantizar la existencia de la democracia en 

las organizaciones sindicales. 

movimientos surgidos por la necesidad de mejorar las 

condiciones de trabajo. 

La asunción de las organizaciones independie~tes se da en 

bloque, a diferencia de los rnovimientOs -siridicales anteriores 

( 82) !bid, Pág. 181. 
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ª· l~s 70 1 s que se desarrollan en forma aislada e intermitente. 

Esta diferencia trasciende en la medida en que por primera vez 

en década-s un importante número de agrupaciones obreras, en 

empresas particulares o en secciones de sindicatos nacionales 

de industria ligados o no a las centrales corporativas, intenti11 

practicar o consolidan la democracia como forma de vida 

interna, reivindican su posición de clase y algunos de. sus 

componentes asumen un comportamiento politice crítico ante los 

accintecimientos nacionales que los afectan como clase social. 

Sin embargo, cabe aclarar que el sindicalismo independiente no 

se integra por un conglomerado de organizaciones afines 

ideológica y estratégicamente, por lo que hubo varias 

tendencias en ambos aspectos, en las cuales detectamos 

concepciones ideológicas que iban desde la democracia 

cristiana, como el caso del FAT, hasta el nacionalismo 

revolucionario de la Tendencia Democrática de los 

electrícist_as, pasando por un importante número de 

organizaciones sindicales de empresa que se movilizan de manera 

espontánea sin planteamientos ideoló9icos sólído~. 

Las estrategias de lucha igualmente eran múltiples, algunas 

francamente retardatorias y .diVisionistas que se dan en forma 

aislada ··y que p_rov~nían de sindicatos incrustados en ramas 

paralelaS a ·las· de~ '~~-nta ~ cop trabajad.ores sin tradic lón 

organiza ti ya_. .si~ . e~bargo ·~ubo ·· pla~t~amientos de ~vanz~da que 



proponían la constítución de polos de nucleam1ento (&3 ¡ 

impulsados por sindicatos de industria con gran historial :.e 

lucha o cuyos miembros por su formación técnico-profesional Sé 

hallaban ·en empresas de punta ubicadas en ramas i:la•:e 

(automotriz, hulera, metalúrgica, eléctrica, electrónica) de la 

acumulación de capital. 

No obstante las estrategias de acción sindical más efectivas 

políticamente, las enarbolaron trabajadores de sindicatos 

nac~onales de industria, ~orno era el caso de los electricistas 

o ferrocarrileros, que además desarrollan las luchas sindicales 

de mayor trascendencia en este sexenio. 

Sin -embargo~-·-· resulta importante- sena.lar que ei sur9imientÓ. :a~l 

movimiento. sindical independi_ente no obedeció a Simples 
':·· '•'' 

Concesiorie·s del ':'gobi.ei:-riO, -ni se limi.ta al espac~o-·de .. -ac_~ió~".:'9ue· 

abre· _ la : >~·-ap~·~-~~t~". -~
0

em~~;¡~¡ca' . Los ,.propio~_. sindic·ali_zados 
. .:~.,-.' .. ::;·- :·5 

fue'Cón _-·~pau·iiú:iri.imeO't~ ganando un espacio, en el ·terreno 

·~olít~;Co·/::-p~~~~- pi:~-~iCipar como clase social. 
---'e-· c·-·;.-·C"_· 

La .. -~pe~·tu·r~. sólO fue la circunstancia que posihilitó la 

erner9:en~ia política de . sindica tos que venían madurando a lo 

( B3fr.OS. polos de nuclea:miento, son aqUellas organizaciones que se unifican 
- mediante·- un- prograra de acción -que rige su vida interna y externa-

y se relacioaan a través de asesorías jurídicas, cuadros Ot'9anizativos, 
darandas econémícas o asistencia en servicios auxiliares en determinados 
probkmas sindicales, que proporcion~l el '. núc::leo centro' o dirección a 
las agrupaciones (corrientes, tendencias) s1nd1catos o grupos de obreros 
o trabJ.jado:es en general". salcedo za~at~s, Bertha r COll. ~at1ana. 

•Polos de Nucleamiento de Agrupaciones sindicales" en Revista Me~1~ana de 
SociolO)'ía, Vol. XXXIX. Nl.."11. 76, facultad de Cienci.as Poli.t.i.cas Y 
Sociales, UNA'l. México, 1979. Pág. 90. 



largo del 'desarrollo estabilizador' o que h~nl~n engrcsatlo su~ 

filas con militantes de 1968 o sl.r..ple.rnente G1;e -:.enian .r.::rca'Ja 

participación de disidencia (maestr~s.ferrocarcileros o 

electriciscas). 

De igual forma, un acontecimiento wás qu~ deterrr.in~ el 

surgimiento de la independencia sindicdl deriva de los cant~ios 

acontecidos en la estructura productiva, es decir nuevos 

contingentes sindicales surgen de r.a:";laS. que adqu1eren 

importancia al iniciar la d~cada de los s~ten~as a conse~uencia 

de las nuevas tendencias ael consumo l.h:_t;;;;ihJ ~· 1.::~::.e=::o ( =?·+}. 

Ramas estratfigicas enclavadas en el secto~ industrial perc1ten 

una acumulación acelerada, por cje:npl.:;o la ,:wtonot.::::.tz o la 

química, cuya fuerza de trabajo se in~egr~ básicamente de 

obreros y empleados calificados que vienen a LÑ~ulsa~ los polos 

de nucleamiento (Unidad Obrera Indepen;:!J.ent.e 'i E'rente i\uténtl.co 

del Trabajo) del sexenio i0-76 (85 ). 

III.2 SEMBUINZA DE LAS ORGANIZACIONES smorcn.r.s INOEPENDIE:m'ES 

(CORRIENTES Y POLOS DE NUCLEA.'HEllTOl. 

Si bien es cierto que el Gobierno trató de utilizar la 

( 84}Un importD.nte estucho que explica la rela-::1ón entre organ1za:;ión 
canba.t1vidad sindical apareJados con el C.esarrollo y prcdcnun1c de ~as 
ra.'T'as indu~t.rialcs en i·'l&.x1:::0 1 se encuentr~' ¿¡n ,\lonso Arias, Fernanoo. 

''Las rarras indus-+:riales y la o:rganización s1r;.jic--il~' en Revista ~x1cdl:a 
de Ciencias fbl íticas y Sociales, N!Íi'.s. U7-l0S. Facultad de C.i.enc1as 
Políticas y Sc;.:;ial¿;s, U:i,-'\.'1. !''ex1co, 198.2. . . . _ ~ _ ,..,- ... 1 

{85)De este mX.o, la ffi'..::tgencia del sind~Ccill~:ro !.r.::i.cpend1o::n ... : '-'.:. ~~ 
resultado no sólo de factort.:!s coyuntura.!.•~::.·· c~.100 S'"!r1a.n la apcrttu:.3 
dea:>erátic.'l' sino t.arr.bién de los factor:es :t'>..i.st..énc0s 1ren-::1onados, los 
:=-J-:1.es influ~eron decisivamente en la conciencia de la clase cor:era. 



·Jemocracia sindical par.;i liquidar l..Js forr.ias ~ás exceS!.V;!s 

del bu["ocratismo poder con esto abrir mdrgenes de 

part1cipación sin permit1r, por otra parte, que el 

movimiento insurgente se transformara en una lucha general, 

t.a.l s1tuación no se concretó, J.'a que el germen de la 

demo.::racia había prendido en sindicatos de empresas tan 

numerosas como Ji versas, t:.Jmando cueq)o en acciones que 

paralelamente la implantación de la democracia {86), 

buscaban separar los sindicatos de las centrales obreras 

ofi::;iales, planteando la necesidad de formar agrupaciones 

paralelas e independientes. 

Luchaban asimismo por meJorar sus condiciones de trabajo y 

de vida, demandando la elevación de los salarios reales y el 

incremento a las prestaciones sociales. 

Sin embargo estas acciones y demandas, aunque atribuibles en 

[orrna general al sindicalismo independiente, no 

necesariamente fueron planteadas por todos los sindicatos o 

polos de nucleamiento surgidas en este período: la 

complemntariedad de acciones dependió tanto del avance 

técnico como de la orientación ideológica de cada 

agrupación¡ razón por lo cual las reivindicaciones, logros y 

alcances de los sindicatos independientes fueron dispares. 

{8.J) En términos generales la 'demanda democrática' 
implicaba la "creación de canales para la intervenc1ón 
obrera en el planteamiento, conducción y eJec:uci~n. de la 
vida sindical; asimismo era demandad.o el eJerc~c~o del 
derecho obrero a nombrar y deponer d1r1gences, comision~s Y 
demis formas de representación sindical" Alonso Arias, 
Farr1ando. 0?· cit., Pig. 182. 
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Esta circunstancia, sin embargo, no trasciende al compararla con 

el alto ·-costo político que derivó del desacuerdo entre los 

sindicatos ideológicamente opuestos, pues "los objetivos reales 

de las diversas fuerzas independientes eran a veces más 

distintas entre si que con la propia C.T.M., y los lideres 

burocráticos 11 (87). 

Resultaba pues difícil, establecer un programa de acción común, 

por ejemplo, entre ~rganizaciones como la Tendencia Democrática 

y- la Unidad Obrera Independiente, donde la p-rimera sostenía "que 

la acción sindical debería (además de vincularse con otras 

fuerzas progresistas del país como las populares y campesinas) 

reencaminarse contra el imperialismo y a favor de la política de 

movilizaciones como medio para fortalecer el Estado, y retornar 

asi, los principios de la revolución de 1910, no como una meca, 

sino como un puto de partida para arribar al socialismo" {88); 

en cambio, la dirección de la segunda orientaba el accionar de 

sus agremiados sólo al interior de la empresa, negando que la 

lucha de clases debía resolverse en un t!sccnario más amplio, 

donde actúan, junto a los dueños del capital, los detentares del 

poder politice que han desviado el proyecto de la revolución. 

De esta manera, la ausencia de un programa común que definiera 

objetivos afines reflejaba también los diferentes niveles de 

( 87) canucho solís Mmuel. El futuro inme:liato .•• Op. cit., Pág. 66. 
(88) Millán, René; et. al . SindicaliSlTX) v .Polltica en,.México. Facultad de 

..:ic..:.cia~ ;:b)íticas y ~iales, UNAM. t-Ex:1co, 1988. Pag. 23. 



concienCia de .las componeii.tes, .de los sindicatos o convergencias 

de es-tos. 

Para algunos autore~ ~l sindicalismo insurgente, con movimien~o 

de clase no rebasa la etapa de reformismo obrero, es decir, no 

persigue la distribución del poder y de la propiedad priva:ia 

sobre los medios de producción, limitando sus demandas a 

peticiones inmediatas de corte económico legal o político cooo 

eran aumento salarial, el rüconocimiento titularidad de 

contratos colectivos de trabajo o la democracia en sus 

organi.zaciones, pero sin llegar a conceoir ld uniC.cJd sindical 

como unidad de clase y las necesidades de los sindicalizados 

como necesidades del conjunto asalariado {89 ). 

De este modo, al conformarse por un amplísimo y extremadamente 

heterogeneo conjunto de organizaciones, el movimiento sindical 

independiente llegó sólo a representar un problema político para 

e~ Gobierno, en la medida en que constituye un movimiento de 

clase, ya que individualmente sólo unas cuantas de sus 

agrupaciones tuvieron la suficiente capacidad oganizativa y 

(89)Aunque hul:o varios factores que conve.rqier.:.-n c..'1 la desarticu~ación _del 
rrovimiento sindical independiente, puede señalarse que el que influyo de 
nanera decisiva derivó de la hetero..Jeneidad idroló;Jica y p:ilítica de lo: 
sindicatos. Este factor repc:rcutió en la ausencia de un programa ~e 
acción canún que permitiera, adanás de cohesionar el sindicali&:"O 
independiente, vincularlo con otros m:r.;imientos sociales Cp:>r eJen;:i!o, 
con el campesino) así caro plantear alianzas p:Jliticas con_ l.as ca:;a:; 
nedias oraanizada a fin de ensanchar las fuerzas derrccraticas ~e 
actuaban en esa o.:iyuntura. 
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madurez pOlítica para enfrentar con relativo éxito al Gobierno, 

así como a las centrales sindicales corporativas y al capital. 

En este sentido cabe señalar que son las movilizaciones obreras 

que están vinculadas la actividad sindical y politica 

desempeñada por diversos sindicatos naciondles de industria 

(SNI) ( 90) las cuales estremecen al país en el sexenio d'2 

Echeverria, pero también los polos de nucleamiento que surgen 

en la década anterior ( FAT, 1960) o al principio de los años 

setentas (UOI, 1972). 

En relación a los primeros, es decir a las corrientes 

independentistas que actúan dentro de los sindicatos nacionales 

de industria, son dos las que cobran una dimensión importante 

ya que su lucha trasciende el marco sindical, constituyéndose 

en una fuerza política con influencia entre los movimientos 

democráticos que se desarrollan a nivel nacional. 

tas corrientes aludidas son la Tendencia Democrática (TO, 1972} 

que opera dentro y fuera del sindicato de la indust~ia 

eléctrica (Sindicato Unico de Trabajadores Electricistas de la 

República Mexicana, SUTERM 1972), y el movimiento sindical 

( -90) 11 lo3 sindicatos nacionales de industria <s:tii est.dn fo:maj¡_'S E-O?: 
trahljadores de: varias esp:--cialidades, oficios. o profesJ.ones, _que 
lab:::>ran para una o varias Ol'.prcsas de Ufld. nus.1\3. ra.:..a industria!· 
General.rrP..nte cst:..i.blecen sus plantas o establecimient'.)S en_ dos o ru5 
entidades fe:3crativ.5.5. La contratación colectiva se suscn.D:! eiH:.~·e un 
solo sindicato y vari.:-!s enpresa'i; ta!IJJién se da el. CcJ.S:' de suscrJ.~lr ~e: 
contrato ent.re un .:.olo sindicato y una sola pero g1gan::.e~ enpres3 -0

it 

plantas en varws ~t~~ de la Re~lica ,{?t1ne:x'...j;11)-~ ~Ja:nt:iloJ. LC.:t!..., 
Juan f'elípc. OrtJ.l.."ilzac1on y ... Op. cit., ?ags. 11 1 

.. lo. 
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Ferrocarriiéro. (MSF, ··l97ij.-' q~~-: acéia·ha.: aí;, t'Íífeii.~-~: y __ ,__ex-térior 

de-1 sindicato·~ de· esa ·~~·a~·~'.~~¡;~:·_i '.:/~:~'.?ji·~-~-~:~;~·::~~:-~~~:?~;~~~·j_:~~:~;~~ 
Ferrocarr i lero's' ae '.,\ ~).~epG_~~ft~a> M~~ib'~~~~·~:_·.:;sT~~~·-.· 1~·j3 )~'.>- .:'-

·;,,, · .. ;>.~''.· ····1·-" ·:.:;·~" :;, . :;;"¡, ~~;-~. 

El hecho.: ~e :-~~~t~·~~~~:.~·:;~~~:~·~t~·¡;~~i-~~-.f"~:-:·:~~:'.:::~~~;-~~~; ·'de :.6:~·k6h~r 
nacio~a1 ~~:i:~S~-:fi~roiÍi1~:-/'._~ .. ~~~-~~:¡¡:r ~-del ::·~~~·ifi·~-~-~< i~:f~;~~b~ 2~i·e-~d~r 
cuesticiO~i"S'· ne/. -~óla: {~-~i~~f~~-~- · __ :a» ·--~~~i:~_s·.~~~c-~~r.ac ·e1. ·-~Í:s.~iiroa-~--
~:indr'~~i:;,·:~·-~ SU, ~-~'~j·u:~~~ ~:·<~i·n~ . tainbién_.a1<d~sa·rr~i1~ .' e·~o~1~~i~:~~ 'Y 
pbi'ích{h~~::-~:~--¡·;/-f,·~·¡·~~~~·:~(l·~y~h~-~;,qUe ambos m~vi~ient·~s ~-~~t·{~-~~i)~~ :. una . 

En el·~ caso:,,de. la Tendencia 
: ,-o~----·-

Oemocrá tica, :ésta cOritó'-.;co~ ·-·un 

·p,~09;~ma ;.::-naC-~~~~~-:--:-;_{'~~,~~~! -;-~:-~n :;::~ieí:t~ ~~edi~~, ·:~Oh~~-~.n~i~-.-~- la 

insurqeñ.Cia·~ ,-siridical "~- .¡¡:L;:; _d~t~~~i~, -~-Pré~i-sa~ent~-, dt!l" --Pr'?grama_ -

político. que· carecían _otFos-· sectores. 

Pese a qu~ diversos ·grupos no compartían las posiciones 

políticas de los galvanistas es indudable que su programa f~e, 

durante el_ .sexeni~·· echeVe:é'rista, el más elaborado y_ completo .. 

Aún con su.S---li~ita~"ione.s y deformaciones, ofrece un curso de 

acción acorde'Cori algunas tendencias históricas generales. Eso 
, '·. ··:.-

explica_ su pe_so·· ef!o el movimiento sindical independiente y la 
:: . ,,. 

_i_~quie~da ,~n g·~~leral. 
-_- --""""'""'~= 

si~·dic~iis~6~.". ~,~~~=~ho";a l"a ... sl.ndicáCió~ 1 a"~~~n-~_mi_a_. y democracia 

sind~~~{,. ·:pa-~t:i~i:~~·~·{~ó ~·i-nd.i.C-~1 ··,~·~ ia c'andUcciÓn económica Y 

pOlít .. ica_ -~-~i · ·paf{>.";_,-~·9~· -~~~c).:·d-e !Os post\ilados sociales de .la 

coñSt1tución .,. __ ~:~iS;~-~~b,~ci~ri·:. e~~ita,t.iva del ingreso Y seguridad 



103 

social) confocrna su ideario de lu.é"t1a que; ·-auhque esbozado desde 

antes de 1960 cuando aún era el· STE:R!Í, Sólo. llega 

sintetizarlo hasta 1975 en -un ·-d~cUme'~:to·_- que públicamerite es 

con!)cido como la "Declaración de' a~aa~~-ajara", de donde 

sobresalen los siguientes· puntoS' prOgramáticos: 

l*- democracia e independencia sind~caes; 

2.- reorganización qeneral del movimiento obrero; 

J.- sindicalización de todos- los· asalariados_~ 

4.- aumentos generales de salari~S; _ 

5.- escala móvil de salarios; 

6.- lucha a fondo contra la carestia; 

7.- defensa, ampliación 
':. " . . . -. .'~ ~--

y pei:'f:eccioriaMiéntO ·.'de~~-sistema de 
' ~"'"'-~ . : '-~~' 

~ ·1-.:· --seguridad social; 

,·t \ ... __ -. 

8. - educación popula.r y revolucio~ari~:( 

9. - vivienda obrera, municipaiizac . .iOn-·~·~l~ ~t,rans~or~-é cOlectivo~ 
;_. ,, ' ~: 

10~-colectivización agraria, fin del JatÍ.fundismci-, derog~-~ión 

del derecho de a~~arar te~rateni~~t~S:> ~~~~-~1~li_;f_ci~n-.~~-~ 
crédito; 

11 .. -expropi~ción de e~p'resas i·mperialista8'; 

12.-monopo~io ."del Comercio exterior; _ '. .._,- . ; 

13:-i~terVeri~Ióri -~ -- obrera-.- en _ :1-a defensa, _ r_~organ~Z.a:_ción,. 
ampliación social y desarrollo --;¡~~¡f-tcado- ~-~iÍ_:___: __ -Sector · 

·-estatal. de la economía; 

14.-fiscalización obrera. 



En síntesis, la TendC.ncia Democrática planteaba que el 

desarrollo de la sociedad mexicana sólo se logra.ria bajo :3 

concepción del nacionalismo revolucionario, que impl1::a 

profundds reformas económicas y ·políticas que a su vez 

permitieran modificar el modelo de desarrollo, sustituyéndolo 

por uno más justo donde se priorizaran las necesidades 

económicas y políticas de las clases desprotegidas del país que 

finalmente constituyen la gran mayoria de la sociedad. 

Bajo esta concepción las movilizacíones que aC'gan~z_a_ son lcls 

más impor-tantes del periodo, y sin lugar a dudas la_s más 

relevantes desde las jornadas Ferrocarrileras 4e--:19SB.-.1959# 

~~,_: ~--'=\~~:. -,-,'. c,-:·_,_ 

lucha electricista· .. ·r·acú.c-~ ,-~,-~·~-;~que su~ importancia de la 

la 

estructura ae ·1a.~~·Cei1t.ra1~ a_ l~L:que S.e ~afilia,· la,c~T';·M. 

El su'.rERM es ' Í~• ~j¡uml1~ y~rt~brar• de esta co~f~lLa~{ó~·.: n~ : 
Sól~ p~~ ·.~,~~- e1~· ~{~:~·¡d~.-~o: ~ás·- ·-~iv~rsificadO -sus -~s~c.cfo~~~-~'. ·~.~:: 
hai{a~:-.·~-~·~-,~~~

1

{~¡:::. ~1:>P;.~~- ,, sino por el lugar ··'est.rat~g·ico .·qué" 

--~>~~~~a,~--i~',::·~~~~U~~-~~~~;~1éCt.rica en la economía del P~.~~·~ .. ·?~~ 
>~' 

E~ ·.:·i_a.:::-~ucha por el control del sindicato, -y~{- C~-~;M~,,~:~-¿Oino ~~-~. 

1947 en .que la abandonaron los 
_: . : ···, '.· .. ,; .·.:_· 

(SME), se disputa su continuidad y preeminen'~ia .. C~#io'_fa _éentral 

hegemónica del sistema sindical, mientras ·.-·.-~~e:_ .. ~ ... l~··:. TÉ!tj~·enc.l'a 
Democrática "el futuro del sindiCaiis~~i·'"·~·. e~~n-i:.üi.úln~~te ::::·el_; ~e 
la nación. 

,_:.,, ·.·' ·, 

Ello porque: los· ele.~ti·i.~ist~S liga:·~on Si~~-~re , ·sus' 

reivindicaciones a las más amPlias de un sim:i'ié.alÍ.smo 

¡ i 
,·i 

- ' ' 
d 
¡ 
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democrático e independiente y a la posibilidad de llevar 

adelante un programa nacíonal y popular" (91). 

Esta conceptualización de la lucha sindical se tradujo incluso 

en organismos como el Frente Nacional de Acción Popular (FNAP) 

que aspira a coordinar las luchas sindicales, populares, 

campesinas y estudíantiles de carácter independiente. 

No obstante el FNAP desaparece una vez que la TO asume la 

táctica de disolverse a cambio de que se regularice la vida 

interna del SUTERM y se reinstale a los trabajadores despedidos 

poc las pugnas inter9remiales: con la desaparición de dicho_ 

frent·e nace el Movimiento Sindical Revolucinario (MSR) que 

Ofrece una vía para la reestructuración del sindicalismo 

· mexi'cano.. El MSR desembocará, al pasO ~e los años y después_ de 

impulsar luchas universitarias, en el Movimiento de ·Acciófl= 

Po~P·u:1ar· · <_.~P) ~. que·- al· fusionarse con. ·o.t~,as .orga~ízacio~es da 

origen" -a un pa_~ti.dci poli~ico·. que -~é¡lt(Í:.'in~ :_ laS fuerzas 

-proqresj..stas ."'.dl!l sin 
- ·- .:"· 
::tb0rdaré 

, .. ·' -- ------

porrneOOres d~· · eS-~~ pr~ceSó· .:óJ:9_a.n'!.;ia~!vci·;.~~e:_·f't-ie'ne ·;·;-SU_ orifjen· -e·n 
ia ·:~d, y~ qU·e ~d~máf'.i· de· ~o· ,~_.ór~~~-p~·~de·~'-~:~--·-:~~c-~~~át~ca ~de este 

~~ó-t~ab_~j~,·. ha ·sido estUdiadó con _·det~ile .po~' difer!:?fii:.es_ atltOres 

( 92); 

con respecto a la otra corrie·n-te democrática gestada en una 

agrupación nacional, es decir el Movimiento Sindical 

(91) ~ldenber<¡, José, et. all. Op. cit., Pág. 169. . . .. 
{92 }Ver Trejo Delarbre Raúl. Este e§o si se ve, insurgencia y m::wmento 

obrero Eclit. El 'Cab.lllito. Mexi;:o 1985. P?gs. _59 a 105; . sasurto, 
~En el résUren de Echevexria: Rebeli.on e inde??!ldenc1a~ r.c:ti~. 
Si~o XXI. México, l9BJ. Págs. 245 a 279; Leal, Juan Felipe. 
Organización ••• Op. cit. Págs. 180 a 196. 
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. . <>./ 

Feiroca·~_'.:Clie;~.;· -~{M~'FY.::·- :··~~e~~·;._. -s~ñalarse que éste impuls:i 

esforzad·as· . ...lu-~h·á·~:: dur_ante· .1971-197 J -que buscan reconquistar la 

de~o~racia::_-e~, su ~~-S{ri~ida'~o:: ~i ~intento, sin embargo, no logró 

los. ~-bje.t~VoS·:e·~;~~·~dos···-~ebj.do a que su acción se desarrollo 

preferentE!iae~t·e e~·.· lbs primeros tres años del sexenio, cuando 

la íriSurgencia· es .. tá apen.35 haciendo eclosión, no obstante cuando 

surge ·el MSF se pensó que estaba destinado a ser el centr_o de 

atención del movimiento obrero, sin embargo la burocracia del 

sindicato así como la política repreSiva del réginien ftie-ián 

intolerantes _-hacia él: cC:nc~laron todas .taS .~~.Ía:~·--~o~·¡.~~~~~{ que 

alentaron la formación .de una corr~ente democr~tica. .._:.. . __ , 

P.or su parte los di_rl.g~n-~es __ del mOvim_.ieritO, en -- ~:á.~t:fc:ula·r 

Demetrio _Vallejo, - pla~tea~on ·continuar · 1a -iuch~':.~ i{n\·:;ú~~;.:~;ii'..i\r~-1 
';' ,,:; 

diferente, alentando la construccióri de un ·~ue~~~] ·.P~:Ci:.1~? 

político, el Partid Mexicano de los Trabajador~s (PMT)~:·._·qu'e, vio 
, ''.-.. :::·:;,;' __ ''· < 

la luz pública en 1974; en este acto -así como ··en· _eJ'.'~_a.e:·: loS 

electricistas- es clara una perspectiva, la deriiocracia·~. ~f~díéái 
·:;.\:": 

estaba lejos de implantarse si solamente se recuriiá-· a-~:1cl>,fu-Ch·a:, 

sindical; asimismo, se manifestaba una ten~~ncÚ;~ -;~~-/:q·~:~·/; 

sindica.tas nacionales aportaban cuadros p~ra':/··:'.·nu .. fC.ir 
partidos de izquierda.. f ·.~.:--....:,,:~~·'-;F.::.:~-·,,. 

En lo referente a los Pales de N~~l~~mÍ.;~t;;;:(~p·ii;C~-~:;!;:-:~:~ 
constituyen la insurgencia sindical propianieh~~; :d¡~h~s~, vi q~e 
se forman en mayor número de sindicatos -de; ~~~~-e~·~-~-~,.~~~A~.~-ad~~ 
generalmente de los centros sindicales·:·· :~O'~~~~i~'t.Í~i~'~~·~.:::·~; su· 

presencia en el sistema sindical meXicarJo, ,.,:~·s<¡~p~·i.~'~n,~.~ .-~;<_que·· 
las agrupaciones que los conforman lo. m'i.smci:<~.e .-·h-~Y~-~' ~~ ·ei· 



norte que en el centro o sur del pais, en ramas de suma 

importancia para la acumulación de capital y que por ende son 

las más dinámicas y concentradas de la economía. 

oe· los PN surgidos en los años setentas, la Unidad obrera 

Independiente (UOI) resulta ser el más importante, no por las 

luchas que emprenden sus afiliados, que por cierto no son tan 

espectaculares como las impulsadas por los sindicatos de otros 

PN, s~no más b_ien por el número y ubicación estratégica de los 

sindicatos· que se van adhiriendo a lo largo del sexenio 

echeverrista, considerando que inicialmente se forma de tres y 

concluye el sexenio con quince, más dos uniones y tres 

comisiones. La UOI, a1,1nque nace sin un programa acabado, en 

1975 logra precisarlo manifestándose inequivocadamente 

anticapitalista y se declara en favor del socialismo. Sin 

embargo sus organizaciones actúan a~ margen: de lo!'.' ·partidos 

políticos aún de los sociaiistas · O comunistas, desechando 

también la idéa· de la TO de ,;i.ncuiar:· ~-indiCales·- Progresista~. 

Ei nUlo. ·interés ···.d~ .-.·.~º~·.· __ · s~·~~i~~-~--o~':.:: ... ~e(:::ia ·.~_"Uol. ;·por unirse a 

partidos .o constituil:. uña -o.r9ail.1za:·Ci.6~:~;·-de ;··mayOr ·.formalidad, 

.·d.,pen¡i.ó.°'~.~~J.~.!!·~f-mj,_tac.ig~<>~--:~cl.~~lÓi~'°-~•sj~~c~~·.~,n-ú_c1_~º centro' o 

CfireCéióO~-- ~coordi'n_ada por ~~~ri·:·~'é:>r.~·~gá:, ;:Arenas;·. la- -dir~cci6n 

aunque·. no -iOtervinó . en .-.l~·>t.i.d~~::_-¡~-~er~·~ ci.'~ ·las sindicatos, 

i'nflu'Yó decisivamente en ~~~·-·:~bmp#~-~~~~-~-~~~-· e~.~erno. 
No obStan~~ ·e~t~~-.-·cé:;~~~~~·icb··¡6n~;~\. :~{\ .. ~ ~~·~i~6: centro' de la UOJ 

' . ,_ -.. ' ··- .,;_.',·, ,, .. , ... ';· ' 

,¡fue· ?.rtPaz. d-e:· ob-~en·e·r .u~~-g~~¡·n: :=~·4~e:;~··=·4~·-(re9:is~~os ~Í.ndicale• 

part.i.curarmente P.nt're i9:7_·2 ... ~.-::_1~-~-6 .. ,_·:~n~I..:·e{ e~·iº~ ·1as de cuatro 
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sindicatos nacionales de industria: el de la aviación, el de 

metálicos, el de autotransportes y el de la industria 

automotriz. Asimismo, las agrupaciones adheridas a la UOI 

lograron romper en repetidas ocasiones los topes salariales , 

estable.cides por la política laboral del gobierno. Para ello;--

·recurrieron al estallamiento de huelgas prolongadas; a la· 

realización de mítines, a la organización de marchaS y· 

manifestaciones públicas y sobre todo a la amptia mov-Í.liz.-~Ción-_ 

de sus agremiados" t 93). 

El segundo PN ~n orden de importancia fue el _ Fren_te Auténtico 

del Trabajo (FAT), el cual se consolida _eñ el_ seXenio' de· 

estudio, ya que ·hasta 1969 su direcCió.n ·se evoca- -ci --CI-ear, 

registrar y mantener al margen de cualquier federaéión o 

confederación oficial los sind~catos que le dan'vida. 

Es a partir de 1972, c·on 'la creación. d.e la Unión- Nac"iorial dE7 

Trabajadores ( UNT)·;~ iri.tec]rada· ·p-or. ei, Msa :y. el FAT, cuando éste 
.·.. ..,_ .· •.. -. - ... .-: .• ¡ 

úlÍ:imo empr.~nde--·Sú ::p·rofe0

cta:-. a·fn.ivel · ná~i.onal. 

"Si bien es·· ~-~er·tb; q~~ --J.'.~;. U-~~4::· n~ :-1~~-,F~~~:·:- c.~~~-~~:.-· Vida,: :no ·es 

- .-· .. >" -:' -- º>>: ,.~">·. :~,-i~-~-~-~~h~:-:- e;¿-~ª :/e·x~~,~-ie:hcia·'.;· pa~a 
- - · - mdeens.a~r5ro .. l~-lia·.e:'..r:r_~~.•.t.·~--, ... º·.·s··~.·.:~u·~.".~· ... q.•.-· ... · .. uP·-~.eo·c.·_: .. '..1'···_;_.:,'_:_;;,t· ... -·.~1_i·;,·-··.·c:····'.~.--.. -·ª··-··· .. ~F ... ·•.:_,-.~ ••. d_'· __ !_,'"e,.-.· .. ::..ú:::;.-: ·.;i~F :".-'~- ... -.,:,·- -';, :.-·.,,. . . -,_~/.: -. :·:··: -.--, ., .;_:_· ·. ·:--

- .-

0 --~ _-. - - . ~,~¡~!a1~~n:;fs:!e~?r:~~t}~a~~r~-.~¿_e:,;,'?e:~ .• n~.9-_;.;;:e~~l·~~-~ .. ~s-::c~~;~i.•.~~~;~-
re.fer\dos':_'S'.\O'.·~;q~~~~f:i~:~'.{;P'~t·~~-~~,~ ... ,., .. 

:::::r::~\~Jt:¿t~t:if iiJc~{~~gJ~1~{t~.~,~·~J!~~t~i:t11t~~9::::·· 
.·· .. Ji,, >'. ~;•,<.,}A : :· i: ,i;;' !¡1\·· ·.' , ·:' ¡; .• ; \. 

-(-93_J_ieai ___ -;---;Uan ~iP.,. ;~.;:r~~{¿;.;¡~\. ~·~ ci2~'. r~~. ';~: >< 
.' ,~i ~ _:::~-~~.:,: ' . ' \~. 
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nacional, consejo racional, comité ejecutivo nacional, comisión 

nacional de justicia y grupo interno de trabajo diario), sobre 

la cual reorienta su traba jo de manera notable. En adelante 

encamina sus principales esfuerzos a las ramas industriales de 

punta" C94}, encabezando en ellas relevantes movimientos como 

los de Cinsa-Cifunsa {1974} y Spicer (1975) gue además de ser 

las más importantes emprendidas en empresas privadas, movilizan 

en su·entorno otras fuerzas sociales de carácter no sindical. 

Sobre el número de agremiados incorporados en el sexenio 70-

76, aunque no existe información bibliográfica al respecto, en 

investigción directa se obtuvieron los siguient·es datos_!_ en 

1970 cuenta cOn dos sindicatos de industria y catorce de 

empresa que sumaban en total 12000 trabajadores y al final:· del 
. ~·. ~' . '', 

sexenio ~anejba cinco sindicatos de industria y .~2 de e~pr~~~:-

con un total de 17000 sindicalizados (95). 

"Ai.Jnque- su,. forn:iación es relativamente l~ntat- 1~1: -~es:~~~~-~·~i-~~-
distrib~ción de sus sindicatos en el ·ámi:Üto" na~iOó~'{ -~h-~~:~y~--~n;· 

.zonas Prod~C::tivas de gran importanci.·~ como -~,:~º~-~-''.. é~:ÍhU~huá ·~ -
Monteri;ey ;. :G-uadálajara y el Vall~ de México•_;·· (96). 

És ~- ~~po~~ª-~.~:_·_f~-~~-~ ~-~~ _ qu~~ ~-~ _ ! ~-c~~ ~iñ~d(cal __ . ~o ___ s~_-_ termina __ con-

~-~~~.ifa -~n~-~~ezada :por· las· corrientes 'dE!mocra.tizad~ras o polos· 

~e_··n·~~le_a_m~~rlt.O:.señalados; .en el s~xenio que nos alude .emergen 

._;.,. 

(94) Ibid •. Pág~~. 6G-67' > ' . 
·(95) FAT.- VI. infonne ·constitutivo. Abril 1977. 
(96) Leal; Juári Felipe.: Organización y'... Op. cit. Pág. 68. 
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c::=::pa""°a.i::.:L~as-,. s:i..i:: si:egt:ir 13. línea Ce acción que carean las 

cúpu.Ea~· d.¿.=i.~rz.~3 ... . i:n?~1s.s~ lt!ctas rei·1indicativas por mejorar 

s.:::: ·~ictc-:tes: ée vi'i~,. scb.:-e tc:!o en: :':"-<:!.teria de salarios y 

g::a:ran;~~ ~e at:u:n.~~ se~~icios sociales básicos. 

=~s~l~a~ ?~~cticanence inútiles las. 

e--.!:t::.~isi:.±:..c:s l.~bo'!'°a:le-s gubecnaJ::ient..ates• (97} .. 

sa.Iio ~5 C'!Za~:.ZS btvesi:.i;-aciones a.cadé:nicas O análisis 

o;.~~alles rea.I..iza:;!os por organizaciones políticas se 

~ e:?:!:e t:i~ Qe i::tfo=tnacié:t puede establecerse que •1os 

((<;'/,)¡ :mm:s.. Jl!ii;¡. 'ií!i. 
((%.Jt!UL ''ttle~ szi!lr,::: el!.. ~..ac:t;, r el ma~'iltiESttC cbcero-, o .. ~l~ r;::elCiona. 

ell iUlin= <!e a='Lb=...~. ¡:a..-os y :utlsas pcotapuza:los ¡x>r 
$.ix:lfi~: di'!' e:m-~... as! .;:ooc: ;;z¡ ~-:? eote!ltarÍQ al rest:c:to~ ~ 
a:Qlllt=i::f.~5mi ]a. n:iaa.fLíi.:la r:~-o. ?l'lr rane i:ó.:stct..al. C';l:'D p:n:: ent..tdad 
~'7-t".it11o;:;; nr_ Gaill.t.::iÓJ> e:i- "'Z.L -"ori:irdm~ ~,. en el sexenio 
!5.:bl!'J..lfrln!<!f,.J,"' {(IlL"'T.1~ 6:'.::· :::o-."'<::-s-""'-~C?fu ~Cd. :T-:1-'.!~'=' 1917. 
fü'!o:illttZdi ae-~ .. Qci!ll[ ... ~-~-Z .. },. 101'71 elc!:x:;cd m anal.151.S de la 
~~ :s.~ oct:" afio. Cl:!i .scg'.!.t-'"UC::-."='> de gran ayuia cefe:-ent.e 
. .a tmJ~ !. 001~~ q:De ab.i.-c3 el sexenio 70-76 s; halla en 
"O::.or .• ailliciñ:a: & .n.a :.ni::~~~ .. .sz:.<l.1.cal en Yéx.lcow 1971-1978 en serte: 
~~ :!l::: ~~- r.ún. • .E..r::?S, u;;;.1_ ~co. 1980. 



comunicación, transporte, finanzas, los servicios públicos y 

privados) y por- último en el sector primario (agricultura, 

ganadería, silvicultura, caza y pesca), donde el proceso de 

producción influye decisivamente en la reducida tasa de 

sindicación 'f por ende en la actividad sindical (Ver Laurrel; 

A.sa Cristina y Má'rquez, Margarita. El desgaste obrero en 

México; proceso de producción y s·alud. Edft Era.· Méx.Lco, .:198l. 

Págs. 63 a 66). 

.- ' _·é_-:·v .-_· -

.IH. 3 .. EL .CRACK DE.L SINDICALISMO .INDEPEN.DIENTE;·. 

-La int"ensa- ·actividad' del 

~: ~-,-:~~:'.>:: .. _-'---;I- --~-:_:_:-: -

con)unt? s~?di~a1:: .va·- .Cue-sta ".arriba 

conforme· avanza el sexenio, __ re.flej_~~-~9~~ ,'~0 ·e-¡- .-_áUme'ñºto de 

emplazamientos, hueltjas, paros~:/)¡ -;rif~iri~-~---~1--·::N_O'._ -~,e_~tante -la 
actividad sindical parece ~stabii·~-z~~-s~.;'._:,~~.·-:: ¡·~1;~··1·~-,~ ~u- Caída en 

los úi tirnos dos años del ·.gobi~rn'~-·~,ecfl.ey·~,¿,~iS·~;~-.~ 

Sí bien los Cact~res. que impuls~~ ~l~/~~:~9iiie~~t .¿~alda ~él 
-·1"""' -- ~. 

sindié:alismo ind~pen_d~~nte -.... se;, -~á\ .. a~··., Vincul2ido-s· a-- ·las 

de subs.istencicl" del· r·~gÍ.-~u~O:-; -.--.f~-~-~~~:~i.~:1d~d/de \la necesidades 
:·:-,. _-_;_ ··,'·!'., ·'\' 

sindical·· obedece a;·;otl:os ··-·fáct·o-re·s·:(taieS·:.'.Como el insurgencia 

proceso inflacionario que 

demanda de aum~~t~-5·--s~Ta-thües·-';~f-pr·~·ce~--i:d~~;.:;~~~-~~~~ ~strepito~o 

auge de emplazamient~s ·-~e-. h~~l'qas·~-.-~··:;·A~~é:¡~e:~~·:en 'e--St'ricto sentido 

el salario real, 
·. ~·- . 

precios, desde 1971,c.-como s~--ob~er·v·~:. en et: cuadro 7. 
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CE ffiECIC6 tO\. f<!llL PE'!.. 
PL PES:S re¡:¡¡ 
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CE 1968! 
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CUADRO 7 

!MPlAZJ\MloooS HU!J..GIS 
JUUS- JUUS.- .JtRIS-.. · JIJUS-
D=a-1 DI=l = DlCCJ!N 
flD. = flD . u::x::;;r. 
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L·os ·años de 'mayo·r ·auge -11ue19úíStiCO~ mOti'°v"adC)s- "pó~ -aUI_nen·to -

salarial, ,son 197}-74; sin embarg6 no log:Can -' suprim~r el 

deter.ioro a·e los -~.:slarios reales· de esos años ni el de los 

sí9uientes .-

No obstante en el lapso 75-76 disminuye el número de 

emplazamientos y huelgas en empresas de jurisdicción federal -

donde se ubica el grueso de las agrupaciones independientes-

aunque no sucede lo mismo en las de jurisdicción local, por lo 

que se infiere que el conflicto se redujo "a establecimientos 

pequeños de la estructura productiva, donde las centrales 

sindicales corporativas mantienen un férreo control gremial" 

( 99). En este sentido la cúpula de la CTM alentó los 

emplazamientos y huelgas, aparentemente por motivos de salarios 

y contratos. Estas demandas, aunque derivan de las precarias 

condiciones de vida de los síndicalizados, no necesariamente 

tuvieron como objetivo final mejorar las condiciones .'~at_~·~·~-a:~es 

de éstos, sin.o más bien dar cuerpo a ~na ·t~~.t~ca ~ ~ri.e"ntada 

lograr. otros objetivos, los cuales ~· ( tentatlva.me.nt~·)-· p'od~ia~ --.-

definir'se así: .· .· ·i~-·--·. ~~~~.:.~-- ~ -' -o. "~.e ::· .. )>::.~~:.;{·_:<,:e;" 
recuperar el terreno co~~erÚ;·~~l::~.e~·~-~-d6: ·frehte ':;:~.i;· ~·~~~<-> 
manifestii · su c;"apaci~ad de :.~co;t;oJ.~:::;~:.'.-~·~~~.·¡5~·;,·:.~/~-~.'i:. ci~~o su 

_-i_ I)d _i _s P~:z:i ~-~~·~-~-~?~~~-~~~~~: ~-'~~;-~~ ~~i i}di_~~~~~~t¿_~·:~:~ Y~!~-~~~, 1 A~ ;~ _ 
asegurar su- pre·~mi·ne.n~ia, ~-eg~~~~n~.C~;::~·en · ~~- ~éx-eri~,o _que. se 

avecinaba. 
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Otro factor que alimenta la movilización sindical está ligado 

al- -curso que toma la lucha de la Tend~ncia Democrática. La 

cual manifiesta como. el ·centro coordinador de la insurgencia 

sindical. 

Es -~laro é;tie la T~ndencia no surge estimulada -como en oc.ros 

casos- por cil proceso inflacionario, aunque casualmente sU 

luc-ha 'Vive los ···momentos de mayor repunte cuando la inflación 

activi9ad del conglor:i.erado sindical 

..... ,-._ --
LoS ep_i_sodios de _.ten.acidad y combate que revela la cronología 

.del movimiento de los electricistas democráticos se ven ·.··::: .:-·:. :,-;¡_.·-,· 

·ac.omp~Íí·a·d~-~-- .d:~: -paros, .·-mítine~·, mar,chas -~{, jornadas de ªP<?Yº en 

todo .el páis. ·. 

L~~:. To'_.:~-~~~:~-i~~ .. :·. tá'. dimensión'. poi'itica ·al m.Ovimiento siñdical 
-(,. -_,,_ :.-.··,·-<----··-

ind~Pe~di~~-t~-;-,·i ·O-~ierit!Od0'1ó·> ·más ··:~~lá ,,. de reivindicaciones 

iO;ed~·~t~~:;~ , :·Pai·~~'~s~-~- :~~-i6~\~· .~-~~f~-~~e .:-se va consolidando la 

d~~~ar:~ic~i'~c··i·~-~---:·_'.áe·_~··>¡~:_ ~~~~d~:~"~i-~: __ ~{~ ascensO de la oposi~ión 
s{~d¡c~-~---~~-:; c·~·~h:i-~,--· · .. d;··, ~::·~~~:~.· aunq~e ello no implica su 

.·:· ... :- , __ -.· 
c:iesa·p·a.ri~-¡~óíi. ·:.rli'._ -~·~ aus~-ncia · de otro movimientos posteriores 

coma.··e1 -de: los_ t:eiéfOn~s~~~- o _e~pleados universit:arios. 

Er·a .obvio que l~ d~sartic~ia-Ci6n del cén-ti·O ---¿ootdiná.dor -:'del"' 

sindicalismo ir\dependiente, así como de sus : pr_inciPáies 

bastiones.; ten.dría qUe llega_r tarde o temprano·, ... com~- ·-5~~-~d.-~~-ía ·· 

. 
e.1 '/:sex:~~.·;~o con Ot~os movimíent~~ populares _que·;~ se gestaron en 

(est?diantl.1·,' campesino, _gu_erril1erol_:·<y .. q~é_,,..' en conjunto,_ 

apuntaban .a la ruptura de l~ h.eg~monía e_~t.a·t_a.1.'. 
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Un frente opositor tan ampli 1:> .Jtentaba, por lo tanto, contra la 

subsistencia misma del régimen: razón de suficiente peso para 

que , surgieran estrategias tendientes a desrnembrarl'O 

f>oliticamante en sus distintos campos de acción. 

Para conservar la hegemonía del Estado "los distintos gobiernos 

han aislado permanentemente a ios sectores más radicá.ies·; y 

sobre todo indispuestos a la negociacién 

excluyendo o cooptando a sus líderes o grupos intra~sig~~te_s en 

sus convicciones, así como en algunos momentos_ a una parte· de 

sus seguidores o recurrentes (!CD). 

Esta tendencia por controlar la oposición se expresó, .-para. el 

caso del sindicalismo independiente, en la conv~~rgenc.ia: de -

acciones que emprendieron el Gobi7rno y la C.T.M. 

La política laboral instrumentada a mediados del sexenio 

aletargó -como acción gubernamental- la dinámica de los 

sindica tos menos consistentes, que sólo bu~.caban a~ínent~o. de 

salarios o elevación- de prestaciones pero sin 'reba.sar> estas 

peticiones economicistas. 

En ello radicó el- éxito de .. la gest~ón lab6ral.:"~ ºaten~·ar "i~s 
' . .-,. '.·'.·, 

ef.ectos efervescentes -·de la ·,inflacióll a p-artír . del ·~~mento- de 

sal arios nominales~- pr~-s tcl·~-fO-~~S ~'~oC i·~ ie~-~;~( biS:i;;~~¡;~·¡~º-;c-~~'~.r'b~~
Y participación de utilidades) ~: la'_. cre"aci~_n<:'.de:-~_?-g~·n_ismos 
tripartiras ( INFONAVIT;:. FONACOT, CONAMPRO~ ;: ~ONAS.AMI f .. 

(lCO) can...cho salís, Manuel. El futuro inrrédiat:.O •••. Op~ cit., Pá9. 72. 
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En ef_ec'Co, si en lo_s_ ·dos prlmeros años del sexenio la política 

laboral .del :(;o~i~r~o pretende lograr el consenso y legitimidatj. 

de la clase -obrera, modificando para ello la legislación 

laboral y . . creando un órgano destinada a amortiguar los 

conflictos de-'ctaSe -es decir la Comisión Nacional Tripaitita-

confórme el ,sexenio . avanza, irá incorporando nuevos 

instrumentos para desarticular la expansión del sindicalismo 

indepen~iente, donde resaltan, por su importancia, ios 

incrementos- salaria.le$ y la creación de 9r9anism.os- tripartitas. 

Sin ernbar<i"o-~ -----~stos-·-instrUmentos_ permften ·explicar~ e1. ·Control 
-· - -

sólo _sobr·e· una parte de la oposición sin?ica~, · ,.3:qué_lla ai~'nt-ada 

por _ceiy~nd_~caciones inmediatas, pero-.·_no de._, los po~os de 

núcleamiento'o-de la-_TO. 

Ef enfrentariii.ento gub'ernamerital y sind·i~af::-ofi~t~i-ista :: contra::_ 
,, ,' 

los ·p., N-. no es frontal. ni represerlta \Jn ·_pé.1ig~o .. -~ar·a el 
';· ._\-:. _'.::') .. ,.-. 

:i:égi~en,, debido a que la direcC.ión·_de ·J.·~·s P?los,,._Se:)>~~-é~ta __ a: la 

pÍ:'ác:tica· del- sindicalismo político, qU~_, l~.~. 'i,i~i.~-~' .a:. ·¡a -y~-~h~; 
intrasindical, sin pretender·· dispui"a{·:. ··:·-~i~~Ú.~~f~S-/~ a >. l~~, 
centrales of icialistas 

. ___ deviene 

política del gobierno: 

sus mismas ':c~;~-~¿;te~isti~~~ t -~-,~:s~~~s~-: de del 

de conglomerado sindical'· e ,:.·r~úÜir;~fc?Jll.º. _ posibilidad 

organización fuera del':· s~~:díc~~-~-~~~J-~-o'i~~i:~'.i"-~ ,~,-~--oc-e-~--------' e-_·-· 

No resulta asi para : el -C:3S~~~" de-::_,j_a :··tendencia" demo.~r¡ticá, en 

cuya desarticulación'- ;i·~-~-/~~-~·:_·_. _.d:~·~i~¡·~am~_nte ·la.· lucha de la 

central sindical más i~pOr~tarlte· · Pª!="ª la permarienci_a del 
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régi~en, la CTM. ~a cúpula d~: est,~ central d:1)uY_'~ la fuerza 

de_l centro coordinador del· s. I., la T_D~; - y .. ~~rti~~ipa·. en. el 

co~bate de la oposición gre~ial hacien~o pÚ>pia:s Süs ba.nderas, 

canalizándolas por ca~cÉ!..s instituci.on~les·;· lo'-:'. que iinplicaba 

enfrentarla con sus propias armas, como lo"'c señal~rd el líder_; 

cetemi.;ta al referirse a la estrat_~gia seg~id~ : .. para 'drsi:n~n~ii; 

la in-fluencia de los sindicatos ind,ependi~_nte.s ~~ :.º illcharid0:_: como 
:,-, .. 

~iempre por el mejoramie.Ílto económico· y soci.a.1·, : de·. los:· 

t·raba jadores. ; Tratando -de mejorar· su·~.- ·cio_~d~-~-~;~~~~ -~-~,/:_,_;~}_d~_~_;.) 
Promoviendo -~e formas_ a __ la _const-ituciór(ºy' _:-~'.::Lié::LE!y~:.~·Fe'd~'ia1~:'~aef-· 

• .·'-, ' • - - - -,- -• - -·_• ;--- ~-.-,,. - -.-::o.=o.<-. __ -=._-:;._,c-0_:=·'--~:-"'°'-''=:_::~,:--- - :'::.:_'-::::._- ----- • 

•.' , .. --
e~os:-g'ru-Po's: oPos·i-~or~s- en sU _propio :terr-en~-~'.~.-üoi>. 
-"· -, ·--.'-" ,, .\·, :<i~¿-:· ~~-h--
·s·i -bi~~-. laS -~áccl.~n~~," de --ra _.-~. T~~-~- ~:~:;~.;-f~~r-z~,~~~~s~~tárl~c::iá~m~~te el -

rég-i'~e~ ~y, amai~~,~ · ·é-1-;'· eI:n.puje .. ~.:-.~~-¡-~ ·-s;:.:~~.; .:;·¿~-r~I-~a~:::ad~más ~explica!: 

fenéi~~~o~ de mayor ¡i~of~nd~d~d;~~al~s c~mc(e1 repldntamierito de 

1-~s- ·~é·~~-inO~-;~-~~---\~a·: ~e1a·ción'--~:entre--eI.-_:gObier'rio y la -C.T.M. y ffiás 

aún,. - la ~--~é~~~-~~~~,¡~:~-~-'.j~j':~- -·qu~~:~--~~él--~---ré9imén_~-actUai-,: ~el si,stema 

pol~tico·-. ~e--·' MéXi.'ca,·/~~-i~~~- ¿;¡~~~-~:~ -~-~-~-~~t~ri'stiCás _Y neces-idades 

para la S. cuales. _la c._T/~··=·· ~-~s-~~~~ -~:r~ci:~ .. · ·.·'.~~ ) .• 

(lCD¡ 

(la¡ 

·:;_¡.· 

Fidét vei&~e-~. <j.EJ..·~~-ento··oorero·_Oo':-~~~ ~~-ún--_~i~O~ ReV1~ta 
de Revistas;· E><cébioi;,'·IO·dic. do:>.1~7~.-Pág;.,8. ·.·::.;·:.-::.- _ ··.·, 
camac::t10 SOlís; .. lol>nuel..' El futuro Í(ll!lediato ••• (lp •. c.Lt.! · Pag; :cl07; 
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Las relaciones conflictivas entre el Gobierno y la c;.T.M.. se. 

modifican conforme avanza el sexenio debido a dos fac17ores· qué, 

tiene la escena sindic.11 de este período: el primér es ia: 
apertura democrática y el segundo el avane de la oposi~i,~n al. 

régimen {tanto sindical como de otras fuerzas sociales):. 

La "apertura 11
, como señalé en el capículo 2, procede at.-intento· 

gubernamental de recuperar el consenso y legi t_imidad per_did,os 

en 1968. La magnitud de la crisis política gener'ada ese'. año, 

ex.igía una readecuación urgente de las relacioi:ies entre el 

Estado y la sociedad que Echeverría encaró con la ''apertura 

democrática", dando con ello respuesta a- las 11 tendel!cias 

centrífugas que demandaban ampliar los canales de participación 

política" (103). 

La 'apertura• se tradujo_, en el camp~ siildiCal,-~ en -:ia -

invitación al ejercicio de la democracia _intergremia.1-,::así_--co:ñ\C; 
':•_ 

en la ampliación de los m~rgenes de· 1'.lC'.é_ión ;-pólit·i~-~,- cie:_~iOs 
'-~~:\' :_;:f~· __ : -- - . : --~ . 

trabajadores. _ _ ·.. _ .'. . _:/;!:y ... :: 
es preciso remaré:cir . q-ue ·_el _Gobierno; ~-¿l~ /in.Citf>.' a 

,.. ,,_,;_· 

democrac'ia · : deSY;~'i-~·~dd d;,'· -::.'~~-t-~rye~i.F 
_,_. ;·-.:;. ·. ·. -:-;;_. la práctica de la 

No obstante, 

directamente como institución"· y Cf:'O a~t;Iri~~-~~ Co-ncr~yf~-; ·:c--E{n .. ei 
•"'-' .. ' :-:-~/:~ 

remozamiento del sistema sindicii1."·- . 

Era obvio ·- "' " --. 
sindica-, dO-ñde ~el de-s-:quitibl:-iO:- o--e-~.~re·--· ras __ fµerza_s _que _ lo 

(103) Ec:heverría, LUis. VI. Informe de Gobierno. 
Presidencia. 1-ÉXÍCO, 1976. Pág. 68. 

Secretaría de la 



conforman son esenciales para la estabilidad del régimen, por lo 

tanto re~egci-ba .. l_a ~niciati~a mOdernizadora a los propios sindic!_ 

lizados sin haber calculado la participación creciente y 

extrasindícal que tendrían éstos a lo largo del sexenio. 

La -~xtensión- de la "apertura a las organizaciones sindicales COf: 

porativas iba sobre todo dirigida a la C.T.M;, la central 

-mayorme'~te aludida". en los discursos del ejecutivo. 
. ' . . . . 

En la lógica p·rodemocra-tizadora del nuevo gabinete, 
. .. . ;' .-: : 

encajaba t_otaimente, ya que en su seno se desarrollan m~lti·-~ud 

-de.· prácticas- y· formas antidemocráticas: desde la e_~tr·~·ctu~3 

vertical de l_~ --~rg~_i:iiz?c~?,~· que -separa-_ -a 

federales ·y confederales de las bases, h~st~ la_-t_o~-~--- c~P~i~~~- de;: 

de-ciSi~iies en--:-ra ··'que -el conjunto._· sindic_al ·basificado caree~.: de 

¡~f l:Ui~cf~:-~--- ~,¡~~-- ~ivfdar- -ia -~ inm0Vilidad·.~ae1 .·_éuerpo--·p01í t·ic~:-~::~1:1e:~· 
. ,,- -.'---_--:-. ·"' - -·: _:·- '.,_'._ - ' .~:-

in te9 r~ la; cúP~~a·~ 

La btirocracicl 
;. ·.·~····. : .. ·.· < •. 

de .. la: cerú:~a~ c'e-teniista consta~temente ... recibía:;, 

crític"as ,·::·~~}/:· p_r§~.~~~nt~'.J, :-~:a-sí ',/Comó"; d~.· a~gunoS .. m.~embroS-: ;,_d~.~:: 
gabinete ·y -de· 9riJpós' de~::·pr·esiqrl no guberiiamenta1.E!s; -~orno:' !Os 

Los juicios emitidos contra la burocracia sindical "tenían. una 

doble intención: de una parte, al parecer, daban una especie de 

--ba-naera-zo p-ara los movimientos disidentes y de otra, excluían a 

(lo:) Un seguimiento de prensa interesante sobre las declaraciones de Echeve
rría Alvarez respecta al movimiento obrero oficial se encuentra en M::>-
lina Piñeiro, Luis. Estructura del pcrler y las reglas del juego p:>lí
tico en Mb:ico. Ensayos de sociología aplicada. Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales, UNAM. ~~ico, 1984. 



\--. ,., .. 
l~s gobier_r:ios-.-~posreVolucionarios de la _responsabi·1Í.'dad·: que ::i~s-::·.:. 

c-6-r~~s~Or1d·~.--.e~~'-°l~-~- pa_s~iVidad y- control que han ~jér~:~~o .:-~~b·;~ ;!-~"~.:: 
e la' se ~brera (la;¡ . 

remozar las cúpulas decisOrias, así como< cl:-~~·r·/:ca~·.aie_S_;.'./dé_~'."· 
:-.~- :~ 

p'a'.r.tiClpación-y decision·· para· los asalariados- ·ac·t·uan·t·e·s- E!n·-·t?áo._._:;·,-

e·f'.··siS: ~ema .. ·~·s ind.icai. crporati v izado, reducía = ~,~'- ~{j;~~Í~·: d'~",: i~~-~ .. :i~~:'._, 
·cha 'sindica1·: prodemocra ti zadora contra un - -~.:~_'{·i-~T~~~~_. :- grupo· 

burocrático burocrático de una sola central~ 
., : -..... -. '.:-.-. ·-.-.\ ". -~ 

era_ la· propuesta -democratizadora del ~abi~.et'e- en ·~·este': teil:eno·. 
-- - --

-SíO effibcirgo, es claro· _que ni el .d.esiaza'ffiientO: aer 1Tder_á.z9o_:-_Ve-
·... ·, ·: ,:,_-· - '--'.''.;. .~ .. ~~ ·:-· :: . -lazquista de la C.T.M. ni la sustituibilidad del _apoyo_-de esta-

. - - ·:_-. , ___ .·_,·-·:.···:-:;::_ ... __ ·_:.::.;·,.- _,:_, 

C~f!tra~. po_~_ el ___ de ot_r·~--,_::__·resulta"n -_~Viables _ _.e~---~-~~---~égiÍtien que 

requiere -del ~apoyo-- permanente~ de-·" ·i~s-ti'~·~:é,¡~·~.e~\-~Y' 'ri'ideres 'que 
·"_ : . ' ' ~-: . . 't~·',' ' ' -. , 

g~ran.hfce~'. sU\exi··~t~~};~~)::·::-máS- ·aún cú-.indO".:· éStós~Ct.ian ·corrOborado 

-en . la;-~~&~-_~:¡·~~:~ i~---~(!¡~~-¡,~~p~~-:á_~·¡j·l~~á ·_di,-:·~~~~::· tÚ~;~1·:~~-~5·~· 
En:- esiE(·Se~tidó.··· 1a~: ül'~'tif~·c-ioh·ai"i'.~:a~'iórl ·Y:· .~{r~a·~+-a ::~r9g~amát;ca 

· . . -. ... ;; . .,:.'.;'.~:.~.:;- _:_~:~;- _':?;?-~ .... ~· ... "" ?':_·._· ..... ,. ""'·~~->--.·'. ~--, ' 
del·. i'ideta~go'_;::velaZcíuísta ;tadqu·:i,_r~dp'·· de pa:rt:i,cipar", en: los· momen-

to~. ·a~Úci~Jes·~:~~~l~~:~~-~X-Í:~;o,:'á~~r~·~-~{'~~-i~ry~~~-~>.~-:- ·:;s,On ".-. determinantes 

:j~¡2t:~"~ri~f!f{~r~~~1~;~:f~~-:jiii~f~-~)-_co~-1as -diferentes n~ 
.. _ . '.1:\ _,, _ .~·,,r: ·. :'.-~ ... ;,: :,;;-$}~::~ , 'H~- ;( . ~<;:.-;:- .- -,.,·:.G-

Asimismo ,·:.:la~~demOcratfzaciión>aT'. .. interror' de·- loS Sindicaté::>s. se ve 
c-=-..o:;co-~co.=.-~''-"'_o_,::' -7'.:""--2'~--~~-;:~'.-'::~fffi~'::.---?c:'OJ,-',-é7.0.~f~7--'.;:_,'3--'.'.'."·'-:,':-.'-.~~- - '-_--=_;-.-=--=-,,-.- - -

s-~-~:~.t~.?~-.. -I~::.-~~;~cidad {Oi:g~~~,~za'ti va·:: y ~~-~: ~~·¿;ie,~--.· de · .los"·sindicali-
: .'t ""-·~ . . , :_~:::r,> :, 

:'}~; -,. ":, :-~~ 

Millái Rene. i;t. !'11: Op; Cit;,, ~r ~r 
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Z3.dos I es. "decir, de su.' exigen~ia de un nuevo tipo de negociaciOn 

que. respetara s-u '_autonomí.a .. y_._ su Soberanía en el' intt?rior de ·1a 

confederación y fuera-de ella. 

tndependien_te de ·.~s~aS d~ter~inantes.- histór.icas\ era claro _que· 

las condiciones ¡;olftii:as· d-e · ioS -años seteritas· · habfan -caníbiado· 

sustancialment.e después de. 1968. 

La d~mocracia, -re'ducida ·_en- antaño al e~pacio· e~e9t~:ral :·.··er_.3 ·ex~, 

tendida a dive.t'sos án\bitos, aun sin el c-on·~-enfimi:;~tO'- dé_( 
..!·~· 

ejecutivo:· 
. : ' ·.:.. . _; '~ - . , 

cracia inter9remial, algunos grupos de sindicai~Zad~s,·.~-~\~_s·:· menos 

por .. cier.to, Tnte,nta.r~an llevar -su ~uch~ p~~ -ra:·.-.demOcracra-~ hasta 

sus últimas consecuencias, es decir, influir décis·Í~~-~¿~~~?~~~· 
~ond~cci6n .e~on_6mica y pol1tica del país, como -f~;-,·~¡<-~~c!só-·'.?d~):~ 
TÉú\dericl·a· oeínocrática analizado en el Capitulo· ~n~~-ri~-~~- __ ,_:} .. ---'._,,. _ --e-

Por otro lado, puede afirmarse que el cara~te/:-d·~·::ia\p:u9hA~- ;más-,,-). 

que obedecer a la posibilidad real de ieestrué:tutar,e,i co~jun§o 

sindical, empezando por la C.T.M., obede_cía:·:a· 1'1 ne;:eS~~~?_,:~.'.~.e 

subsistencia que enfrentó el régimen. 

tuviera dispuesto a ceder_ su lugá_r o P~r'd·e'r.'.~i'nd:_{~~t.~-S-::~·:r~~ildiC:!':;. 

lizados por la vía democrátic'cl', -~-;~~,;-. ~i-~~;-~-m~·á:te;~-~-~c~;15 en 
-.O -~;O-O-,.~ ----. 

nos casos. .~ _ ---~-. · .. _.:º'::· - :·.:-~:'.:. _ 

Aunque la disputa .verbal <no :cforara más állá de 1973; propicí.": un 
»·:-:., 

clima favorable para·: ias fu!c::h~~~~r;iv1n,cüC~fiVá:s o Política·$ de·, 

los sindicalizados "en-~ la' medida en que las declaracione"sc 

obedecían a la necesidad de responder a 1968 y que, al pronun~. 

ciarlas el presidente, estaba liráitando el posíbl'e uso de ~a 
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coerción abierta contra el movimiento obrero" {lC6). 

Asimismo, la apertura sindicá.l fue un factor decisivo, junto 

con las medidas de política económica y la -a-fectación al 

capital, para que la burguesía se levantara en discursos 

antigubernamentales seguidos de medidas saboteadoras al 

proyecto de aesarrollo propuese~ por el ejecutivo. 

Es en esta difícil coyuntura de subordinación coiectiva·, que la_ 

C.T.M. libra una de las más cruCiales batallas :a favor_ :aef 
Gobierno y del -régimen, eliminando- --o ··ci'i.s-rriinuYe.ridó->1a}--f:~tifi-~-:-~~~-~-º-

la oposición destapada. 

- -- -_· - ----· "· --- - ~-·' 

, IV. L, FACTORES, QUE LiMl\N_._EL~---'=ºNFi.tcTo _é:_ •. T~--~:~, .:.- G-oei~~Nb~/ 
;._ ' '.,-·-· ::·' 
:~···. ,·' . "<:. ·:,1:. 
:''. ·./' .. ,:.· _,:::; 

rv.r.1 EL SINDICALISMO rndE~ENÍlIE~TE. ' 

Con·~6rm~ ~~.;~~~:~-~-~~~~:_: ~t:. s-.~~~-ri·{~--~ ~~~~.:~:-~;J.~:~'i~~~-~ :·entre :·er. ·Gobierno 

y- .1a ·' __ c·~·T .. r¿·.'. ·::._·s-e-'i' mc;ditida_n· ,~r:aaiC~i~~;;nte·; mcli:'<Jin.3i-iao la - reri.ci11a 

·ver~-~i- ~:: ~i·rproi~~t·O··mod~~r~·~za~-~~ -~,_un ~egu~c:io _.plan~. 
~l- -~~-~n-~~ ~~~: 'l·~::-,-~{-s:¡·d~~·~-i-~--::po~ular·.:·y ~a in~ensificaciónde las 

_presione~ bUrgUesa:s son -los factores ncidales que influyen 

decísivamen.te en el replanteamiento de los términos de la 

reLi~ión ·--en-tre ~~~b~-~ -,inst~tu.cion~s .. 

El arnpli.o_ má~geri· de-,,acción .Polític~ que las fuerzas sociales -

popu:l.'are~ y. ·buiguesas.:.. habían ·logrado a mitad de1- - sexenio, 

(100 camacho sOlís, Manuel. El futurC>' irurediató ••• Op. cit., 'pág; ,63. 



124 

demandaban acciones tendientes a desmembrarles o al m_~nos 

reencauzar,su.auge. 

F.o este sentido el Go_bierno retorna alianzas .Y modifica 

pol~ tica~ a fin de e-~,fren-tai: los componen.tes :de cada. f'\lerza; · en 
, .' _- -: .-

el caso del ~-i~d}.'~a~i.SmO· i·nd~pe!l~~en~e :·fa POl!ti'ca -labo.r;al fue, 

corno señalé ···en el . c~·pí tulo anterio'r, -iristrumento que 
periíú ti6 >-coO.pta~ las tuerza$ ~reCur~·ent·~~- .d·~-Í: cefi-~ro::·c¿Ordfnador 
( Ten~i~~~Ú1 -:··-~~mcib-~áficai·:~~- ~~~- -cü~L-.-~ ,-S~ _.ve:i~~ fu~·::_ ¡n~-lu~do en la 

C. T :M~ , p~~a -·.ser._: :d~~ar-~t~-~1-~~'i};- 'en'·':· el' in'té·~·ior de . es ta 
(.-/:',.·\<· -:-.-, :' : 

insti tu~_i5~--.)- -~~-Ci~~_doS'-~-.~U~)-.~-~-~~:¡.;~·~;~ det~ ámbito ·.sindical . 
. :;_::;:=_-::·- ·~-

La par~~ié~í~~~~~O·~-~~-,~?~~.~~f~··i~~~~;¿i~~{é_~_ t:>_~~c-~.~o ae- deS·artlculación 

del movimiento·; i_iuiepS'1die_nt~~- :;~Q(,-.--f~:;;:- ·srn- ·.emb~-~qo,.casual ni 

tampoc;_o ai~lada ~-~~, i¡·~'.: ló~lc~:;.~~·-~.~-~~~~-~estas del _.régimen a los 

, bi:oteS---'de:. ~po;,~_~i6ri- ;ii~-d{~_~i~~-~,~~·g.¡d~-~. en diferentes momentos. 
-.e:·:~/'- ''--o~--·• -cj;hc_ 

"En la his~~ri~• de i l~; r~iacibn entre el r&gi'¡;;en ·.y los 
· ~~ab~j~-d:~-~e;s{~-~ _.-.·d~-~·d~ii/~·i}:'.:I:~~-i~i~o-': de-"·· la .·.··re~o1uci6n;:: se pu'ede 

o~~~~Va{f ~~n' ·J;:~o~~ó'rf~~i~~ti> dé G~b¡';ir~b~ {~uef . ii~ue · 
pautas.:~cu;?~lli~~:~' <e ~e e>· ;. •:>; :~:¡ ,. 

·. ····· ... "'l;,. ~ ' ~·, ~·; ,};, ,: i• ' •• ~~. .~· ·:Y 
• 11 Lo~"'- "éÍ'i~tirt·t~~ G~'bié~:nos· "-. h~-~~-~ .·,b·u~c:~·ao\;::·per~·a~·erú:ementeé. ·~ ia · 

·i.~~Í·~·si~~,' -.~'.~:~:'i~·- o~-~·~·¡ciJ~_-y)_Su~ :,1i~:~-~-~~g~a.:~'.,~};·~·: -i~k~·-~~i~6~~p~~~·~i6~ 
_-;:j~~,:;:~;~c;~-~~i·~~: i-!l_~itfoo .. c~n · io~<'.:: cotiie~~oS:)iná.5/;_{cOí\-~erV'adOres ., y 

, ·. ::::::r:a:::n;i::c~ais~~:~P::::z:~:~:~~~~~1~~~~~~~nal::::~ t::: .... 
réé.Jimen. . . .... ·... r· .... :<) . · ..•. 

"Una v'ez que la opósición ~in~iJ.~· · h'a sido ... •incl~ida en el. 
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interior ae1 sistema, és~~ .. 11·~-. t~rlidO··:'~ue·'·~áer;, n·~~C~sai~··~i~~-te ·en 

el centro de· la hegem.C>n.i.t~;evai~¿~R~e ~n los ,Ftf~o~~:.ño~ la 
de la institu<ilóri cetemis~a; ;: ;.{ ';'.'• .? '•, \. 

~:u::d0vi~:o·0::si1:ió~l:c:~}i::~~ªd:~~¡º:;:Jit:~~~;E~1r:~;~Ji~:n:::. 
:::c~is~ua~e:::9.7ª~ :7~r1•~i:~n~ft5fta!t·~ú~ti1J~t~~:4~Z~~º~.::;u::: 
el sistem: potít\~º" '{101); .e\ ¿',t~: •,;,;:: ,.,; .> 
·aa·ja . ·esta·:· -ió~·1ca·~:'.de ·.:; fu·n~~~~b-¡nÓ.·~-~t~-~\t l~~~~: :.!~'L~~~;~~~~t~~;~; en· .-el 

sexenio-~~- 'E~~~~~,i:~í~.~< ~~: -:~~~-~i~-~~'i'~fo~:- i~;d_ep~~-~~~-~~?.( '.·., -
'·:·:.: .. - ,. . .. .. :··::·: 

1v. i.2; LA o~ENsivA ;~u~ksi'.':i·{ :::: L' }.r\; ~~~e· .. ?; , 
En cuanto a l~ ~p~~J.'il.6~.~~odenl~nt:~ de1:'ia bu~gú'e~í;;-1¡,~(:;T;M.;. 
ju.ega .. · igual.~~nt~( un . p;;pe{ d~~fai~() •;~;_ ~~d()' del Gob.ierno: 

:·:~. . ,. ; 

cifian~·ando .. · i~~.:.re~6''ui~~~-~l'~'.:-'.iri~~·it~~i~n~~'1·::::.: <'. -· ::):' ~. ;·: ... 
E'1 conf ii·~tO·:;~:-~~·r · GO~i·ér~o:·:~.~bo~'.-.:'.~1a·;· .bui9=uesí_a·~- ·h·.~1i'~---:su.'' origen 

";"'• ~>:i; ;- . ., e 

básiC-ameiú~e:::-en.: ·,:iá;.~:::~ri¿rita-~ió((x:-Y ~,_~:_con~~n~d9 -d_~ _1a.s .·.:refor~as 

Üscitles. · r~~'ú~~d~~T ~{;'c;esl.va.Uent~entr'e '1970. : y··: 1974 e ver 
capitui_O '.~, r~t::-. :~:.i\:át'~-~ a-~-~e~{b-;-:>::~-s~i{i~;:~~;~:- ra· : __ üiVi taéiór{· a la 

deffi~<;ra9·.~:~ :·)~'~:I~J'{~af/> -_~:ci:~--~~~)~9~'.'.,:: d~¿~n~~~~S:i'd. ~-i~--:··· C?_~ig~~an el 
confiicioi· ~6ri •;i,~ .~,~~Y~críaSjde.-g~~,~~i#i=~ii:;~~~~¿~~".t~_s de .. las 
diferent·e·s 'f';~c·~{gri'é~·: -d-~·.:fa: bu~c~JüéS~-~- ;-·:, 

- . ..._-), .. -;!~:- '. '>-:-.~~. : ~:·-;:· . 
(107) cama~~ soUs, ~tiei.EÍ futuro iMeliat<> ... OP• cit., .Pág. 72. 
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Recordemos que las- rela_ciones ~n-tr~º los :sect6res püb'líi:O --·J' 

pri.vado hasta- ante5:- .d_~--T~~ \.e~~~:~~"':--pa.rece_n haber sido dominadas 

por_ ._un acuerdo .fund'!:mt:mtclJ, -el >·_proyecto de desarrollo 

capÍ._taliS~~~~ ~h::, e"!_-. :q:u_~.:'~:a~\~m~~~Sa --pri_Vadá ·er·a ese~Ciai. 
. . , . .., ' :: .e\~>:-:.~: :~ :: 

Esto es, ·::~-~~-:-:-.'~-~ü-~-~Í.ó~ -~-··-~,~:;:-'.,~r~-~~·jci-. ~-~~íproc~~ente d~p"endiente. 
Contrariamente a '~~1as los setenta éxpectativas ;" 

generando ·'e ciertas.;: d~-~a-s'"_: sobre viabilidad cdel 

estaban 

proyecto 

económico p_ara resolv~r 'fóS p_ro_bi'~mas de1·" país, ·así como atrás 
,- - , .. - . 

más s_obre :: la · necesidad de -'l~s -·.- ~inpr-esaí:i_o_s:--Pri_vados· Como· el 
.-· ~, - .';.::-· 

"ejérc~to .. _de -~aly~·c-íÓO. ~-~1 __ Ji..;tUi0.11
.-,.. _ -O.é_~; __ ahí :que -~cua_~~'?~- se 

produjo_- e·1>- m~-~"ími-~~t'~--~ ,~~--~, i9~~~, ::-~;·i'a~-,--~:~~-r~~:iSas básica·s de ·esa 

'' '":·. 
relación opercltiva fUeron-·: puestas· :·en la· 'bálanz·a·;. ~or 

·.· conSiguii!nte; ··.• ~uando. iC>s ·sete-~ta;;at~stiguaro'~ -C:onfront~cfon.;s· 
entre '1ós-'.·&ectOres pú-b:~iCO":Y_ ~~iv·~~~; ~ª·-e~- ·ac:::'uerd'O iU~_da~e-n·t:a~l 

:.· ..... ·.,:_-. ,_···.· 
previo:· entre ·ellos --~e encontraba sllje~o a examen 11

- (lCB). 

pá~ ... ::··eS't~~---~~~óÍlt·~ la confrontación demarca ·1os lími,tes ~polí_:icos 
' . 

~:'de .i;!'p~eté'rldida· alianZa e~tre los ·dos sector~s. 

En cuanto · a.1 desenvolvimiento del conflicto parece 
' . · .. · 

hasta 1973 no ocurre ningún encuentro importante- entre~·~:ambos 

sectore·s, sin embargo, ese a~O se genera el._.~e:~~cuerd.o .de~id_o·;;_ª 

. q~e ·el gobierno toma decisiones c~uciales en asun~?s ~:C:º~~,~~-~~-s 

- - - - ccomO- ·sa1arios---e impuesto$ ,~~~y __ ·po1ít~cos ,_-- P~-~~1a~-§.~~~g-~,~~:-~~-~_,_~J~~~~:~f-,---" 0
-

y ensanchando los 

(lCB) Basánez, Miguel. Op.cit., Pág.,:.193 •. 
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posicione~· de_~ine~r-~n ._·un? nueva concepción sobre la ·conducción 

guberriamenta con-'..reSP,ecto a la realidad política -y eco~ómica 

del país, pe~o tambi~n c_onstituyen el motivo por el cual la 

bu~gu~_sía entia públicamente .. al juego político de la nación, 

imP_ul·~a~d~' .sistem~ti?~~en~~ una ofensiva desestabilizadora que 

··apunt~ a d_esdib~j-~~ ei. trabajo del gobierno en esos campos, por 

medio de ti:e~ ./a~C-~O:n_es l.:ls _cuales n~ parecen haberse detenid 

por li:i menos hasta' 1976; 
' - • < 

una ·ae:~_eSa:S a:cciorles· ."'.lue~,:-,l_a-:~on_~~ac,c_ión·.cte la inversión y la 

fu~~ d~;.::cá~~f~:~j:~'s·~-:~·-; ·a·era ·Cons1st-üf-en- IOs pas~s específicos que 

~·se .:.-tom~_~on_:'~Pª;~~-'~m~-j::b~~,:~. -'..:~·,~,:--:~}~~·~:~'n .-º~mE>reSar1a1 1 - y recobrar i~ 
conf.iariza·-en· sí' rnÍ-~;~O~~;:-

La··. tercer~- fue~ la unificació~ de- sus acciones por medio de un 

aparato p_o_l}ti~o -~~e :-se ~_orp'ori~ó en e~ Consejo Coordinador 

Empresarial ( CCE, 1975). Los propósitos del conseJo eran sin 

duda presentar un frente único ante e·l gobierno de Echeverr~a y 

aumentar la capacidad de presión -negociación de los 

representantes del_poder económico-; se trataba pues de que los 

empresarios lograsen ~-"ª sólida unidad y coordinación de sus 

intereses. 

Al agrupar . a · las p_rinc~pales organizaciones empresariales 

(COPARMEX, CONCAMIN.' C()NCANACO,CMHN, ABM, AMSl el consejo hace 

-un ínte"ñto-- - 5-e-rro<':o-'p-Cir'"':"~-:·cc,-nstitUirse en la primera y máxima 

instancia cie coor~i:n·a·'?~6n: ~el gran capital y en la organizaciÓ!l 

más avanzada de ,:~~-~a -~l~se¡: al margen de ... las agencias 

gubernamentales. 
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La hege~o.nía .. dei.· .. apa .. rat'.~· .. pol!t·Í-co re~i· e·n __ " , - instalado corresponde 

a la. f~a:cc~6-ii'. ~~~.~g~~~-~::··má·~- ·:~c··6·~sei:'.J~ct0ra del país representada 

por : 1_~ .~9PA~M);~ ... ;:;~~,~z-: ~ri~·;b-~z'an los iridustriales norteños (Grupo 

Mon_t:~r~ey) ._ ,._ :.:-<-~·- ·· · · -- · 
Bajo este i_id~~~·~g~;, :Jinde~; pequeños y medianos capitalistas 

e~ s~.n~·~.>'.~t(~~:~:¡;~;:~~~f~'~j~-~ ·-'~·nca_~-ezar y representar por la élite 

:·-'~u~~;-~.-~~\~-~-~~·~~~J~:~~~~{~~{{m6~opólico, ú~ico que les ofrec-ía la 

s.Úva~i~~ ~:~~e~:i~~~~n~z.a-~opulista y 'socializante•, .a la vez 

. que· l~s:·- Pe~mitta·_-;· contar con un proyecto 

1 alt.ernativ0 1 ai;dé_ la-.t?~r·<?cracia echeverrista. 

De este mOdo _la -._f·r~~ció~--- no~-t.-e-5~-- representa, -aún--antes -de 

creado el consejo c~ordinador, l·a o~-~sf'~-ió~. m&~:.-. d~-fiC-.i1 de' 
sortear ya que- si bien las fuerzas P".'PUla_re~ co~~t~-~-~y~~ una 

amplia y aguerrida oposici?_n pU_eden ser- ·c-órlt~Ofada~~: ii\'C1US-~ ~-~n 
la violencia, fórmula inaplicable al ·:g·~~P~:.:;·;:_em;:~~-~-:a~~;-i~~-~::CU:~~-, . 

. - - _;•- ., -·---

papel asignado en el p~OyéCto--:.'_-ecoriómi~~ ···tes·: -ha· .. ;:con·{~r~d-~ 

impunidad y amplios --~&rcje.ne·~· ·de '>:-:~ot~Ii~iá~d--.-\ :~;·~,b-~/~~'.~:~_',' 
permitiéndoles ac'umuiar a ~o--~-:--iar9o .de .- los:- .,s-~~-~~;~-~-s ,:la 

suficiente fuerza:_incluso para sabotear i·a: pl~~17~{~ó~_\~.c~:~~mf~a-
-- ___ ,___·__ .. -:-.::_:,··· 

y desestabilizar.~-~· .O~-~~n--~SOCiar~------'·_ -----~ - -"--'º.-;::°'-:; ___ ;_:o;:__:--'--;:_ 

Enmar~ados · en este c·ontext;o de tensas .relaciorÍes :doO(:fé ·¿e--están 
; _ ..... .. :._,.·-

potenciando las fuerzas de .- de'recha Y. 'donde ·la ~":'izqUi~rda · 

representa ·un: proyect~''.alterriativo de he(Jemonil'.', los :cambios, en 

la orientación pt;>lítiCa del gobierno fueran deci~ivoS ·para la 

estabilidad del País, en tanto que inlpidieron el 

fraccionamiento del régimen por parte de la burguesia, el 



µiovimiento sindical-· independiente y·.otia:s fiJerzas:-_ s0Ciá'1e's• 

PÓr lo tanto el reconocimiento ii:nplíc¡t~: ·a~i:.-·-~·~:~nri·~~'-o~~;~i·t·~r 
el factor taxativo que modifica ras rei:a~i·~:n~~; ~'~·t~~-: ia C~fJUl.a 
ceteinista y el Gobierno. ::~· >(>, ,-.,:_.- ·:;~:;~-

El viraje de éste con las fuerzas. en. du~ s'~ ·~~~y~; es 

determinante para la subsistencia ·del -:~·égi~·e:~{~~:p~i~ ::i~'a'.nb'l~·~ de-_ 

sí mismo como institución y de la C.T~'M-.:·{:,_Co~ti ~·d~~~~~'.i >Obrera 

hegemónica dentro del Sistema Sindical: 

Esta inclinación del 

instituciones -le ha permitido salvar hi'stórfcamente- el -

obstáculo opositor así como solucionar buena parte de- sus 

necesidades hegemónicas, ya que cada institución en su 

respectivo ámbito de desenvolvimiento disminuye los efectos de 

las fuerzas que tienden a romper el sistema político. 

En nuestro caso, esta tesis se cumple en la medida ue la 

institución cetemista participa decisivamente en la 

desarticulación del Sindicalismo independiente y amaina el 

embate de la burguesía, cuya actividad política, en apariencia~ 

no se enmarca dentro del ámbito inherente a la C.T.M., -el 

sindical-, sin embargo lo hace como facitbr productivo en las 

·relaciones de trabajo donde los sindi_catos Y.- los sindicalizados 

son Sü Cóntfa-parte: 

oe esta manera, mientras se Vuelven más conflictivas las 

relaciories del Gobie~nO.con estos grupos sociales que son parte 

sustancial de la o~o~ici?n, el Gobierno requiere de la 

concordia con el cie vida al 

régimen i por este motiv'9 el~, _i_,~·q~i.~tud. inicial 'de democratizar 



130 

el_. ámbi_to-= si~d"ical se desbarata con el avance ºPC?Si~or, lo 

mismo que la tramoya declarativa del ejecutivo y sus 

~ubalternos contra la inmovilidad cupular cetemisca y la 

invitación a los sindicalizados para ejercer la democracia es 

remitida al baúl de la historia. 

De esta forma pasa al extremo contrario una relació_": · que ,~l 

~, pri~cipiar ,.: el· sexenio parecía ser de franca hos_tilidad~· y 

distinta a la de períodos anteriores, y 

·-,·parec1·6- 11a-ma-r~-; a· ~~ ·aj.uste de cuentas a -ia- buro~ra,,c·1¡¡ ·síOdical 

-0--~~·--ce~~mi;·~~,=~~- -~>:_..; 

"L~·>· 'df~fPosición gubernamental de 

formula .la · c;T,i-1>; perinú~. 

cte~a~<!as_ --~ei~indicatiVas - ·cte1· · s1ruI1Cai1smo-.·-.1ñ'dep~ena1erú:e'~- p~ro -
- - -o;~-,:.<.,;,'~ ~ --"''--~ ··- ~ ;. 

también de. manera estratégica ap~f;_t..'· ..'1 '~s'pa~i() )'~lnerable .de la 

estabilidad patrona1·1 -" qu·e -~~-{ i'o:b·aii:'~;:~- ,,:en .·fas ccind.iciOnes de 

trabajo. 
~'-.(:'..' :~~fj'.-i ;;;¿~~: .:;;;;:- '":-,·. ;Jf··. 

>O;.x:;'; ~~fr·. ·;,;~· :\~·. 
oe este modo la ofensiva :·:cetemüid:'a ~.~bra:;:.cUEef~pO <en· r·~b;Os como·· 

salarios, jornada labÓra{;·~.·.,.;;~;~ :7-~~g~-~~J~~:~8·{6~t~:~f:· -'~:6~ ·~-'-c:é~~les ·· 

ideológicamente son ~á~ej~~~:!:Jc ~~~ln6i e; dema::~a~'/; él~ "Ci<ls; 

sindicali zados. ' . ;¡, ~;: ;,:;:. ;; • ;;;;t~. .·• e •• ' ,::,: 

Esta acertada maniobra p~llfl~á J~~¡ la .c~;~u~~.~c~~i.m~,~.~ .. ?~;~l~~da . 

-la regidez patr·o·ri-a1 ~-~-~--§~--"~:9~-~~?_.~:~~-~~~da'.~F,fr~#.Ci~~~~~~~~~fü~P·?~~~-~~~,d-~:.~~.~ª.:~~~
ofensiva burguesa·. la ~·~mbi~~e.··(i~- ~Ú~:t1'~t~.~m~d63~ >:~p~~~·~·.je~p·io~ :::ef 
grupo Monterrey qu~' cb;,rdLna los re~lam~s dy . ,k: ~:bé>taje 
económico desde: el.;· consejo, la enfrenta"· di·~pu''t~~a~ie· .los 

contrai;.o~, colectivos que a9uél cOntrola ·a .·traVés de _la FNSL 
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En 19i3 "la C.T.M., cuenta únicamen~e c.~n. 300'. \:le los:: 3000 

contratos colectivos de esa· región. ~Para:-::~1: ·96bt~·~ri·6:_-.'t~~eTr -~-~h 
· .. · ;,•'. 

~ignificativo sector obrero en ·e1' Estado·, ·a·~~'~. N~~v-o 'f Le6:n 
representa a una importante arma politlca' ~¡~'i ?~st~';;r:1~~de~ 
al .grupo oligopólico. De allí q~e. ~'.pJy'~ ! ~;Í~ {T i,i··· .. ·. :c.' 

" •'/~'. _:>.·~·-'·; .. _ . .-:1.~~·-.,~!1 su 

:::~:catt::t:::de e:sto:sano :::t:::~ :)~ll\l~¿itl1'~l:~~:t~~en:: 
~. ·" ' -~ 

la titularidad de los contratos a''1a:!rNsr): .rhci~P~~~dien,tem~nte 

del · éxito de esta ... ~oÚ~i~,i;;! s;;·• f~~%~~f[e~\de~~~.· :~ue ainbas 
instit·~'?iº~.e.s _ ~·Stabi:l~·':~e /~.-~~~f~~:':;;1:~ry<··:·~.~ :;.'~:~·ri~~:{: :~~:ipear .. pOr la 

._·· : . ·- .···_,_- - . -:r--- ·.-~.. ·-.·-~-:·'"', . ':-::··.- '-'-> ~- -
iabOr semanal·; ambas es.tán dirigidas __ ;.a_l; -~onjunt~ __ :p~a:;~_~naL _y 

- . -exP~~es:n -clara~ente ios v~ncu1.0s-··:;·que> ~º·~,~ ;_ ~¡:~~~96~-¡:~-~-~-~ ~-~: . a·: ia 

C.'.f.M.; así como la lógica de oper~ci~~>.~~~~-·t~~i~s.::·:~~i·~:~;J~~~'.~,:;·-
Recordamos que "a mediados de 197 3 ••• ·1a é:rl'.!ci~n~~"~- in·f-_1aC.::ión no 

sólo se pr~s~nta como un fenómeno que , ObstaCU!'iZa e1-

crecimiento económico, sino. como un factor_ de. '8_1te~ación 

política: 1.os sindicatos independientes· t:!jercen signif.iccitivas 

presiones p~ra resar<;:ír ·sus -niveles ae---· v"ida, por ello, la 

necesidad de aumento salarial entráña." una p~ioFidad de poder. 

Es en este contex~o ·qu~ ,~la -bUro"é:ra:Cia Cetemista hace suya la 

(lC!I Millán, René, et: all; Dp.cit. Pág.·11; 
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dem.r.da- -originalmente sostenida p:J"r los. sindicatos disidentes- con el 

consentir.Liento explícito o de hecho·, del gobierno. Para éste, los a~ntos 

tienen d.?s caras: por u., lado encajan perfectamente OJn su intento de 

vigorizar y ampliar el nErcado interno, y po.r el otro estrechar los 

vínculos con las clases p;>pulares, fortaleciéndose frente a los empresarios. 

Para la cúpula cetsnista el all'nento salarial significa recu¡:>erar el terreno 

perdido frente a los sindicatos que hallándose al margen de su 

control, lograban aumentos y prestaciones por encima de los 

otorgados a su. central~ 

Sin embargo, 

sí misma un -m\~c~,~,i~~O. d~ ~-~~-fú_~_n __ , -~~nd~p~l-~,:-- ya:-· q~~:- su:,'.·monto· 

siempr~ era ~~e·g·~.~~¿;~,~;-:~,~-- s.ii:io_ 'rñás '·bien·-;. e~-~ i:rist·rum~~t'o '\iUe 
utilizó_ la cúpula' sind.~cal para ª~~yarla, .u huelga;, - -E-=--· 
Tras ~ucésivos amagüeild~; h\l~f~~Jnafl:orí~f~--~-~;-~t!;f'?4J'; c,ercba · 

::ñ:lªa:rao,ría~ª 0:t::á~ªd~~:2L ~'.ri:~;~~~~; ~g::~~~;¡~:o~f ::,m:::: . 
·:· .<·: .. ,· ,. ~" ,..·: ~~~;'.·:{¿ ~./:.\f .. N;~: -., , .~::e '::\:'; . 
"' 1 ~' <_~'='"" ·" -·- · ,~of:n: ! •. ::~:~:;;,~: .• ::-b·::1;. <.-j,. ·~;::Y.:{':··: .. '·'' . ·- :.:~::5 ·;v;~1, ~ . - : ·''·"~--'.. -

::::::::.:· :::;::t~:~~'~!i~~il~~~lt~t~~WE~¡:::: 
bianual de negociaci~ es .;~s·t·i~-Uíf!ii > ~-·p=~r:.,.~t~V ;t~e~~~-l·~-~~ de 

l º -~~~~b l ~ .. -~ l~~~~~-~;f ¡i~~~~'.:_~K<~-;~~~~1~~:~~i~~:~F9~-~-: _f ~~~~~~,~~~~ -~-

momento. 

apar~jar en 

vez que la presión de los -_tra~~:ja·d·Ó-re~~-'--~.-~i·~~-ic~_Ai~~-~OS_· _:in-~1U·yer·a 

en ello (110 l • 

un 5 · ·ente detallado de los atnentos de ~ario_ que _se 
(liO)o~~:ron en ~sexenio 70-76. Ver Basurto, Jorge. Op.c>t.,. Pags. 14-

121. 
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De- cualquier:_)nodo, 'si· :ia·· ·centrai. -}:et~mi~C~ al· 'enarbol~r y-. 

sOstfi_iler·-:·: ta·, :-·demanda·· __ ~~bia:¿ :_eri:~~~d~~·:-: ~~~?·-~~-~i~~~~üC'~Í~~~:; ___ :rio~ 
·bur9u~sía-, · ~~~b~ié!":·-.:.·_-es ·~:'.~·i·a~r.:~:-:.··q~·~-::··~'.·1 h~-c~~~fi:,_/;,~~~~~-~h~-:'._~:~-6~~6 

exC~lenée-··. c_at~ii~~d~~ _dé?;~¿ _:t~.;~~~~:-~~-s ;:~~~-i-~,l~~-? f·1~eXltÚi'i~·~nd~--'.. 
la l~~h~ cÍe' <:lases; • } ' > .·····•· .. • .. · 

Todo ello/ fr ·~;J~d :iem~~· c:¡ue ~·~ nuevo se erguia · éo~~ 
" -·" · ...... ::· ': <:: '. ~':... :· 

~e9itim~>. ~ep-reSentcint:e·~ ~E;., .. fa- -_mayoría de 1-~s 

~s-ai'~ri.á~o:i/~"~ al~ ~~ef~~~-~~r ·una -de las demanda's más sens_~-bi-~:~ 
--.· . 

Po~-_.';.otra 'p_a·~~~-; r~c·u~-~~Jba-·-~1 ~espacio de poder, que_ había 

~meriazaéio deritr: del ré~i.men; _ · ;'.'i 

la petici.ón .s~ia~~·~a~-°: no -:es ·1a- e·~--. 
~-:·"('-o; 

·c:i~m_á.!ld_~-~: qu~- mafOr PCesióÍt ejerce al conjunto p~tr_p_r:i_~-~~ ·-10.r~,ª-.-'1. 
- Se_~a-na_~-:d-e -_4o hoi::as_. ?e_ trabajo... , ___ .,__ "-;_- ».:-¡ 

, La. dem~_nda por reducir la semana laboral a -40 hi¡~~~ -~z~~- un.· 
·->~~-, 

_ ªI?P~io ;, reVuelo ya que su implantació,n afectaría: el proceso 'd~ 

,-ac'úmulación de capital debido a que se reduciÍ:"ía ~l --~:;~~,~~~?. 
exponible .para_ extraer la plusvalía al asalariado: 

AU~que_- este es el argumento de fondo que alborota·> a -la 

patronal, los líderes cetemistas así como los empr~sarios 

di_Staii· m~cho de -hacer púl:!lico un buen análisis de los efectos 

de la·- redu_cción de · 1a jornada. 

El d()cumeitt~ --~ffi-ás-.~·---aCabado- que contiene las razones patronales 

para re6hazar la, r~duéción de la jorna"a laboral es :elaborado 

por. lá. COPAR~·EZ:··~ll H7 3, señalando en él, c:¡ue la instalac:,l,ón de 

la semana d~. 4·Q· h~~ás · afectaría el empleo, la capacidad de 



Scbre el prime_ro indic.a qU"? la "serna.na puede producir un efecto 

contrario ya que para m~chos e.mpresarios sería irresistible la 

tendencia hacia lA, automatTzacióri, lo- que induciría a un fuerte 

desempleo, por la eliminación de mano de obra 11
• Sobre el 

segundo, señála que la reducción del tiempo laborable 

produciría una eleva'cióO 9eneralizada de los costos de 

producción sin' incrementar el i~9reso de los trabajadores" y 

sobre el ter~ero~ Ar9u~entaba que "subirán automáticamente . - -

porque no es de:~ ~~p~r-~~- un ~j._~-~~-~f~-~:~~- ·9.¿_~er_~·1ti·adó· '.-de lá. 

producción". ,~·.- .":< -.. 
Contrariamente, la·. c·:T~_M·.:>- :~~st·~·~'¡a·L~~~-~ ··J_á_.:)~_~p·l~nt~Ci5n-. de. la 

--._:o'."7 _ _-::.··:':,·-:.··;·:-_ 

semana de 40 favoréclc1. el crec.imieiito. ·:económico, 

elevando la producción; ayudaría -asímismO a resolver 'el 

problema del desempleo en virtud de que los empresarios, para 

continuar con el número de horas - hombre trabajadas a la 

semana debía contratar más personas para que laboraran las ocho 

horas restantes", de igual modo argumentaba que "al elevars.e el 

nivel ocupacional se incrementaría la capacidad de consumoº. 

sefialaba además en el 822 Consejo Nacional que "solamente los 

empresarios cuya mentalidad de esclavistas aún no ha cambiado 

se oponen abiertamente a este anhelo proletario 
11
aceptamos el 

reto capitalista y declaramos que e'stam?S decididos, contando 

con la solidaridad de las deináf;! o:Cga_nizaciones obreras 

pertenecientes al _ CT, __ qu_e ~~~-'!''--Z::~~-e~~~ P~.r~icipan la misma 

inquietud que embarga a- la C.T:M:'u: (lll l 

. . .·.: ~ . ·:· - - -· . ~: . _-: -

(llll c.T.M.: so años de.luCha. obrera.·0p. cit., Pág;- 613~614. 
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,,_· :.-. °," •. · :-:.·.:: .. ': 

_Al claUsur-ar "i~'s·:-trabajos de es~ consejo, velázquez viejo líder 
--.-.. :':· ' 

de, l~a --~en_~~~J\;~··pr~~on-ía: -"nosotros quisíeramos que· s-iquieJ:a: 

:~ ~-~-p~:?i~en ta~1ón, a prueba, se estableciera la 

'.· JOr:n·~da_:;:~?·e :·:~-ó- .. ::hr·~~~-: por··-~un ·mes y se hicieran cálculos sobre ia·· 

,,_p_r~~~~-c~-~-~~'.(~~~-Ü{_·:.:~-s~'! jo7nada __ -::Y .·-los C:Ompararan !=On 16- producidO 

<.ictti~1~-~~be\ .. ·--~ ::;.:;-~~-Í:~n ·:los·::· industriales que fa producción no 
:~oi~-~~~~;~----~~::-.i~;~;~l-~·-·:·';slrié:i: t,~-{- v~-z ~~~jO.rari~, pero estos señores 

·--~-~(:~:~;~~-~~~~~~~-~~~-~}~~<;;'.~~ien~-~ e~·:,.';:.-~i;~~-~-~i"'~~ .. :.~Üe -. anima a la C.T.M., 

~ ··~~,~-6~.i~~~'::::'~J~~~~~+.:~'.~~·~¡-~;f~~.'.~~~·~·~ºÍ~nz~~--~-n'·:· ~l _régimen: absoluta fe 

.. ,•,, . 
refo'I-rDas :.:co:~~tt"tuci.~rlales y legales que le estamos planteando" 

( uii> 
·~~:~:~;~;:;~-~~de ~197.3, año de ese consejo, la burocracia cetemista 

d~ ""i'.ineá "ª.:sus agrupaciones para apoyar la demanda de 40 hrs. 

con '.·una· 'serie de mitines y manifestaciones. Sin embargo, el 

periodo de Echeverría termina sin que se logre la reducción de 

)~ jo~na·da ya que la posición del presidente era en sentido de 

q':1e la sema~a de 40 hrs. sólo era posible con incrementos 

reales en la producción; sostenía, pues, una opinión opuesta a 

la de velázquez y por tanto no e?'istía el apoyo que éste 

pregonaba, disentía también en ~uanto a la forma de discutir el 

(ll2) !bid. Págs. 639-640. 
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problema Y en consecuencia lo turnó a· la Comisión Nacional 

Tripartita-rechazada por el jerarca cetemista. 

A diferencia de los salarios de emergencia, la burocracia 

cetemista no logró traducir a los hechos, ni mínimámente, ·5 u 

demanda, y se mostró débil ante los empresarios s~n .. e(::ap~yo 

gubernamental. 

el conflicto a su problema· técnico al turnar'lo -~'~ {~'. Cotiiisión 

Nacional Tripartita donde suS integrantes ld. ·ae·seé:h-ár.orl .-;~:~ar_~ no 

corresponder c·an la reaiidád ~d~1 país"·'o_-( llJ .) ~-

Inde~~ndi~ntemente __ de ~ste fraCaso·! r~su!.~ª- C?la~O _qu~_-.1a· cúpula 

c~temis~a _elaboraba -las _dema~das_. __ y ·las ~,'~úf--;~~-~t:~~~--=in;tancias 

del Gobierno 1-as apliCabán:_· -eii --~-;do-~~~:~~~\. a.e.~, ~~~;~::~mO~·ci que· no 

afectaran los lazos de interés· ~u~ .un.en ·;~-~~·~a"~i~-~~fSt;S con este 

país. 

EStO ·se explica del -S·iguienté' ~~d~;:~~i~·-:~~~11-c;-itUd de __ di~smin!J~r __ _ 

la jornada siguió,' s'u ~-u~·~i ,. h:~~·:t¡}~·{:--~~~-~~:~~ ·e~-~~~: io.S p~trOries 
aflojaron sus preSi~il~s ·-~~~-t~~~(.~.~;F~~~:~-~~--~~::_:: " ·-. ·. · .. ,· \.-º.-·.. . 
De responder a la déma~da i~:n,~ '. ho~~s•:· ei G~~le~~~ hubiese 
afectado la reproducCió~ · .·.·- .,,:·, .. ···.- .. , ... :,- -~·;¡:'--. -·d6.~tr.~-v·1nf;~~ú>.:.::·su·::,,:-pi:Opi6. 

comporta mi en to h i ~-tó. r· .. ;·i··,·.c.-.•- º·-~.;· .. -·.~.·.~ .•. :_-,·.-._e,:,-_-.;_c·:,:.~'.·.·;_t_-.-,r.,,::,J,:~_:.·-.t,'~-· •. ·._ª.~_.;.-.·~-'-.·.'.,·.~.·.·,,_:.•.• •.. ·.·,~-~g~~-.~.~i ¡;¡¡;,:~~~{{~-~"1'6~ 'dei 
. ~ ,---.~~~~~~.~k''.·~.~.~ .. ~; i~~: (\.:c~.'·~~~~f"~~-" as_i V a 

capital, pero t:~~~i~-~::.·-~-~~~e·(.~·~f'.~'~::·.=~~'. _ ~ " " 
de capit~les y c,on;~:!eESiag.;v;~;stf5 ~fivaJ~ c'ónio Hiia1me11te 
ocur~~-ó-~ • ~~~~c:~~~~i~¿~_:;j~::;:~~~-i~l~~~:~;S~.fl~ Iif-= ~,'·-· 

{ll3:) ~;ti~. d~ro:rii~~~ki!;;~9l~o~ de:la cnisión Nacional 
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''Es iraposible negar la capacidad hegemón.ica que los grupos 

económicamente fuertes tienen dentro de la estructura de la 

sociedad. En otras palabras, ao puede afirmarse que exista un 

consenso entre estos grupas· con el aparato político, como 

tampoco afirmar que el Estado es un órgano supeditado a ellos. 

Sin embargo., si es posible decir que entre ellos hay un 

i~terj~~go ~ue se manifiesta ~?nda~ent~lm~nte en la mod~lid~~ 

que e_l -~es~rr_o~lO a_s'Um~-;· 

"Se trata de .una· negociación per-ma.nente .a través de-la· cual. 105 

grupos ~~_conómicos _ ~~·~opor_u;:n· __ ~ ~-~_al_C¡~-~_e_r; política que ~_fec~~; SUf:>, 

in_t~r;-es~~ d~ ___ i:la.se,_ 'en:· t~nt~:. _q~~---· el~ go~ierno busca ··fo_rtal~cers~ 

para- poder actUár ~on- mayor--auto~o~ia frente -a ;Ií~/."(~i}4·--~=).":: 
En esta correspoi:idencia, los_ capitalistas depende~ _de1::_Gobierno 

en términos de políticas crediticias, licencias de :\m~i:;r'.ta:~Í..ón',.; 
excención de impuestOs~ etc., parafelam·ent·e Su~-: ln~ve~~;iOne~ han .· .-·.· 

sido un factor decisivo en la concreción··· deL .. 'rriOdeló d·e· 
,.,,· 

crecimiento: por este -motivo _ambos:-· re.sll1tcln ser ~Ol~·bor~dore·s··: 
"~.. ·~:(:~ ,_; ·""' ,_.-~~-~:.; 

indispensables. "·--- ·,,_,. '-.:, 

Estas razones explican asimismo el<freriO -~q~~ :¿1 ·-a~·~·i'~iri~· :x~~·:.:a· 
la petición de la jornada laboral; no así:,¡. {'~;,"~~~~,h~~ d~, 
aumento salarial emergente que una vez otorg~dci ~:~-;::v~~~'.a.,.;~,b~j~·. . . ,. . . 

a causa del ritmo galopante de la inflació.n, ia cu'a;t' crecía 

incontrolablemente desde el inicio del sexenio, _aú~' s_i~ s~r. 

( 114) Reyna, Jose Luis. Control oolítico y desarrollo de ~ico• 
Colegio de México. México, 1976. Pág. 18. 

Eldit. El 
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estimulada por las pet.iciones salariales, del: -~~d~ '·que se 

ilustra en ia gráfica de los dnexos. 

Paralelamente al intento pcir aparejar el sa:tarlCi af ·crecimiento 

de los p_recios, se·- añade una circunstancia más que· alienta la 

decisión 9ubérna~e~ta1.:; de;'·-,re~Pon-de·r :-á · la -. petición salarial 

cetemi·sta; el·· av_ance · de·i: s·ind-~C:alt's-~o ·_opositor. Además, esta 

~eti'7_._1ó~~:_·;_· ~aCtibl'e ;d:~---~:~:~·ó~{~~·;.::\;~~:titUYe en el juego político 

establ~~_,idO ·::'.~rif~'~';- ~i·'.G~~:i-~-~-~~~ºf~;_{~. C~T~M-., y los p,1 trenes, a la 

.con"flíct1 Va ~~~~~ri'di,\.d~: --4.().:, h~f a-~:~; 
.1:~. _; 'i;' - . :··',, . 

. ~~r_·~;-:~~r~~~---~~~~~~:~~~~~~<-~-~,-~~~~~~~~~&~~:~!~;~~,· , ~~a ~~ ~'p~ ~-ª por los contra tos 

· co1e~tivos- COntrOía·dos·{por·-:.:iá·~ P\it.ron·a('.~neoloneSa, así como a la 

----~:e'~~~i6~'.~>~~.::: a·¡~~~~tf~:s:te~~~?~~;~~¡~-i,~a~-';. »í~ E-.-·T. M. ' interrumpe su 
·-:::; ~-~·;r-:, __ , :1,.-: 

intento ;por: asi-~s.e[ <ie .. -I:fos,;.·primeZ:.óS\y·:.:"E>"ro.cu·rai_·. la constitución 
~ ---~-=· '---.;:· ,-;- •-;·.··- ."'- •,,n~<o.~ ·C-1''" .'--',·.Y'_ .. _ :,v -- -~ 

de -- los ;se9Úrido's·1~.:_t~a~>f~~~-i'.;:::·~~-,~~~~-;~1~·~-~::~~'ctP"i·ta-ü._~~as_ !'llesuran su 

:::::::

0 

... ::;:;:ane~ºªGo1bI~~f J:,f~:~r~~~;~f S?~~ri:1ta::::1i:::ui:~ 
por una espectacu1ab:. f·~'.Cjá<_~l~\·é:-~'P:it~~~·s ·:¡;:~:~¡~~:los bancos del país 

vecfno, .dando· f-~~ma·::-~ -'l~ -~~S in-te~~ª h~"ia·a de riqueza desde la 

lucha revolucionaria· de 1910" ( 115). 

con este último acto de b~rguesia regiomontana cierra el 

sexenio de Echeverría. 

(115) Ramírez, Rafael. I.a fuga de capitales. en Mfu.cico. Un esguena 
propcsitivo. Tesis de Maestria. FIA.CSO. México, 1984. Pag. 98. 
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IV;2 ·DISIDENCIA.AL INTEÚOR.DE. LA c.1<r-I::· < --:. -. ..,-:,- ··;:_'.:· -,.:'.'··: 
como analizamos, anteriorm ... nte, h. c.T-;~. \ ... ,¡~{t6: d.ecisivO. en 

los momentos en que el Gobierno .req~irfó.• de~~r~~~ '~·;las .fuerzas 

opositoras. Las maniobras de la dirigencia ce.~emI~~a 'hicferon·· 

carambola poll.tica con la oposición, toda_ vez que la j~gada 

empezó cuando enfrentaron aua adversarios sindicalistas 

empujando sus demandas, fundamentalmente en los casos de 

salarios, elevación de prestaciones y contratación. - ··can ~·esta 

táctica apareció inherente enfrentar el trabuco -patrcirial1 por 

lo que aún cuando el Gobierno no hubiese disentido con los 

patrones la c.T.M., lo hubiera hecho, ya que vulneraba los 

intereses capitalistas, haciéndolos participes· de· su maniobra. 

El Gobierno a su vez, al recurrir a la.- C.T.M., terminó 

complementando el ejercicio político . de ésta, al· encauzar sus 

demandas hacia un punto de equilibrio que r.;quer1~, también, 

socavar la oposición sindical y c~ntrplar_:. al_- iniámO t1em~or .. las 

maniobras de la burguesía. 

oe esta forma, bajo la sombra 

:' "·-·::.; __ · ·-

cola~~raÜoni~ta del Gobierrió y 

la C:.T.M., el régimen vislumbró la pcÍs.ibÍ.lidad··d.e s·ubsistencia 
··.,):- ·::·-·.· -' .. ·, 

que habl.a empañado la oposición. , ·· 

Históricamente, la oposiCión -a ra·s -inst-~t~ci~~~~~--~-~~~-~ei~,ré_gime_~, y 

por lo tanto a la viabilidad de éste, había provenido de su 

exteriorr es decir de fuerzas que s·e gestaban fuera del 

Gobierno, de las fuerzas armadas o de los sectores que dan vida 

al partido oficial. 



confronten al Gobierno desde su interi'O~·-;.::.'.{b,i'~'{éa~é-~t'e la:. 

dominación y orientación que tie~e el P~~:~~}~:".j,-~·g:~~·tiZ~~ ~:~~re :::~o·s · 
p~dere.B legislativo y judicial. · ,.,_ ·:-.«~·i> 1·- 0 'l] .. '.·.~L·:·< 

A su vez, la compleja estructura buroc:¡¡ti:~li·'~~;~ ;~;~r~j{iza al .. 
. : '~=-' 1 ~. :~ ,_ 

ejecutivo, integrada poi: múl t"it~d.-~:.;de·~~--J~~.~~~~-~j~~:~_'X~~}:9.~~íZ~d_a~ --

verticalmente (Secretarías ··dé.' ;"if:stad~l'.; ~;,,;f~~~~is~;,. : 

de sconcentrados y desce·n tr.ai i'Z~d~~ y:.: ;'.i·riii:S~::/tGf ~\~~-~-de.~ i_den:ci_ci -.. 

intragubernamental. 
_;;.~ ~.: ;~;~·· -~-> ~-i.~': :;.~;i}~~:~-~~¿:.'.: '~~~~~--t-: 

_;:.,-L. -_;:_;_:,_'_'. ·:.::~~·-' ~-r1~:: :.::.l-o-''~ -->~f -,. " - -·-
Del mismo modo,,_ el _s~iS,~~~--~i:~:-~~f·;~~t~.~~l~~~~~~-~--~;,~~@.~'.~r,f~~,~:s.~~:~-~~~:~~:~~os- ---
puestos jerárquicos _:garanti.z~- -:1a ·:.-d6.ci'.iiqad_~-.': d~)·, f~~: ·{--~:ii~d~os 
medios, a · la ~asi Jidad<'cte' ií~~ fti~feib~~ne~ ~~~a 

"º· , /"'"·· ··=·- ~~-- ~-):~ 
que junto 

burocrática ~ ~ubi~_adit --~·:eri~ ~:~_-p~J~~t·~~ :·~~~~~!~~'iii~}--~~~'.'_-~-~.E~-~,;·e, sin 

difiCUltadeS - u·,;:·i~z;-~~o .. ··co~-t-ro!·~' ~~_i; :-~~~i';~'.~ :-~dé!liAS~~i'.::·-~s; reSf,á1aad0 
---,; 

por las fuerzas a~mad~s (Ú6) .•i' 

El caso de !Os s~-ctores :~.:~-~i.:· pa·r·t'.f~-~:-'~f¡·~Í.al:, concretamente el 

de la ·c~T.~., ·aifie~e. d~·Í ~~-~~;{~~~-~~t~:·_ exp~icado., ya que la 

-desidencia int'~_ri~~-~i-~~-c_.i~~al:~~:~s -.~na J?Osibilidad permanente en 

la medida é¡Ue ·esta·-~ organ·i·za'ci6ri a'it Cabida a diversas tendencias 

y corrientes ideológicas en su compleja estructura 

organizativa, compuestas de sindicatos nacionales estratégicos, 

sindicatos ·_nacionales de punta, otros sindicatos nacionales Y 

una amplísima gama de organizaciones incrustadas en sus 

( 116)Lo investigaci6n de Ro:leric A. Cilmp (LDs líderes políticos en !'léxico. 
su ed:ucación y reclutamiento. Edit. Fondo d_~ cultura r.con&ü'.ca. ~co, 
1983) lbs ilustra el proceso de la seleccion que se lleva a cabo para 
elegir a los mianbros de puestos burocráticos de decisión. 
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federacionea locales, regionales y estatales. 

De este modo, la C.T.M., deviene en un centro de gravedad de 

fuerzas sindicales actuales y potenciales. 

De ah! también que la natur.:deza de su gobierno interno 

corresponde a esta complejidad de fuerzas, donde las relaciones 

de mando al interior de la confederación guardan un equilibrio 

sofisticado: dada la doble organización de la C.T.M., que, por 

una parte, sigue la división política del país con sus 

respectivs federaciones estatales, y por otra, agrupa a los 

sindicatos nacionales de indust~ia, el secretario general del 

comité nacional puede con facilidad dominar al consejo nacional 

y al congreso nacional que representan los más altas instancias 

de la confederación (ver cuadro 81. 

Si bien no hay nadie dentro de la organización que pueda 

cuestionar la jerarquia de Velizquez y sus allegados, ello no 

implica que exista en todos lQ:s casos una estructura. vertical 

de la organización, de ahí que las relaciones del gobierno de 

la c.T.M., tanto con los sindicatos nacionales de industria 

como con los dirigentes de las federaciones estatales son de 

relativa autonomía. 

PoC- ejemplo, se puede decir ___ qu.~-- los sindicatos de industria qú.e 

agrupan fuerzas efectivas gozan de una in,deperlde~Ciá. relativa 

que la del sector al que representan y que vizualiza en 

términos del domin:io real. 'que _e)~rcen de loS cuadros propios, 

de los continqentés que a9rup~n, ·de su fuerza económica Y del 

peso industrial de la.orgáriización. 



CUADRO 8 

CONFEDERACION DE TRABAJADORES DE MEXJCO 

CONGRESO 
NACIONAL 

CONSEJO 
NACION.Al. INSTITUTO DE 

EDuCACtON 06RUtA 

COM15.IOH kAOONAL t:OMITE COMJSION ~~ 
DE JUSTICIA t-----.....-"'N A"'C'"l i"'O N"'A"°L__,t---~--tM06.l Y PROPAC..l>tQA 

fEDEAACIOHES 
REGIONALES 

fEOEHAC10NE5 
ESTATALES 

l"'tDERACIOHES 
LOCALES 

5HllCA!tl:i~ 
0[ L .. IJ>i0u!;jll!A 

HCCION 

MUNICIPIO MUNICIPIO UUhlCIPIO OELEGAC10N 5UBSECCIOH 

AORuPACIOHCi 
DE BASE 

AGRUPACIONES 
Of 6A5f 

AGRUP.i.CIONES 
OE DASE OE1.EGAC10tl 
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Por su parte, los dirigentes de las federaciones estatale5:, y 

desc!e luego. la siei:npre .. importante Federación de Trab~jad~res 

del D.F., llegan a tener peso propio que emana de !Os 

sindicatos que agrupan y los apoyos políticos con que cueiit-an. 

Las relaciones entre las secretarías genera~_es de:._ las 

fedeiacioñes y !Os gobernantes de los estados scin pÓlit1camente 

estrechas, de ahí que de alguna manera los dirTg~·ntes de las 

fecteraciones tengan un grado cte represe-nt~Ció-~. ,-iñf~rm~i ae tas 

fuerzas ·estatales. 
; ' . ~ 

A su vez, el gobierno de las teaeráciOn-es ·debe. :r·esponder a un 

equilibrio perrnanent.e entre -~-~-e'é~~~f~~i~~~;.; .~:i'enera:1 · y. los 
-_'C'.'.c-::'•.> -_-~;.!¡_ -

dirigentes de los princip_a,1_7_~ _ -- :~;n~~~C!.1=:~~ <\Sue··~: -~-9~.u_p·~. la 

federación, que a Veces ·--~s~§-~-~----~Jj~t~~-~- - cl~~~/a-i~~-~-~:k~~-~ con - otras. 

organizaciones no cete_mis~a.s. ~ · ~~~.-~~- -~-~:~ f~;~i¿·~aCió.ries :·:~n _·otroS 
·:·:·~ : ... ?· -~·.\.;· . .-,:.· 

sindicatos de la -C.T.M.' .;~:(_/-:~?/-..;·,~-~y:~,-
De esta manera, las cÜr_1g~nb·i~-~· ~-~~-z{~:~:-~:~'.~n'.~}'.C_a~~O~S ·nac'i.Oríai'e·s ·de 

industria ~l igual _'_qu~º:;_a_~·::~>f~-~i·: f'~,~-~i~~-6).~if~~~~~-=-.;:'.~:~n·q~e .··se h-~yan 
bajo el control· ceritral, ... ti"·é:n~ii' 'f~~,i-1:ld;~~~~;· d~· :-d~,~~a~-~ianliento 
y llegan a ser ':-~~1~á¡v_~fu~~-~~ \i~;a"~¿~~~a·i~~~te:~ de -la organización 

' ·'. ''. ·.---·::.' ·.-:' .. 
a la· que ·o-~19'+..nalft)~.nt~~--~:p.~-~~-~-~-~~-eri. :Pero esa separación no 

- i~Pii~~--'°·'·~~-~-~~S~~-rr;m~~'°~e'·¿t¡u-~~~tas-0;.,fi:rigencias· maniobren- en -forma 

a_rbi tra~·Ía >; ~-s_ --~~·~ ;~/:~a-;:-[~:~nJ~~n-di:~ histór~ca de su comportamiento 

indica·<un :-~~~e~·~:-: .. 1.'·ri-~o~~Ícidnai a las decisiones de Velázquez, 
. ,, .-·~ '· . 

. así. Como._ del ;-c~~kpO:;'~o~~tic~ que lo rodea. 
·''' .. '· . . 

No obstante' ello, '-las posibilidades de desidencia en puestos 
,· : .-··.:·. -· 

infe.rioreS· a,. iós· m:encionados suelen s~t latentes. Esto sucede 
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Con. ·repres.e'n~~~~·es.,:.·ci~_~')i>ecc,iones ~··de slñdic3tos relativament.e 

imp~i_tan~.~6)~~·q4~:-- a~~~~·~d~-~>·a . f ede~acione.s :-.estátal-es . tienen por 

su -,.:lej_a~{'~-,,; -·d~~r-. ~;:¿~~-~D.r_io ~general, mayores facilidades de 
,. 

m.3.n~!?bt~·;, p·9··~it.~C~ L .).~'i"·camo un márgen má~ amplio para diSputar 

pu~stos · de·~:ma·~/¡,;r~ :.j_~.r~:CqU.ía·. 

Én,.~--~·~~~·~: ~-~.~~-{~~~----~~~_'.:. -.~ro~uje.ron, en- el sexenio· ?0-76, das. claros 

.: cj_~~~-~:;?:~_.-d·~- ~:i?~sicióri 'Can las características ·anteriores. 

El :,primero· "de. ellos fue. en 1973 cuando hubo un particuÍar 

d~
0

$~c·~-e-i:io · de··-líderes Secciona les a la imposi~i~n, que. ve'l~zquez 

hizo en la FTDF, por motivo de la desaparición de'su poderosos 

Fi[iF ;-"" .:YUrén había acompañado __ en 1a·s lidéS s~~di_c~~eS·;: a 

Velázquez desde que ésto tomó posesión d.e · l~,- seé-:~~·~~:~·~a.· ~~-~~-~-~~--1:~

de la c.T.M., en 1941. 

Ál- morir __ Yuré~, ye).~_zquez diÓ ··-a- ·coO'éfcer ~~~\l·~.-~e~-t·am~·ri~o -~_b,1i~~f-c_o.:(: 
sindi.ca·l que incluíá una carta"._e~~-~\~a .. ·-q~~-:\-t-O~~r-ab~-,- :~_f'Gáníboa~, ·- .. 

Pascoe · .sú h~~edero -~n ~'¡,: __ : puestJ:_~:_q~~, '.el- ~-á_~¡~·- ~~:~·p~~~ por l·-~~g·~--~ 
./j¡(--.~ 

tiempo~ ::_. __ ~\::- · :t-c· 

·C6nf~~m~'é .. a los -'·~i;/t~tU\~-~:s·;~::;;'{~ .~:,~·~-~~-~~i~:·'. deL secreta'riO : geOerai .· 

-·debía ~:~~ ·::~~'b;¡~~t-~~~:· ·~-~d-t-~'.~·¡.~ ;.~~:~~-1·_.;·: asCainSO a ese·~: pu~-~-t~·{~e.'i 
. - ' . '-"?' '~:;-.·:;i• "-'·"''·-'-·=.: 

secreta~iti. éJt!fíti~~1:::a~ju~t(Q~¡·t'e·ri .:·;¡~º·i Je--e1io·; Velázquez- d~si9'il~-~·it. 

Gamb'Oa. · ·. u~-:-_~ .. ~~,~~ d~: o~~~~ _:f"¡d~-~~s ~·~~c¡·6nalés se negó. a·'.,_a6~~t~~ 
.--. ' ,: - ' ·. ' ~-:.:'. ·-. ;_: 

.el ~testamento· ( 117_'> ·~-:acusando. a_·;,G,~mboa 'de ser un a_dyefld-~~~-:~· sin 

(117.l Los lideres seccionales correspondían a 
14, 18, 13, 17. 

. _.;_ 

laS' ~~ione~- 9>,-.>, 24,-_.3; 



arraigo entre los trabajadores. 

---· 
>:~:~·· '•' •v,- ·• ;, 

., ' ; _., ;·.\:y·· ·:J:J. ·~.,::" ~;' <;;:-~·:!·:' 
No obs'tanté:( e~·l~,,~ .;_·1;-1:,:'.·~-~eJO ·, 

líder de la central lo sostuvo, y destrtuyb ~';io~i'·~;~~rcl'~? 
acusándolos de haber cometido •iariós. ;~,·~~~~~·~~\~~:: i~Pe,dtr, ~~i:~ 
formación de sindicatos dem~cráti~ps, hurtar·.,·~::·¡~.~ ·.~:UO:t~~-

.-·:., 

sindicales y entregar las huelgas a :lo"s p~trÓ·n-;~~.:/(1ia.f:·-:.' 

habian entabl~do u~a l~cha p~r e1::·pO_der::._en ~ir~~h-~:t;.:~·ci~~ m_uy 

pobres:· se:·enfren:ta-barl·.'·a·1:::·: Pocter -coóst'itú'id.o S'fn··:c·ont~i ·.:é'On una· 

base ~e '_apoyo_·, ex~¡--¡~~'i{e. ·~~=~ --:~¡.- dista;ñCi;~:~i~:~-~~/~;·i~·~-~!~'.~:~-~-i~- ,. 

entre ellos }';ios .• trab~ja~c>re~. ' J \ ... 
Lo-s disidentes, . .:\una.. vez .--~q·~~.; __ -~:·~~_b_i~-~~ Sídq- -.:d_é_~~-~-f~·~cis -~:--·y:-_-; 

expulSado~·~- p_romo_vieron '::'~'-i~~~~j> C~~ación ,_·; 0-de~~~- una~:-. o~~~~-~ .. ~ifz_~~-i~~~:}: 
paralela a la .Fi;oF ~. a la que no~br-aroñ· red~raé::i6n -~-d~ ~:Qb~~~~s 
del Distrito,-- Federal~ ¡Fc;p·~~- ,~:·_~-~~~~. ·q_u·e ~n .úhs"<~e- ~-u:n~6:~~-cor(}a 
FederacióO SÍ.hdical Re'Volúcionariaó c'.Y la-·, ;~.~~~~~~-f6~ ~·~--o-b~era 

Sindical para formar la.· Corifederai:'i_óri ·Ob-rérá ~~· ~é~'ic? .. :·(~~M> 
que al parecer no ,tuyo lar~a- .. v_ida,:--; pues ·:i:io. se -~~(ji_~~ra 

.·,:'.'· .·.· 

información de ella más allá de 197I·. 

El otro caso de oposiciórl' in·t·~-~insti\uéi~nal:-- ,.·s-eIDejante al\ 

anterior se le presentó a .la~.,C.T_.:M~··, '-:~n _.~·~~7.if"e~·:·~~r~~:os::-: 
.. : 

En esta ocasión se .. trataba-_ de. ta: reb~ldía exlStente ~n · la -

federacióri de -_esa enti.dad a '·la >teeiección ~ tj,ue· Por , cuarta 

~Oca_sió~- ~~i:iSecutiva :·~r~~~n~~.~:~h~·ce-~'_~;-~u ._·:~~de~ ·~,'?ri.z&~O Pa~t·~ana·. 
un i~portant:~- ~6-mei~"-, ~Í~;:~~-~'irido_f~-~~C°S~-~~U~~i~~~dO~--- -~ñ"~úi2.--~a¡:;rtaL~-del ~'~- -

( 118 i Excélsior, 6 de febrero. de 197 4 • 
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estado ,é\tiz~.ba.~· iá·.-oposic·;6n r __ ,_:·q~~~:·:~~~~~s->:0~ia{;-~-i-~_nta_da. pJ~ las 

fuerzas - progresistas del c~e:·~:o ~ ''.·;: CUyá i_·ri'f·l~~~~~{~~, ::~~bía:~ :_--~i-~-0 
decisiva en el> s_urg,~~i_el!_~o :-._:del movimiento 
independierlte. ·--,-,:_:;::.· '>·:· ,' - --· .. ---~~:: .. : ·:>·-·- ~:-'"' 

.Estos factores. daban particular sello a la.disput~· ~or'eLpoder 
- ,• '-. 

l~_ c_uál d_e caer_· en _m~_riOs-_:d:·e _::~í_r~·~_e_n-~_!S 

-de-sleal_és ··a1 s·écret·ario genera·1, hubiese· podido~ 

desband.3cia ·.de siildicatoS hacia ·1a Opas ición. 

-:~e ~hi ~~:q~~ la continuidit.d de ·PaStrana reSu1tabci 

---frente· de .l~ fundación morelense. 

Así lCr entendieron Velázquez y sus allegados, por-,~o que .la-_ 

expulsión de los depuradores se practicó 'con·-· rá~ide'z¡ 

argumentando que "no defendían 

representados". 

Con la· exclusión, la dirigencia cetemista ·disolvía la oposición 

instrainstitucional, que si bien no provenía de líde-fes : de 

sindicatos de gran peso políticio o numérico, s.í ,aient'aba · 1a 

inconformidad entre ·aquéllos dirigentes en situ·ac1ó~· .. ;··~¡m~I1~~~-ª~ 
la de los rebeldes. 

po'r otro fado, la disidencia aún siÓ.' teñer: las" ~::~i_~~-~.si·4~·es, de 

la . registrada.en .1947., · obstaculiz~ba\1 {i~j.'?·cl~'< deC:i~ib~~s que• 

~-ª-~;b'~-~ ~~~desde'~ eT~·co~mité~- · c~-ñt r-~ i~-~ch·~'st~ ~11~ s.;Fi~!íi, ta_n.c;~~~-~.éi~?.~;.~ ~ _ 
de la estructura ~~-~-~~is~~-~/ · ~,~P.(~J.~.~~-~~ :~i~~·-. -::,J~,~~~-~~cir6n ::-?e -
dirigé~t~·:··,-:.:~~~i~·~:>~ '~'.~ :, c:~~"~·i·~:\ ?~:;~>- , __ ,__ -~~~'.-~- .:_;:~~'..: .. , 

No obstante ~11.\i J./ v~id~d~,;.; i.il~ort.;!lc;t~ . el~ la o~i;sición . 

consis~i-~·-:'-:·en. (¡ué':·.<:po·~-~bi.~-~-~~1?ª. ·1a ~d .. ~;~iri~~i~-~-~-;·~~&~~\/~~~~:i~~~; de_ 

la e~~-. M ... _, -·e-~>el -~om·~~t~'"--~~~···q':le · .é~.t~·_-:_~º-~.~e-nt-~-.h~!/~:~~:~:~·gr~:n -c~·i.~is 
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de afiliación ya que ( ••. ) el grueso de los sindicatos.-formados 

en ese sexenio se afilió a ceutrales diversas de la c.T.M., 

pues entr:e 1968 y 1974, según un informe de Velázquez, la 

C.T.M., "solo logró reclutar 11 943 nuevos trebajadores, 

pertenecientt:s a 1275 sindicatus y lo más probable es que 

durante el sexenio de Luis Echevcrría, las deserciones hayan 

sido más importantes que la:; adhcsiones 11 ( 119}. 

Esto cobra su dimensión real si pensamos qu~ los sindicatos 

desertores r1utricron las filas del sindicalismo independiente, 

ya que sindicatos que se encuentran afilL1dos a la C.T.M., 

antes de 1970, para 1976 forman parte de los polos de 

nuclcamiento, o en su defecto se hayan al margen de toda 

organización (120 ) 

IV. 3 . EL SALDO FINAL. 

A pe~~7- de_~ ,l.a ~u~~ip~ici,d~d A~ obstá~.ul.~.s i~·~er~~s .Y.'.·~~~·~·rnos 

que e.~ft:.~'ry:t~·.: ·.ía·· ""c>l<~., ·1o·g~ó '.·:'.ConS.61~dilr <~µ ~'.:P.~-s~~~.ó!l. ·- como 

central- he=9·~inóOi·t::~~?d~h~·ro.::ae1Jsi.S:t~ma/Slndi.caí ~~~·icano~ 

· · Navegó'. 6or::f~~jf~l'1~'; ;};f" <· í~~'.;, ~9~~.~)/. ~ef Í.a . ; hgstiiidad. 

guherria~e-~t~l. ·)t-_ ~~·s.:._·. ap.aci~lesf.dé · :SU'}a"gr"adeCfñtierito Y" i:éspcto. 

Al c~~~i'~f'~'. ~i:).~~-i~~{b'-'·. ~~~~·~~~·i{, .:·~:u~'-::.'e~.- é·jecut·i~.o ~-e·~on·~~iera 
-, .. ,.·:--:-,::.;•-.·. ·,·e:, ... :,.; 

'-la '.:i~P~~ti:l~~i~'~ ~-~~:~'..)¿·~~·J~ ._!!_~.- mo.viffiicnto obi-ero ·meXicano para la 
---=,--_-;-ce· 

(119) Basurto, Jorge. Op. cit., Pág. 126. 

(120) un listado de sindicatos que abandonaron la C.T.M. en ese pericxlo Y 
smiaron a las filas independientes se encue:itra an Aguilar ?obra, 
r.anueL Del creoú!iculo a la noche del b:maparusro. D:iiciones Bandera 
socialista. N\rn. 9. Máxioo, 1978. 
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como a~a la-defensa de ·1as 

Eche V~~-~!;. P-i~~~~~J~~b'.~-- l.~.--. i~~'9e·~- ~e "\relázque; nonlbrándolo 11 b'as:.. 

t~óii ,~de1_-... es-t·~~O~- M'~xrc-a,:hO\:y. a~--~·u -· ~ént·ra1, des19nánao1a "verdade

ro b~-{~~·:~-~~::~'.~~-::);~-~:~.:>~-~~~j;~~¡~'.-~-.. ··> ª'·sus filas sindic.l1es las 

gen-ercil _OOnibriiba.:(a---1~-.· C:·T .. ~i( "guía· perspicaz del congreso del 
; :;·.: .. :· :•~r:-Ó~• -=~ ,·,.--- :., ___ .,,- ~·.¿-

Tr_d.bet: jo•·-~---. _ 

_ Los dir_ige~t_es_ . .::· cetemfstas correspondían con la encomia 
--- -- . - - . '. :-- - -:~--,. - ·. . ; -

:~e~a~~~?o>q-ue "la-· ·obra realizada· por el actual gobierno es de 

-tr·asc~~aen'.tai· -i~P~~-~,~~~·~~~-, ya -que sobrepasa en mucho la -que lle

varon a cabo .los .que le antecedieron; ha transformado el país y 

sentado las bases que·propiCJan_su pleno desarrollo" y añadían 

que "los vínculos se han mantenido con el poder público'- pues 

hoy son máS estrechos obedecciendo a que este y la C.T.M. 

tienen el mismo oríge_n, debido a que han surgido de tá 

Revolución Mexicana, sustentan idénticos principios Y .. .'· se basan 

en la ay~da recíproca y respeto mutuo ( 121 ) • 

Este ____ formulismo reflejaba la correspo~~iente 'uttl.id:a~, de las 

partes enuncian tes, ·así como la estr~-c~·ís~·I!lª :;~-~~~~-~~~: . .:_:~e·:·;~m~=~ -_ 

institituciones. - . :.:.. '~.-:·: ·.: ·.?:· _:'.'?~'.-;_· :··.: 

saldo -resultante de __ i~~ ·~-~-t~l~s:.:·:~-~-~:.; .. ~.es·~·~ual, No obstante, ___ ~1-

con efectos poli tices distintos _Y c~m pos~:~/(~~~~:,_~~-~~i~~--;re\rltéi1i• 
zación dispares. 

¡121) C.T.M. 50 Años de Lucha tixera. Historia docunental, TCm:> B. 

PRI-CTM, México, 1986, Págs. 121-122 
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El· gof:>i.erno por-·ejémPlo, aunque- cumple relativamente ~~s pr_Oyec':". -· 

cU~tos ··~de. :cOñVa.lid.3.Ción -eriti:'ega-ndo una sociedad -má'.~ ·d·~~{~~·al·._; __ ·y,,,:.'..; 

más. pobre_,:_,.:ecOnómi·c.ame~te, pero ta'mbién más dem'?~·r~t~~Ca.,~~:;~·:·.·:.~~~-· 
abferta, cOn ·rnayoÍ:'es posibilidades de exresai-~e: -~o-ii~-i_~~~e-~f~~--;·. -
re~~eja una· severa crisis, aunque ésta aun no _sea,::~-~:~~ C~Í.~~¡-~ '.:~e 

•"-'.( :·1:'"-· 
Estado, pero sí" de sistema político. .-. . :," 

E.n.-_.carÚbio la c-.T.M. se consolida como 

sable pero a la vez autónoma del G~bi.e-r~C('.Weci·e~~i~'~ -~_:i~á~~a::~:l'a·.--· 

vi.abilidad del régimen, alcanzandO· · Úna,-:·;·ma'ilJre'i·;·- iridis·c-~ti..b1e _ 
-

frente-- al primero, así como fr.ent:e·- -.a--·-_cJtr:b·S" 'COmPOhent-e'S-~- d.~{ 

sistema político y del Es-ta do;· en= ~~fi~"i,:~~¡·o-~_·és ~~~~~<-a1-~~~·~~ -cOn 

varios sectores del Gobierno o de la burguesía, o bien 

en·fre.ntarse a __ ellos para_ mantener .sus· posiciones. 

Aunque-cabe añadir-que esta capacidad de negociaciqn no eliminó 

lá. ·posibilidad de perder· algunos de sus contingentes, mismos 

que _llegó_ a comen~ar con.la legitimi~ad ganada en varias luchas, 

principalmente. en las ocasiones en que solicitó. elevación de 

ia·s condiciones de tr~bajo. 

oe este m0do, l,Os_,:.sec_r~tari~s de las federaciones estatales, así 

corno un i.mportant:e ri~er~ de sindicato's, reconocieron que Veláz

ql:J.ez y !i~s -~ubalternos eran 11 los representantes indiscucibles 

de· i~.:c~T.M. ,'._i.inrnov~b.~~~·- ~or -su empeño e~ la defensa de los in

ter~ses· d~- .. -~~~ · agre-~'i~d-;;-~ e - i-ílsust-ftuibles ·por su experiencia 

SindiCal.11
· (~~2_). 

(122) III congreso de Federaciones estatales de la c.T.M. léd.co, 1976. 
PÁg. 189 
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Asir:d~mo, el abanico de tácticas desplegado, para frenar la 

ofensiva burguesa, desmembrar a los ind~pendentistas y reconsi

derar la posición gubernamental en torno al papel fungido histó

ricamente por la cúpula decisoria, son !actores que igualmente 

elevaron la credihili<lad en ésta, y arcce ser que convencieron a 

las bases de perman~cnr en lac fil~5 de la C.T.M., ya que para 

1975 el número de deserciones "disminuyó notablemente, ·regis

trándose solo en aquéllas empresas donde los diriger.tes 

sindicales no cumplieron con sus programas de trabajo o 

desatendieron las demandas de los sindicalizados. El fenómeno 

contrario se registró en aquellos sindicatos que obtuvieron 

aumentos salariales por encima de los mínimos o que mejoraron 

sus prestaciones" ( 123). 

Sin embargo ni estos éxito~ cupulares, ni tampoco el fortaleci

miento· de .la C.T.M., significaron. una tran·sforft!ación estructural 
: . ·.,, ' 

de ésta a·. de sus: métodos·:;·o c::c:.>ndll:~t~~~ todo ello siguió siendo 

igual que antes· de· · Lui-s ·~~cheie~r.ia, -·- debido a que dicha 
-~- ,; :·.:~ - .'. ': 

transformacióil ria.<~ p·uede' ser·,: · iilducida _- desde la burocracia 

política, . puesto .qut!é·~~~~ ::~hi '~á~nd~::":-~°'~'.-'·~nd-~entran los obstáculos 

insalvables~ : .. ,:,;:.·.'. :}.>·;:.:~>· -·. __ "'. 
La transformación inclUye_ .. ·el .. ·5-~·~.e~miento de la vida sindical que 

pedía -Ectieverría, -~deb~n--p~océ-der. ~de::~·1'as: __ .bases del ~odo q~e -~º 

pregonaba el presidente. Pero constituyó una incongruencia 

( 1231 Saldivar, Piférico. •Los sindicatos en el sexenio de _Luis F.cheverría~ 
en revista r:ebate Político N(in. 14. Universidad Autooana de Puebla, 
México, 1978 Pág. 16. 
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exhort,ai; a la .. transformación y seg~idamente fortalecer los 

·,~ed~os<.~i.r<i.ge-.nteS;"- las. reformas y la acción gubernamental iban 

encami_hadá·s. en-.:ese· sentido. 
,- ----.·:..;·-_--_.-_ ·- " _. 

,~As_Í.':P~~s,·:_'.-.~-U~~~~- Echeve·rría visualizó correc~ame_n~e ~l problema 

~en:-..e1 . .::'S·enti.da:·:--de ·que .los líderes cetemistas ya no gozaban' d~ .la' 
-.:·: .:<· -;,.~::_- _···-.::- _:___ - . 

confia1:fza . ."d~ .los 'traba'jadores, no alcanzó a vislumbrar ·el poder 

Y ··\a: --~-~-~~'n_omí~·.:_··~~e\_·di~-¡,os líderes han llegado a tener, ·10 cual 

indúce.' a p_ensar que la t·ransformación del sistema sindiCal débe· 

partir de _las masas sindical izadas del modo que lo hizo· - el 

movimiento sindical independiente. 

Los independentistas lograron rivindicaciones que ·fortalecían el 

comportamiento sindical y poli tico de sus prota9onist~.s y 

avanzaban organizativamente fuera del sind.i~al~S-~O ·--C:~iP'?rativo¡ 

sin posibilidades de ser cooptados, pero l~ más_ impoi:~a_nte es 

que influían en el sistema sindical~·. cuestionando la 

representatividad cupular y dismiriU}r-eftdó-' riOtablemente las. 

posibilidades de su permanencia. 

oe este modo, la remoción cupular -si ~es. :que --~~gún día lle'ga-

partirá de 
... . :·, 

sindicá1r~~dos··,:- '.:no '.:de::\ ~úpÜla._s 

como se: dem~st~ó -~~--~~.-~-~ te:/~·apfi,u1~ ~ 
los mismos 

gubernamentales, que además 
·-:·.: 

imprescinden de añejos líderes como:·_"\rei~~quez·, /SU gr-üpO':, p-¿;~it.1~0-
y su central para perpetuar el ~~9i,*~-ii-i(;>- :~:;·_', -,·;J~> ~·--~~., ~'.,,.:: 
por lo demás, la e. T. M. , 'con~lu~_ó ·e.~ :~-~·~~.~·~·¡::~;- ~-~/f r-~~~e_;;dei ;-,timón 

sindical, ratificando su j~r·arC¡uíii, . '.-~~ci~'~6?- ·~~:.:<:~i· -i·06mer~ de 

diputados que C016Có- en -ei- -i~~~i.~-.i~-~:~~-~Jt:·~~-;i~~~~~i~:~-~~~~~~.'.-~~-~~~e __ en 

1970, a 50 en 1973. y 86 tres áiÍbs d;.spuÍiR~· 
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Cerraba su actuación· con. el 'd~stape' que ·h~·zo Velázq1:1ez del 

candidato del partidoof icial a tc:i- .·p~esidenci~ .. - de_.-:~a .;repú~lica. 

Velázquez anunciaría que la designación-· del cándiciato (López 

Portillo) era "consecuéricia del análisis -:-que h~zo de la 

situación que· pl:'iyaba en aquellOs instantes .de. gran inquietud 

política, motivad~ no sólo por la sucesión, sino 

fundamentalmente por él interés en que la obra de Echeverría 

Alvarez, que -fiel sidó tr-ascendental POr ~'od~s- co.~ceptos, no se 

pierda en el Vacío.'· • " ( 12~ ) . 

(124) C.T.M. 50 años, Op; Cit., ta1D 8. Pág. lZO. 



e o N e L u s , o N E s 



154 

comprobada, sin- embar9o , e1, .. á"ce"r'c~miento al me permitió 

ahondar en mis a las ~iguientt7s 

conclusiones: 

1. -El Gobierno de Luis Echeverria s·e traduce en un proyecto 

tendiente a reformar la sociedad mexicana.- eman'ada·~- de( la 

postguerra, donde el sueño desarrollista había generado 

grandes desequilibrios sociales y cerrado los canales de 

participación política. 

Por consiguiente, en este sexenio el G-obi~rno ·----cerú:~a-_ ~U 

interés en tres campos: el ~olítico, cuya tentatiya conSiStía 

en abrir los márgenes de participación, a finc __ de .-que· la 
.. , 

sociedad civil desatendida en este terreno, ~participara_ en 

las formas de quehacer político, buscando_-con · e.flo ·-~-~dt.ÍcÍ.-r 

las tensiones sociales y aumentar, o al me~os·~:-,cc:;q_~~;~~:~·~'_.ir~s-'.·-: 
márgenes de legitimidad estatal. ·?; > '.'.\, /; 

En el económico, ajustar el>. mbd~io:~.:_·-_d~-¡; c;r~~irii·f~~fO .. ~-a';;,un 

::::::::ci:: d:les;:;:~::, 7:t!1-:1:f~f <~~1:~{~r1~tr~~L;¡: · 
polarización entre·:: _las_ .. :.,~i~.~~~:L~~;. JX~~.;t_~~:~·f?·~·.~:j;[~.tj~~-'.::,·~-~:f~~ t~ 
el desarrollo e~t~_b~ 1 (Z~d6~L~h9.~.4-~~:9ii.': ~.~}i~,1~~f ~~~-~~·_C? f~s • ··,·' 

::ór;iclª:::t:·:tr~:. · ::.º??K:~fi°'I:ff r~?Y:!!6:~ºY:S:.;
1

:~! · 
'<-

,'( 

Estos planteamientos no eran foi'tU:itos/ y~ .'qlle estaban .. 
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motivados>Por· ·la.:·p~~?cÍJpáción gubernamental de que surgieran 

forma::; r.~_le:V'ánt~~ de oposíción ée las clase3 dominadas gue, 

de ·a·19una ~.ma~er,a rebasarán los márgenes de estabilidad 

pol.í~icá., a"teOtando contra la permanencia del régimen. 

En ese sentido era claro que había un interés real por parte 

del. ·sect.or más lúcido del. gobierno para aplicar una política 

qu~,:~al~ernativa a ·la del lldmada desarrollo estabilizadur, 

permitiera elevar los niveles de vida de los a.salariados y 

ensanchar-tos márgenes de part~cipación democrática. 

2.- El ~p~oyecto reformador no podía dejar de afectar los 

mecanismos co·n-sensuales y de mediación hacia las,. clases 

populares e influir en una pérdida relativa 9el ?Ofit~~l sobre 

la clase y el movimiento obrero. oe hecho asi sucedió. 

La primera instancia de afectación serían las o,r9anizac~?ne.s 

sindicales corporativas, específicamente e1-· centro de~ 

dominación de estas, la C.T.M., cuyo funcionamient·O -réfleja 

la antidemocracia como fo.rma de vida. 

Esta condición antitética al prOpós,ito democratizador, seria 

la razón gubernamental para enfrentar~a, pera·· t'ambi~_n la 

causa que demostrarla su indispensab}...lidi:ld Al z;-égi_me~. 

En este sentido aún cuando- ia · .cúpula ·cetemist'_a fue 

considerada un obStác:ulo :para- reID9ci~~· :sindical'·;. conforme 

transcurre_ ~l s~x~~:ÍQ,·_:. i-~ :>.cctJ~í·a;::·g~~i:~J~·~~t~c.::cori~~ie~-~e .::-u.na 

situación de c.ris_~s-;~iJ1,~i'It~~~ "~"1~~:~~$bi:e~no·~:::~;~!'~-. un~: nue_vo -, 

arreglo que , h~·Í:-ía·;.·,:·d~ ;>1a::·~-.c.T·.~.·~~·:.~.~: l~'.'-o·~g·:~~1'zciCi6ri ~indica! 

j. 
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Si bien el objetivo del proyecto echeverrista vnenta a 
extender la democracia has~a las instituciones del propio 

rigimen a fin de hacerlas más elisticas y creibles, es decir, 

legítimas, frente al conglomerado social, las presiones al 

sistema Y al gobierno constituyen el obstáculo que modifica 

este proyecto. 

El gobierno resulta incapaz de mantener bajo control dichas 

presiones que parten en primer lugar del moví.miento. sindical 

independiente, luego del rest.o de movimientos populares -

campesinos, estudiantiles, de colonos y armados-, de la 

propia crisis y por último, de-· la oposición burguesa. 

En suma, el gobierno se muestra incompetente para resolver 

autónomamente las diferentes fuerzas que desata el propio 

proyecto. SiO embargo la definición e implementación de una 

determinada estrategia de desarrollo depende de la existenci~ 

de las fuerza~ políticas necesarias para su aparición, puesto 

que no son un producto técnico neutro, sino i·a ~xpr':sión 

c·oncreta ~de 'la estructura social y de la co.rrelación .cíe 

fuer Zas en un momento dado. ~ ~'..~:: '. -

En este casO! el ·gobierno no contó con _las_ .. fuerzas 0 po1it
0

ic·a5 

necesarias ni con la voluntad de rnovil¡.zar·~~~~/~~;~~~r~~~-;~i~~~ 
lB.s r_eformas que requerían a fin de pasar ·de·::un· 1'.d~~ar:rol~'o 

_:_• -··estábi-liz-ádcir'~ ;· ·vigente __ ~esde pri_ncipi_~~ - de' '.l~'-:J·¿~'~-~-~-.:~:~ ros 
-·,.---·_=;.:. .,.:_.;_,_,,~;·.:.C:c~t~. ::!.c0:.c~·· 

::::~::t:aa :: ;:::::i~:i::r:::t::o ~~ec~tiv~ p~~s~p;:i~:la ria 
carreta.ció·~-:·:· de -l~·erZas modificación sustantiva de la 

existentes. 



157 

De ac,~er:d·o :·.c.On .est'!-: ._i..d·~?>· ·:·~~-~º ma'i:ite~·:1mfento y la_ conservación 

de las ~ediaci~n7s ,t?~tatales ,implicaba el no romper en lo 

esencial' el .. ~-tjUi_1Jbr:ú~; de fuerz~s predominantes en la 
' ... '. ~··· ·'--.. :· 

·sociedad·~- " --<.>:.-:· .. 

Sin ~rnb~¿g;, "cek la>~r~ctica, el proyecto reformista alteraba 

_··:dec:¡·~i°v·~:~eil·~·i ~~-7 eq:~i1{~rio de "dicha correlación de tal moda 

·que· la'>;·¿,p~~Í.ciÓn ._más ce·rrada al c-eformismo provin~ de la 

. :---~~~-~~~~::¡:~ ~ _. f u~d~~eht.ai·m-ent~ de aquélla cuyo _campo d~ ·acción· 

·- ~ra' el .- sector induStrial. Se trataba pues de una oposición 

'de 'indudable_ vertiente 

formas def-- ejEicut.ivo·;· 

políeica gubernamental. 

coy~ntural a· -la .-intención y a las 

más que al ~ontenido mismo de la~ 

- -SalVo rar?ls excepciones, como lo fueron los aumentos 

salari·ales. de erñe-~g~~~~~--;- y la expropiación agraria de iil_tima 

hora •.. -la ·.~ol~tica económica y social del gobierno en ningún 

momento se, adecuó al proYecto reformista. El discurso del 

ejecµtivo inqui~t5 ·más a la burguesía que "las medidas 

tendientes (reforma:· _fiscal y política de ·s·ubsidicis) a 

restarle concentración de capital. ,';{ ·:~_; 
De cualquier.,. _manera·, por lo·s restringi.dOs. marcos. :·-en .;q\1e :.~.,.~-ª-'"' ' · 

m~v¡~ la_.·~~-~:¡~¡6~:-.. _e-~on~tñi.ca·.-,del 9ob~er~-~i- .. _~9. i~~·~-~_:::~·r:~:.~~t:~~~~-.~ 

con:0:i1::s0ett'.s~::~t~;P~:~~~ªJ::~o:1-~~~:j~¡~i~J,~;:;:iir;:·;;, 
·echeverr_ista. -~, .. · :"··'t·, \E• :·"·''ii. ·;_e_:·::·· 

3. En el sentido anterior, el poder gub~~na~~n;~~ ~wc~~'i<lu,ier 
momento se· podía debilitar, pe~o ·-.~~~bi~n·:'.~;-~~~bó~~·t.~~i~-/:.~ciri-.:·_ei 



apoyo de las funciones 
' ' ' 

organ(zaciones.del sistema, corno la c.T.M. 

En este contexto, las funciones ·de la 

resolvieron las necesidades del gobierno y del 

enfrentaban a fuerzas políticas devastadoras. 

La función central de la C.T.M. en esta coyuntura, fue.~' no 

control de los trabajadores, sino irnped ir. ~a· Vinc~lcl~~Íf;n±/d~:.:: 
sus agremiados (grandes y pequeños sindicat_os) 

obrera disidente, así como con otras fuerzas del piol~.~-~F~~·~a··_ 
en un mcvimiento de oposición generalizada al r·égimen 
Con estas maniobras, la central obrera fortaleCió ·la:.'_ .. 

hegemonía gubernamental, en la medida en Cjut'.' ést~- -exl9í ·la:_ -

inclusión de los trabajadores en _e-1 sistema político_! y,ºq~e 

dicha inclusión no afectara ni la existencia del· orden 

social, ni de otras instituci~~es_ polícicas. 

oe este modo, el gobiei:no·.en ~elaboración c_on la C.T •. ~.;-, ---:.-

ofrece débiles posibilidades para la lucha abi_érta::--:. 

sindicalismo independiente, impidiendo al mismo< ti.t7~pé,' .. que 

amenace el equilibrio·politico existente. 

En síntesis, sólo ·una institución que se -e~~~entí:~ ~n ef·.· 

centro de 9rav.edad del régimen pued_e ~nfre'nta·r 1:.a:'S ·teñd~OCias 

disolutorias que se : ge~tan en su interior ;/'. f~~r-~-:~-a,-~--·.-~l, _·y··

salir avante garantizándo_le su permanencia. És~~":~.~~-.. _'~1:<~-~s-~ 
de c1a· C.T.M." 
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