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Lo prcsoocia di-" las fuerzas dP izquierda l•PI imJó una. dJn.Uica 

distinta a la µart1cipaclón de las •asas trabajadoras, durante el periodo 

de asce11so sincUcal. En la década de los setenta, el ltOYlliento sindical 

contó con l"l .lnf1ucuc1a de dtvorsas corrient~s polltfcas, algunas de ellas 

con plantea.11ientos·1nnovadores. Una d& esas corrientes fue la del Partido 

Co1unlsta Mexicano. 

Consideramos aJ PO(, coao oJ ;>art.tdo de tzqulerda con •a.vur p1esencfa 

e lnfluf.!ncta en ol •ov111enlo obrero en México. La e:u>ertencla adquirida 

Pn la 1ntorn•nctón o.n luchas anteriores le poraJU6 contar con 

Uneaaltmtos par& enarbolar las dc:wandas económicas ; politicas do los 

ftabaJadores. Y ton H1Jo iJ1f!uyó en al&Q'l:os sindicato¡, tanto del 

1avh1011to obrero of 1c101 COllO en el slnd1caltsmo trdependlente. 

-\unque se ha estiaddo t>n dcea1oia sus fallas. f'S verllnt>r1tc desucar 

que su actuacion en el aovlaJento obreto tuvo logros Y acJortos. y ea 

upar tttnt41 señalar que en at.<110 del fuerte control 1tncUcal y el 

div~stonlsu.1 obrt>co. ,_,1 rcw intentó •antfestarse 1 conducir 4 Ja clase 

".llJtera en ta obtención d~ sus deeandas. inclinándose por nutrir sus filas 

<'On ~os trabaJadorPs aas conscientes. 

El ca.Jno que recorr 16 el Partido Coeunista de 1973 a 1981 tuvo 

errorris y <JqU!\'ocaciones. ¡;.ero puso énfacis en su locaU,acJ6n y concentró 

su arencJOn a.i la solución, asi cntto. aplJcar aétodos para garantJzar 

avancos en si •1 sao. La estructura orgántca, las formas de trab&Jo '1 de 

dJrr'(:c16n Ml,i:'tlln adf-cuarse a la nueva sJ tu11c1on nacl<JnaJ. 

Est11 lnv1:sttg<1ctón gJ r.1 en tornr• ,u fl•m.J s1nd1C'1t!, un oabargo cuenta 

r-on t•h-sPOtos qur Jo Pnai:trC<tn t·ri un p:ano ;;ns c.enl"1a1 dt:J f'!(>\o1.tnlr de ta 
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sociedad lt!Xlc~a. Para entender la problNltlca do la partlclP.eeión del 

Partido Collwtlsta Maxlcanu~ nos. lnte1esó establecer 1us alcancet )' 

1:111 taclones, de tal foraa nueuro~ obJotivos son: 

- Analizar su poHtica sindical de 1973 a 1911. Pretend"901 

'-=onoeer cuAles fueron sus avances y obstAculos a los quo 10 

enfJ&ntó. Nos introducireeos en su orrantuclon y en sus 

posiciOnes frente al eovlllento obrero. 

- Cxaalnar el grado de influencia que tuvo entre las 

orcanlzadones obrerds. axtsto la 1nquict!X1 de saber por qué 

su Püli tlcn no locró el predoetnio en aquellas donde 

1J d tantas ocuparon ouostos de dlrC'Cctón.. i::sto nos llevar• a 

evaluar el alcance de sus plantea.atentos y acclonos 

oj~utadas. 

- Valorar la lucha que ol POt dio contra la burocracia sindical 

y ~u prl~Upaclón por combata ese- fonótwno con for•as 1 

ostrateglas. propias. 

-Queree.os subrayar la posición del Partido ante el Estado "I 

sus 1nstituc1oncs, funduentalaonte, lnd&gac acerca do la 

telaclón s.os.rcn1da con les instancia' gubernaaentoles en 

aate1la laboral. politica, otc. 

-Desucar la rn.allzac16n de un avento de funduental 

iaportanch (·n 1R vida <lcl Partido. coao lo fuo Ja 

Conferencia :'4aci0<1el Sindical~ lntotcsa señalar Jos ofectos 1 

3lcances ,quo resultaren da eso evento par tldar to. 

-Esttear el trato de los coaunístas ante el siodlcallsao 

tndependtente y ·oi .a.clal. asi coeo la poil t ica C.\.• alianzas quo 
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aplicó el POI, do tAJ &anera se e~i>llqUi: los c~ponent"'s qua 

CoadTU\•arun al ol.IJellvo d~ su po!itlca unitaria. 

t'ara 11' t•laboraclbn ..1c e-ste uabi,Jo. sustentaaCJs l-!s SJgulentes 

hJpotcsls: a) El .. aov111ento obrero se Cftractorlzaba en esa e~a Poi 

scr.ulr 3rrastrarJdo victos de experiencias anteriores. su l1!ricasa concJenc1a 

'f (!otras: llm1tacloncs COllO cierto atraso Ol!!anlzat1vo st.,ogui.in J>t•rdurando 

enu~ Jos trabaJél\1ores. Estas carach.!listkas <Jettorainaron. ~n clC'rta 

al'd1ct11. 4ue no so hay;:i confou:tdu un 1ovl11iC1nto 1ás aapJ10 que abarcara a 

Ja •aroría ae los asalariados. Las concUciones estab3Jl dadas, 1a 

P<lSibillc1ad do concretar la foraac:i6n de s1ndicBtos inderrn<Jlí'ntcs, en 

uno~ e.nos. ~ en otr<is rnscatar las agn.:pacion!!s en poder de las 

1J roce iones •Jflcialcs ora facttble. 

La tnsureencia sindical revoló timcr una amplia proyección 

pronostlcandose un retroceso t·n la hegNonb C•f1ctal. a1.mcpm ésta con ol 

dc.oc.:ratl.:t1s ~r .ia.nHmer la cotihativlc.Jad t." intcgtarsl! a un aovulento 

cohesionado con ul resto de los trabajadores. pudo haber ascgur.ido la 

cont tuer.cle de estos rn un gran frente de avanzada y disputar la 

tO:lrlucclón del 1ov1•1ento obrero .i la burocracia slndJcal quo tejo:; de 

d~l!l ta1st.~ su for talecia y consolidaba su poli Uca corporatlvlstn. 

L) Entre Jos años 1970 a 1978 :.e produjeron !•Portantes luchn& 

s1ndlcales. wnittendo que organtzaclonos de izquJercta to.a1an parto rn 

'11 desL:ontento dtt los UabaJttdures. El f'O( V.isó su pollllca sindical oo lu 

constrm .. dón de s.Lndlcatos ln<fopcnJ1cnrns.. cuya pr~lS& se c1•entaba t!n la 

"""~sldad oe foJl!H ñstos Bnte la ce1 razbn .:h.i l&s burocracias sir~dlcal~s. 

C:st.o lo Uovó " cabo ;·or 11f'<ftr, tlul Frentt! Sind1c:.t.J ft'k.1l'pend1ttr1tc. buscarido 

intrcrur IJll.-1 co3l1cJ011 ir:llPPf'ndienlC. tas dt i ;,..;u! tades a la: qUl' s•' 
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r-nfrent6 está cscran-eia !.:E'! debió no sólo a las t.Jet1ch·ncias de Jos 

actl\·lstas del l'Cl, sino td11blt'n a las 11aitac1onc.s y a ;a te1--tltud 

¡>t1lltica de l., dtrc .. -cc1on coaunlsta ~ consflr .. aJ los alcances ya obtenidos. 

El txito· de esa e:mptC'sa so .:estaría en la 1edida que se constiluresen 

organL:acion~s 1ndepen'1lentC's con lnflu<>ncta, )" se t'Stablec.ioran dnculos 

d~jarráv en el otvtdo prc;cucas scctiU tas do dir !gentes s1nd!ca1Ps dPl P\ll 

y d<> la Jzqua'rda en KPl1t'>ra1. 

e} El progralla dol ror. sl• PUE'<io caracterizar ca.o un •oaunto do 

desarrolle> politlco r se observa que iba respondiendo a los caabios 

acac--..:ldos on lu soctedad ael.:icana. I:l coabate por la democracia sindical 

fuf' I.1 es~ncia de su esqueea tácuco, aunque no observó que la lucha 

contra la buro::rac1a r.1.ndical nece~itaba. ade.aas de democracia, forau 

d:~ti:1rH< paii' tmfr1~n1a1 la; ya que el problma de su reprooucctOn tit.>:io 

v11Li. .11 l:o•ns. no s6lo cte~día del 1econoc111cnto dlrecto dr. lo;, 

1; •)h t.;ador~i s if10 t!vl c:vnscnso quo pudlcst! tme1 en el apa110 poli t lcQ

bt11·A:rat t<:o, ra quc> la burocracia es hetl:!lfogt;inoa y su dtversldad St! 

11:.i.nll('stab:i S(\,"'Ún la ublcaciOn y la extensión de los slnaicaws. Poi otra 

parte. áflra.1bJ. que la luc.ha por la libertad polttlca conduciría. a la 

indcpend('nciri de los trebaJado1t?s. esta roflcxibn tomaria foraa P.n la 

ciedida que ~e desunollara una !uerza de uquterdo en ~1 seno de la clase 

obrt!ra. orC'anlzdndcU ldl"Ológica•ente. y eso aUn est=iba dlst.1nto. Lo:; 

co1tmlstct,; contrlbulr1an a superar tas d1!1cult8df's en e-1 •O\'i•it·nto 

Ob1ero. Dostr.indo la dtsposJctón p&ra luchar Junto con l&s JUt1ntas 

fl1crz.1s actuante>.:;. examinando los prot•leaas Y aporan<Jo las lnlc;1at1\'as. 'lUO 

.iutll!Etran a fortalocflr la lucha obrNa lilde?f"..ndiente. 

d) El crPCl•a:nlu r l:i transforaaclón det PC>f en lU1 pa1ti<.lo obrC'lo. 

por ·~u 1~')11posk1un .\ !:11 lr.f lul·nt.:la i:w uri aspecto t.po11antu N1 •.u 



poli ttca. a elJo dE:<11có un traW.Jo l'Svcx;lal, 110 .,11stante los r~cuuos qUl• 

dP.Ctd16 apltc:u 110 favou.ocleron tal obJL .. llvo. LR lnteg1Jc16n dL• ob1e1os el 

p:ulldu consl11uyu una c..l(i las mas g1aves ddichmc1as de los comunl:;tas "! 

Ja p1e:.er..;1u do célula}. s1nd1calos no fuo garuntia de quo }.U estrategia 

fuera puC'sla en práctica Y que é:aas tuvlerar1 una Rctlvtdad .as Pttr•anento 

en los c••ntros du trabaJo. tos comunlStas eapeñaron sus t.>•Jores osfut!rzos 

por inttHVun1 r. pero r10 hastat,a ~on buenas intenciones y V(lltmtod. ni ora 

!:Uftcu•utP fonuJar :;olucionus ill"Ut tadas a los problemas sindicales y 

OdCH•nalos. ora ~rPCiso mantener una orean1zactc.in y una fuerza sindical 

par.t uµllcar Jas ,. cons(·Y.ui 1 influir entre las •asa' obreras. 

t>) El C"ll~ño quu rQa111.ó al Par tldo eo.unJsta por adcntrarstl en ol 

~in~1c111:;eo nr1 f1w lo Pfii.;a.: que doseO, ;1 Pf'S&r de ld Jntegrac16n v 

p;q 11c1pm:ton dt> cor r tc>llt~s stndtl~Rlos comunistas. lus cuaJos fuarun el 

('ont!ucto parn imJ.·Uls:n su accton en las organhaclones ubJCH&s. Su 

P• inc!ral (,lJjPlivo fUf' g:mar las dtu-ccloncs y planificar tarcac para Ja 

dL .. ocrud.1 en l11s al!'rupaciones obreras. Estas corrlentt>s no refleJ&ron la 

pol ll lca f!t•ntHal drl PCM, Pn la a:t)"'t•r\a de elh.s hubo saetar is.o, falta do 

vi:::.i..>n política y sr;1 cnt1ontaron A un aovilliento obre10 controlado. Era 

1wc.•J?:.<1110 re...:t líirar 1.1 oxcflsha idea df• qua su tucuca y toUS for•as do 

lt.ll'.IM m:in l;1s mo:; nct>1 laaas: 1n du~.conf1anzn haciA ottos acrupaalentos 

tit."llOCratlcos y Jo nr.gJtiVo dt~ su conducta debiltto su p1escncln. Superar 

·~s1::1:. di!icultadc~ y •c•::.tra1 d1sp.J:;1ción" la !ucna unitaria fortalocerla 

su lur.ha. 

1) .c;u polt tlca slnd1cal tuvo ur. sr·r 10 1Pstt1:'1. eJ PCN olvido 511:'\lif 

iapuhando 5l!t; plnllteaail'HtOS Julli.J{4 ~U lílh'l'olmCiuu PliJ n•:>tOl J<t, ÍO 

aJcuno'i :.••c:t111,1s J11s urgauis•os cocunlsta:: :u' 1l•run f>>1o1lo, conc:ota•m1te 

1•n <•t untvt:r::itano, a.:norl1 \' ''° ,1, Sitf'!l~il•l I J. lJatlas. •• :ir. <:onJ1t·;cn•·s Jvt 
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deserr.•C'l·•talento obrero. el. Partido no d!t" lo •lna i:lt~c1ón 3 los 

or&anls:aos que actuaron t>n condiciooes dlficiles coeo a l\ls qut.• el trabajo 

:;tndtc-.1 e-1a uní'I pr:ic\!i::a cot1d1an11., tanto la dirección coeo el il?arato 

del rartldll descuidare."\ esa labor. Eso tenía sus causas • .s:e aanifostaba oo 

el ~ tm 1'stancdlliento Ar. lo P-Jlitico. Jde-olóclco ., Ofé:"Ml..:attvo. 

Sí'ncllla.u·nte t•t pt..1' no habla locraoo establf'C'ets(I C'VllO Wla rucru solida 

dv opo::ac1ón; por :ni1.· c.xistia e!>~ est.wca11entu. la di1ecclon rol aparnto 

eran u,1 prnblt .. a cNpicJo, esto llpJ1cab4 buscar antídotos~ n"!pen~a1 la 

funch:m y t'l st."'nt!do d~ ctRibos fl jnuOduclr caab1os no solo do 1ndiY1duos, 

sino ca.11:blos Q.U(' f·c~tl"ndil,ran hacP.I del POI una vordadora fuerza obrera. 

g) ..\ parti( du ls i::o11!Ml:'nc1e. Nacional Sindlcal so dhcño una toraa 

ahnnta d{'J analhis út-1 que.'\acei smdJcal. Dentro de los a¡:ortes.. 

H'sut t&Uu d(' 1::1 Conferencia. dfldlcó una atención especial al u:;.tudlo du 

Ms: probll111as da la claso ob1era. ad e~ la caracterluclm dt• las 

dl\'t'J'ii'.l:S fut'l':.as slnd1CJIPS ,. la bÜsquf\da du una relación aás ostroch<t del 

P'1t tldo run l,,s ob11nc!'>. Estos. Cueton r-leme-ntos que so ballab.:i.n ausMlúl 

en su prog1 ar.a '.'' Na.11 1tldls~sables t'íl la f\laboncion de !as nurv1uo 

:!tttau:glc .. ele parOcJpaclón s1hd1ca1. 

t:l !'.Hthlo Co.zrnnistn MexicWlo sn .rrcsentalia COiia uno. 3soc1ación 

1:01untart.1 de a!Btantos > asplruba a .:vnsutuu.so C'n Vant\la1dla del 

p1olotar lado an la lucha por la trans.!c-r1aclon sl>\.:'tallste do Wéx1co. tn su 

uarK·to1u, s"' ndh~rió a lus. pr1nc1plos del 1an.iHo-lcnintsco lntt.'flltLn<1o 

fondil Lo~ con las Jornadas IJe los tnbaJddote~ por alcanzar r re.alizar las 

as.pi raciooes dJlocrutfcas. 

t:l prograaa de-1 i'C~. a partir dt· i~7J ca1a::tt!rlzabai il ta próxlaa 

r~rvluct..1n en nuesao J;ais, ·cvao una 1Avoluc1on d(•<.-<=ráuca v ~.xJaHtta v 

Nl sur. docU:lll'nlos lfr• .. tac.:tba Ja lucha P<H la d~"l'::tttd dv los asalart&i11s. 
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l..a llbortad poht!ca e1a una JC' 1a.s tarea.;; ¡..r~a"':d.::.alt•s un1(u :il 

caatno !'l-.Clal1st~. debido a auc ~a dPOQl...la..:la h colcxa~ <";:,-.o U.'\ 

cceponPn:e e:t.ao:-ial. esto t•s. el oesa.rrol!o aM1ocra.U:C1 J'! h S<."•rtt.'--iao.l t.·n 

todos sus <:o.p(.'ClOS. 

:1 ?a1t!ll.> entu• ~·Js llneaa1entos po11ttcC1"- rstablecia .¡ut.• :u ... ·h ... 1.t.; 

poi teu'fir,a! crJ!'I 1.-4 HXp1ot •. KlU1 y con la Ut•s1gualdad occnoatc:i .'· S.'-'iltkd, 

.a.si ("oa,1, la dt•fcnsa d.P los tnt~:eses dt:t los vor('!OS y 1.i co."'lqu~sta dol 

r<idt:r ..,o;lt.tco. t:na OB sus pn~upac!ones fue el •ovtalento oblf'tO y su 

acción. ua:.ó su tart•a prtnclpal: t(.-car pa1te en l3 luLha slnc.llcal. pata 

atueY d ll'"·'i obrf"ros hacia ~us posiciones. su labor so enca..111n6 <s los 

contros f!p trabajo estable':'1endo lazos con los asalartedos. 

fr1 los s.:i~,s SPt!J':'l!a 1.t·:ua una p¡ eocupacio., por rl curso C'l'netal de h 

l-'•·011;~1011 ('<.:f1noml..:a ~· po1lt1Ca rtul o.ns. $o dt•senvolv1a un1:1 Ofí'nstv:t ¡J,-, 

las ciase!: düainantes por abarcar •aror poder ...con0.1co y et n1vel dtJ \·td~ 

Jt• los , rnbaJ<t1.forc•s c:1..¡:1-=-nzat.a " 1~scundcr. :\st•ls;ao se ~1lt1 ió un per h.~o dl' 

r<.•lati.\•a Pd.ltlclpacion p..>lll1ca Y dfl 1efo1aas, al •lsl!!o tteepo, St' 

dt!SPlC!!ó un3 ~utll persecución contra las fuerzas Ue opos1c1on. tn optni6n 

(!el Partldll Co&unlsta. tanto la estructura autorharia r paternalisUt lJE>l 

:.:nado. as1 coso l.i utl l1zac:1Un de las •Bisas nn la ~oluc16n do los c&11blos 

pol 1 tlcos la edstencla de un apauto rcpreslvc.1 CBda yez aás 

co."'1sol1dado, planteaba la l•poslbtlldad da arribar al socl.-illsao en corto 

th-ep<'- Concebi& la transfor•acl6n poli t1ca c090 la conJunct:•n de una 

liCri~ de acciones <.lt- la cl.lse obrerA, deflnl;.'.fldv as1. la forma do lucha 

dctl•r11inantc. y s('lgim el PCM P:te parx'l iba cor respcndhmdo aas a Coi.a:;: 

poh ticas de lucha y n(• A las ar•adas.. 

Exlstrn 1nvt>s.tlgac1r¡n~s sobre í'l POI. dP sus dheT:ii;tS tllttP3S Y d€isde 

dlst\nto!. enfoqu, .. :.. ~v1a no~ h;.'lus ptopuesto dlJorda1 un -'lV'f'C!c-· 
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sign1!1cat"tvo de su dCtuactón: su politica undtcal en el periodo que 

abarca del hVI Congreso de 1973 ai XIX Concroso d~ 19&1, en el cual 

qutzá tuvo una ~ran rJP<H tun1dad de crecer ninl~rlcHC>nte y obtener un 

desarrollo Poli tlco e ldeolóctco. 

En el per todo anterior al ~VI Congreco se caracter 1:.::0 Por una 

intensa olaboractón Ue la estratecta del rol. Esto per11itló qur; J.a 

actlvldad sindical de los coeunlstas en Jos años sctt"nta. :;e C'l:panUiora 

1h. allá de las de•andas económicas. y on sus tareas reaflrco su 

POs1c16n de corriente r~voluctonarta en el aoviatcnto obrero. rechazando 

el cr1 ter to de 1educlr Unlca•ente a la lucha econom.tca la func1cn do los 

slncUcato1. 

El KVI ~rnso, tuvo la dtflc1J slston de dar lo aJ rcw ele1entos 

para :ou or~an1zac16n (la represión e.Je 1968 y 19ll casi lo dl'sal'a.bro) v 

crearle una fisonoaia diferente al Partido. El A'VIJ y \VIII Congresos 

(1975 y 1977). fut!ron el soparte qua Jo pcralllo Jle\·ar 11 cabe nuevas 

tarC!as polittcas. tanto en sus flJas coa.o oo Jas del propio 

dndtcaUno. El XIX c.onartJso, fue el úl U•o que su real 120 on foua 

antes de decidir en su XX C~reso. con plena •adurez poll tlca, ia 

un1f1cac10n con otras fuerzas de izqularda. Cada uno dí' Jos con.crasos 

fueron i•POrtantaa. los cuales concvrrleron coeo la lnatancJa do 

d1rocc16n y def1n1c10n polí tlca. 

Parte 1nseparabl~ de nuestra tnvesucac16n son los concopto1 

~sancteles que ,.._.plcaaos, el p1uttdo polit1co y el .!lndtcato. Por una 

parte. tenew.01 la idea del pa1tJdo Político ruvolucJonarto con baso en 

el pensa1tanto 1111xistB, i.·omo la orcantuc16a que so plantea la disputa 

rtel poder Politlco: Y es JUltuento en ot p111t1do donde et prolelarlldo 
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S.L• reconoce a si usao C09o C'lasc. ~tl!i=an:so coao instumen:o de a~.i.on 

polttlca cot1dlwa. 

El p.1rtldo rcvoli..: .. ·;onario lPOUCtc> A l~' clasl? obrera a la 

¡ntervcr.cióo poli t ica esta vinculado a ella C\>90 eleaento 

insU!;tltulblP en ~l desarrollo de su coocit'ncu. Adeaas. tient., una 

func1cn ~n la art1culact~.n y bÚ~qut~a d~l de~taca.iaento PC>li!.lco idonoo 

p~ra .:>nca•tna1 la transfotu1c1.'.:>tl de la S1.X:1eC&d. cuyos ras5!:;os 

!t..nda•er1tah·s !:.ein: !a def1nlc1on teot1ca y prcg1aaatlca, una 

ur;:~ntzacioo +?stalJle QUI:! ¡llpulse la luctia y U!"I fWlclonalilonto cootlcoo 

que poubllltc> contar con g-rtn>O~ capaces de aplicar ae •ancra 

consecuente 1.:i-. cC1nce~1one~ y la t3ct1ca. 

T.11bhm a¡:-l ic.u.os 13 r.ocion de sind1cat.J, cuya extste.ncla debo 

~tenderse coi::c ·.ma conquista úe la clas~ onrera. clJllO un t":s.futHZO del 

PtC\l••t.:iriadv por t~ner su propia rep1es~tac1on. pare la defensa del 

valc.:r de su ~ut.>rla :m !r&.OaJo. S:i 1e<:0nc-c1uento lrcal ccao la 

ori:antzaclon profesional de los trebaJndore!.>. coeu 10010 ce ~ucaclOn Y 

coao la forma para l.J. conquista de la lib<'r':Bd pol1t1ca. son los 

at r itutos qup definen el papel del dnd1cato en la soc1od8d. 

f.apero, no !:~ trata un1cucnte Ce una ou:a.ntzación de carácter 

\~onúCl.iCo, tubien, C'S de ioca<.aclon poli t1ca. i..os s1nd1C~tos real izan 

aquella lucha que está relac1onad.J. con t.Jl !ntt>rés 1naL>dlato de sus 

Agre1Uadl•S, no puoJe dejar de 0i..1.1parse de sus tareas t-.conótilcas. la 

defens<l de! contrato. !t.~'"'Uridad !abar al, etc., Psas :;on obUgaclones 

peraanC'ntf;ls; asbis•o. ruspaldan el C'ombatc pollt1co de lo:¡ scctore-s 

soct~lcs que !;(\ rt"lactonan con 1os trebaJ<'dore!. de manera dite<:ta. 

Escoebos 1•=ac piH 1.r....io co11sc1entcs de Ja ~us.n•ncio1. -~~ tilumootcs 
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diversos para el anlUslS de una e!ervescencla slnd1ca~ 1 P\>litlca, donde 

.lprecla•os la par t1clpac1ón del Pat lido Coeunlsta Wci.xtc.:ino. 

tas furnt~s eStt1cl.:.lcs qup ut111za•os cceptench..>n •atcrhlrs y 

pub11cac1ones del ¡..rcpl" pat \.idQ. Las rt.ioluciones dt1 sus con,?resos 

naclonalt:'s 1esultarcn ex.a.nen lnt.-Lud~bl~. pues. los consldet.U\.,S col~n11 

'o'ettebral J 1-1 elatx11ac1on de su Política. E.l organo lnfora.;1th'o del 

Partido, ~1 ;-e1 Hx.Hco Opusiclón. fui! consul ~a oblieada donde l·ncootr a.os 

la 3plh:-.i.clón cutidtana de su táctica :nndlcal. ~u·•uos la suerte do 

integrar cna colección de esa publicación con t!JC'l!plares d1sPon1b1es que 

aantenian t:!O cu~.odta en sus antlgui:r.s oflctnas. 

Alr.·.ma::. Cwntt'.)s <lue<:tas qu~ e.ptoamus stJn produc:.o tle-1 lrMri•s por 

sa•Hr cte ce1ca la activtdact y la tra~e<:tor ia del r\;!it pN Vl\l lOi -J:1vs. dt= 

tal íori::a fUU10S c.:onservando Joc~entos qUP' posteTh>raentE' fc.r11a1on P81lA 

de nuosttu aichivo personal. Entre dlchos docu•entos se local1zan 

volantes. n.atcriales da dls".':uslón y rt.1soiucio1ii:'::t du s.us congre101, 

confctcnclh. rNn 1vnes Plt:!O<iI ias y otros, 4uo iududablNentc son base dtt 

la 1nvestU::aciOn dPsarrollada. 

La torea que ncs tra.z.uos Ol.J fue fácil, el conoclalento de la 

ac:.tvl•Ja.d s1nc.Jlc3l d~l POI es harto li•ltado. Por tal aoth'o roquet1aos 

busciu 1nfonacl6n espuclall:zada. así que a j3s fuentes antc>s aunclonadas 

!>Uilla.805 el éuch1vo del POI. actualaent~ bajo resguardo del centro de 

Estudios del Mov1a1ento ObrtHo y Socialista(~). Quercaos hacer notar. 

que en !a t>usquNa da ab datos sobre la partlclpaclón e lnJorencla 

ccsunlsta, nos fue 11poslble 3cceder a ellos. En auchos casos esa 

lnfor1ac16n resultó con1 ldenc~al, ya que estaba de par •edlo la lntte:r1d..ct 

fistca ., laboral de 101 stndlcalhtas del POI. esa fue una H•l tan tu. 
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~ h.-cho no uttl12uos tcdos los dtJCU8tlfltos del archJvo comunista. 

slll(\ los •As !Ottmi!lcatJ\'US. Pensa1os que no se ha J\f:Otado i.a c.H:c.ust\ln a! 

rP!ipecto. y quooan todav1a fUPntes JaportantE'.i para Sf!C'Uir ahondando on 

ésta tC118tJca >JUu tnsplraran, seguruente, rnvtoostlcaclvnos frJturJs. 

Deist..\O hacor palunte •1 agrftducluento al •oostro LorP.nZO A1 r ieta por 

~u1 cOllt'ntarios y observaciones. los cuales fuNon de valiosa ayuda para 

la realización Cie esta lnvestlcac16n. 



Capitulo 1 

11 l!lOClll!mtS> 2lwwl ~ 1%2.:.l~i'..O" 

Alll!ll lllü =l sl.rullw r a<tl '2!l!2.ll.UúU<U 

Para dentratnos en 1a s:lcuación Jc.1 covbt&nto obrero en usu 

década, es nccesarlo observar el rltso en quo so desenvolvió. Entre 1'J5:i y 

1965. so susc1taton luchas como las de los forrocarrlloros (19SS·!'ii), ol 

crnclsterlo (l960), los teleg-r3flst,1s (19tit) y talefcnl~tas (l'H"·2). O:.tt·! 

sectores laborales lnlclaton su lucha stndlcal* l!ntre ldlos, los ;a~l·Ht•s 

(abril 1962). los oédtcos (1963) r sobrccar~o• de llnNI aéioas (l;r.~). 

Lo sobrcsallente do este pe1 lodo iue ol lnlerf'S por reoq:an~:.:ar al 

sindicaUuo. Loa resultados do esos ln1iPntos y la tUnlca de la politlca 

laboral del toblerno tuvo repercu~1on en las íracturss dentro del opiuato 

de la buroeracla s1nd1cat Y su fortalec1111ento y otros rasgos que 

caractertzarian al slnd.lcalino en las 1tculentes décedu. 

En los sesenta. el ~obierno enfrentó brotes de111ocrátlco:;. la 

res~esta dada deeostró que no intentada una polltlca un1fo1'e r de 

n~tación hacia los sindicatos. El ret1•en de LOpez ~levs :;ostuvo una 

politlca adversa a los aovlalt-ntos obte10~ de carácter democrbtico. "De 

hecho. gran parte de la poH tlca laboral d.,1. sexenlo obedeció a la 

intención de organltar. rng:la•entat a 1nst1tuclona11z~r tu relaclonos. 

dentro del 11:ov1a1ento obrero y entro liste r al resto da los ~cctolet 

1ociales"41 



La s1tuac16n econoa1ca propició \'arios conflictos que pusieron .-.r. 

evidencia la lncapacldad de la burocracia sln::Hcal Por rcc11perar Lis 

det1andas obreras. Estallaron l3S huol:as cuando el deteriu10 salarial y 

las CO.'ltr3dlcc1C'f1.t:S en las agrup3clones Sindicales las h.lclt!ron 

necesarias. convocando a la lucha lnsurcente y levantando reivindii::~ci.:..1cs 

econó:aicas. Algt.'nas de dichas luchas suced!er·.Jn en un nivel 

cuat¡tat1 ... acente dls?lnto. aebido al interés de re>scatar las 

orcan!zactcnes. Esta. caracterlstica aconteció, e\:pocialacnte, en los 

slndlcatcs nacionales. 

Muchos ~tncHcatos no pertenecian a nincUna ccni..ral. sin que esto 

fuera una J:'Cfd~1a de influencia de las centrales obreras, '-lno que la 

•ayorla estaban c:cnforaadas por sindicatos pequeños r localt-s. La •lli~r 

parte de las centrales. y sindicatos, encabezados por lideres oficiales. 

pertenecian al Bloque ne 1.lnldad Obrera (Bl..'O), ertclendose el principal 

interlocutor del ;.ovi11iento sindical ante el Estado. eoapero. tubien 

sucedla que l..:is sindicatos que no per tene<:ieran a ninC\U\8. centra.! rucran 

nue11rosos .%. El proletariado estaba estructurado por ind1Ylduos 

¡:iro\·;i.n!entes del sector urbano, y contaban con una rica tradición 

str.dtc.:i.l. 

Er. 'Jste periodo se dlsti~en alcur.os acontecl•lentos que en su 

conjunto 1ntegrab&n ~1 proceso sindical: coriespondiendo a los 

acootccl1tentos y tendencias 11ue se presentaron en el Congreso del Trab.:i.Jo 

en la 1cdida quo re;:ircscnt.aba l~ alianza polítlco-tdeolégica entre el 

Estado y la btlrocr3c1a cbrera; otro aspecto lo represenuba.n las centrales 

obreras y sus confllctos Por la hece.onla. 

El CT surci6 no de un proceso de 1ntee:1eacl6n de las •asas 

trabaJado·ras, sino do sus dirleentes. fue producto de una doc1s16n 



elaborada en la cüpula bajo el nusptclo estatal. establl-cléndose ta 

supresión de las prácticas dea.ocráticas dC'ntro do la vlda srndlc3l. 

Representa la alianza entre el régloen politico y la burocracia 

sindical. con una me<:an1ca de cooptación d los sindicatos por pane del 

Estado, baJo una tendencia proeubernamental y de subordinación. 

EL proceso de alianza, a partir de 1966, se dio la exlstencla de una 

correspondc>ncla, en la medida en que el gobierno. trabaJdor~s '! burocracia 

slndlcal lograban un proceso de unidad al !undat el CT lo que por•ltló un 

mutuo rcfotz.ao.1ento. So obstante sus 11•1tac1ones, ha ejercido la 

tcptesentaclón del a.ovlnlento obrero durante var tos años. 

La creac.ón del apartado B del Articulo 123. •ar&:inó a los 

trabaJadores del Estado del eJerclclo do h\/elga y ors:anlzaclbn, 

obedeciendo al lntorós por apartar las relaciones entre los trabajadores y 

el coblerno. Asl~ls110 se realharon varias refor•as al apartado A. 

ree:la•entando salarlos ainhos, reparto de utilidades y la peusancncla en 

el eopleo. Estas refor1as y La iixpedlclbn do una Ley Federal del Trabajo 

(1969.: s1i:nlf1có una adecuac16n nor'll.at1va de la te;,gulaclón del Estado Y el 

aov1s1ento obrero y se reflejaba el problema do la reculac16n Juridlca. 

Es t.a perannencla y consolidación do la buro<:racla el ele111onto 

pr inclpai o.ue mantuvo la subordlnación del movimiento obrero, tanto en el 

sexenio de López M.atoos como ol de su sucesor. Ea el tobierno de Dhz 

Ordaz. fue1on pocos los aovl•lentos de l•?Ortanch sucltados. Se 

d1st1nguió por .la negoc1ac16n prevla a las huele:as y la contención de las 

de.andas obreras y las expreslones deaocráticas a tráves del 

(ortaleciaiento do la burocracia sindical. 

Sin t1abarco. aUn en las centrales y sindicatos de orlentaclón aás 

consorvadora, no dejaron de oxper 11entarse deaandas propias do los 



trabaJadorus. Las rolvlndlcactones obreras y tos requer l:rd.cntoi ¡Ju la 

burocracia sindical fueron. sl•ultáneaaente, los dos f.lctor~s 'lUe 

decidloron el desarrollo de la pr.6.ctica laboral en este sexenio. 

Vno de los prlnctpale1 probla.as a los que se enfrentó l\l 

prolotar lado mexicano fue la suJeclón de los trabajadores y de sus 

orC'anlzaciones. Esta se expresaba en lo que co;iUnaento so conoce como 

charrlsao sindical~ término que acuño la izquierda en la etapa de 

inJerencia Uirecta y de hpostción en los stndtcatoa. El interés 

e-ubernuental por lnstltuclonallzar !or•as de control estrechó •is sus 

relaciones con los agPnte1 e lntenedlar los por •antener y representar un 

slndlcallsco ''cvntrolado": la burocracia dndlcat. En los años sesenta. el 

descontento sindical abarcó a una cuantas ore'&nlz.aclones. restándolo la 

opor tunlc.Jad de l)fC'Bnlzar sindicatos independientes. 

La derrota del 1ovlmiento fttrrocarrilero, de 101 aaestros. h 

aplicación de la requisa contra las huelias de los telefonistas T de la 

avlac1on, v1s1u1:1braron qufl se C'ncontraban ante una poli tlca de clase blen 

definida, que dlo pasos al íortaleclalento de la burocracia sindical. La 

chso obrera heteroeénea 1 deslC'tlal fue despolitlzada, surcieron domandaa 

) 5;nd!.catos que .:iportaron experiencias, pero sln coordinación al&:"Una 

entre sl. y pocas veces con un d1recc16n adecuada, lo que facllltó o hizo 

suceptlbles de controlar .4 Las huelirBI que se sucedieron y las luchas que 

pretendieron saJ irse del control oficial y planteaban relvindicaclones 

econ6111cas y Políticas fueron condenadas. 

Una de las causas que hicieron posible la intervención. tuo la 

precaria concii;incia de los trabajadores. Esta causa concurrió 

deter.tnantemento, l•Pidlendo que los slndlcato1 reb~saran los lialtel de 

una acc16n 1r111edliltlSta. ac011pañada de ciertas condiciones en quo vlvia ol 



pals en el aspecto laboral. Aunado al comporta•iento del Esta!Jo que 

aplicaba para sceoter a tos sindicatos, apareetb la i&Nsibtlldri:d de éstos 

par impulsar acclon1n evitando la represión do las cor r lentes avanzadas 

que co~umzaban a cuest1onar las estructuras de control. 

La bUrocracia sindical desarrollaba un férreo slstEwa qua i.apcdla la 

participación t!e los aflllados en las decUiones que los afectaba dlrt:<:ta 

<:> lndirectaa.entc: aslalscio prec1sa0an del apoyo de sus organizaciones 

lntenta11do loerar Posiciones en el hbtto de la Política nacional. Ese 

apoyo lo conslguteron ostentándolie coao autént1ca lnteraediaria entre los 

trabajadores y el gobierno Y los patrones gesUonando y resolviendo 

lec-lti•as demandas. El s1.stesa de control sobre tos trabaJ&dores va desdo 

la resistencia patronal a la orran1zación obrera y la concUiació.1 J.asta 

la represión y tiene una función politlca de laporumcta 'para el 

funclonaaiento del réc:1•en pol1t1c:o en su conJt.mto al establecerse como 

aecanls•o de negoclsclón. ! 
La burocracia sindical en su actuac16n aoderaba las deaancia1 

ot'reras, empleaba la v101enc1a. hpulsaba la antlda.ocracla 1 corru¡x:lón. 

y no s.6lo éso. taablón iapulsaba Procraaas sociales aunauo 11•1tadas pero 

con un3 gran car&IJ. ldeolbglca. En su reproducclén rcquar1a del consenso do 

sus representados, legiti•Ando¡e para actuar. la aayoria de las veces, do 

fotaa conuana a los intereses obreros. Se const1tuy6 en ol eJe bieslco 

d~l tuncionaalento del control de las masas, se beneflció d~ los caebios 

en el i:sovlalento obrero y entre las fuor:zas estatales. No sólo consol1d6 

&u presencia en el stste•a r ante ol Estado. sino que lncremcnt6 su 

autonocala per111tiéndole <Jassrrollar interesos. p1opios, aun sin quo ello 

caodlflcara suuancialaente 'su naturaleza 1 sus !unclones. Al aisao t1eepo 

1e adJudLcaba una autor ldad leral r lerlti.a. en la aed1da en qua sus 



a\:C1cnes estaban avaladas en los estatutos y en los rasgos propios de la 

org(llnización. de tal 2anera que se otorgaban todos los poder(·~ a la 

dlrit:encia y contaba con recursos estatutar los para desplazar a la 

oposición. 

Las formas de control eran variadas y dependían del !unclona•lcnto 

concreto de la organlzaci6n, en la asaa.blea sindical donde se concentraba 

la 11ayoria do la base trabajadora, fue el campo proplclo para aaneJar la 

capacidad dit l¡:onto de los lideres sindicales contraria a la orcantzaclón 

que encabezaba. Entre otras destacaba la 1mposlbll1dad de los obreros a 

establectH conta~to con otros trabajadores, con partidos de izquierda. 

Desde luego apareció la l11Posiclón y preparación de elecciones 

1nstau1ándose una vlgllancta total de ia vida sindical, porque al llegar a 

perder su capacidad de control se coaenz.aria a ta•balear esa estructura de 

sometlmlento. 

El gobierno premiaba a loS dirigentes con substdlos,prebondas 1 

puestos de elección o el hpulso de lnlciallvas quo los consolidaba, 

siendo exptes1ones divorciadas del interés de sus ~re11lados concentrando, 

aUn 3.as. ul apoyo hacia la politlca guberna=.ental en turno. 

La atencibn que dedicaba la burocracia sindical a la selección y 

a.Poro da candidaturas Y a las cupañas presidenciales, fue una !oraa de 

oncnder su do111naclón. aapllilndola a otros sectotes en la ne.gociación y 

solución de ccnfllctos más allá de su objetivo encomendado. sobre_ todo en 

lo que se referia a la coeposlclón de fuerzas en el Estado. Este doble 

Jueeo 1 entre aantener la representac16n del aovl~lento obrero y el eapleo 

do a~todos de concor tacl6n· y fuerza, ha sido una constante do la 

burncracla sindical. 



La 1•Posicién que se eJerci6 sobre el aoviclento obrero, l.i Calu d.e 

una verd3dera •ndil sindical provocó qu~ la tte:aanda a3s aclaaada "º :~"' 

etapa de la lnsut¡or.cla sindical fuera la democtacla y no fut.• casual c;,uo 

los trabaJ.ldores plan:earan la recuporació:t de sus on:anizacion-e~. 

Cna de las aspiraciones del aov111lcnto cbrero ha stcto la creación de 

una orcanlzac1én U!l1ca que agrupase a todos los slndtcato:i. En febteTO de 

1%6. tuvo iugar la celc!)rac10n de l:l . .\samb!ea !faclondl ~13voh.:c1onaria del 

?toletarlad.o Mexicano, ustiRUlada por l3S Ct.>ntJalcs y Sindicatos 

nacionales y avalada por el gobierno federal. Nació el CC>ngreso del 

Tr3baJo, dando for1a a la petición del EJc-cuUvo de o.antcner un pacto de 

unidad nacional del covi11lcmto cbrero ccn ~l zobierno y, al alsoo tiempo, 

establí'Cer una est:echa Y subordinada allanza con óstt.,,, 

Para la t:urocracla la coextstencia. de la aayoria do t.ls 

or.~.1nizaclcnes can una central fue ld CPol :unidad que aflraab.a su 

predoc1nlo contando con un aecanisao de repe1cus1ón p&ra sus posiciones. 

Fn general. eri esto orga.•'llsmo pred02inaba el tntoriis de las direcciones 

s1r.dLcales, aparec1a coao ol intento 11ás serio de un.1ficac16n Y no 

nnccS<HlanentP, c~o apuntamos antetiotcente, trans1taba de lgual manera 

con los intereses de los trabajadores. "La ccnstituc16n del CT es un 

mccanisco 11uy l!!portante y con ello neutralizar. :ediat1zar '!controlar 

las desandas de clase. El CT es una on:nnizac16n que contribuye a reforzar 

el 11 odi)lo capitalista me:dcano. lo que lo hacp, a.is funcil.lnal.º" 

El pap-01 y la taPortancia de las burocracias sindicales frPnte a sus 

~ases y ant.:i el grupo r:obernante so consolidó en el C.:.ngreso del Trabajo. 

cea.o nuevo espacio donde so \.'lnculaban las prácUcas de centro¡ 

corporath·o del str.dical1~•o y del PRI. Es en el partido oflt.·1.11 donde los 



dirlcentes encontraron la coyuntura para llevar a cabo su Po1itlca. 

adquiriendo una aprobación considerable de sus op1nloncs r decisiones. 

Dentro do esta perspectiva la ar tlculaclón entrB los trabaJa<Joro~ y 

t!l Estado adqu~rlO laportancla. en el control ricldo. el cual ?te derivab:. 

por Ja falta de independencia del isovlaiento obtero y en la definición dtJl 

proyecto estatal.' El encuadraaiento del sindlcal1s10 estuvo ligado a 

una polit1ca. despuós de 1958-59, donde se prtvileg16 a los sindicatos 

estratégicos, quienes constitulan el núcleo del corporativismo. El 

refordsao burgulis seguia siendo la ldeologla prodo.lnanto en el 

aoviaiento sindical. a pesar del desarrollo de corrientes clasistas 

durante los últ:•os años. El aaneJo do la politica obrera se encontraba en 

nanos del Estado y deJo sentir su presencia ltC'nda al partido oficial a 

través de grupas que ad:ltlan cierto Upo de concostoncs. El slndicaliHO 

aexicano se caractN izaba por s'3r eleaento esencial de 01e aocanh10 

político !undado :>obre una relación paternalllta 1 clienteltsta entre 

diricentes y obreros. se expre¡aba una tendencia a la orcanlzac1ón y 

concent utc10n de las re1v1ndlcac1ones centralizando el poder en 

corponciones pollticas ''... al atno tiempo que se les supedita 

ld~lóg~ca y organlzatlvaaente al Estado'! 1 

El control sobre los sindicatos fue funducntal en ol proceso 

estabilizador. facllitaba el manejo sobre sus contr3taciones. sobre las 

foraas de ascenso escalafonar10, etc .• •antcnlendo en el poder a lideres 

~indicales que le fueran leales (a pesar de no ser lecitl1os) con ol 

objeto efe contar con un aliado en la hPoslci6n de una politlca laboral. 

E::Ho condujo a un deb1Jilamlento de las pouciones de d1r1~entes 

democráticos r¡uc :aostraban un considerable Incapacidad pan fcaentar la 

conc1í'nc1a de las casas anta el crecle.nto alslulento en el que el 

movlalento sindical se dcsenvolvla. 



Una gran cantidad de sindicatos se encontraban incorporados al 

partido cubernuental: debido a el lo la in•ensa aayor ia de los 

trabaJadorPs no realizaba una actlvldad independiente de la poli tlca 

of1clal. Por tal razón "Los sindicatos en el sistema corpcratlvo no son 

soluente organizaciones de clase sino instrUientos de dominación 

politlca, que no 1610 lapiden que estos luchen libremente por sus 

reivindicaciones laborales. sino que hacen Imposible que la clase obrera 

raislila actué en la poli tlca nacional, como no sea COllO sl•ple base de apoyo 

a los grupos c-obernantes ... 'I 

En la orLanizaclón y control de Jos traboJadores. el ré.gl9en crea 

fracciones sindicales que estén co.proeetidas con los intereses de la 

clase en el poder Y aparecia como un sector fortalecido con WlB Jararquia 

singular. El sector obrero constltuia la coltnma vertebral del PRI 1º 
allo lo otorgaba un amplio margen de maniobra dentro de las distintas 

funciones del partido. Este secto'r era controlado, indtscutlble.ente. por 

i" CTII y seguia siendo la central aás t•POrtante en rÁr•lnos POliticos, la 

cual eJcrcia su doelnlo •edlante la estructura vertical, teniendo aapUos 

uargenes do aanlpulac16n, buscando fortalecer la hege•onia en los 

conflictos obreros. Al imponer su fuerza la ene en el PRI, el Estado 

l•J>Ulsaba su carácter corporatlvlsta. El movlaienlo obr~ro, cocao tal, dejo 

de tener !1portanc1a en la determinación de los grnades prob!e1as 

nacionales co:o antaño. 

En e! sist011a corporativo las or~anliac!onos tales como el Coo&:rl!so 

del Trabajo son !as que en verdad cuentan. Organizó a los trabajadores en 

sectores para f1Jar su ·fuerza ce.o organlzaci6n. ósta se prec!s6 
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c..llrecta1ente proporcional a la posición que guardaba con respecto al poder 

que poselan y a la i•?Ortancta de las decisiones en las que participaban. 

Por sus ne.~os ldcolücicos, poUticos y orgánicos con el Estado, el CT se 

alzó como un organisao propla•P-nte politice que deseapeño la 

representación do la clase obrera dentro del untvorso oficial-corporativo. 

En este st'ntldo la el'.lstrmcla del corporativls•o alcanzó una virtual 

alianza entro la burocracia stndtcal y la burocracia politica. La 

consol 1dac16n do la central y un eventual acrecentulento del par tldo en 

el poder y en su afán por reafirmar esta relación. el or~anisao obrero 

euia6 en su Asaablea Nacional. la necesidad de establecer la aflllaclón 

oblJgatoria al PHI. 

Para el ocaso do la década de los sesenta r el lniclo de los 

setenta, el Estado se propuso ostl•ular su papel c09o arbltro en los 

diferentes probleaas sociales. Con esto el reetaen puso en práctica el 

progruo de conclliactón de clase. buscando ar•onlzar los interesas do los 

trabajadores con las del resto de la sociedad. Es a lo sazón. la prueba 

11ás fehaciente r acabada del Cunc1onu1ento del corporallvis•o del Esudo 

aoxtcano. 
1.a práctica fiscalizadora que se l•puso a los sindicatos obedeció a 

la fl!nci6n que la realldad nacional asUJ1i6 en el desarrollo del sisteaa 

cap! talista y •• ••• a los alcances Y 11•1 tac tones de la concJ.encia. Asl 

cor.·•!ena tei1er presente qua el slndicalisao predoatnante en !-téxlco es un 

slndlcaUsao oflc1al. es decir, integrado en el pan ido del Estado desd el 

cual se ha exPeri•entado cubios de eran s1cn1ftcaclón aunque sin roeper 

con el stste.ma corpcrattvo-estatal'.,11 

Es asi c020 a partir de la situación de dominio de los años sesenta 

!>P ostablecioron diversas noraas a fln de soeeter t:n Cor=~ cstruc:tu1al ~ 
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los asalarlados. Dentro de los 1ás sl~iflcattvos obsUculos:, esutxt el 

rec1stro de las organlzaclones obreras ante la Secretaria del Trabajo. En 

la práctica, el reconoclalento del rectsuo slnd.ical noraalaente se 

otorgaba, sin corte.pisas. a los stnd.lcatos dependientes 1 alineados. 

Otros rasgos que pesaban sobre el wovlatento sidical son las juntas do 

c:onclllación. que utilizaban diVersos aecanlsaos eoeo: el reconociliento o 

regti::tra ofl~iaI. cal1!1cac16n de la leca.Udad de las huelcas, ta 

ut111zaclón. de la tuerza púb11ca para lapedlc y roeper los 11ov11iento de 

huelga o !Aponiendo W"I tutela Je sobro el :aovblento sindical. 

Dado -:.ot cotidiano enfrentaalento ca;>11al-ttabaJo "I la expresión de 

disidencia política en toaa::. ias a.cnrpaciones slndica.le1 se incluyo 

es.tetutariaaente la cláusula de excluSl6n, lo que daba al contr·:il stndlcal 

un aed1o para el abat1D1ento Y la coerclón. 

F1nalaence. a.cnclonarea.os C\Ue el 11.ov1•1ento estudiantil de l968 

acufJizó todas las ccntradlcclones da la vida politica nacional. hlzo 

evidente la necesidad de caablo& en los aátodoa de cot>ernu, lnclt11endo 

cambios en el control del aovlalento siT•tHcal. quo traJo coao consecuencia 

m<l)"or dlnrrtlsa:o do las fuerzas de11ocrAllcas qua actuaban en 01 

· s1ndical1si::.o; ello produJo una 3.l!pllac16n c.rganl:::at lva una 

•ult1pl1cac1ón de la actlvidad contra. !a burocracia sindical. 

La hlscoria del POI es la hutona Uel coeunu•o en Meuco 1 de la1 

represiones qu~ ha sido objeto. Muchos errores co.etlo, ieconocidos por 

destacados aU!tantes: a p.asu de e.so, s;.or su perseverancia 1 lucha 
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ll~aron .J conqu1Sta.r un 1u:ar pr~POnQorante en la historia dol 

1ov11a1ento obrero doJ pais. 

En la d&:ada do tos sesenta. se preoc:U?O por fo1•ular su prot:rua, 

par iorJar una nueva t:onc1nnc1a entre los trabaJador~s. por organizar e 

iapulsar ::>IJ un1d:td y Ue\.·ó a c&bo grandes esfuerzos par obtenN un 

fHSF'rt.ldo tt.>Orlco r un des~rro!Jo ailitante de SU poUtlca. Si ¡.iara los 

uño:> 50 ia dCcion pr incipaJ l!i:!l Partido fue l•l núc!oo obrero y 

ca.pes1no, en la década de ios sesc>nt.;. Sl! desplttzab.a hacia Jas clastts 

cf'dias 1 11ov1•1entos soclales M la ciudad c-on un lllscurso poli tico 

PoPUl lsta. 

!;u 1be configurando, quizá de 11ane1a d~sesperantc, t.m aosarrolJo 

Jonto ~· U!1a nueva flsonoa1a en su quenacer Interno, porqub 1uchos de sus 

.wancez l'ran f1enados por la rcpr"'i;;16n dtazorQacu:ta • .:otlO en l:.J!.!S, .:¡ue 

cada ~·ez ~as rcspvndia con la fuerza. Junt(J e usto. todaYti:I pesaba 

aguUa.mente .Las defor•uclones estalJnlstas sobre la naturaleza •is•e del 

partido obrero. su reJactón con las •asas r la sociedad, los 1etodos 

para la ,:ollt!ca p1uth.Hsta, la respuesta a las dlvergenclas, ol ~s>ttl 

do 10!1 du lp,cntes '! ta función de los 111l1tantet. Al 1'0I !iC le señalaba 

coco tarea preferente, d cstUdlo de la teoria por todos sus 1Jlitantes. 

frente: a 1u desatención del trabajo Ideoloe-ico y la lncapacldad do la 

dirocclón anterior p1HB promoverlo. 

Con Ja ildopción áe osos crltertos r af:!ldidat. comenzaba el pruceso 

deaocrat1ZndM y. scbtA tcxJo, una l>Úsquocta de la estructura 

part¡i.;tst.1, r1g1éndose par el principio del centralisao daocr.ltlco '1 con 

H•fOi enc.;!a rn r:on..:(.'?C10n Jt-nlnlsta <jel partido político, que 

c11ractilrlzab3 a Jos partidos d•ocrattcos ·" cc.unhtas do f'Si:t docada. 

C:J POf c·n ::a:oa COf'l.gl~!iO!i :\IV r :-:v. '10 i!:-6J y l~ói rcspectl~·aaente. 
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se dlo a la tare.a de precuar su poli ti ca genaral. que s~ enculnaba en un 

eJc c.entral: lapulsa.r y urcanl~ar una nueva revolución. Se com:enuba. poco 

a poco. a dosUmJar del refor•isao y retOllaba su C:.Jrácter cc.ebattvo. En 

Jun1o de 1967'. ·.el XV Congreso •odlflcaba la caractar1zoc1ón de la 

1ovo1uclOn: su1gió una ruptura con el planteu1ento de la revoluclon da 

JlboraciOn (XJV Congreso) r propoma COlio l•presclndibll-'. la lucna contra 

la gran ptopiedad capltnl1sta "! Joi; aonop0llos. R:eiJlaboro su definición 

del cna.1¡;o principal, autocrit1cando la 1•prec1slón r~J.iCCtO a la 

convivencia daJ gobierno y la burguesírt., mostrando el nuevo concc:pto do la 

lucha antimperlalurn.12 

Conslde;a.nao lo acalorado den proceso do dHeranctación de clases. ol 

cr~i:.tionto del aparato burocratico y otros ole.entes del. réc'1•en do Dío.z 

Orca.z, las epcnaciones aparecidas en es.toa congresos. lbru\ cU>resando Wl8 

-:ontinuMad en !a lucha 1101 Partido y un c..-nfoquo pcogruátlcv acortado. 

Todo t:tSO e.xp1esalJA la conviccHrn do ta dlrecc10n c:c.unista, quo la linee 

del PattlJo de-bi& t:osta1 l'n proceso constante de •AJoraaionto. 

En esos nños se expreuron. en su acUv1.dad, daflclwx:1U f ar rora1 

lo qua no penaitlo su aparlclón coao fuorz.a organ1.utlva r de i.n!luoncla 

pol1t1ca. res1diendo osa debllld.ad. ~n las 11•ltacior1t!S " ... que se 

expresa.ion ftmdaacnt&laente en las def1ctencies del Ptes1dlU'a Y (:1 C0111tó 

Central patu elaborar la Poli lle.a conecta y para tiacvr del Patudo un 

autént tco partido de acc16n". Jl 

Empero. :m politic3 e::tuvo 011Pntada a las fuerzas que J.nterven.1on 

cada vez aas C"ontra »1 bloque do.lnnntc. vtsluabró su importancia ~trat6 

d'f' fot1ular PStrotegJ.as hac1a l'SjS nuevas fueu.a'- en especial entre tos 

astud1Mtes. no c.bsunt~. ni el Partido ni 1a JC !ociaban tener .11eima 

tnfluPncia sustancial, mostrano:o ro tncapach!ud JJB.ri\ elaoorar lu1saaltmtos 
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que prcvloran los dcontec1•1entos y PO<ler aantener la organtzacJón 

alc<Utzoda en 1a perspecrlve de lucha de esos :oe<:toras en la. pc,11Uca 

nacional. 

La <11SPOs1c16n que tuvo el PCW, en la segunda citad de los años 

s~senta. por vincular su Poli tica con las organ1zac1ones obreras fue algo 

CU11plejo r disi11U debido, por un lado. a que &l Parllelo asignaba a la 

cla:;e obrpra el paPt-1 Ct>ntral en la direccton dl!- las :ransfouactones, ~ 

tanto, a otros sectores los concebla coao aUados, y por otro. el PCM se 

hacia llaaar el par tldo dl! la e lasa obrera y contradlctur 1aaentc la 

converconcia rmtrP. el Partido y los traoaJ&do10s no se Ioeroba. 

acentu&ndoso el d1Stancta11l~nto entre aabos suJetos poHtco~. Sobre tOdo, 

1~sos ,l).ños no se dlsttnguleron° por 1anifestar avances sindicales y la 

f.conomla comenzaba a tener 11od1flcactones estructurales. conJugandose con 

ca:ililos en las cond1c1onos dal proh.~tar lado. U 

~e exhorto a tOdos los allt tan tes para atacar les defectos t!ll el 

trabajo sindical. buscar coincidencias co11 otras corrlPntcs de.ocráticas )' 

considerar ul trato hacia d!rlgentes que no estuvieran <Jo acuerdo con sus 

planteaalentos sindicales. A. finales do osta década llegó a la conclusión 

de que ol trabajo en 11leunos agrupamientos obreros deberla seeuirse 

conduciendo bajo la acción secreta, ya quo donde Ja habian :iplicado los 

redituó buonos rosultados. Se habló de oxtcndor su predoa:inlo a los 

prtnclpales sJridtcatos de industria r 011prusa. estudiar la creación de 

for•as de vinculación. coonHnación y apoyo. que sin olvidar las 

caract-Dristicas y lus interesas de ~atJs sl tuación. lapldHtSen la 

dlsp0rsión 1 elevaran la calidad del aabaJo. 

En :u ttaracto por·dlver~as sttuactones intentó co.batt1 el d011into 
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de la burguesia, fue obligado a actuar en las mas lnt1incadas condiclones 

en ocasiones bajo las C'onstantes persecuciones de diferentes regi1enes. 

Las diversas corid1c1ones poliUcas ori-cntaron a una reordenación de 

los ele1entos que coeponi3ll el discurso sindical del PCW: sus 

elaboraciones teóricas y de la izquierda. las tareas del partido. las 

corrientes sindicales. el carácter del sindicato, etc •• estaban 1uy lejos 

de esos ca1bios que se sucedían. Su esfuerzo se traducia. aás que nada, en 

una práctica contestatar la que descuidaba la bÚsqueda teór lea y 

ori:anizatha de la clase obrera. 

so obstante. se sucedieron una ser le de eventos sindicales quo 

Jnflulrian e1. la nueva politice de los COll.unlstas, que dospu9s del VI 

P~eno do Julio de 1966, se ensayaba f'.n el contilll!ente aagtsterlal. Por 

ello, ósta reunión es una de las más i1portantes. cvldenc16 entre otros 

locros el abandono de las tde>a~ paralollsta& de la dócada anterior.IS 

Ta1biCn se for1ularon or ientacionos para Jos d1ferentes 1ovtuentos 

donde habla partlcipeción COllUTI1!i.ta~ intento incidir en la Asublea 

Saclonnl del Prol~tarisdo. y por ende, en la constl tuci6n del Congreso del 

Trabajo14 al ase2'Urar que se podía suporar la destml6n on que se 

encontraba la clase obrera. Aunque esa poll tica no tuvo una .:rnn 

oportunidad de ser aplicada, salvo en el SNTE como ya lo apunte.mas. debido 

al eiSlBlliento en que se encontraba el rOI. 

El Partido Coeunista Mexicano. ante todo, fue 1eunlt!ndo tma uplta 

exper lene Je producto de su part1c1paclón en diversas luchas obreras, 

algunas veces actuando legalmente y otras do 1anera clandestina. Tuvo una 

renovación después de 1968. nutrió sus filas de •111tantes surgidos del 

1ov1111ento o¡ti.:dinnttl, en su 1ayoru se lntccraban Por j(.lvones y au 
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influencia se or1lló al sector estud1unitl y popular. esto le vauó no 

haber Podido 1ant6'ner sus escasas pos1clones en t!l suno deJ s.indtcallsao. 

salvo en alcunos, pero sin traseendor su acción hacia al sectot 

indus u tal. 

Trató de llbrnrsH del doceatlHo que lo habla c:anctetizado. so 

encaminó a construir tantas alianzas ca.o fuera postble para integrar un 

ffente de 12qu1erda ampllo o lncrOWiento ~u lnde!*mhmcta deJ 1ovl•it>nto 

co&unista lnternac1onal, .fue un ~r iodo l!O el cual " .•• reelaború su 

pohtica y se esfueJZa pot 1ecuperar su influ('ncta <'-lltre las masas en un 

proceso d1HcU, lento y contrad1ctorlu. que está en desarrollo".17 

En su trans!onaclón tuvieron que vor varios atPoCtos: till la 100110 

poHtica, la ruptura con el lombard1sao y con la v1s10n El\'\Uuallst&t un 

procrealvo acercaatcnto a un nuevo concepto •lis. obJtntvo llol cauctcr del 

Estado y dol desarrollo del t.apita~ts.ao: 1.>n su tilctlca poJltlc:l dt>sartullo 

la lucha por 1& libertad politlca. 101 dtH~chos t.•Jec101olo1 y h unJO.iH! tlc 

la 1:zqu1erda; plant&6 lo rf'lacion de la lucha por ln du•<>etaclR r el 

social151o. a.si co.o una ronovaclón •trx1::1a E\ntre su¡ filDs r el nvanco 

de la de1ocracia lnte1na, cuyo das&rrotlo -sobro t<>do en los Ulll•os años 

de su edstencla- concibió una libertad de e~preslón. aunquC" no la 

colect1vlzac1ón <le la d11eccl6n y el p0001 cm el par tldo "! ol i\su11.t r la 

extnencla de corrlenuts de oPln16n, a. veces Hl\tagón1cas. 
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En ol slnrclar 1tovl:tlento .1brero ::aeslcano e."t.lstla una. umpll.1 

p.:u Ucipac~&n do dlstinrns (uorz.as, ('ntrc ellns J.a t.:qu1erdd q110 habla 

co:tbat1d.:i tcv.ia forna dfl .:tnti~e•octa.cla y control. h:.Í la izqutcn111 ha sldo 

un cw¡.>0nc.-nte esencial e.o la hhtor ia del sincticallsi:ao. t.'blcada en un1& 

sociedad sin gran c.:ip~cidnd de rc:.puo!:ta f:cnte al ?OOer. c-n un ri..~iaen 

.1utNit~u10 y ccn. un contrui r Wla hef:Ll!Ciüa lns11tucional1znda, .Jbrió un 

a~r.J:cio dn acch'>n. ~Uíl'\UO l1aila~o1 no dejo d"3 pa1•nnoccr al 100:1) do las 

luchas obreras rec0&.1.t:..'1do lü uadlción do luch.1 de l:i Izquierda por la 

<ll'!!OCratl;c:ac16n do los s1ndh:atos y det pah. 

Dospuós de los succsus de oct'Jbrc <le t96&, ol proceso de. 

recc~pouc16n dtt la tzqylcrd.a ·::e a:1U;¿.6. En ol transcurso de 101 a!os 

sutisl~lentes se opetó una trnnsfonaclb:i. at1quirló nuevos litios docpuéa 

do brutales }:)etSC\.!U~lones ~I'\ tleopos. antertoros. COlentÓ a actuar en t.m 

stnnú:ero de ou;aniSaos :;lmJic:ale~ con :ue: ¡:>roplos: cuadtos Y de nuDVa 

cu(-lltil se encontró con la opo1tunidad de !:'nea.bezar ,1nndes acclonec a~ los 

trabaJddorcs. f!;to .fue n~torlo e:'\tra 19'/Z y l97S cuando se &.:::neró una 

tns:i:uin~ud sindica!, .iparectcndo brot.es de descontento y a:tcndlcnao su 

acc:16n h!!.\:i<' 1'3 fo1~ac1ón de s.tndicatos indepeJ1dlcntas. 

ClJ;¡ndo fi;:uro anta la OPln16n public& y eu los p1ocesos electarales. 

•erced a larcos y dtfíclles ailoa de lucha polit1ca, l• izquierda 90strb su 

perfil a la ea.s.a obrera~ A pe1a1 de sus errores 1 su trln1tto entre la 

d1spers16n y la d1verai~&d· a la hhtorla del aovt•lern.o lindlcal. la 

lz.ciulerda ha contr lbuldo con una ptlls.encla ~o l11cln.lda. 111tenslf1cando 



un consenso e 1nd.ud$bleaente tuvo una táctica s1ndlcaJ y Unoa d& 

•ases.18 

En lot años tetonta. la h:qulerde no sa hallaba en condlclonaa do 

jug-ar un papel do 1:tsenctal trascend<"ncla, su cBvts16n ~~n grupo.: proptc16 

que careclilr& do la orcan1zoc16n de aaus. elemento lt.tnduanut quo 

11Potsara Ja lntoeractón de lo¡ r.rabaJadores. nQ do •anera 1nd1vtdual stno 

a las. casas organJzadas. Oo esta :1ane1a. la izqulcndo. COllO fllorzB Po1it1c11 

& ldeológtce. ha sido reculanaento t.ma fuorza s1noritarh en el aoviwlenlo 

obtero. a pesar de su 1nfluooc1a* aunqut- durante h otJpa ae 1nsurt:enc1a 

sl11d1cal lntentabn al abandonQ des.u sttu<tcl.On do dlspets1on y coaenzaba e 

dt:scutlr con unri 'Yitlt'"" d1!erentó cu ublcaclón 'f la do 14 organlzact6n 

obrera. asi cQtlo lA parspe<;ttve do la tm1ded "n unn ccnuaJ tn.aepe.ndtonto 

tiue acluttnue tt !a cayor ta do lll e laso obrara. orttnt;codii o na. 

Obvt.uento e.stuos haC101ldO rofernn.cia a h 1zqut.erd$ t:ons.l1lu1Ud 1,.·n 

partido polit1co. no a la it.quietda &:tuPuia::ular, a !a QU<J on su progrua r 

tactica había incitt1do la lucha J>Or la do•ocrach s rndlcal y J...-"<>li tlca y !.U 

co.prw:etia con esa postci6n. ec.mquo Un ol·ddar que habh sufrido 

couous det rotu ,. aululooto l'n la lucha rrolotat ta. al no ut t l liar los 

ar&U11ontos nocctar1os tiIH.!l lot:rar su obJetlv.o. 

Las principnleb donandas do ilbetUKl t? lndev~ndt,nclu slndtca.l. ucl>n 

de ottas hP'lrtarites coao 113 s.aJat 1al. hll.n sut~ldo r han sido Planteadas. 

por h m1saa b:qulQtcSa.. Aun <:lcspt1és da su al~Ja•l<~Mo coco 1uerz3 otucra. 

s.1cu1ó inpuls&ndo opc1<'nos y. oc&r>.ion.alal}nte. lnflUYb t.in las acrupaclones 

en contra dul da!!inlo Cy ¡.; Wrocracta Undical, 1.-U\ t!l t!'stttct.o s:~ntlcto da 

nlsla.r las aua.a obreras. del cont1Ctl sinái.coL lr.ttlnlic i1 ll 
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constlluclón de organizaciones al aargen da la estructura corporativa en 

que :;e fundaba Ja relación del rec1•en con los sindicatos. 

En 1.•l ascenso slndlcal de los setenta, la izquterdn no supo advertir 

con claridad las demandas de los trabajadores; su actuac10n. adee8s de 

cocpl }C-31 las acciones obreras, las aisló cebtdo a las pugnas ideoH>elcas 

y poJitlcas. El fracaso de le corriente 1zqu1~rdlsta se debió al no 

t!ntender que su uniflcacion r la ae la clase obrera. suaando esfuorzos 

gencrar1a la destrucción del ré>gUen, tal y como lo advirtió José 

Revueltas, en el scntiao que ningún grupo, por si solo. reclnaandose COiia 

la fuerza pr .'l"IClpal. ni siquiera nUn COllO !actor slcnlficatlvo en la 

coo1tHnación u organización da sus luchas, pcxtia orlci.rso coeo la 

vallJ,iUardia sin adquirir su validez hlstórlca.19 

Ante o! deb1lltamiento de la izquierda en la vida poUUca y en ol 

sJnchcellsao, el r1?Curso que utiilzo rue la aanlfestación 1 ol •1tln. 

eapleados para ¡;.:mar e las organizaciones Obreras e lnlef:rar los al 

Dovl.tcnto insurgente que se presentaba; en ese sMUdo. su objetivo era 

convertirse en agrupación de •asas. aplicando la polltlca de for•ación de 

cuedros slndicales que ce.batieran en el seno do los slndlc.uos. 

~o obstante. se dodlco a d1Scut1r 7 esque11atlzar sobre cuestiones 

como la ldenr1dad ." la conciencie de clase. sob1e t.!l caráctor de los 

sindicatos y du la lucha rolvlndlcatlva. así COI.O que tipo de dlrecclón 

pocuía la izqu1orda ofrecerles a las aasus obreras. En su taroas pondrta 

én(asJs en el conoc1111ento de la realidad de la clase obrero 1exlcana, que 

4nimara una línea poli tlca capaz de lQC'rar la v1nculaci6n con el 

prolMnriado. t.a p1eocupaci6n principal era le organización voHtica 1as 

m1plla de la C'lase obrnre, a la que hoy die no ha dado resvuosta: por 

ello. a la construccton del partido obrt..oro. la i..::qu1erda planteaba 
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\'1nculatse: priwero. ori:ánlcuente, y, despues. 11c8.ndo¡e al proletariado 

lndustrlnl. con ln idea de levantar sus 1elvmdlcacLones, operar cambios 

decisivos r la uansfor•aclon 1ádlcal de La sociedad. de éihl la tt!lldencia 

del proletariado A plantearse la cuest\bn del peder politlco y, por tanto. 

fonas oreanlcas diferentes de los slncilcatos. 

t:I\ el proceso de la rofor•a polttlca. los partidos de lzo.ulerda 

tu\•letcn acceso s la lucha olectoral y se convert\an en una nueva opción 

pa:laacmtarta. f'ara esta corriente·, la refona Polit1ca fue· solaaente una 

refo111a electoral, ?UITIÓ pc"rque se llevara a cabo una profunda reforaa 

ueciocr8tlca conSlderaba que debería contener diversos aspectos 

tJe11andados Pf..T la sociOOad civil. Esta fuerza estlaaba el 1nlc10 de un 

proceso. aunque 11•1 taao, de reforaas const l tuclonales. rofetcnt&s a los 

prvccsos electorales, a las orge.n1zac1ones paliUcas y a la lntec:1ac16n de 

la Ca:1ara de Dlputados. 

Pa1a la lzqui~rda. e::iote proceso de reíor•a ruo pcs1ble eraclas al 

concurso dol a.ovlmlento de•ocrátlco, a su propio desarrollo 7 al avanc& de 

la tu1..he de aasas. Aunque se puede 11encion1u que on el transcurso do ésta, 

se expresó un cierto interés del gobierno par •od1ficar las relaciones 

politlcas. 

Los partidos .,. a1nupaalentos de la opostc16n, lenta pero íiraemonte, 

s.e abr lo ron pa.so con nuevas concepcloncs poli tlcas e ldoolóe1cas frente a 

la socled.1d. Ll c:roci11lento de la izquierda era resultado natural del 

proceso de .war1ce qur. vlvla el 111ovHl1ento obrero r popular del p3is. Los 

dlst1ntos sectores sociales y la intf'lectuatldad req,uonan do a¡:rupaciones 

q11e representaran y ~xpresaum sus intereses roii i. leos e ldeológ1cos. 

f.n t.'I proceso de rrfor•a palitlca algunas -.>rtanlzac1ones Polltlc1'.s 

alcanzaron ~u recistro 1~lectora1. Sur¡:íPrcn nue\·as: en 1'!12 se crea el 
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consejo Nacional do Auscultaclón y Orcan1:z.ac1ón (000). pata la Cor•ac16n 

de un partido po!itlco. A partlt d<! 19H surcleroa el PST, el llOS. el PllT 

r el llAUS. En 1976 ••unifico la cornente troukl1ta en el PRT r su1110 

el PSR r en 1977 lo hlzo la UJC.20 

Al 1.ar~en del proceso reforaador. a la tzqulerda la podHos ubicar en 

tro1 polos: la 1zquterda colaboraclonlsta. la izqulerae. opostc1on1sta y la 

lzqute1da e;rupuscular. Dentro del priaero. teneaos al Pl'S lombardl:aa y al 

PST. En el secundo ¡rupo e:Ustia un considerable nlmero de acrupaclones: 

el nactonaUuo revolucionar lo del PWT, el ma11.lsao-lenlnis10 del POI, 

PSR. UJC y KAUS; el neoloabardlno del PPW y la cor r tentc de la I\' 

lnternaclonal: PRT. POS y LOW. En el tercero y Ult11a se concentran crupos 

con tendencia a.partidista. pero con cierta influencia en el aovt•lento 

llndlcal, ad eo110 en el popular y cnpelino como el MCR,lilPI. OCP. t.l'POKE. 

QWA, OlK-Unea de Masas y otros. 
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capitulo 11 

POl.ITICA SIHDICAL DEL Pal. DISTA!iClA DIT1IE lWRIO 

Y ACCIOH POl.lr!CA. 

la rápida •Oderntzaclón de la econoa1a 1cx1cana inlcl.lda durantu IJ 

década de los :anenu. fa'o'orec10 pan1cular1e.nte al cam ta~ ¡sao bancat lv ~ 

lndustrlal su fus.ton en capltal ftnanc1ero. t:ste ten~eno !i.t• <tt:entua:t>a 

craclas a la capacidad de í1rumcicuh:nto que el caplt.11 tndusti lal no 

pcrdla.. As:1•1~•o la tendencia a la ñcUJSul::ic1on capt t..il i:..ta t.·ndu " 

Cotulecet Ja coneent.rac16n del cap1 tal. De osta l&n"f'1 Pl ptoceso d<> 

aonopollzactón 1n1c1ado años antes. se con10Udab8. 

l.a politlca econoelca se doftnu be.Jo- conttadlcctoocs r10 Jto)uoltas. 

por el 1exento dB Echeverrla: por un lado. las necos1daaea: soclalC's no 

atendidas por varios años req,uerhn de una 1aror atencton del Estado. del 

1ncresento en el g-aSto publlco y de una cre-cl&nte par tlcipa.cion del soctor 

público en la econoua. Por úl auo. l:evar !1 cabo una polJtlca c~•'Cilticia 

y fUcal restrictiva sin variaciones con un sustento dób!l. 

Los resultados do esta poli.tita no hicieron su aparición e!•· 

in1ed1ato. el crechlento de la econua1a descend10. L'l F.srado 1t>eun 1a dt1 

aanera crC'C1ente al eooeudB111ento pU.blico cceo v\a d, .. flnancUllt•nto «.h.tl 

gasto deflcltarlo. que ~ara t~l ano de 19iJ ascl.!ndh a !JJS.6 alllonos llR 

dólares!. partloodo di"' un.i vtslon wcnocrill1C<l df!J pruce!".o lJ,\ rJesarrolJu 



zs 

econO.lco. La poU llc:a t.'(:onóatca fue fuer UJllente cr 1 tkada. a~recló un 

en!rentu1ento con la 1.nidativa ;ir 1vada. provoc:acso por la Poli tlca 

tributaria del coblerno. {tsta continuó atacando la creciente lnttHvenclón 

del Estado en la econoeh. 

Fue durante el periodo del llamado <tesarrollo establllzador cuando se 

locratia la he&eaonía Y consolldaclbn del sector 1ndustr1al COllO eJe del 

crecui.1ento eocon6mico d~l i:>a1s. Los ~presar tos vieron au.entadas sus 

rananc:ias. a peser de que su poder de tnvorslón no cobraba los nivules 

deseados a causa de la restricción estatal. 

A partir de 197.C. la aconc.1a mexlc&nft entr.:iba en una fc..st.o do ablorta 

crlsh. a través de una poliUca euros lnsttUllttntos actuoron coau <reno de 

la act1vtdaa ucon6'111c3 1nterna, con el p10P611to de dlU1nuH tanto 01 

v-olwoo ect1lcra110 dol desequiltbr to externo c~o et dosr-asle do la; 

flnanzas pli.bl teas, acentuand.o notablecent~ ol os.tancauf:>nlo de l.1 

tnverslon. Junto al proceso 1nflac1oruu10 y de especulaclon, la situacton 

del petróleo conuibU'Yó a afl\lrer la cr1.1ts. se coeoo.zó a aplicar una 

polltlce Cie corte c:ontracc:1on1sta2 la que en 101 !'tochos. \!>O ttaduc1rla f'n 

el apoyo al cap U al pr 1vaao con ol consttutente sacriflclo do loa 

t rab4J&dore1. 

En 18 década de los setenta. ta oconomia fue sc.ot1óa a un rbcl•en de 

"curac1bnH, basado en la expans1on del &'&ato f:>(Jbllco. el gobierno ex:ulnaba 

alternatlvas, so¡tenlendo qua las tend.ooclas dopreslvu do la f"C<>n()9iia 

aexic:a.na estaban en func16n ae 1.e ectructure econlilllca aundlal· De ul 

aanera se buscaba 1eorlentar la es:trat~la con un aiuor r1tao de 

crec111tento toeando en cuenta el ellas polltlco existente. 

En cuanto a la s:ttuac16n politice. ttl rEctaen se prapuso una ter lo d~ 

aedldas y reroru.a t(lol'\dlsnte:\. l't creer un cll•a ••• favorable :1 su PolltlC•· 
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l..as •edtdas abarcaron el terreno de lo económico 1 lo poli llco. las cualo1 

se deflntrian en el terreno del refor•lsao preventlvo.J por cuanto trataban 

de evitar el surcl•lento de confl1cto1 '1 prote1u1 soctale1 deflciles de 

controlar. Se pusieron en 1areha 1ed.ldu de corte populista y nacionalista 

que. de alcuna aanera, per11 tiria cooptar r atraer a aquellos eleaento1 que 

pudiesen colncldlr con 101 afáne1 de refor11Ho poli t leo en el plano 

lntorno. 

El discurso empleado por los rf'g111enes era t.Jlrtetdo. frccucnte.ento, 

los sectores asalariado• y marginados para qua coeprnndll'ran su 

preocupación por su bienestar y desarrollo. Las dUicul la.des y de ter loro 

pollllco se 1anlfestaba, t81blen. en el seno do Ja propia dirección 

cubarnuental. llccaron a renunciar secretarlos de Euado, cobernodores y 

el recento lle la Ciudad. Tanto la burocracia sindical como el EJecutlvo 

cutp.n!:>an de la& dlf1cultade1 a la izquierda y Jt.l •ovl•lento popular. 

Entre 101 efectos del vaclo. de lcg-1 t1•1dad. se uncontrabn. t!l 

abatenc1on1sao electoral. las elecciones del J de Julio de 1970 rovestllian 

especial laportancta puesto que se lba a poner a prueba. por •odio de las 

elecciones, el grado de eceptaclon gubernuontal que exlst1a des:pues do loa 

aconteclaientos. de 1968. 

En esa ocasión los resultados no fueron favorables para la fracclon 

en el peder y se evidenció un rechazo a la politlca estatal, de tal for•a, 

se ealtleron en 1973 refo11a1 a la Ley Federal Electoral. esubloclendo una 

fle:dbllldad en el r9e:l1en de partidos para tener ' 0.lCCAso 111 poder'' de 

acuerdo al núaero de voto& obtcntdos:. i\parenteeente 101 problcaas e.Je 

representatlvldad electoral hablan concentrado h atenc16n del l'obtorno. 

pasando a sor una do 1u1 prtnclpalos preocupnclones. 
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El car•cter Ualudo de las reforaas fue un reflejo de la incapacidad 

de la bUrcuesía por coeprender y enfrentar la neceudad de abrir canales 

deaocráucos para una part1c1pac16n política. El desenlace electoral 

aostraba la e1casa presencia de la oposición lecal al sistema. 

especiallente a partlr de 1973 se observó wi declive de 101 par tldo1 

tradlclonalaente rec:istradoa, su papel COllO captadores del consenso 

Pollt1co de las aasas se reducia y los fonas electorales no fueron 

suficientes para frenar ese proceso, y ante el e11puJe de las nuevas 

org:anlzaclones política:;, el Estado r:exicano conteaplaba la necesldad do 

otorgarles representación le&al en el sisteaa do partidos. 

En teda le década. paraleluente a la crisis que sufría el slste11a de 

partidos. '8 observaba tm aacen10 y desarrollo de las a¡-rupaclones de 

izquierda, su creclaiento era resultado del proceso de avance que vLvia el 

•ovlm.lento obrero y popular del Pais. 

Ante el despertar del •oYiaiento obrero en el lnlcio de los :;atenta, 

las acciones relvln<Hcativas de los trabajadores se encuinaron e la lucha 

Por la de.ocrat1zac1ón. Esta lucha consistia en arrancarle a la burocracia 

sindical el control e influencie que eJerc1a sobre la clase obrera. So 

presentó la ure:encla de crear laa condiciones pan que 101 organtuos 

obreros !>e trans!on:iaran y que concurrieran al avance de la lucha Poi la 

independencia sindical. Pua ese avance se prechaba elevar la conc1Mc1a 

de los ualar lados., una de lea for•at do lucha. Junto a la huele;a, a la quo 

•ás recu11leron los trablJadores s1nc11cal1za4os. rue la •anUe1uc16n. que 



reunió .1 •iles de part1c1pante1 on de.andas fJOlllicas r economic.u: hs 

Pr1nc1pales fueron democracu slndlcal, et cese a 13. lr1tromlsl6n ollcUl en 

las orcan1z.ac1ones Sindicales r la etevac:lOn de las cona1c1ont1s ..!o vida. 

El sindlcalla•o oficial apareicia como un interlocutor prtvlleciado en 

la elaboración de prorectos s1>eiales. Su fuerza p1cve.nla de sar uno de los 

Pr1nclp.ales canales de expresión y aovil1z3cl6n poli tic-~ del partiao en el 

poder. Los slndtcatos \·erucales consutulan un factor real .te pOOer r un 

ordenador potencial de la neceeonla de h burocracu poli lica. l.)Jr ante 

estos años. la burocracia sindical enfJentaba un fuerte •ovi•ll?nto de 

lnsurcencia sindical y de1prendl•tento dt! stndlcotos. cxle:ia pur ello, para 

contrarrestar loa. tener 1aror partlctpac1c.ln en eJ diseno de la poUClca 

salarial y scx:tal t!el litado. al l·ncatx>zar las '1esandas obreras, la 

burocrncia :J.lndical afrontaba e! lcauantt• la protmaa obrera frenrn al 

des¡-asto de sus :rnlar1o~ :- nivel de vlda, catinl 1zandolJ.s por cauces 

lnst1tuc1ooales r ca.batiendo a su·s conccsuua11os. 

Uno de los aspectos cte 1aror t'xprelloo fufl el asc.e-nsu de las 11cclor1C!s 

huelruistlcaa da loli obreros. su tra1condoncla tt!Sld1a en democra11za1 los 

alnc:Ucatos. ln1Ut1endo. espoc:iallente. en elee:u a ius licieres de •anara 

lndepoodlente, esto dceostr6 que ara urc~uto supcru esos 1apedl1Pntos en 

la •aroría de los slndlcatos baJo el control burocratlco. 

D'l.tre loa años t9H y 1976, los aovhlentos do t\u~lca edquLrlero:l un 

contMldo altuento politlco, put-s 1ostrab:ln la poslcion dol bloque 

CQbernanto ante'6n1ca a los :a salar tddas. Estas 1teclonos aeeandaban 

relv1nd1cac1ones laportanrns. tanto en el plano ..-conoeu.:o cOt1u en el 

polltico. plant~1t.ban r.on4ulstar 1eforaas on h ll~lslaclon 111bor.ll (auaento 

salarlo!, ..:ontrol do proclo!t, !>agu1ldad l.n el oaploo). uabtM. rPcl~ban 

Cilllblos en la polillco t-con.Alca para •letener la 1nCl..cl6n, pue¡ 1unUa11 
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nuaerosos i;ontincentes ou1car opciones par aantenor el nlvel dt:r vida 

alcanzaao en años anteric,re!>. El descor1tento de los trabajadores iilzo 

posible que las estructuras iuPran puestas oo entredlcho y la acción de !os 

1nde'PH)dlentes ~e- dls.puso a eievar la conciencu clausta do 101 obreros, 

entre los cuales 500resal16 la conquista de la unidad sindical. De a.h1 la 

atracción del undlcalino lnd~lente y. tublén. el temor que esto 

provocó entre los líderes cet<'"4istas. los ct:Jles, de 1anera lnaedlata. 

!on:a.ron b1 igadas que "tapedirlan la contaainaclón" en tjl sovi•lent<;> 

obrcro.4 

frente "l avance do la insuri:encla obrera 1 eJ. estallido de conflictos 

slndiC"'-lcs, ll lstRdo respond.la de diverus 1onas. A los brotes dí' lucha 

que intcn1;¡,1.tan recuperar hs d1rccc1ones sindicales, el Estado so c:1c<1rgaba 

Ue detener las con la aruda de la St.-e1et1tria del Trabe.Jo. al no reconocer a 

los COll1 tés elegidos dcsoctat icuente par los •Uaos trabaJadoses. 

CU3ndo dt:Srül:'a aaplur ul control de la burocracia sindical en 

sPCtores quo lntentabAn actuar de 11anera autónma. e.pleab& desdo la 

repre!;lón abierta hasta h. mediación en los conflictos. pasMdo Por la 

ut1lizac1ón de una serie de aed¡dns para iapedlrlo. 

E:; ~ct1nento señalar que el E~tado no dec1<1la a au voluntad cual do 

lds acaldas empi~aba f>fl cada caso. dependía parcial11ente de la cor relación 

d~ 1uerzas t1pera.nte en !os movimientos, en aquellos qu~ lograban 

suflctcnte fuer1a :r coheslOn 7 contaban con el apoyo de otros sectores, la 

i'tCtuaclón ".'Ste:te:I !:e ve1a forzada et Intervenir de aanera arb1 tral '! 

1odlador~. 

Por el contrario. cuando 1.as acciones sindicales eran ll1ltadas Y no 

locraban :.u~rar ~u aul.u:lento. el Estado <.."Ul'ltaba con aayor posibilidad 

p~rn usar ro..:urso;; represh·os o mudldas paternal!stu )" su íntcrvencton no 
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estaba únicuente condicionada a la correlación de fuerzas 11encionada. sino 

que dependie del carácter del 1ovl1lcnto y de 11 capacidad de la d1recc16n 

slncHcal. 

En el transcurso de este s>urlodo se e111nendleron luchas opositoras a 

la burocracia Sindical, otras so enculnaron por la revisión salarial y de 

contrato colectivo. on éstas la Junta federal de Conc1ltac16n fue 

aprovechada para evitar por la vía lpgal a tos 11ovimJentos relvindicath•os. 

Estos enfrentulentos cobraron !or1a en la hu.:?lga, desarrollándose una 

concientización politica entre los trabaJadoros. Ül ::as1 todas t:'Stas 

huelgas, el Estado actuaba obstruyendo el desarrollo de las •1u:as con una 

serle de trabas Juridtcas dependiendo del 1uabo que to'1M3n· ::r. Jl&U:llls :;e 

vela 11Poslb1lltado. en buena aedida, para repriaulc,,s: ab1tHtamente. ::~bu' 

todo aquellas que e!:tallaron en el momento dol 't.:cento: i..15 •1t1e :Jl' 

produclan on pequeñas e11pro1aa y sus pettctoncs sP. J>Odrian r!J~olv1>r ,Jf' 

manera bilateral. en óstas, auspicLlba ia raplda !:olucion para evtt11r su 

pro!ongacJ6n. 

Ante 101 1ov111entos hacla la lindlcallzaclón o a Ja for1act6n de 

nuevos sindicatos destacan el caso de 101 bancarios, 101 un1ver1Jtar loa Y 

Jos técnicos de PEMFJC, por haber tenido diferentes soluciones. 

princlpal1ente a partlr de la 1ntrmia16n estatal. 

Hacia los bancarios fue clara la actuación del Est.ldo, en la presión 

do algunos grupos financieros no dudó en fonular un U.'Cla.ento de 

excepción para loa esploados bancarios, privándolos do su derpeho e In 

s1ndtca1tzac16n. es decir. el Estado actuó ce.o ol defensor de 101 

intereses de 101 banqueros, uvt tanda por 1ocHoli lee-a los la Und1cnc16n .io 

los bancar loa. aplicando despido• selectivos. 1.01 bancar los dtsperao1 Y con 

et peso de su inoxpertencta se enfrentaron c:Urnctalerito a la burcunlla 

ftnanctera. 
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La contraparte de esa acción se ubica en los trabaJadores 

un1vers1tar1os. A pr1nc1plos de 19i2. el Sindicato de TtabaJadores T 

Eap!eados de U C:NAN solicitó el rechtro del s1nd.1cato ante la SE!'Cretar ia 

del Trabajo. la soÜcitUd fue rechazada por las autoridades cubetnMerttaJes 

pretextando que el registro debla ser precQjido por un rocawchlonto 

oficial por parte de la L'nlversldad. El STEl.."SAM Ioeraba su reconoct•leruo 

de facto. ~Jerclendo el derecho dEl huelga con Ja hueJta •1saa. En este 

conflicto. es pcstble ver ce.o la Secretaria df1'1 Trabajo nacaba el reehtro 

o!1c1a1, pero el sindicato se hpuso por la fueru 1 cobe11ón del 

ao\·htento, asi cOllo, por su carácter combativo. Se prPtendia cn11ucu a 

los trabaJador~s untversltartos dentro de un estatuto espe.o;:lal. 

En eJ caso de PEICEX, al no otorgar le el registro ortctat al stncHcato 

de teC"nicos r profesionlstas, Pstos C011enuuon a •ovJliuuse. Ante la 

tnsHtt-n1;:a de· la s1nd1ca11zac1ón r 1e<Ha.rne una petlcion al p1esidence por 

lograr el rl.-conocl•ll'llto ofictal, el Estado resoJ\.'1a lntecrarlos al STPRN. 

sindicato con Lin fuerte control burocr.stJco. En este caso, el Estado optó 

por una solución 1nter1ed1a: s1ndlcal1zac1ón. '1, pero dentro de 101 •arcos 

del sindicato petrolero. 

C.on es tos casos podemos aproclu que la lucha par la sindicación se 

desarrollaba en razón directa a la correlac16n de fuerzas, la que lncJJnaba 

ta balanza a fu·or o en contra de Jos trabaJadorcs. Al Estado Je interesaba 

dtrtglr su Po:ter contra todo aquello que perturbara su función de dOlllnlo. 

TOdo es to nos peral l9 \'cr COtlo el gobierno contaba. con infinidad de 

recursos que le peui ttesen dar una resPUcsta a Ju dtstJntas luchas de Jos 

trabajadores. 
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Durante 1ucho tie.po la repre~J.on hacia Jos •111 tan ws d~ l.l lzquirrda 

ha aantenldo su carecwr ia?flrnnto, ta rcpresion poHUca ha sido parte du 

101 aétodos dA los ~oblernos ~anad.os de la Revolución Jlexlc<ina, 

cierta.ente loa comuni:.tas •e:ucanos fueron Jos ancarcados de s<?r el blanco 

de la violencia; \' no eU!:te HUClco aes t:oab.ltido, atacado y porser,uHJ'1 

-en todu. sus for•as- que el tt'f'lfl!SPnt&do por los c011unl!.la&. 

En el co•1cnzo da 1a dCi:ada de los setentn. se .:isestnaba e l(Jr. 

dlrH:entes comunistas en i'Ut-bla, Joe1 Arrtaga r üir!qut:t ..:abr<.>ra. Los .tete;:; 

de represión perJ>E;ttraaos cunua dirigentes coaun1stas ha alc<mzado no :.nlu 

a estos, ~lno a 1llltanrns do d1vor1as tcndenctas pullllcas. 

to pr1nclpal preocupación d11l coblerno 1cxlcano, conststló en procurar 

ol consenso para S\J polJ tica. do tal 1annra. conJugo a1verao:; aecan1~•os. 

alruno1 de clarto carikt~r 1epros_lvo, pero uv1tar Ja perdhJa ~tt,1 control do 

las •asas sin 11portar sector aoctal. Y no ~e trataba de hechos aislados v 

01pór&dtco1, sino de un :;Uteeatlco otaquo contra tOdo aquello 4ue 

susc1 tara flsuns en su do.lnto. 

Eeplearon el recurso represho para acollar la dr.tlvtdad do los 

comunistas, no solo en el aovlalonto obrero sino a nivel &:ffnoret. Jo 

diversas for1a1 de coacclon ,- vlolnncta SE' les ~oeotió: t~t secuestro por ld 

poUcla o cuerpos para.1111 tares tortur&ndolos y deJándole1 lesiones on nl 

cuerpa, el asesinato. el "ilnnaahmto de -.us oficinas, dt111lcillos 

parucuJares o lligaros da r"unl'.>11• obsuculos pol1c1alo~ a 51J labor 

politlco y su "Pr~hl:!flst6n o tntclo de procesal JUdtclalea. Oli.llncas hon 

sJdo las argucias y las furaas rcpredvas co.o ro~r>001ta a IH pnrttclpación 

cc.iauntsta en aov111entos rolvlndtcat1Vo1. 



La provocac16n Y el hoat!s•lento tMlan un Interés lnaedlato 

umazar aquello que era la razón de ser del 1tOV1•1ento revoluclonarto. 1 

ante la poa1bll1dad del fracaso urden cmplou, coa el concurso de aru:pos 

pollclales, para •ultlpllcar la captura 1 llqu1dac16n <le loa qoeJ0101. 

Estos crUPOs especlal1z.adoa en la1 forau represivas. en deteralnadas 

clrcunstanc1as, eontrarrestarian cualquier 1:ovi•lento relv1nd1cauvo 1 

Podrian acabar con •111tantec val1os~s. 

En 1973 asesinaren al dirigente ferrocarrllero C"9unlua Odll6n 

\'ázquez, an Oaxaca; en enero tle 1975 a Hilar lo Moreno. m tos separo• de 

la pollda del Dlstrlto Fecletal,5 7 el encarcelulento de carloJ López 

Torres, asesor de s tndlcatos en la ctW&d de TMplco~ 

En cto1 tos •omentos dintnula la lntensldad de la repreu6n, pero se 

actJdla a la v101oocta para aantencr la fuerza astatal aediante el 

ap!asta•lcnto y la neeactón de derechos Pol1tlcos o a. la proloncaclón de 

conflictos (dir1C'1dos o no por los c011unl1ta1)t croando obuiculos: pata su 

pronta solución. 1ntentando false.ar loa hechos, ocultando la verdad 1 

proplciando un ublento de provocaclbn 1 reprel16n contra el Partido 

C.O.unlsta. 

Estas eran les for•as aá.s c09lznes de hostlcaalento a c01unlstas oo 

el •ovhlento obrero 1 JX>Utlco. no exactuonto porque loa cocunlstaa 

hayan estado presentes o dif icldo todos y cada uno de los 1ovlalentos -que 

no lo hizo- sino Por la tradición anticoaunlsta del 1lndical1s•o oftcial '1 

de los tob1ernos. que los han visto como el eneal~o a vencer. 

La re.acc16n dal Partido frente a éstos hechos fue de total condena, 

no obsunte su dlrecc16n cayó en el error de considerar que dentro del 

Estado existlan dos tendenc1as piolltlcaa. ?Ot un lado. consideraba que 



exlstia una tuerza que se inclinaba en utillzar aedldas combtnadaa de 

necociaci6n-represi6n, 1 por el otro, habla 16!0 dominio de eétodoa 

violentos. Pero la clase obrera no podrla nt ccxifiar nl r"1>etar la 

lecaUdad burrucs~ salvo que icnorua el verdadero papel del Estado 1 el 

carácter OOl'afioso de au da.ocracla, en pocas palabras, los prlnciplo1 

básicos de la lucha de clases. 

!.l .L..úHw: pranuAttcoa. 

A1 ~ JlD J.2¡ alndlcatoa. 

Oontro do las lineas generales de la táctica de lo. CC91mlltaa en ol 

aovtalcnto !lln<lkal. ce presentaba C090 una do 1a1 tllreu: eseocta181 la 

lucha por la d~aocracia l!ndlcal. 

t:no tte los functuentos en los que el Paf esio16 au prQCT•a 

stndtcalista. se roferia a ava~zar en le doaocracta sindical, MJ1iero. 

COClprendla que para alcanzarla ora preciso •P11ar lu re1v1ndlcactann 7 

loe:ros poli t1cos. eo110 la democracia en los crmilo1 1 la libertad de 

aflUación individual. SU táctica se fue desarrollando con cierta 

dlstinci6n, desde su XV Coni:roso, Junio do 1967 7, especlalaente. en su 

A'VI Congreso, octubre de 1973. en los cuales el Partido se ocupó de la 

relación que exlstia entre est11 d•andas. 

La democracia sindical, parte inseparable d-el debate del PCM, cataba 

basada en acabar con la lntr011la16n rubernamental en 101 1lndlcato1, 

de.andando establecer el pelno derecho a dtr lclue ucUante su ProPla 

acc16n interna. 
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La Polltlca slnd1c•l del ~ ante todo se centró en crltlcu la 

antide.ocracla y wanlpulac16n. Asl. aflr•aba en su >..'VI Concreso que "El 

probleea pr lnclpal para una renovac16n a fondo del •ovl•iento obrero es la 

lucha por la aut~.ia e lndeper.dencta respecto del coblerno. la •Pll tUd 

1 profundidad de obJetlvos exlce que se adopten for•as organizativas 

adecuadas a una s1tuac16n en que teda lucha independiente de los obreros 

se enfrenta a la represión de las Empresas, del EUado y de la caaarllla 

slndlca1"6 

Que los sindicatos crearan lD'I.& estructura y c-eneraran sus propias 

for•as de organlzaclón fueron dos proP6sltos do la llbertad sindical que 

se planteó. P1.. .. r ello. los cmunlstas se ptonunciaron por la existencia de 

sindicatos independientes, pues las rolactonea que ezistian con el 

aparato estatal era de subordinación, al •1s•o tiNPo se pronunciaron 

porque la part1cipac16n poli tlca de los trabajadores deberla aer 

voluntaria e lndlvldual: asi se oponian al control plraaidal en que se 

•antenia a los sindicatos 1 aflr•aban que " ••. no habrá caablos si las 

•asa!i 01ganlzadas no son capaces de conquistarlos, sl 1a1 acciones no son 

suflctentE.laente fuertes ca.o para l•poner un nuevo Upo de relacione& 

poi i t1cas"7 

Concebian a Jos sindicatos autónt111os de los partidos politlcos, no 

obstante, impulsaban y respetaban el plurallsmo poli tlco. sln necar el 

derecho a partlctpar en ellos a todas la• corrlente1 polit1ca1. Los 

CC9.unlstas que actuaron en las ortanlzaclones alndlcales apUcarian Ja 

t6ctica y los planteulentoa de su partido re1petando las decl1tone1 

•a1orttarla1 de los trab.!Jadores 1 asplr•ban a 1marlos a aus posiciones 

poli tlcas. 
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La libertad slndlcal recluada por el POI sicnificaba acabar con la 

artUaclón forzosa a los partidos, refor1ar la lP<islaclón para eJercer de 

1anera libre la 1ás uplia deeocrecla y h elección de sus dlrlcentes por 

voto directo 1 sec1eto, establecer la representac16n proporcional en todas 

las tnstar.clas sindicales. Alcanzar esa libertad indlc1ba, tUblén, la 

necesidad dt' hacPr de los sindicatos verdaderos 1nsuuaentos de lucha 

clashta y tener un peso Politlco real y poder partlc1par t"n las 

decistcnes 1ás. 11portantes de política económica y social del pais. 

La dpfensa do los derechos sindicales de clase y la lucha por su 

aapllaclón 01 lentaron la actividad y el prograaa que 11pulso el Pt..-.; tal 

dE"llanda de independencia sindical estuvo lndtsolubla.ente unida a otras, 

I~~ c•Jales stcnificaban abrir paso a la parttclpaclon de los trabajaJore1. 

La conqutst.1 de esas dl."alandas si&ntftcaba contribuir a la a:1pllact6n de 

l<t!. libítrtades políticas ante la pol1t1ca estatal. cuya acc16n subyugant{', 

ht:-:o coaprend~r la nf"Ct~stdad obrNa de hact>r frente a dreandas tales COio 

salario. vivienda y salud. 

Ante esto los co.unlstas proponían: a) respeto a les derochos 

constl tuctonalcs de huelga y sindicalizaclón: b)eli•lnar de la Ley Federal 

del Trab.:ijo todos los art1culos que legalizaran la intervención del 

gobierno en la vida interna de los stndtcatos yeontra el registro 

obligatorio de Jos sindicatos y dlrecclones: c)contra el arbltraJe 

forzoso: d) por el Ubre eJerclcio del derecho de expresión, •an1festac16n 

~- reunión~ e) conua loi despidos lnJustificados. 

P.ua tus comunistas la áC'ttOCli\cic1 sindical estaba lu:ada a la 

organtzaclón tnd(•pet)(tlente de las aasas. l.a iJefen:a cunsPCuentf\ P 
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iMaplazable de los intereses poli tlcos y sociales de la población requer ia 

do cambios profundos en las relaciones con el poder y con olfa¡ fuerzas 

politlcas. De Ul 1anera. la conquista de la de11oc1acia 1lndlcal y la 

libertad poli t1ca adqul r le ron tm aspecto decisivo a fln de relvlndlcar los 

derechos de los asalariados. 

El :-0"\'I J COn.greso, eifectuado del 9 al 1'4 de dlclcabre de 1975 aprobó 

1:1 tActica que hat:dan de seguir sus a11Hantes; la lucha por la libertad 

Poli tlca y la necesidad de la unidad de la izquierda fueron dos 

pl:inteaalentos de su táctica. El t:oelté central del POf expuso. quo una de 

las tareas seria la conquista de la Ubertad politice, ya que llll sector 

privado de ~us derechos Podr la !acil•ente ser soaetldo al rk1•en 

paternalista.8 

Abrirle paso a la libertad politice. na stgnHlcaba para ellos una 

etonuac1on de la represión sino ell1lnar de raiz el sustC'nto politico y 

juridlco dP.l presidoncialismo. A partir de su XVJl Congreso, los ca.unistes 

formularon la idea de una reno\'ac16n de la sociedad en su conjunto. partian 

do la idea de que la partictpaclón polittca de los trabajadores 101 

poT•itlría a11pl1ar su acc16n y convertirse en 1.ma clase lndCopendlente y 

h011ocenea. 

tL PCM 1ecla•aba una if'Ualdad complota Y un ré.gl•en politlco en el 

cual se reconocieran los derechos do 101 ciudadanos a intervenir en los 

asuntos del Estado, 

derechos electorales 

todos los par tldos poli tlcos dispusiesen do sus 

polillcos. so cancelaran las causales Judiciales 

motivadas ror la actividad poli ttca. Un componen ta de la lucha Por los 

dorochos palittcos era dewner esa persecuc16n, •ucho!; cOllunlstas se 

hal Jaban l•nc<trcolados o bajo proceso penaJ, dNBndaba una unlslla general 

poniendo fin a la represión para todos los prcso::i pol1t1cos. 
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La clase d091nante ha creado for•as especificas para la orcanizactc.t 

vertical de los obreros, coeo se aptmt6 anter 1or1ente, é1t1 se apoyaba en 

la lectslactón Y funclonuiento corporativo, debia 1u vtaltdad no sólo a 

1u influencia Politica. sino particular•ente al apo70 que recibe de la 

burgue1ia 0 El Partido CO.untsta Mexicano concibió a esta •anlfestaclon del 

slncUcalls.o c090 " .•• una estructura especifica de orl:'anhaclón vertical 

!•puesta a los oureros... un aedfo para impedir el ejercicio de los 

derochos de huelga, asocUclón, de contratación colectiva, no una far•• 

para defenderlos".9 

Los ca.1..-ilstas aexlcanos doscrlbleron. a partir de 1973. una cr1sl1 

palitlca quu conslstla en el des.gaste de la burocracia slndJcal co.o for•a 

de control y se cuactorlzaba porque sus fuerzu se doblUtaban al 

separarse conttneentes do laportancla de su organlzaclón y se veh 

Incapacitada para detener la elevación de las luchas concretas de los 

trabaJadores. 

Según los dirigentes del Partido, esta crisis 1e gener6 Poi el 

ascenso ·de la lucha obJera, por la incapacidad del récl•en polittco para 

11?001r el despllecue proletario y la i1poslbllldad. por 1antener bajo 

control coapleto a las organizaciones sobre las que ejerció un dc:.lnlo en 

el pasado. asi como el surcl1lento de numerosu acrupaclones 

tndopendtentes y el llpulso deeocrattzador en el 1eno de atcunos 

stndlcatos nacionales de lndustrla.lO 

Otro e1..-aento de esa crUis que vtsll.111braron los coeunhtas, fue el 

surgt1lento de diferentes enfoques en el seno del Estado sobre la aanera 

de enfrentar las aspiraciones del cublo sindical, aunque no se trataba de 

dtfArt-nctas de fondo. Ast. &lg'Uf\OS el01ento1 de la burocracia ruaron 
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cediendo terreno obl1cados por el avance de 101 trabajadores. 1 ante el 

pellero de perder pos1c1ones tuvieron que evitar enfrentulentos violentos 

con los partldar los que promovian la lucha dE.Wocritlca. Pero esta crisis 

no era tel. pues le burocracia sindical se encontraba todavia fuer te y 

controlaba a la aayoria de las orc:anlzaclones obreras. lanzaba ataques a 

las direcciones y sindicatos de11ocrátlcos. 

Pa1a el PCW, el sustento social do la burocracia sindical estaba 

compuesta por una base y una fuerza politlca importante. ostas se 

const1 tuían por une aasa de obreros y eapleados de la :11ils atrasada 

conctencia pol1t1ca y slncUcal. participando en las eapresas tnd.ustriales 

y de servicio~ y aprovechando ese atraso se eJorc1a sobro ellos una 

mfluencia. con baso ~n pre.esas, beneficios y presiones lntl.tdatorlas 

entrn estos obrttros. 

Las luchns da los atnero~1Enalflrgtco1, de los !errocar rlloros, de 

los obreros do la industrJa autmotr1z, de la textil, de Ja tndustrla del 

hule, telefonistas y electr le is tas fueron expres.lonos del grado de 

desconcierto que apareció en las filas de la burocracia T do la 

tncapactdad de ésta pcr sec:ulr aanteniendo 10Juz:ado1 a 101 trabajadores. 

En el coabate coeunlsta contra la burocracia sindical so le presentó 

la oportunidad de una actividad polltlca en las agrupaciones obreras. la 

denuncia de la presencia del control en los sindicatos, ccao expresión de 

la dlrocc16n antldea:ocrAtlca y corporativa, fue una de sus princlpale1 

araas en su labor sJndical. 

Durante 101 últiaoa diez años de su existencia, el POf. fue un recio 

1 consecuente coabatiento contra la antldmocracla sindical. Sus 

Concresos, del >.VI al XIX. Uuaron a ¡us filas a que, sin reserva. 

se aprestaran a vencer a esa íoraa de opresión. 
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El f.r.m.tB SJ.m1ca.1 lrx1nPmd t mte l'. J1l .DY.e..:. 

Dentro de Joa principios cccuntstas, se 1ubra1abe la coaJtcurM:16n 

de la unidad de acción con otru Cuerus doode fuera ?Oa1ble y, eua 

deberla re.&Jiz.arse con 111 1asas y no al •arren o por oocl•a de tos 

trabaJedores. 

Ese fue el cr Her lo que dculo el Pal, la elaborac16n de po11cJont>s 

que re1ponc:Ueran a las ex lgencias del aov1111onto slndleal 1 a la ca1:pleJa 

situae16n pol1Uca creada en ese tiempo. El C.C.lté Central propuso dar 

respuesta a e1to1 probl•a• ~entre ellos la unidad obrera-, óosar rollando 

una pol!Uca que oblll'ara a la reflex16n para deflnlr ~u :in't8 ~lJ 

actu1c16n. 

En e1e 1ent1do fue precho que Ja tacttca eoeunh 111 fut>n 

erutquec:lda '! de1plecara tnlclattvas unJtari:Js, estableciendo vincuJo:¡ c.:m 

dlveuas orrantzaclone1 y corrt1mtes atnc::Ucalos. olforzsndose en Juchar 

contra el 1eetarts10, tanto en sua fllu coao fuera do ellas. para Poder 

p.arttctper untflcadaaente y contribuir a la 1rrupc16n ea el panorua 

poliUco con su vtat6n 7 alternattvac propiu. 

En su declaración de pr tnciptos te concedió una 1•por tanela a Ja 

lucha por la unidad de los obreros. adquterlendo un sti:niflcado decisho. 

E1e 110m:en.to fue alentador para aoura.r 1u papel de pr09otor de 11 unJdad 

de acción con todos los tro?>aJadores. tndependlenta.ente do la central a 

la que pertenocteran, ell•lnando preJulclos de r.ru;>o y pon1crando su 

actlttll ante les dtverC911cla1 t&ct1cu. 

El POI destAc6 el l•?Ulso a Ja altern•Htva peraanento qu,, \Clutln11a 

Jas oxper lt~ctas y HP1 rectones del s tn'1Jc'I 1 u10, porr1u11 101 1 lr1C1Jcato1 
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entre lis amplio• 'f aeno1 cremhliltas podrian locrar ab fuerza y 

pol1bllldada1 da Incidir en la lucha polltlca. Ad•lrtl6 lo laportancla da 

la coordlnac16n. de 111 ecctone1, ello ezic16 de •Los comtmhtas y sua 

aUadoa aantener flr-.enta la lucha por organizar la untdad de occ16n y 

Por avanzar h.lcta for•as de unidad orr6nlca. adecuadas al aa.onto 

presente" .11 

Sostenían que la unidad de acc16n ae PC>dr ía establecer con at lnldad 

procrulttica en acclonea conJuntuonte concertados. ~r•ltlendo f!Sl.!!1bJecer 

acuerdos con las 11ás a11pl1&1 y diversas corrientes, Incluso con aquellas 

perteneciente• a dlreccionea 1lndlclle1 no lndoPendlentes ni de.ocrátlcas. 

A este re1pecto, se plante6 la tmld&d para croar un sólo aovl•lento 

nacional, en el que so incluyeran todos loa •atlcus: Movi•lento Slndtcal 

Revolucionarlo (llSR). Unidad Obrero Independiente (UOI). F1rnto Auténtico 

del Trabajo (FAT). Fronte Sindical lndop,j.,dlonte (FSI). para establocer 

una conAX16n directa ~ntre óstos y ovlfer unn JlS}X'rslón y acctont'!: 

esporádlcaa1 con.Jtmtando la elaborac16n de una estratecia que l1pulsara la 

tucha por le dmocracta sindical, 'I a.prendiendo "Stn tardanza Wla acción 

de larro plazo mfllada a crear condtclones para la tmldad dol 1ovt11ento 

sinc:Ucal sobre bases claslstas: una labor de convonctaienta en la baao de 

loa obreros, que vaya aislando a los promotores de la divlsión".12 

Eaa unidad propugnada 11pllcaba el respeto a todos los puntos do 

vista, nutriéndose de la diversidad de concepciones y onrlqueciendo oaa 

relacl6n1 stn e1c1u1r a nadie ni 1111 tor la par t1clpac1ón de otras fuerzas 

por el bocho do tener dlscropancta1. 

Orlontindo&o por la situación. el VII Pleno del C..ltó Control, du 

octubre de 1973, 11•6 a los partidos y orcanlzactonea deeocr6.tlca1 1 dB 

lzqulorda a concorttr ncctone1 ontre dlfttrPntO& problmaa dol 
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•ovhtento slndlcal.13 Esta tntc1at1'!r' p.:ut1darJa fue entendida coeo un 

signo de aadurez del Paf r sus cuactros dtricentea. Ya que sln Ja creacti>n 

de esa fuerza independiente con capacideU para representar una vendedora 

alternativa a1 slste1ia, la ttlaboraclón de cuatqultir proc:raaa o tilctlca de 

tranafor•aclón corri.a el pell.&'ro de quedarse sOlo coeo propaganda. 

El Pal requirió localizar a ouo1 contlnecntes proocupados en la 

unidad, pues la fuerza no sola.ente sP hallar la en los •arcos de Jas 

orcantzaclones independientes stno entro todos Jos autar lados. Y aJ 1 i 

donde se presentaran 1ovl1Juctone1 a favor de la lndepende.ncta. Esas 

fuerzas aparecieron on los llndtcatos naclonalea de lndustr 1a ~ sech11as 

!•Portantes de lea centrale1 oflctalea. 

Para Impulsar la poli ttca de unldad del Par Udo. tuvo par licula1 

taportancla el 11pulao a los •oV1•1on.tos por !a d~ocra t tzac!ón y Ja 

unidad ce.o el Qif Y el llRll, tos cuales tuvieron un ca1áeter de 

•ovlaientos unitarios dA usas Y promotorcsde la acción c<inJunta. Por 

cuanto se refiere a las fou1u de relación entre estos •ov.1•1entos y otras 

oreanlzaclones. la d·lrecclbn del partido proclsb Ja confJguracJón de 

aapl101 orcaniuos de coordlnaclón reclcmal y nacJonal, unidos sólo por el 

interés en actuar por la de11ocracJa. La dJrec:clbn de estas for•as do 

coordlnac16n debería basarse en el acuerdo poll tlco de Jos dirlcentes y 

las corrientes. 

E:l PCX llevó a cabo esa t6ctica a través del F'rente Slndlcal 

lndeperuUooto y señalo que esa agrupación podr ia generar una 1nf lucnclo on 

el stndlcaUsltO general. a condición de que se arlutlnaran 1·n un ou:nnluo 

coordinador, "qua aliente la solidar ldad Prolutarla 1 aclutine 11 toda& 111 

fuerzas que coabatoo el charris10., f'lScapen al conuot. .. ".14 

Ella ou:antzac16n con lnftuen<::lll coeuntlto'JI tuvo PoCO 61llo t111 1u 



penetración en la clase obrera y al que sus propios prOliotoros lo 

reconocian indicios de saetar lsao. No obstante. se trataba de una fuerza 

rolativuente estable T per•anente que fue alternativa viable para algunos 

nClcleo1 de trabajadores. El FSI reconocia ce.o es.,clal loerar la unidad 

del •oviaiento obrero independiente y vincular lo al •oviaiento ca•pestno, 

y declaró rolteradaaente su dlspoalclón. con pocos resultados en la 

Práctica, para colncldir con otras íuerzns. 

En el terreno urgantzatlvo propuso ln crcnrlOn dA consojos do 

U.brica y la lucha Por la s1nd1cal1zaclón dP. los trabajadores do la ciudad 

y el ca11po. Planteaba •anlfestaclone1 en defensa de la orcantzaclón 

aindlcal, au.onto salarial. para conaemorar el Prtaero de Mayo, pero nn 

realidad. dieron pecas pasos fines para auaontnr su tnfluencta y trabajar 

efectlvaaente con otraa fuerzas s1ndlcale1. 

El nactatento del FSI. en abr1l de 1971, •8.s que rcs.pondor a 1.1 

necesidad de integrar en un orcnn1Ho a alndlcatos Y cor r h•ntos 

tndepondlentos, acud16 C09o un frente do los coa.unl&tAI para darle una 

la)'Of proyección. O IUS planteaaiontos ante la 1nCOllPJonslón Y la 

1rresponsab111dad de los orcanU•os y células s1ndJcales por dotar al 

Partido Comunista de una cohesión polltlca que poco a poco so lba alllando 

do lo!> trabajadores. 

Esa incoaprens16n condujo al FSI a buscar en fuen.as dhtlntn a las 

que lo dieron origen, la garant1a da su exlstencta, raque la vlda dol 

Frente, en ocasiones fue carente de pro1ecct6n. Ante este hecho. la 

r.oa1116n Nacional S1ncHca1 dol Coll!t~ Centlal conoció la sltuacllin e 

lndependlente11ente de la exper tenc1a que obtuvo, el FSl nocoal tabfl 

actuallzer r afinar su linoa odoptada de1do su lntoerec16n. 



Para esto la Reunión Nacional de Responsables de los CO.ltC-s 

Regionales, en •a.ro de 1975. dispuso que era nccosar lo roforzar su equipo 

dirigente con ledldas organizatlvas pata aportarlo 1rcursos y actlvlstas. 

inclusive. destinando algunos cuadros profostonales quu se encargaran de 

eiulnar y establecer forl8s operativas para relacionarlo con otros 

acrupalentos. Aún con la rosuucturaclón de la flsonoaia del Frt•ntf' 

Slndlcal Jndepencliente no logró sus obJatlvos, no lleeó a cuapllr 

total•ente con las tareas que> lfl fueron ast&nlld<1s y en esas condiciones no 

tuvo 1uchas perspectl\·as. 

En visperas del XVIII Congreso. 2J~::H de maYo de 19i7. el Pt.1f 

dlscut16 la necesidad de la desapar 1c16n deJ FSJ; ya quo consJdoraba 

lnconvenlente seeutr aantenlondo su sl tuaclón. dado que las condlctonfls 

del 1ovl1lento obrero, y por tanto el trabajo slndlcal comunista <1 

realizar. estaban cublando dla a dia. 

En el transcurso de esos nños. ol POI dest41c6 por srtr un partlc1o 

popular, lo tntecraban por l~al tntPlectuaJes, eepJBado~. t:1t1:Pflsinos. 

obreros y estUd1antes, es posJble hablar de un avance considerable. pero 

era evtdente su e1casa influencia entre la cla10 obrera: sino.abargo, 1e 

propUso dlr tgl r sua for•as de lucha, de orcanizac16n y de al lanzas. 

En la vtgencle do la constl tuctón de un orr.anisao sindical unl tar to. 

et Partido abr16 la necesidad de darle contlnuJdad y peralltlencla al 

proceso unitario de todas aquellas or1:antzacione1 que de una u otra for•a 

ca..betleron el control sindical. sus ti turóndolo por un slndlcallsao 

lndependlente. 

Ante este proceao habrlan de reeltzar un cscluoclalento de ill 

concertación donde partlctparian, aunque no or.m PQC11s lln d!ft11nnda1 ceio 

tos principales dlrlrentes y organizaciones se nx:lcia •irilr hiele In 

unidad. Un l.'JNplo de 1•sto. fue ol caso do loe dJ r !!::'entes dl' Jn. T1•ndffllda 
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DeaocrAllca, las diferencies tActlcas en un principio los separaba. El POI 

consideraba a Rafael Galvin teór leo del naclona.Usao revolucionar lo y 

ligado a la poli ti ca gubernaaental. a la cual perteneció du1 ante auchos 

Años, pero cuando la corriente encabezada por Galv8.n !•pulsó la lucha por 

la democracia sindical en el SUTERW, el POf estl•ó su cublo radical 'f su 

alianza se hizo más flr•e• incluso uniéndose en otros cupos. en efecto a 

éstas cuestiones de esclarec1•1ento se enfrentó. 

Los cosunistas proyectaron su actividad hacia la l'dl!lcaclón do una 

central sindical independiente, estructurada naclonalaeate. pero para 

avivar esa opción era necesario desplegar la unidad y coordlnaclón 

total. La oportunidad exacta para agruparse fueron las acciones sol1daria1 

con la m. que culsinaron con la 1an1fesuct6n del tS de 1ayo de 1975. Los 

resultados de esas Jornadas demostraron la Justeza de la un1f1cac1ón de 

esas fuerzas democráticas. de esta cesu surr:ló la lniclatlva de crear la 

unidad de ecc16n, constituyéndose 

Popular {FNAP). 

el Frente Saclon1l de Acción 

Integrado con aás de 200 orcantzaclones obrera1 r populares, el FMAP 

adquirió carácter nacional. nac16ante la falte de coordln:aclón de la1 

luchas, la necesidad de contar con un 01ganlsao para todas las fuerzas 

de•ocráticas. Su propósito fue coordinar e iapulsar las 1n1c1atlvaa del 

aovlalento sindical 1ndopend.1ente, esta experiencia fue notable en la 

unidad de acción y on el enfoque de cue1Uone1 Procrulltlc.u 1Mod1atas. 

Deaostr6 que on un afán un1!1cador podrian coe1lstlr las tendonctas 

sindicales y poli tices dejando de lado la actuación aisl&da. 

Para el PCW, la croaclón del f"NAP se revelaba como Wl instrumento de 

diversas corrientes sindicales y significaba un paso en la unidad que 

pocas veces se habia loerado, le prestó todo su APoYº• viendo en ól una 



foraa 1orla de unlbn y lo despelgO para asegurar la integración de ese 

csfuerzo.15 

Al lntecratse ese frente se elabOraba un aapllo proc:raaa en el que 

cont<'mplaban. lo •lsao el Pa1 lldo otras organizac1onPs, el 

acrecentulento del aovhlento obrero y se adqurtria el C011pJ011lso de 

actuat unltarlaaente en el lapulso do acciones palitlcas planto.actas por 

bastante tleepa. 

5) lmU:tol !lll!I lm>JJIJJlli¡J¡ lo efecll y 1 dod ll!!l IU.QC'.I..W. 

a) A.l.tloalJllU¡¡ !Jll~ Al ll<ll'l.a1llnl. lill<UJ;al • 

flasAndose en estos puntos progruátlcos, ol PCW aspiraba a consoculr 

el consenso aayorlterto, partlculnr1ente en el aovlaiento obrero hacia el 

caablo revolucionarlo. Pero en la précllca, al 1"1al que la •a1oria de loa 

&:rupas de la tzqulerda. su hallaba alejado de los clrculos de los 

trabajadores y de las luchas que llDCaban a ampronder, PoC•• ruerun on las 

que Influyó y rost r tngulda fue au preocupación por vincular su procrua con 

la proble.áttca sindical. 

El p1obleaa de las relaciones on tro al PCW y la clase obrera no ss 

planteaba en los 1lsaos t011lnos on los que se defln16 en la década 

anterior. Una de sus tareas elaboradas por el XV1 Con.creso se llevaba a 

efecto, asumir su papel en la superación par rebasar en la práctica 

aquellos t.podl•cntos que oolorpoc1an su lncorporac1bn a lo clase obrera. 

Sln 01bargo. las dlflcul tedes se suci ta ron ante la poca &dhes16n a sus 

plantea.lentos. los cuales necesitaba 1eJorar en corto tif"llpo y se propuso 

de aanere uriente buscar la solución. 



Su proe:raaa. r~uena p1ofundtzar sobre el slstt>lla de reculaclón dt.\l 

control sindical y lo que lo 1apulsaba: por otra parto, hacia rnfetoocla ,, 

la unldad sin E>q>licar los probll1BS du la hl'lgeaon!a de la tu1ocr.1c1n 

sindical Y sin referirse a la naturaleza de las altanz.as. 

El aovl11ento obrero de-notaba condiciones favnrablos V:\lft que> 1.1 

izquierda conquistara pos1clones 11portantes; el POI no pudo dcsplf~arso lu 

su!lclcnte en el ascenso dí"•ocrático y s~ l•puso, a raso sln darst• CUl'nt.1. 

autol11ltaclones que Ir. lmpldtoron incidir on fil. Ante la pos1b1l1dad dt• 

expandir su lnfluancla. no acr~entó la creo.tlvldad rn su ptc'f!:IUa y 

dlscur so, aún •ás, no t enovu los cr l tcr tos, aétodos y for•as poli t lcas y 

on:an1zat1vas, actu&ba en el 1ovhlento slndlcal sln doshN:hAr totala.cnt1· 

la 1ne1c1a. el rutlnarls•o y la de-ldez de sus filas. 

Evldonto.e:nte. noccsltaba Untt iltclon que captara l3s \f•nd('nctas dul 

lindlcallsmo. que dheñara la nctuac16n l'TI todas y cada una da las 

ouranl1.ac1onos donde ruora poslbl€'. ut111zando. un muchos crisos, t>l 

p1ocedl•l~nto adecu:ido. Pero no fue capa:l. do aprovN:har l.•s 11>.pt•r tetic1~s .,, 

nutrirse de ellas. ello condujo al Partido a un 1ezngo flcrite o lu poco 

atractivo de su trabajo sindical. so fu~ elslnndo ill d1rletr su 

construccl6n donde no nabin expresión alguna del Partido, ftna11znndo C'll 

fracasos los intentos que voluntarlstallcnte efectuaba y fue •lnMdo sus 

estuori.01 al no fortaleccrsu donde actuaban sus •1lltantes. 

Los pocos efectos que regtstr6 su proerua slndlcal, so duscar.ta1on. 

tU1'1eron qU(' sobTC'PQnerso a •uchu ll•ltanto• y rncealn1us~ a una 

convergenc1a en la COllPT<'nstón p1og1a.át1ca por h lotel1dad del pa1ttdo. 

lndudableeente rcnl\ó ln lnsuftclt>ncla por llcoue P<Hl&nMtftlonh! a los 

bases trabnJadoras, la falta do for1ar"lbn do nutwos cuad1os y 1u 



incapacidad Pot dirigir •ovlalentos espontáneos fueron o.lgunas de las 

causes que puOOen explicar ese relraso politlco. 

Su labor sindical careció do una PoliliC"ll y una t:stratl'¡;-ia cc11ún 

para no actuar separada y aisladamente, ya que el panldo di~ la clase 

obrera se concebía. no par las luchas aisladas quC' encnbezara. sino por su 

capacidad deaostrada al dirigir a toda la chse obrera. Era rm osa 

clrcunsuncla en que el PCM se abr ia paso on su ldea tr lunhl lsta y 

sectaria, la cual conststío en considerarse ol PoS~or del aoJor prog1aiaa 

y en deteratnadas ocasiones hablaba a na11b1e de la clase obrera. Esto 

conduc1a ol probleaa de la vanauardla, porque se plantoAba COllO el 

probl011a do la dirección del aovlalento obrero y do •asas. por parte dol 

partido coaunlsta y do las fuerzas 11as ccircanns a f>l, El PCW no podia ser 

la vanguardia" •.. porquo pata serlo no bastaba qu~ so proclac.ara como tal. 

ya que el papel de vanguatdla se conquiSu. se desea.peña ... "16 r el PC\I 

no ea taba a la cabeza de las aes as. 

Tal sltunción lo conduJo al error politico y t3Ct1co de constdc1ar 

que lo dicho y hecho Por él deb~a ser aceptado por todos. Esta voslción 

sectaria fue una de las cuestiones funduentales que estorbaban el trabajo 

de los coa:unlstas. Las concepciones y actitudes sectarios no soloiente 

frenaron la extensión de su lnfluencla, sino rOO:ujuron notable.ente el 

grado de ontanlzec16n en las fuerzos rm que actuaba, en todos los casos los 

retrasos sufridos eran atrlbUldos a su pol\tlca sectaria. 

Pero el hocho de que el Partido no dirlctern slndLciltos no 

slgnlHcaba que no tuvteta pieacncla entre los ttob4Jodo1AS, aunq,ul'I 

taapoco se uauba de ser lnfluynnte por el solo hocho de oblenor su 

reft'lltto eloctor111. So trataba de ser ol part1do '=Uros nhlNho!i y 

procrua expresara el desarrollo y conc1Ancta dRl prolPllHLado. 
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En sus docuaentos se 1anifcstaba por dlr lgl r y foraular accione& 

conjuntas de las fuerzas slnd1call'ls y exa11nar sus problC"9as. ~'ero un la 

práctica pr1v1leció su afán de hegeeonia s1n fmConLrar respuesta .1!guna 

por su poca influencia Y au.ento del caracuu sectario entre ol 

sindical hao. 

En breve !uo rebasado por tas a.cc1cmes sindicales. hactc>ndosr 

responsable do su tardia poraenencla y en su tard,,nza por perfllarsC' como 

una opción en la transformac16n del aovl111f'nto obrero. F'lnalac>nto !;O dlo 

cuenta de sus errores y coaenzó e señalarlos ab1cru1enrn. toao medidas 

contra aquello quo entorpecla y lo !apecha el 1..:u11pU11ento dí' sus puntos 

progruáticos. se colocaba en una via d1st1ntst " ... para organ1zar una 

batida nacional contra el sectar1sao"l7. y crrndlcar su con!uston sobro 

el probleaa práctico e Ideológico do d1rlrr1r .1 la c:la:.o ()brura. 

Para avanzar en su desenvolvlalento ca11blar ia los métodos 

artesanales de trabajo quo toda'v1a prod011lnaban en f.l. !,o fuo prt."'-=lso 

romper el local1sao •anlfestado en no proyectarse nactonalaunte, al alsao 

tiea.pa. se convirtió en ob11cac16n estebleccr tnstancins donde so 

discutiese y elaborase su politica en raaas cspN:lflcas do la. RCUvldad 

politlca. De haber resuelto esa proble11illlca seguro habna ccnulbtHdo 

alrosaaente a su desarrollo y tal renovación debió tenor coao PJo 1.1 

partlc1pact6n de todos los ailitnntes. 

El Partido pretendió encabezar la d1recc16n del aovlalento. a posar 

de eso. su política do allanza1 se aplicó con defectos y en alt..'1lnu~ casos 

ni se empleó. Sus 1ecHos propa.¡:endlstlcos no se 1n1truaPntaron v 1•n 

ocasiones no aedl6 el trabajo du nctuc16n. lo que ocasionó errores. sobrn 

tocio tactlcos. '!! Junto a todo •_•sto. lo:. coattc>s dtt dllt.'t'Clon 1>0 :;u1 
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dlst1ntos niveles y las célulu obreras no profundizaron on la tactica. ni 

realizaron una confrontación Slstmi.tlca de su e:r:per 1enc11 con la 

realidad. 

Lo• ccatm.11ta1 nunca estuvieron exentos de re1pcnaabllldad en el 

fracaso de la wtldad con la1 d11t1nt1111 fuerzas interuad11, si bien, 

hablan hecho intentos Por deshacerse del saetar luo, aantenian todnvla 

ros.ablos. Este r otros proble11as dcundaban evaluar una actitud dlíert-ntP 

r se hizo necesario llevar a cabo reuniones da mllltantes que acrnabclll en 

los organismos obreros par.1 lntercambiai exper 1enc1as. 

Resultado de esas d1Clcul tades. su par tlctpac16n no sólo fue 

reducida, 1n11stencta pertinaz, en proporción al nu11erc de huelgas 

producidas, stno que ademu la aayoria de los slndlcatos 1r.dustr la les do 

aayor concentrac16n ob1era r poso poli.tlC'O. l•stuv1or~1n Jistantcs de Ja 

esrera 1dool6clca del POf. Se precisó lu desapar tclbn de Pucnas personales 

y acudir a aacan1nos do ar tlculac16n Hs ágUes y ca11ftc:"ldos. que 

Poslb111taran la 1ncorporact6n de los cuad1os sindtcalos en arras 

dtverslftcadu. 

En el quehacer Polltico del PCM. se vio obltcado a superar sus 

lla1tactones: no contar con una aaplla a111tanc1a obrera. la estrechez 

orgánica que Ua1t6 la relac16n base-dtrecclón y remontar las carencias en 

la f'oraac16n polí tlco-te6r tco de sus •111 tan tes en cenera!. 

b) prtnctpole• prencgpoclooe• ~ sial 

faU1llll c-1a1I lllll1.k&IQ. 

Al tle.:po que avanzaba la cr 1'1s económica 'I au repercualón en el 

sht .. a polltlco. el POI habla ldent!Ucedo la crlsl1 politlca r afluabo 

que se e1tab1 ecudtzando par el cuestlonutento da dhtlnto1 Gectoroa a 11 
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establlldad pollt1ca dando lnlclo a dificultades politlcas. 

En su XVII COncreso el Partido apuntaba que "La actual es una crisis 

de los 1ét1x1os de dlrecclón poli ttca .•• El s1steaa electoral, la heg011on1a 

del PRI Y los lnstruaentos de control sobre las mases auesuan profundo 

deterloro".18 A partir de ese 11omonto, los rasgos clis carecteristlcos de 

su actuación fue la promoción de una lnlclatlva p.ua abrir paso a las 

fuerzas de11ocrát1cas interesadas en Pert1clpar en la cupaña olectornl do 

1976, tal era su prtnclpal obJetlvo: la lucha por sus dorect;os 

electorales. 

En Clste contexto presentó un docu.ento en favor de una rcfo11a 

pulitlca y rosolvló actuar en las olecciones con candidatos coauntstas. l.i 

cual estarla permeada por el ascenso de las luchas obrorns. y anto un 

brusco abatimiento do la eficacia de les instruml!ntos df' contrul.19 Ya 

que sobre la base de la conqui:;;ta de su registro eloctoral. 01 Partido 

conquistarla el d.errcho a actuar llbremonto. a Ja publlcacton y 

circulación do su: prensa y propaganda stn rostr !.cc1on alguna. tf'ner acceso 

a los •edlos de difusión. en fin. ol eleaento principal eran sus derechos 

pol1t1co-electorales. ocup.lndose después de las tareas de influencia, 

de11ocratlzac16n "I unidad sindical. 

Do esta for11a, en 1975 postulaba a Valentin caapa coco candidato 

independiente. realizando una caapaña nacional recorriendo prácticaaento 

todo el pais. La lucha cOllunista pretendía conducl r so por cauces 

constltuclonalos y una ap11cacl6n complota de las leyes. lucho por 

aodlflcar los lnstruaentos lecal~s que aantenian un smuthlcnto contra ol 

aovlatento independiente. 

El rartldo Comunista centraba sus esfuerzo1 on dos pr~upactono1 

íunda11entalos: locrar su registro ulectotal aoctlanto ta aodl!1c11ct6n fh' la 
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leclslacl6o electoral y la peUc16n de libertad para 101 preso& polit1cos. 

Estas estaban relacionadas coo una verdadera refor•a polltlca, en la cual 

se estarla constculendo la upl1acl6n del réciaen deeocr6.tlco y rarant1u 

de orcan1zac16n pol1Uca 1od&pendlente: a11a11ao la retor•• pol1Uca 

l•?edlrla a larro plazo la 1oluc16n represiva para con 101 ccnfllcto1 

soclalea. La actlvld.ad. del POI se deflnia por la refor•a poUtlco-Juridlca 

con el objetivo de hacer vl¡entes las libertades y derecho& da.ocrátlcos.. 

a diferencia del •ovlale.nto obrero el cual se orientaba a la conqu1sll por 

dmandaa soclale& r económicas. ca.o aedto de defensa contra los afectos 

de la crisis econf9.lca y de la polittca eatatal. 

Otra de las principales del1borac1ones de tos coeunlstu conslstia 

en el problema del crecl•lento ortánlco, se planteaba W\ crect1looto que 

viera la 1a,:n1tDd de la ureas, analizando la 11tuac16n pollt1ca, el 

deaarrollo del •ovla1ento lindtcal y PoPtllar ante la eEP&Ctatlva de su 

reclstro electoral. El Collité Central en su Vtt Pleno do octubre de 1976, 

deter•inaba que la aceptación obtenida en la caapaña Ploctoral de ese año. 

era la oportunidad de "enriquecer nueatra eatructura orcantzath'a y, al 

•iHO Ua.po, estar preparados para captar a las decenas de 11le1 de 

sl•P4t1z.ante1 que se •anlfestaron en nuestro favor"'.20 

Se encaalnó a desarrollar un crecl•iento mmér leo, pretendiendo 

consolidar a tos nuevos •1Mbros a partir de una educación polltlca 1 

elevando su erado de conctencta con b.ue en au lucha lecal. sin 

preocuparse por establecer un contacto con toa trabaJadorc:s en su 

orcanluc16n o lucha ea?rondlda. 

La actividad. electoral produjo en el Partido h ten116a de toda& 1u1 

capacldad.e1 y exlcló de sus •111tant81 un trabaJo poUtlco desusado· El 

fenómeno do la concurrencia de trabaJadores y el acrecent•lento polltlco 
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a sectores sociales opositores al Estado, T \m crectaientc de a!illadoa. 

cre6 la ezpectatlva de un reforzutento de la presencia pali. Uca del PCW a 

nivel nacional: esto sin e.bargo, no se tradUJo en un dtvldendo Politice 

constante. que le confiriera el rango de un partido nacional 

representativo de obreros, la a111tane1a 7 ret:onancta alcanuda Por la 

cupaña electoral pronto co.enz6 a desdibuJarae. Se olvld6 báslcaaente de 

atraer a tos obreros a sus !!las, cuant1tat1vaaente se nutrió de sectores 

cedios descontentos que. a parttr de lo electoral, nni!estaba.n su 

desacuerdo con la poHUca del i:Oblerno e l•PUlsó una Cupaña PUbltca de 

Reclutuiento llcada a la lucha por una refor1a a Ja ley ttle<:toraJ. 

El POf teola el pleca derecho de extetr su rect::tro leca!, co.o 

orran1zac16n independiente, bata habla &ido la desanda centra.!. aunque no 

steapre se d1atlncu16 con claridad y .. ha e.r1st1do en vartas ocastonas una 

con!ul16n entre los obJet!vo1 de los aov1a1entos '1 101 eapeciftco:1 

planteados Po• el PCl('.21 

El .PClf no •antuvo una linea de contlnutdad do1ttnada a ausentar la 

intlcoocta coinmhta entre loa uabaJadore1. El resultedo Po•Utvo fuo 

habar de1plecado una actividad pol1Uca. ausente t\uta entoncea. en ol 

estilo cOllunista. ad 11sao so consll'U16 reducir la sstanizacJ6n da los 

comunistas al actuar dentro de los cauce& le;ales, y lo ah !•portante fue 

su roconoc111ento t6c1to, por parte dol E.sudo, ce.o una fuerza actuante 

en la pollUca nac1ona1. a!n que ello s1.(n1!1cara convertirse en una 

representac16n y una tuerza que no puctlera sor soslayada en la correlac16n 

de (UOIUI• 
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La si tuac16n del POI denotó problemas de organización obataculizando 

su expans16n. alcanzó adelantos s1~1f1cat1vos en au poUtlca arenera! y 

avanz6 en su vida interna, atmque no se confora6 en el partido coheilonado 

que real•ente pudiera garantizar la partlcipac16n de todos los allltantes 

en la conflgurac16n de su linea polltlca y en la pr8.ctica cotidiana. 

En 1973, el POI vivió un proceso de reor¡:anlzac10n de sus cOlulas; 

ae detuvo el decrecimiento y sus c011ltes reclonate1 y estatal~s se 

reactivaron. El problema fue fundaaentalaento poJ1t1co. se 1nsht16 f'O 

adecuar las foraas or~an1zet1vaa partldar las paro dar pos1b1!1dades a 

todos los 1ll1tante1 y organlaaoa a participar en la elaboración de Ja 

línea a seguir. En todos los aspectos lntorno1: lnfor1acl6n constante y 

expedita entro dirección y ba1e. el debate per1anente en sus fllns, la 

revocsb111dad de sus dirigentes cuando Slt considerase que no estaban 

cumpliendo con sus tareas, el hAbito de la crtt1ca y la autoc11tlca en 

todos los niveles ce>110 método para detectar errores y dlfercnchs. 

Lo pr111ordial ora af1anzar en t'!l plano pol1t1co·organizat1vo los 

avances obtenidos. do tal suerte. corrieron el rlesro y no estuvieron a su 

11áx11a capacidad pare encauzar ese proceao. Sl bien el PCW avanzó en las 

foraas parciales de discusión, no obstante, porsislleron algunos defectos 

que ya se habian localizado: "l)lo. conversión de los puntos de vista en 

posiciones irreductibles. lo que st1mlflcó que no se e.rpusleran a dobate 

sino a una a.ceptact6n tácita: 2)el descuido on la apllcac16n de loa 

prtnclplos 1etodológlcos Mstcos del 1arx1smo para abordar 101 distintos 

problemas".22 

La politice orcanlzauva no adqutrt6 la srJficlonttt coherancln, nl 
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fue expuesta con claridad al conJunto del Partido. sin que esto fuese un 

11pedt1ento estuvo presente lma or tentación. como la lucha hacu el 

creci11ento y que la actlv1dad. sindical se encutnara a ta labor de 

afiliación. Esa extenuación de la Pol1Uca orcantzattva se detectó. en 

sept!eabre de 1974 con la reallzac16n de la Socunda Conferencia Nacional 

de Orrantzact6n. sin etibarro. la diacuslón por sU?Orar P.sa def1c1onc1a 

tuvieron resul tactos insatlsfactor los. 

Hubo una contrariedad entre el creciente peso social que c011onzaba a 

tener ol PCW: y sus situación orrantzatlva.23 La conferencia resolv16 la 

creac16n de organizaciones del Par Udo en las pr tncipales zona& 

lnduurtales. que deberian ser coordinadas por un órrano 1ntenoo10. 

En la corrolaclón entre los problemas de orranizaclbn y de 

construcct6n. hasta el XVII con.creso, observuos que el nivol de 

coaproalso atl!tante dejó aueho que desear r el papo! do las células. c090 

orcan!uo de dlrecc16n concreta en cada fibr1ca y centro de trabajo fue 

de.astado trB.cU. En el ctmpllalento de los planos dependió en i:'ran 

cedtda. del aoJorulento del traba.Jo de direcc16n de los Collltés 

Regionales 7, auy parttcuhr. de la fortaleza del papel de dirección del 

Coaité Central. 

Esos planes no se elaboraron con la contr1buclon de todos 101 

respcnsables de los diversos frentes y, consecuente.ente. no se •an1fett6 

el sisao nivel de !oraactbn. Las fallas que acarrea1on las instancias de 

dirección trajeron constco aanifeataclones necatlvu. tales c0110: la 

taprovuac16n. el e1Pontanolsao, la desproporc16n en el trabajo partldarlo 

'/ otru. 

Colla una de lu 1Cspon1sbll1dado1 del C:0.1té Central. la orlontoc16n 

de su labor dirtcente hacll Ja1 zonas obroras, Je lapuso la noco1ldad de 
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dedicar ••• atención a los proble.as concretos de su desarrollo ., a 

establecer planes especif1co1. que !or•ularan y resolvlaran probleeas de 

táctica general y ror•as r estilos de trabajo. constituyendo un equipo de 

profesionales dedicándose de Uem:po CC9:pleto a la direccl6n poli t1ca. 

Para contar con una solldez ori:ánlca y poli tlca o influir entre 101 

asalariados. el POI necesitó reforzar su acción obrera y, por ende, sus 

fllu. Era 1nd11pen1abla que 101 C091tés le asl.lnaran una categórica 

laportancla al trabajo sindical, establecer contacto con los proble11as de 

los trabajadores¡ esta tarea le corresPQnd16 a la C:C.ts16n Nacional 

Sindical. cOlio núcleo reculador de la actitud slncUcal del Paf, 

Se conslder6 dentro de les co..lsiones cmo básica y fundaaental. Y 

se le enc09end6 trabajar para qÜe en la acción se apllcara la linea 

COll.unlsta a la luz de los acontocl•lentos obreros, auxiliara a 1os coe1tés 

recicnales en &U actividad politico sindical; coordinar. orientar Y 

diricir las actividades sindicales de las cldulas a base do respon1Bblos 

politlcos, trazar un réelaen para atender a los ingresos ooreroa Y 

vincularlos a un organluo de base. asi •is•o reunirse perilxHcaaente la 

dlrecc16n dol Partido y la Cm.l116n Nacional con los sind1caUstu Y 

cuadros obreros para 1ntercaab1ar eXJ)ertenclas y precisar nuevas tareas. 

La estructura de la Col.1s16n Nacional se articuló de aanera tal, que 

hubiera un nexo entre 101 1e1ponaable1 ilndlcale1 de 101 1ecc1onale1. el 

responsable slr.dlcal del coaltó re¡lonal y uho• con la Coolslón Nacional. 

La cc.1116n Secctonal Cuo la encarcada de coordinar y dar dlre<:tJ lees a 

las células y la Colils16n Rerlonal. a su voz, l•pul16 al con.Junto do loa 
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secclonales hacta el trabaJo atendiendo r dando ortanuctones en relación 

a los conflictos, Wislcaacnte donde se r.nconuaban orcanlsaos del 

Partido. 

En consecuencia advert1ao1 un trabaJo aás o eenos eficaz, el 

funclonuiento de un~ comts16n no se •lde por el número de la• personaa 

que la componen. ni por su n09bre. tupoco por las reuniones que realiza, 

sino por la oportunidad Y eficacia con que las cEtlulas sindicales reciben 

la orientación ?OUtlca, un ortants10 que pe111ta 1aro1 agllldad en la 

elaborac16n 1 apUcactón de 1u labor. 

Laa sub-ca.lslones que intervinieron en la eo.u16n Sindtcal 

fueron: la del sector ferrocar r U ero Y ainero-•etalúretco, encabezada por 

Valentin Caapa; del trabnJo •achterlal y do la tnduatrla automotriz, 

dirll'ida por Jesüa Sosa castro; Othbn Salazar R., 10 encucó del FSI r de 

la unidad de acción con otros alndtcatos y 10Yl1tento1: por su parta. 

Ntcol41 Olivos CueUar se encerró del trabaJo slndlcal unhMsltarto. 

Atrun•• •edidaa orc-anizauv11 y poUUcas que -•ecún la eo.Jstórr 

hubieran peraittdo un •eJor ctmplialento de su trabaJo fueron: 

estructurar 11• aub-c~hlones con base a toa d1at1nto1 frentaa 

creeiale1; elaborar un Procrua T un plan de1t1nados bástcaacnte al lcw:ro 

de inlluencia polltica en el seno de la clase obrera industrial, actuar 

con aUdacia y rospooaabUidad, ti.car que ceda rectonal, cc.ls16n o 

respanuble de ese trabaJo pusieran en práctica las 1ntc1at1Yu 

pertlnentAs adoptando •ad.idas para eliminar el buroc:ratlno. 

Hacer que el Coil1té Central conrtrtera la '1sn,H1cac1ón que tenia 

realmente el trabaJo sindical. apo1&ndolo uplluonte para su dese.peño e 

Intentar una coordinación fundallental del trlbaJo cotldlono. eran 101 

ela.entoa polittcos necesario• pera foraular una e1trauct. .1decuaS• a 
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los requer1•1entos de crecialento r desarrollo coeo partido obrero. Por 

esa razón la Com.istón Nacional ShxUcal consideró de vt tal tapor tanela 

slstmatizar las reuniones nacionales sobre el estado orcéntco r poli tlco 

de la ctaae obrera r el aás cospleto conoclalento de sus problOllas 

1ed.lato1 e in.mediatos. 1guahente intentó preocuparse porque el gruoso de 

los s1nd1cal1stas del Partido conoc1oran y estUdJaran a fondo la poli tica 

sindical del PQ&, en ese sentido, se 1nllst16 en discutir y asl11lar la 

linea slnclical contenida en las resoluciones do la Conferencia NJ.clonal 

Sindical de 1978. 

Estructuralaente Ia CO..tslón NAclonal Sindical se oreantzO de ta 

11rutente 1anera: 

t) Un responsable general 

2) Un encarr&do de la atención de loa coet tés rectonales 
(funclonutento de las comitatones, atención a loa pro

bl .. as 1lnd1cale1) 

J) Un encarcado de 101 orran.1&•01 s1nd1ca.lt:Js nactonale1 

(F'SI, 1Ub·co.11tone1 para el trabajo en las raaas s!n 

dlcales nac1onale1: !errocar rile ros, electr ict stu, 

petroleros. sindica toa nactonalaa. etc.) 

4) Un encarcado de la atenet6n a 101 con!l1ctos 

5) Un re1pon1able del despacho de asesoria slndlcal .24 

Loe cc.ltés rer1onales era 6r1:ano1 de dlreccl6n Politlca rarlonal. 

a través de él se reculaba y entrelaUba la actlvldad do tos COlll tés 

1ecctonale1 1 las células i a cada comité reslonal su le alienaba su 

Jurladlcc16n aplicando la linea cenera! del partido 1 e1t1blec:lcndo 
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fonas de expresión sobre las condiciones concretas. i.,os t..om1tt'.'s 

regionales se apreciaban co.o núcleo clave para la construccton del 

partido, de ellos dependía que cobrara realldad política m cada rPi?tón. 

El coa1té regional recurriría a tOdos los recursos de la llllitancla 

prop0rc1onando ln1clat1vas r aaterla de trabaJo a los ora:anU11os e 

instancias que actuaban bajo su direcctOn. cuidando de la teguJar 1dad: de 

su func1onaa1ento. Y velaba POI la secur1dad de sus cuadros. adopta.ndo 

!onas adecuadas de ! 1 abaJo. 

Se concebia coao \'inculo de la ~cc1ón cc.unlsta de un.A tl•r.ton a 

otra. proporcionando t.ma actitud sol1daria entre si a1· part!~o .. n s:.z 

conJunto. La unld<ld. politica de la dlrecclon do los coeunUtas Jd)end1a. 

en buena a.edlda. del enlace fluido entre et Comité Central y los Coattes 

Regionales. se trataba de tm enlace que situara a Jos ret:1ooalt.•S coso 

orcanlnos prlnclpales do apllcaclón de la politlca general. 

Dentro do las caracterist1cas·esonc1nles de su trabaJo :i!J hallab.:i 

la obl1cac1ón de Planlflcar e>J trabajo; lo •lsmo en eJ caso de Jos 

or~anluos de base como de los secclonaJca con obJet h·os def lntdos de 

construcc16n del Partido. 

En su estructura se conte-splaba una c011lstón stndtcal cuyo ot>Jt>t tvo 

era Jncrementar la presC'ncta partidista en la clase obrera, y era 

neceser 10 que los coa! tés regionales resal taran "La Jabor sl ncu cal dentro 

de sus planes de trabajo y que le den la debida l•POrtancta a la 

coaunlcaclón personal eser 1 ta sobre problc.as sln<Hcali's''25 

11pulsarian la dlse1.1slón. a efecto ae recoeer las e:iu:x•r tenctas que 

Per11ltlera crnar condlclones pare un uyor exlto s1ndlcal. pond.11an una 

atención especial a las zonas lndustr tales f lJando lU obJetlvo h.1cl:1 tas 
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empresas. as1 C090 células a or~anlzar, astgnac16n de •llltantes y 

reforzaalento del trabajo sindical y eats\Cn de propaganda dlr 1g:1da a los 

obreros. 

En alcunos casos el avance de los coet tés regionales fue notable. 

de aanera destacada los que se u131caron en centres laportantes do 

concentración obrera. La sltuaclón de al'1Jno de ellos se caracterlz6 ;>01 

p1ogresos decisivos: coco la for1aclon y aeJ01a1tento del núcleo 

dlrl&ante Y su preocupaclOn po1 deseapeñar eflcazaonte W\ tubaJo con las 

18581· 

Un eJeeplo do esto fue el avance c>n su estructura del t:o.lté 

Regional del Valle de México. confora6 coe1té1 secclonales y coahiones 

orc:an1?.adoras en la zona 1etropoUtana. alcanzando h edatenc1a de JG 

c6luta1: 15 situadas en el secclonal sela. siete en el sKclonal uno. 

cinco en el dos. cinco en el tres. cuatro en el secclonal cuatro. ctnco 

en el Pol1técn1co y el resto d1apers.s.s on dUerentcs centros de trabajo. 

Otroa cce1té1 que resaltaron fueron Puebla. Jalisco y Nuevo Le6n. Para 

1975 los datos sxUtontea 1ncHcabanla exhtoncla de 20 ~ttéli Roclonales 

actuando en 25 estados de la rep(¡bllca.%6 

~C!a116~ 

Estos orcanlsaos lntenedlos fot•ado• par a eJercer la dl recclbn 1 

la labor pcUt\ca de la cólula1 en sltuaclone1 aá1 corunturalos y 

especificas. constl tlJYendo una lnatanc1a de relaclbn entre Os tas y las 

de.ás instancias de dlrecciOn, de tal for•a. la funclé>n que desa.peña1on 

fue h descentrallzaclbn de la dlrec:c16n re&lone.l, acluUnando pal\ttca "! 

orr:anli.auvuente a las células. quo se encontnbnn en su Ju1 Udlcclon. 

Todos estos secclonalel do una u otra foraa contaron con wu. cm\S16n 
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encarcada de los asuntos slndlcales. lntecradas con cuad:ros probados en 

la lucha sindical, elaborando la táctica s1ndlcal a seculr en cada 

confllcto. 

El coml té secclonal en sus 11•1 tes era auté:ano9o para for Jar la 

Politlca especifica para su secc16n. era un 6rcano suretdo de elecclone1 

en sus propios con:resos. a través de delair6do1, partlclpc\ndo todas las 

células as tenadas a él. 

En la COn!erencia do 1974, la creación de esos órganos se rnlac1ono 

conla neceaidad de construir or,anlzaclones del partido en l.u 

principales zonas económ.lcu., e1e cr ltor lo inicial, despuos, se fue 

combtnando con la idea de no tener células suet tas. sino que todas 

deberian estar adacrltu T dlrlctdaa por un seccton.at. 

El cr 1 ter lo de demarcactbn ter r 1to11al e.'1 la orcanlzaclón 11€' los 

1ecclonale1 se buba partlr de crlter1os poHtiC<ls. do tal llanera. que 

los coa1té1 secclonalfls pudieran illterventr con especial tzac16n "'" las 

eXPres1one1 de lucha en una deteralnada zona. El carActer poli tlco de su 

const1tuc16n trataba de adecuar lu forl!IAS orcan1zat1vas a las 

necesidades par aplicar su procrua, la orcanlzact6n ter r 1 tor lal dar h 

po1lbll1ded a tod.01 los a111tantes a pertlctpar en la elaborac16n de la 

Politlca del POI· 

Todo a111 tan te podr 1a tener una v1U6n •h uplia de las tareas 

v1nculedas a la lucha de cada centro de trabajo, esa 11edtdn fue 

consecuente con la 1do.a de que los COlll tes secclonales det>ian ser 

lnstanclas de di recc16n Poli tlca cuya Jur lsdlcclbn coeprendlEH a un 

coapleJo de telactones para laped1r la !rapentac16n de su actlvldaQ. 
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Colo el or&anlsao de vtnculac16n tnmedlata del partido con los 

trabajadores. encontruo1 la célula cura labOr coaprendia la 

elaboración 1 apllcac16n de la est.ruecia propia en su centro de traba.Jo. 

Era el orcantsao encarcado de llevar a cabo la Politlca del Partido entro 

las •asas para incorporarlas a 1u1 fUa1.27 

~·célula se conc1D16 coeo una lnstancla de dlscuslOn. re101uc16n y 

apl1cac1bn de la polittca en su radio de acción. y la lnttancla dando les 

aleabros eJercian sus derechos y cumplían sus obligaciones. El hecho era 

que cada 1llltante cumpliera con sus obl1taclonos en la 11Mlda de sus 

condiciones y aptitudes Y su 11lltancla no se vtera reducida a asistir a 

las reuniones celulares ni a convertirla an receptáculo pasivo de las 

tareas partldlatu. 

La con&troeclbn del POI se di r 1116 de 1anera principal a la 

creac16n de orc:anlsaos do basa en. 101 centros ftmduentale1 de acc16n 

proletaria. la act1v1dad d1r1C1da hac1a esos objetivos exlc:16, una 

r1curo1a plan1flcac16n del ttabaJo en su conjunto desde el COallé Contra! 

huta las ce1u1a1; req,ulr1ó la d1spo1lcl6n de todo el partido y la 

CC9.Pren1l6n de 101 obJetlvoa planteados y, sobre todo. la Bdapuc16n de 

las !or•ai de estructura y !unc1onu1ento ::>rgánlco 3 101 !1ne1 

perseculdoa. 

Los dhtlntos probl01111 que encontró en su funclonulento r ante la 

pelibllldad de expresarse el fenóaeno do la bUrocrat1z.ac16n, tuvo que 

contrartestarlo esforz.ándose en orientar su actlvld&d interna haclA una 

adecuada foraac16n de cuadro&, PoUbUl.tando el da1env-0lv1.wlento Poli. llco 

de todos 101 •1Mbros en lC"Ualded de concHclone1. '!enfrentarlo coa 

1ed1das de cntlca y ftUtoc:ritlca sin quo se dcbl11tue ol flqulpo de 

dlrecc1ón. 



En ese sentido los recursos y presupuestos rt.>querlan ser destinados 

a otros aspectos. en particular. hach la propacanda y educación do la 

•ll1tanc1a. Hubo una d11cus16n de traacendencia al respecto. 1e 

aanifestaron diversas oplniooes, surc1eron var las prácticas poli Ucas. 

entre los orcanlsaos celulares. avanzando contra posiciones donAtlcas. 

aím no borradas totallente. se •anlfest6 un rOll!pl1lento contra to:ta traba 

burocrática que 11pidlera la cosun1cac16:\ y la pollmlca entre los 

com.anlstas. 

Para ello era urrente instituir " .•. estructuras horlZOJllales coao 

los activos de dls!lnUa ln1tAnclas que tencan car8ct1H consul uvo y 

de-llberatlvo. Debe reconocerse el derecho de 111& •lnorlas de cada 

1n1tancla del Par t1do a BXPreaar abierta.ente ya se.'! en rouniones 

reculares o a través de la Ubre clrculac16n do docu:sentos, sus 

diferencias polit1Césl en la Une.a cenera! adoptada por la aarona. 

Aslalsao. debe aprobarse la libertad.de 101 a111tantes a to.ar po1lcione1 

pol1.t1cas ab establea on torno a corrientes internas que no menoscaben 

la unidad palitlca del Part!do".28 

Clertuente la atooc!6n partidaria de las urea1 en el •OY1•1ento 

obrero demandaba orcan11aos que procedieran con respon1abUJdad. pero 

actuaron con ciertas tallas: su altuaclón pudo desarrollarse de •anora 

nor•al si los •111 tan tes dedicados a ese trabajo. hubiesen actuado con 

una v1s16n •enos sectaria y dedicarse a orcanizar al partido y a 1eJorar 

1"1 relaciones y ltétodos do trabaJo. 
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Capitulo 111 

El. PCll, LOS SlMDICA'IOS Y SU ACTIJAClOll 

l) forauJact6n de .lll .1k..11'A had.D ill slnctlcntos. 

Al ReplantN1lrnto d.e .ms esttfttoe:les MUI 

J.o.IJlwlnU 00 lll. ~ !lltUllJ¡. 

CUando L6paz Portillo llecb a la prelldencla. en 1976. ol po.h se 

encontraba. en uno do loa puntos •lta ~os do la crts11 ocont.:tca, y so 

ex:presaba con toda su fuerza, ospe<:ial•ente. Por las reperc:uslones de IA 

devaluac16n del Polo. el acelerado acrecentule.nto de la deuda C'Xterna '! 

por 181 presiones de loa principales crupos flnanclctoa. 

La ~11tlcB de reconc1l1ac1on. el pro)'N:to da una alianza para la 

Producct6n r la tregua lnpulsade en las relactones entrl? C'l caplul v el 

trabajo le daban .11 nuevo roblilrno t.>na definida or tontac1o:i d0 el.He. 

aaenchlaente, en la confora1c16n de agrupulentos ~ =~tOOos do gobernar 

ante tas perspect1vaa polit1cas y oconomlcas del pau. El gobierno do 

López Portillo se necaba a aplicar. tublén. una refor•a !lsca1 de !onde. 

porque se cpornan a eua 101 empresario. ¡::.or otra par te. tr.au._'7'\Jro r 

aantuvo los tepes salariales poratt1endo un alza cen.erellzada da los 

precios r ai.mcntando el desempleo. 

Durante el segundo lustro da los años setenta. el 2o•·taiento de 

auas se<Uia ascendtendo y ante las nuevas exper 1encus 1ntroduc1das en el 

•ov1a1ento stndtcal, la tactlca de los coaun1sta1 se tuvo que reclabOrar. 

fonulando un ~rocra.:111 de cosba.te por !a lttertad y deeocr•cla 11M1calu1. 

Ese planteutonto ss !ue abr lende paso con ol debato ante las fue1u1 GUO 
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consideraban a Ja lucha por la libertad politlca COllO una tarea de corte 

burcués, aislada de las •asas 1 carente de contonldo. 

En el 1arco de esa reelaboractón. el POil se dl r ii:io a la clase 

obrera para pelear por la ci.ocucia 1 unidad slndlca1.1 Para lacrar ese 

proP611to, se 1nc11nab.a por utlliz.at cualquier flaccidez de las 

d1recctone1 ilnc:Ucales lapuesu1 provocando fisuras en el control y 

logrando triunfos. ftncarian su obJet1vo en acciones coao las que se 

a.anlfestaron e-n la tender.el a mdePEmdent tsu, C091o sucM.16 en lHusel. 

Nluan Mexicana. telefonistas, electrtctstas, (ltfl alg-Jna.i secciones du 

•lneros, por 11enctonat Jas •h sobresalientes. pero fu:'lduentataenta en J.i 

aa1orla de los dncHcatos de indu1tr1a. Sln e.barg-o. t"l POI destaco por no 

haber cone-.:rrldo a ntniuna de ssta1 acciones. 

Para 1ntrcrarsc con el 1ovtalento de aasas, los comunista• tendrian 

que reall:ar rrnndes esfuerzo¡ porque ¡u politlca fuera co.pre-lld1da, ese 

esfuerzo exigió del ?art1do acrecentar y 1eior1entu su actl\"1dM en los 

s1ncUcatos1 de tal aaneia se propuso lnternuse l'n olio!: sin !apertar su 

f111ac16n. para lacrar que esas acciones con un traba.Jo pleno y 

multlhteral exteodleran ..... ststoa.Bttca1erite sus \.'in::ulos con el resto de 

los obreros".2 

Obser\'aba que se podria dar una situ.acion favorable p.:ua el iapul?;o 

de la tnfluencla ca.u.,1ua. ello lo obllcaru a fortalecer su presencia en 

el aov111ento obrero y acrecentar !as poslbilldades de ~lutlnarlos ~on 

•ayer rApidez hacia las POl1c1cnes partld.lstas. d.e esta for1a. el pc:i. 

Uuaba a alentar una unión prolatarla con una concepeton cllllsta. para 

alun:ar la d1recc16n s1001cal. a condlc16n de no desllcana da 101 

traba.Jadores r apu:nur en el ruabO d& aantener practica& 1 1étodos 

dt!eOCri.licos Pn tos Slndlcato!0.3 



El o:>Jetlvo del Part!:SO rue crear cna cort1aote Obrera que roeia 

~ de apUcar stJ ?Olit!ca para de.rpla.:.ar a la txuocrach drdlcal e 

lnstst16 ea el r~ a 101 ••toóo1 a."l.t1ckmocr4t1eos. 

En el !.!áo por alentar ru táctica sindlcal. re!or~laia en el XVIII 

t:acreso. loe cccu:ltrtu se dedicaron a 1.ntercu.b!ar cip1n1CDU M torno a 

la reeletiorac16n de su: ;:ioli tlca s1ndlcal para corresponder a la 

ree.aaclóo del •avtaimto obrero r a rus obJet1vor proeru.áuco1. El PCX 

se l::itloct.lJo en una sltuac16n nueva, prtducto de los u·a.nces •ltanzados 

por Ja i:c;ulerd.a. se lnseruria con una ¡:oUtlc.a abteru. pues crut&."lle 

1achos años se vto o!>lJc~ a actuar en zona.s 111rrtna1es do u poli uca. 

como con1ecuencta del anticciatmtuo por !arcos años tnuoctucldo an el 

aovtatento. 

Preu1nd1a aostrar con aod1f1cac1ones oo su ustrat8'1l'l. el tntert-s 

por abordar r resolver cc:apleJu tareas. Pero aus locros no ca1b1aron 

racUcalaenta. pese su dlsf:IQs!clOn su t:abaJo se tC'allzó con 

dUlcultades, errore¡ e 1nsuftc1enc1a1. aunque debo9o1 zeconocer que 

aYanz.a,t)a en otros capos. 

Se prect16 que debla deseepeñar un pa.pel de 8d:ucador y or 1"'1tador 

del IM)Vl.aleoto obrero. pero la aatorlaUuc16n Y fortalechlMto da la 

undencla caatmtlta qutso doP«\der de aL.'lera slnl'Ular do su capacidad '1 

habilidad como "\•aniuardla del proleurtado", del eflcu de1eapei,o de la 

dlrecc16n del Partido y el acierto para •OY1Uz.ar al conttncent• obrero, 

lo cual sólo se lccraria con una poli tlca adoCu.llda a la rae Ud.et. 1 

ned.iante eétodoa correctos de lo cual "1 POI adolec:16 por &ño1. 110. 

detenerse a anala1z.ar su es.tratarla r au papel en •1 •1nd1caluao. 

Un conJunto de c9lulas realizaron trabaJo en el &0no de vario• 

¡fndleatos. tapulsaron ciertas dNanda¡, participaron en aumbln,al T 
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adoptaron Mdldas. cooJtmtaaente con otras fuen.as, ptc»ovlendo 

aov1l1ucione1, a pesar de é10 la etan a1.1oria de 101 ct:9unl1tu el\eban 

· lapr$CMdos. a pesar de las declaraclone1 de 101 d1rlceru.es. de 1ectarhao 

y dooat1sao de épocas anteriores. Se prepuso apoyar toda acción obrera 

aportando su soliclar1<1ad aaterlal y poUt1ca. En la tarea de cteclalento 

se destacó con pr1orlded el reclutulento de obreros, se hlcleron al&Unos 

esfuerzos por •eJorar esa s1 tuac16n pero fue tnsuflclonte c1el todo. 

En cuanto a la lnfluencla Slndtcal. la condlclOn hmduental 

asecut&ba &U Socretsrlo General- era la defensa consecuente y dtarta de 

los intereses econO.lcos ln..ed.latos de los obreros. El X'\'ll Pleno del 

Coa1tó Central de 1979. destaco que el obJet1vo a alcanzar era el rie ganar 

a La parte fundaaenul. de la clase obrera para sus POS1clones Polltlcas y 

progruétlcai.4 A ese obJettvo se dedlcarian tocios sus esfuorzos. so 

precl16, ada.8.s de consolidar los pocos locros alcanzados. actlYsr la 

orsanlzac16n en todos 101 organ1ups. así. ca.o, Poner en practica las 

tesolucloncs aprc-badas por la Conferencia Nacional Sindical o l•Polsar el 

trabajo ldeol6c:1co. Para ello el POll debería tranafonarse en una 

orcanlzac16n de soluc1one1 y alternativas: elevar su preuv\cia r 1u 

trabajo en el movl•lento espontáneo de aa1&1. ejerciendo una Cuncl6n 

dlrl~te, Cortaleeer y extender su ou:an1zaclbo en aquellos &1ndtcato1 

donde ya es.1.lth. 

b) U lOClll "'3lnll.ll4 l!&li la rect lfl cacllm l!!2l.1.W;a. 

Del 23 al 2S de aayo de 1977. se celeln6 el Décl1ocuvo canc1e10 

Nacional del PCM, al cual asltlot'Xl d•lasad.01 elecldol on :z¡ corcreso1 

rectona101. trat6 101 probla.as de la sLtUK16n cen.ral del P8il• aai eoeo 
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los que enfrentaba la 1%CIU1erda ttt el esfuerzo por alcanzar ta unidad 

frente a la polltica ~bernuantal. 

El POI con sus trad1c1oncs y caractcristlcas propias. estaba. 

haciendo sentir su presencia en la poli tica nacional. aax11u cuando Psta 

reunl6n nacional se desarrolló p(Jbllcaaente de1pu.es deno hacer lo Por 

1uchos años, de ahi. su lapartancla dadas las clrcunstanclas nacionales C'O 

las que tuvo lU&ar. 

Los documentos presentados por el ComitC Central al c~1MTC'So. 

revelaban le intención de transl tar hacia un cambio poli Uco, tanto nn sus 

filas cOll.o en la sociedad misma. nadJe podia l'1\orar quo cnmenzaba a 

tomarse en cuenta la voz y el Juicio de los c:omuntstas. l'fil noMr la su 

estancia en una l'l&PB de recot1poS1clón. despufls de• .iños. dr acos<.• y 

errores. lacraba unn varieclón r.As ;iJustada a la rnaiidad :acxtcanA <'n 

favor de proi::ed181entos deeocrat leos d1• confrontect6n pot 1 UCB. 

En el lnfor10 del Comtt~ Central so oxpus" su ap1Pcl8~16n 5obre la 

econoaía mexicana, la cual uravezaba po1 un'l crtsls estruc:ural ~-uyos 

rasgos 1h l•Portantes eran: la profundlzación de la dopend.oncta 

econo.ica. su \'lrtual lento crcc11icnto, oi et.mento de la lnflaclón. la 

desocupación r el subc1pleo y el creciente endouda.tC"nto. Ante esa 

problemátlca el Partido planteaba ta lucha por cn1btar el 1u111.>o e<:l•noailco 

o impulsar un progra1ta de uansforaaclones deaocrátlcas para rc1ontar Y 

aeJorar la sltuac16n econ611lca del pal1.S 

COiia partA do la t011i.t1ca del XVIII Congreso. Josus Sosa Castro. 

reaponsablo de la COcllstón ~aclonal Sindical del CO.ltt:.Conual. Plf\lonto 

el 1nror1e sobre la t:\ctlca stndlcal do los comunistas donOClrnado ··ror la 

libertad ., deeocraela slndtcalos". Ah\ c.iraclot tz:iba .1 !:i situación 
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ceneral de la clase obrera, 101 caablos y ob1ti&culo1 del slndlcallsao en 

la secunda •ltad de 101 setenta. ltdea•s. definía los objetivos de lucha, 

demandas Y tareas centralos, prec1s6 su tactica y su pol1tlca de alianzas. 

Centró su atención en la actitud. on la profundidad y los alcances 

do la supuesta crisis de la btnocracla s1ndical, expresada Por et ascenso 

sindical y par le incapacidad aourada para aantener a los sindJcal1sta1 

P.n los aarcos que aás le convenía a ella. El Partido Comunista señalaba 

que el sindlcalis•o deaocrátlco St! hallaba en una sltu11ción ascl'ndt·nte y 

esas circunstancias serian aprovechadas por el propio pcw. 

En otro orden de ideas, enfatizaba los obstBculos que enfrPntaba HI 

aovtalento obtero en relación con sus derc>ehos. a pesar de rsas ruortos 

dl!lcultades, la direclón del Partido con~lderaba fundaaental lnscnblr la 

lucha sindical en el aarco aés general de la libertad polltiC"<J· Si uno de 

los cm.penantes del réct1en era ol control i:ubOinn:amtal lle laG 

orcanlzactones obrPras. sin lucha aasiva por la lltwr tad poli tlca. 

d1ftc1laento, podria haber deeocracla sindical y vlcever:;a, arr.uzontnban 

101 c09.un1stas. 

Desde Ja perspectiva del Partido J.a •eta principal dot s1ndlcal1Ho 

democr6t1co. era elenfrentulento contra la poli.t1ca de nuator1dad. En 

ftmci6n de esa flnalldad proponía aovlltzar a las •asas, pues !iO "Requiere 

de la a.lis uplia unidad pare enfrentar y derrotar la pulitlca de 

'austeridad' y sus consecuenctas''6 , por lo cual. propcnia un conjunto do 

rel\•ind1cac1ones que dieran contenido a la lucha proletar ta. 

Pata los c011un1stas lo decisivo era, bajo cualquier cl1cunstancia. 

avanzu en la extensión de su influencia politlca e ldeoloctca onuo 

101 obrero y convertirla t!O fuerza orcan1zooa. 
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En ~l Congreso los delt:"ffados consitlNaban que la tendencia hacia la 

deaocracia aut1entaba. 7 Las anter tores Ptan las prt•usa5 <Jl)i Par t :do 

Coaun1sta Mexicano sobre su t.icttca sindical, 1tisi.;1 tado de !.1 ·i1.:>ct.:s1cn •'n 

su XVI JI Congreso Sactonal. 

E\'aluando el 1nfori:e sJn,.!lcal. prcsentaao f'n 1•1 ConJ:r•:>S!J. nr.::011.:i~ 

considernaos que fue 1nco:apleto y asb1,:uo; 1n.~lu;;~'· f:.:• rl~h.i.:.1do por 

algunos co:iiites 1C>P.'1onales y SPCctonalPs. F:itr<.: !.US -'"ltf'nc1.1; '..<~ .1nrN'1,1 ~:1 

falta de un ~t:>rt1J v r·:':'funo,) l,a1,1ncn h.d :;1n:.i1t:al1~:0 en ~'l µf'r1(._10 

coapr<:>ndJd'J del X"o'I! .iL \\'llJ Com~r••so:;, JpartL' 11<" lo.~ ocst.:ici..:!u;. lt.>~alPS, 

el inforae deJo deo lado f'l trata•h•ntc de Lt 1espu1~s:;1 ,:':Jt••rn,H11Pntal :-.. 

enfrent~r t.•1 descontento obrero qut..> ccns1st10 un una 3t>,:..:la dt• rt•prp:;.Jon. 

desgaste y concesl>·fü"!!> otorr,nd<is .:l la bt.:rocrana .;in,fl-;...i!. n:r:t au::.c:ic;.1 

fue un ana11::.1s ~obrf? L1 :nt• 1 TVQnCl1.-n de .:!!'•··r .... ~ 1er.i••·ncia:;. ·~l.01• 

partJctpaban en la lucha sindical, :tnálisis iná1Sf.1"n!..t1bk ·•r• '·J t•lubor,1c1on 

de la e:arateP.la :;:nd!.cai. 

En t!l Jnforae !::ll enfat!zaca sobre '..1 ra1 • :r.lprtt.:!'.!1 l1-gaJ ut• io:; 

COliunlstas y uttltzaclon r1el parln.:Jrn!o, a fln i.!l• cons•~Ul1 !~·neilc1os PM<l 

los trabajadores. pero al ::ubrayiu las taxat1v.1s JoeaJes no 1t1!nc1onabA l.Js 

escollos que deberían ser super Arios ~·n eJ s l s tP-So. poJ 11: ~o; 1 :ulPQCo 

referían al corpora:!vts:rn '." 4U!:: !:ist{'aas tl~ control ,foJ :dndicalis:ao 

oftctal. 

En :;.u diagnóstlcG de la crlsts t:conóa.ica ·.enalat.'.l :tl dct1.•rloro 

salarial. !!1 deseaplC'O y la in~ee-urtdad t>n fli.1 1r.1baJo coao cuestl'm••s 

centrales, y 1?lrn eslo, insist1an Pn qua los. c~unl::.tas ccnc"ntrar:rn sus 

fuerzas en los sln..llcat..:.s nac1ona1rs cto lni.lustrta, 1.r 11.·~!i\ndo ::.u 'fat:tjo 

haciu Ja fotmactón (IP t1t.:cl~os dol i'1rtldo. 



sindicatos de industria. pero no bastaba st•rialar cuales eran los probleaas 

generales de la clase obrnra. pues esa sl tuación adqut ria !!!atices 

diferentes de un sPCtor a otro, por cJe1plo de ferrocarr1leros a 

clectrlcistas. Fundaaentalaente. su tarea inmedlata deblo ser l!studlar las 

caracterlsticas particulares dr> cada orr.nnlsmo para. for•ar nUcicos 

.:01unistas en esos ere:.los, pues al no contar con •llltantPs en t.•sos 

slndlcatos Industriales no era sencttlo proponerse traoaJar "" ollos. 

Hablaban de la necoSlc.Jad de fortalt>~or la movl1lz;1c1on y " ..• la 

acción concreta sobro ol conjunto dol ~ovtmlento"8 • para lapuJsar a las 

1asas, cuando lo que noceUtaba ura profundi·1.er no solo 1;1n ta •ovtl12ac1on. 

sino la or¡anizaclón r la educación 51ndlcal, cuestiones a 11enudo ausl'ntos 

en la práctica sindical del POf. 

Fortalecer y ampliar la capacidad política y o1 nu1Sero do l~is co•llt~s 

do dlrccc16n lnterced1a. ulovaria considerable y 5u~tanc1almantc la calld,-,d 

del trabajo cr.lulnr. El 110Jo1a11lento dol nuclt."O dlrJccntf~ su 11Hmlll'sto co•o 

la tarea mas :tgn1f1cat1va que so le pJantPo al col•x:tivo en túr11lnos 

pol1 tlco-organtzattvos. 

Las resoluctonos del :-O'VI 11 Congreso sobre el aovlmtcnto s lndJcal, 

tntcnteron .modlflcnr las poslctonos de los cnaunlstas acerca del 110 ... 111ltmto 

obrero. en abandonar el lndependentiuo y colocar en el c1mtro In defensa 

do la llbortad stndlcal: orientando así su trabajo t1acta la coapleJa lucha 

sindical. 

Otro avance ruc ol profundizar r•n ol examen do ld ub1cac1ón. 

coapos1ctón )" estructura da la dase utirera. Par;¡ adentrarse en ostos tMas 

y con11eeutr sus propósitos, el XVIII Congreso ucordó elBh<Jr:tr Y ttlhrndlr 

una convocatoria para organizar la t.:onforoocla Naclonal ~lndtcn1; 5U 

obJettvo Ma tmrlquo<:c>r ~u potiuca slndlc:tl. 
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Se pociria estar o no de acuerdo con las propuestas polltJcas y 

concepciones proeráaatlcas como lH m:presadas en el XVll J C~resa, pero 

aquellos sindicalistas que c09prend1eran la necosldad hperlosa de una 

d1recc16n Politlca del proletariado y un partido de •a1&s. ostarlan de 

acuerdo que los avances píibllcos logrados por ol Par tldo eo.untste Mexicano 

slcnlficaban un estimulo para la tzqulorda •exlcana. 

2) Altmnattya kQIUDJ:tta t.'.D c.l. ~di: lllah 

- El periodo de aayo de 1977 a novtai.bre de 1981, fue uno de los •h 

fructlferos, la culmlnac16n del oafuerzo de trenafor•ación. su actuación en 

eate periodo pretondia encuinarse c09.o lU\ partido de •UH, tanto que se 

con11deraba coao un partido de acc16n que habla dejado de ser un rrupo 

propa&;andlsta que se ocupaba eq difundir parc13lawne su Proep1aa y 

obJet1vo1. 

Después del XIII Concreso de 1960, el PCN fue 1uperando lo etapa do 

01cla1ones, y a partir del XVII Concre10, "Se introdujo de lleno en una 

situación colaada de nuevos probl01.as; se lnser tó en una actJ vtdad. poli tica 

abler ta, a.1plla y con responsabilidad sin precedentes ... "9 , encontrando en 

los años setenta los recursos para dtr ta ir las diferencia• interna&, 

surtiendo en sus filas nuevas foraas do trato. 

Colla consecuencia do la s1tuac16n de reforaa política ol Partido 

Bitaba actuando, pré.cttcaaente, en la vid• pol1t1ca del pah Y 10 

relacionaba con rruPO• y orrantzac1one1 dilllntaa, 1racl11 •un esfuerzo 

colectivo par lntecrar un partido e1table. 



La trans1c16n del POI en partido de •1111, roqueria colocar lu 

tareas de construcción ce.o una respoa1ab11ld.:i espec1Clca, J)ara arribar a 

esa transforaac16n el Partido debia deJar 1u pequeñez., no sólo ~lit' 11 

clase obrera, 11no en 11 soclecled 1lu1, ya que entre 61 y 1u M•iida 

1nfluenc11 de 11sa1. atm ex1tt11 un abls•o y una contrad1ccl6o que debll 

resolver. 

E:n su nueva faceta advertla tres condlclones fundaaentales: 

convertirte en tal partido cc:e"Lm1st1 con 1nCLuenc11 d&e1s1Va entre la clase 

obrera y en la &ociad.ad; purnar por la 141 upl11 al1anza de todll lu 

íuerzas deaocrUlcaa r populares, y Calerar un aovlalento de aasa1 autOn0110 

del Estado. La tare.a lnMdlata equtvaUa J concentrar y planUlcar su 

crecialanto en el proletarildo. 

Tras tn1Ut1r en la n«e11dac1 de crecer 1ucho para estar en 

condiclone1 de d1r1c1r a 111 1ua1. OPtaria por abandonar Pl NP1rlnn M 

el trabajo slr.dlcal 1 se irte convlrttendo en un partido basado en la 

!or1ac16a. de cuadros d1rirente1, Co11ado1 en la exper1onc1a de Ja lucha, 

articulando a sus all1tante1 en tOdo el País 'f fortaleclendo al Patt1do en 

las f4br1ca1 y llndlC11to1. 

El Partido Comunista 10 ruló por la ldea de que en el pals Bitaban 

aaduras las condiciones para una refoua polltlca, al establecerse una 

co1nctdenc1a entre 111 crecimtes aspir1clono1 de 111 1aaas a la deeocrach 

1 las necesidades poHcicu corunturale1 do la clase d09.ine.nte derivadas 

· del desprest1&:1o de lo1 1étodoa de cob&rnu. En 101 1arco1 de esa refo111 

poli tica ObtU"JO 1u1 derechos poli t tcoa, lapu:llaba una alianza de par tldoa 'f 

cor r len.tea de 1zqulerda en cuap\ 11lento con lu re101uclono1 del XVl tt 

COnc:reso. Su presencia pol1tica co.o PUl1do raclltrlldo 1e per(llab& ce.o 

una fuerza 11rntrtc1tha que tnclutrl• en ~u d11C\lrao J.1Cllltco lnlchtlv11 

y propuostas do tOs tr;1.baJadoros. 
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A partir de su tecall:ac16n, loa COINJl!atu proceaulan el 

de1envolvt11ento de iua concepctones y te1Aclone1 constltuyendo W'I• 

C<Xldlclón favorable PU• el doapl!ecue de la acción polltlca del Partido. 

consciente de qae la conqullt• lecal le brindarla la oculón. de .ctuar en 

todo• los Mb1to1 da la 1ocledad. Sln sabarro. su actuación se 

deter•lnarla, en sus liltt.01 años, por su tecalhaclOn y no por La aa101 

1nfluencla Politice que podrla conqu11tar en su calidad de ruerz.t. unitaria. 

A partir de esa orientael6n señaló las ureas para coa ta clase obrera. 

a1.1%\que no todo era avance, secuh atendo incapaz de enca.u:z..ar su c:rect•lento 

entre ella. to 

DUrante 101 periodo• electora101 de 1976 y 1979 el trab6Jo slo~l<ll 

se hizo d1flc11, sl bien lntent6 acercarse a 101 obreros. no all•d..; Jo:. 

efecto• de les hueltu r •ovll1zaclono1. ce.o tupoco tuvo lA capac~d*1 do 

reaUiar en ellu "" proparanda sobre el conte-nido de la Ubertoo politJC'ol 

1 tind.lcal. al •lsao Umpo. irauba de concentutt f!se act1vldad en los 

1ectores Ptoletar101 aovtllzad.01 e lntenuba dar le un sentido po11 tlco al 

trabajo de 101 1illtante1 de ba1e. Desde entonces. el procraaa del POi 

abarcó los proco101 electorales, CUTO• tesultadoa, advertia. loc:rarian 

in!luencla del proletar iodo. trascendiendo soclal y culturalaente en la 

1ocledad 1ertcana. esto le obllcaba utl11z.ar cualquter avance deeoc:rátlco 

a<m con U11la.c1one1. 

El Partido Coeuntsu se propon:ia, coeo opcl\>n de11ocr~ttca ante la 

stta:actón. e-cont:.lca y poU Uca, abr 1r Ja pot1b111dad de for•ar una {uor·u 

cobern~v~. En su procrua se pron.unclaba p0r un roblorno dts recuperac10n 

econóetca r de ca•bl.01. en altanu. con d\Veuas fuer7..&I Oonde vartlclparan 

represen.ten tes de dlfercnte& sector e¡ 1oclat~•, nsprHMCSO un• 

ovotuclón sn la correlac16n de luerz.a.1 coet.> tm roqulslto ••• dnl 
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desarrollo de.ocri.uco del pais. y es tubléti una conctlclOn. para el avance 

de la alternativa soctalUta. que en el aarco de en allanza P'Jede 

conquistar el 4JXJ1D de fuerzas represecnauvas de sectores dol pUeblo 

trabaJador".ll 

Los cublo1 operaban lentaaente 'f provocaba que su sustento 

polltlco. orcánlco teórico se aod.Ulcara con poca homoceneldad. El 

aflanzulento con la clase obrera ilCTilflcaba aodlflcar sus aotodos dn 

elaboreclón política e ld&olóclca, a fln de no dllut.r su orcanLzacL6n y 

disclpltna parUdarla. aostrando a los obreros el alcance de la 

l!llternatlva cosunhta. Nece11taba desvanecer todo Lndlclo do localls.o. 

aanUestarae coao un partido nacional y caabtar las ca ne ter ist \C'a& de sus 

reuniones parque tendian a ser poco ptecllu. 

Al PCW, laa cada vez ah coapleJas tareas do otgantzocl6n y 

dlrecct6n, lo obligaron a profuncHzar en la clabotaclón POlLtlca, la 

foraacl6n de una con lente qUo locrara doaocra.Uzar los slnd1catos y 

encabezar la lucha obrera era una de sus añeJas aetas: hacer lecal la 

presencia y actuac16n ccmunlata en 101 de1tacuentos proleurlo,. 

b) SQ u on1torgc16o m JW.1.li1g '1D 1&11.1 • 

Despué1 de 1977. el Partido conllderaba la vlnculac16n de 1u1 

preocupectones poHUcas consu desarrollo coeo pattldo de aa.1a1 en 

cond1c1one1 de lecalldad. Los diversos probla.u que l•pllcaba ser lan 

objeto de búsqut'da, punto de de1.arcacl6n y •otlvo de la lucha que a.PfJ'Z&ba 

a lnC'Ubar se en el seno del PCW desde el aoaento al sao de 1u lerallzaclón. 

Ante la penpectlva de convert1ue un un partldo de •asa~. se le 

presentaron uroa1 que requerían de un esfuerzo coloctlvo 1upeflo1 1tl que 

hasta entonce1 había llevado a cabo. at 1n de rclPOnd•t al roto. Sar \D'\a 
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poUUcos, ldeolóelcos. educativos. de functooam161\to y e1ututar101. Loa 

comunUta1 abordaron 1 toearon po1lcl6n frente a estos prohleaas. "tyodo1 

ten1an relac16n con la necesidad da tranaforaarlo en un partido de •asas: 

entre 101 prlnclpa.les, estaba la de!lnlc16n del lucar qua ocupaba en 

México la lacha por la dmocracla entendida sólo ca.o tarea coyun.tural o 

bien dlrectaaeate conectada con la lucha po1 el soclaUsao".12 

Al uuen de esta probleaátlca se dedicó el eo.ué central en su 

111 Pleno- celebrado el 30 de noviembre de 1977, 1 entró a de!lnlr lo quo 

seria el POI CC90 partido de •asas. 

La nueva etapa en que 1e encontraría le exle:1a una ré.plda Pxtensl6n 

de sus vinculo• con laa 1asas: fllXlcia contar eco células s lndlc~los en 

los prtnclpale!I centros ds prc:x1ucc16n 1 do concootraclón urban.a. a ta 

par, aeJorar la rellcibn de 101 1ll1tante1 con 101 distintos s.ecto-res dol 

aovlalonto de aasa1. Y para esa taree ~ra in!':.uflclcnto un patt1do pequeño 

núaerlcaaente, se oblltaba a contar con un niDero conUderablo de 

•illtantea 1 convencerse de la necesidad de lncorporar a sus filas 11 Jos 

actlvl1ta1. Paro no sólo par al ne.aro seria de aasa1. llno par el papel 

Poli tlco que desempeñar la en la soclodad, algo !unduental, y no dopendla 

únlcuento del núaero de aleabros aunque había una relación con ollo. 

El POI comenzó a real1zu una inten1a labor COCIO conr.ccucncla de su 

participación e.n la caapaña electoral de 1976. de un.a cu.peña da 

reclutulento, qua duplicara et nU.ero de aieabro1 y de una capaña 

econ6.1ca reuniendo una suaa lapcnante de dlnero. locros quq unldo1 a 

las actividades da 101 coattea reclon11e1 y • la1 cl\9pañu olectoralea 

enaules. aouraban que el POI se encontraba on l• etapa dtt coovortlne 

en un partido que lnflUYera en y con las aaau. reallzlll"ldo una uxtensa 
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dl!usibn de su táctica y concepciones u1eol6c1cas. Hechos coeo la caa.,W 

de aflllacl6n. que concl1116 en 1arzo de 1971 r el apoyo de 103 111 

peuonas a la lecallzaclém. del PO Cueron 1ndlc101 de una nueva era. 

El 12 da •arzo de ese año, en la Plua de Santo Oomlnco. m el 

Dhtr1to Federal, ante •h de 15 aU personas, dlrlC'MtM caaunlltll 

dieron a conocer 101 re1ultado1 de lo acontecido 7 eQ>Ualoron. ol 

contenido de su poUUca de •1111. se subrayo la l•partancla de la 

construcc16n de un partido de aasu r que sus dlrectrlcez se convlrtleran 

en acetonas de lo& trabaJadorea, de1plecindola1 en todas l;ls esferas 

sociales e lntarvlnlendo cotldlanaaente en la lucha pol1 t te• 13 • 

elaborando no sólo la critica al sistema. llno hpuhar solucione1 a los 

probl011a1 nacionale1 y abrir pa10 a la autonOliia obrnra. 

Para avanzar en eaa finalidad ell•lnar ia su calldad de cruPo 

peueculdo dMplecando audazaente sus poslclones. La transfor•ac16n del 

Paf exl~h: a)eatablocl•lcnto de ••todos que per•1t1era la rulac16n 

per1anente creclente con las •asas a fin de ganarlos a su1 po1lclone1 

Poli tlca1 y recoeer de loa trabaJadore1 su1 necelldadas: b) la 

confor1ac16n do una estructura partldlua que tac::Uitara la unidad de 

acc16n con la base a un 1610 procrua, una linea p0l1t1ca, unos estatuto¡ 

que nor•aran la vlda interna con leualdad de.derechos Y doberos pare con 

los ale1bro1; e) tapulsar un tunclon•len.to que establecien una relación 

desocr6t1ca, una 1nfor•ac16n constantes sobre la accl6n Polhlc• i:eneral 

del Partido 1 Wl& part1ctpac16n act1va de todos 101 com\mlstaa en su 

elaboraclbn· 

No planteaban abandonar la orcantz.aclbn de cv.achos. 1abla.n que 

aaba1 CtHt1tlona1 01taban onlaz.a<Ja1 y reconocuron la necelldtd da 1pllcar 

una acertada Pol1 tlca de cuedro1. Su concepclbn de partido de 1a1a1 



81 

unir la en un todo c09pleJo a1 núcleo de cuadros que asecuraba la 

continuidad de su labor. ea dectr. un partido de •asas lo era tMbién 

nece.aulmente de cuadros. 

A pesar de e10 1Ub11st16 cierta 1ncc:.pren1lón 7 deHtonc16n en la 

for•ac16n 1 consol1dac16n de cuadros. Apareció clono patornaltsao r 

formas rutinarias de d1recc16n. La for1aclón do cuadros deseapcñaba un 

papel fund&11entaJ en cualquier que se preciara de ser revoluctonar 10. El 

?Q( contempló la preparact6n de cuadro• selecctonado1. esp&eUJaento u~ 

cuadros profestonalea. Ante esta enone tarea la C:O.u16n Nacional 

SlncUcal tuvo Wll eaor1e respcnubt lidad. la cual sólo podr u ser 

etmt:>l1da con un enor•e trabaJo paciente. 

Hacia fines da 197S 'f pr tnctptos de 1979, se 1antenh ul debate para 

dlrlatr sobre la claridad del partido do 1u&1. as1•1sao, ocupaba Ja 

atención el exaaen de su carActer coeo partido de clue. de OPOS1C16n 1 

de alternativa paUtlca. La 1ntbnc16n de convertir ni POI on un partido 

da •1181 prosperaba en este periodo: de hecho la peJSPf\CtlVa d~ 

invoJucrarae con las 1asa1 habla astado contenida en su trabaJo 

put1der1o durante 101 Czlt11101 diez años, aunque parc1aJ1ente puesta en 

pr6ctlca. 

Junto a ello subTacia la necesidad de atender varias cuastloncs 

bi1tca1, a fin da cónUnuar en ese cutno: aaperar el retraso que 

confrontaba al Partido en el terreno de su construcctón. sobre todo, on 

relact6n con la clase obrerat "I PfoPUCfllr un proceso completo de 

reoovac16n, ce.prendiendo ésta coeo la superación de ctartu trabu 

poUtlcas r orcantzattvu que frenaban et desenvolvl•tento co.o Plftldo 

obrero de •1111. En su con1uucc16n se hallaba un notable retrato T 10 

eon1tat1be con eran fuerza tntroduclr cab101 &n h eu1uc1u11 del 
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runclona.1 lMto. " ..• que peral tan a los co1nmlstas actuar coao par t.ldo en 

las luchas de la clase obrera y de las. aasas popt.Jlares". U 

No obstante. sln p1eclsat las poslbllldades ru:lstentes no log:rO 

aprovechar ciertas condlclones socia les r no pudo crear adecuada.ente las 

internas ;=ara su mod1f1cac16n orgánica. En ello lnfluy6 su lncapacldad 

por ilpulsar la actlvld&d de los allltantes en una vlnculaclón pcraanento 

con hs •asas y otros sectores. A estos factores se unió 18 falta de 

coc:pre!lslon scbre la l•portancla por encontrar fonas org:Anlcas OOec:ubd.as 

de acción en la lucha polt.ttca que abriera paso a las relaciones con las 

1asas. destinadas a elevar la organlzacl6n lndopendlente de éstas frente 

al Estado en condiciones de un par Udo nl.I!letoso e influyente. 

3) !RnUn.uo.clQn <io w ~ lle la portlclpecllm 

~~ f)IJ fil J.1D!11s:A12.l. 

Los co1uni!.t&s lntervlnleron en los sindicatos cótlo obreros y 1u 

actlvldad la realizaron tratando de que los slrxilcatos actuaran de aanera 

lndependloato. defensores de sus lnterese1 y 1olldarlo1 coo el testo de 

los trabaja.dores. Luchaban porque los s1nd1catos no actuaran en función 

de las cont1ngenc1es politle&s. slno aovldos Por una Poslc16n de clase 

para t.cr as1•lleda en un prog1ua retvlndlcatlvo. 

Oura.nte el ascenso slnd.lcal. hasta 197S, el POI no pudo lncroaontu 

sus fllas, la represión y la 1nfluenc1a ldeolóclca de la burtue11a 

h1c1eron, todavia. 1ás dlfic11 su labor. 

Par3. avanzar en el á.abl to slndlcal. era lndUpensablo que ol 

Partido pros.tara una 1~~or atenc16n a su trabajo en el •ovlalento obrero, 

rf"'C\uirl~o unlrse al conjunto de la izqule1da e Incorporando sus fuer2as 

ta ACt tvldBd de las 1asas sln s.ecUH is•o nl i•pQS1clones. exulnando. 
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por un J&do. la Prc.ble1átlca obrera. y por ;.uo, a.nallzanQo cr 1 tJ.caaente 

su actuación, estando atento a la apa1 tetón de conflictos, a externar su 

soUdaridad, y no sólo eso, sino que cada organismo duii:Jcra a Jos 

obreros con Jos aáa PolibJes recursos que tUV1ttse a su alcance (volantes, 

1anlfestactones, •1t1nes, circulos dtt estUdlo), es dec:Jr, adoptar aedldas 

prácticas para que la propaganda Y su poli tlca llegaran al grunso de los 

trabajadores proponiéndose diversas tareas. 

Las condlclones de actuaclon do los cce:unJstas en las fabr teas 

fueron co.plicadu. la represión constituyó una l111tante para la 

actividad abierta de los a111tantes. 1-'or ello tenía una p111ordlal 

la?Ortanc!a los 1étodo1 a Utillzar, ad como el apoyo p-ropagandlstlco de 

las células obreru. Esta 11tu:¡c16n e:r1e16 considerar Ja c011bJnac16n de 

métodos poli t!COI en 11 oreantzac16n en la lucha por la 

dlreccll>n de loa 11ndlcato1. 

El proced11looto que adaptaron. aunque cor recto, no dio loa frutos 

a.peradoa. Lnelu10 1uchoa de aua fracasos en 181 !1181 obreras. se 

debieron a que Ja.a célulaa ec:.unlstaa oo alcanzarOD. su con1olldac16n y, a 

su vez. no adoPtaroo los 1étod.01 correcto• para deíMderae de 101 rolPBI 

del ene.leo, y precisaron te.ar en cuenta Ja variedad 1 cc.pleJtdad de 

las situaciones que ei:1st1an en 101 distinto• sindicatos.para adoptar una 

e1trat~ta dl\'ersl!icada respondiendo ad a las condiciones concretas de 

cada orcantsao. 

Al alsao lle.pe>. quedó de.oatrAdo oo la práctica qua rrante a la 

proftmdlzac16n de la lucha por la dNocracla. el cOl!bate COllW'll.sta contra 

la burocracia sindical sólo fueron decluaclona1 Y estuvo 1u>· leJoa de 

tncre1entar Jo. lln co1ncldll con au procraaa poll Uco T 1u1 po1tclone1. 

onrumtándose con pioca fortuna a tm err6tlco procuao do wnotracJOn. 
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Al POI se le presentaron vnrlos problNas que d~bió resoh•er. entre 

los •ás sobresallen1es. convenirse en un parUdo obrero por su 

c011poslc16n. Pata arrlba:r a la resP\Jesta entre la dUoc.lación entre el 

avance de la !nfluencia comunista en la soclodad y su escasa presencia 

entre la clase ttabaJadora. ora 1nd1spensable que el Partido obtuviera~ 

adecás de su fuerza politlca. una fuerza teórica. El propio POf asc>CUraba 

qu<" esa !uetza era la teoria da la rnvoluclón y la oxpanSi6n del •arxlS.10 

en Me:lico, y su dosar rollo fue prOOucto de una ser le de trans!or•acioncs 

iniciadas en 19&0, a partir del X111 Congreso. para dar a los dUlg-entes 

lnteraedlos y áe base una ioraaclón ldoologlca y poli tlca que les 

perei Ueu su as.1al laci6n Y apllcaclórt consciente. 

El periodo. qua se ln1c10 en el XVIII COnrreso. estuvo definido 

coao un 10t:ento en el cual con base en una d1tecc1ón nucloada 1 una 

teor ia, se l&.'1ZBt ia a la const ruccl6n del partido que la cla10 obrera 

aexlcana necesitaba. Ese c~reso consideró avanz.ar t>n el CUJ1pl1alMlO de 

la tarea por contar con un Pattldo CO.unlsta capaz de 1ntoc:rane con les 

d1st1ntas fuorz.as daaocrhtcas en la conducción de una alternativa. 

?::ua cumrlh con esa función y ton sus Unes. no basto que ol POI 

hubtna detectado un ainento del peso potitko do la claae obrera. lo 

VNdaderanente necesatlo era elaborar un proeraaa r estrategta que 

PUslera el acento en llc:arse con hs masas obreras. rratui!Jar en el 

convenc!alento entre los eleaentos atrasados. dentro de' los asalariados, 

•001anto d011andas que estuvieran enlazadas a su interés, lnclin!ndolos a 

nperurse del apollt1clS10 y el grea:laUsao. 

La urea de el111nar ostos: defectos del slndlcaliHo. era de 

esenclet laportn.ncia y por tal •oU\'O tenia que actu1u con f1aC'Z•· 
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esc1s1on1sta o a1sleclon1su. l'l lnterós coaUn reique1 iA de cooperación )" 

ool!dar !dad. 

El papel de vanguardia al que aspiraba, conslSlia en t•star al frente 

de las agrupaciones. Todev1e. después dP 1915, se prodUJPron l•P..Htantt.•s 

•ovt11entos obreros en var los estados del pais, dondt:t el PC"4 putlo poner f'n 

practica su papel de vanguardia. sin eabarr.o. 11alocró la opor tun:dad que le 

bttndó el proletariado; c•l rcw fue Incapaz dt> d1rlr.ir esos 1::10\'l11ln1tos. t•n 

algunos casos, y en otros, su partlc1pacton fuP débil y l;-i snltdar1dad qUt! 

otorr6 en le pr3ct1ca fuP ll11tada. L..a ceracldad que •ostro para acorcarso 

con los obreros aós conscientes casi nula. una gran cforvl•scc-nr1a slndlcal 

se eleJ6 sin quo 18 presencia coeunls.ta ha,o:i rloja<.to una huollA 

strntflcatlva. 

Por otra pe1te, debNos dl'C1J que le lnfJuoncta qut'.' tuvo el PCW 

trascendió de 1anera nf\f:'atlvn rn su tilctlca, olio rrfl"rc:uuo t'fllrH Jos. 

slndlca11stas aovtlJzArlos., ya quo al no cnc:ontrar n1n1rt1n.1 r"sµUf!Stfl do! 

Partido, abandonaron la rolaclbn con éste y buscaron Apoyo on otras 

corrientes y grupos poli tices. Otro factor laportante fuo la l!Spontanotdad 

de la clase obrera y del propio partido. su acción funda11rntal fub la 

res;>Ue&ta dts¡:rogada a los ataques gubernBllentales y ante ~so la capacidad 

para encontrar acciones que tuvieran eco :;c> estrel tu ron anle la 

dhpersl6n. 

Ello trajo consigo el dab111taalento de sus propul'Sl-'!> '1 do sus 

filas, la consigne de c.&nA! .o 18 ~ (!mdyooul de 11 cJ.uc Qb.reia. iar1 

fue quodando sin sustl'flto. ~;su debilidad roduJo notablt....oola su 

lnílut!ncla, aún 1'5. causó lOO!iloMS tntPrnaa ¡up.:u a.e lonea do 

1llttante1 slndlcallstas. La solucton a oatn ce»pllcad" prolJl011ittlca 
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era d1f1c1l encontrarla. se requeria del Partido ec.unlsta Ja dec1S16n por 

remontar esa debilidad que arrastró en su tra.rectorla en el •ovlatento de 

ªª'ª'º 
La aayor parte de 101 efectivos del Partido no epUcabsn de 1anara 

desplegada las foraaa clandestinas de funclonulento, ni ha de 

lntervenc16n sindical careciendo de 1ecan1s1os de defensa. Era un partido 

sin gran presencia en la acción cotidiana de las asoc1actones rromlalcs, 

asl11laba con dl!icult&d los cambios bruscos de la 1 Ltuacl6n poli tlca. 

El defecto que detoctuos. resld16 en que aantuvleron su lhl tado 

trabaJri en 101 sectores avanzados de 101 trabajadores. descuidando la 

actividad en el reato del contlncente, que dio considerables pruebas de 

d11policlbn a luchar en favor de la de11ocrac1a stndlcal· Los c011unlstas 

tropezaron con alrunos 1•ped11entos en 101 cuales " ••• la dlflcull8d 

principal do pe.'letracl6n en los centros fabriles, no 01 el establN:lalento 

de contactos con los trabaJadore1 de tal o cual L•Prnsa. sino ld. 

elaborac16n de lnlcletl\•as de trabajo, que pas1b111 tun conquiatar la 

con!lanza en ol partido. en !:US aétodos de trabajo y su estructura 

orgánica, a sus 1n1c1at1vas y elaboraciones. Ello nos obU:a a luchar por 

erradicar de nuestras filas ol espontaneisao, el estar a la caza de los 

aconteclalentos >. la elaboración de salida a los hechos presentes ... IS 

Su creclmlento fue poco pronunciado. si.cu16 exhibiendo las •U•as 

caracterisucas, entre los que ingresaban, habia obreros con1tlturendo una 

alnor1a. El hecho 1h crave fue que º'ª tendencia per1anoc16 lnal terable, 

la condlclún que hubieran tonldo 101 comunt1ta1 para habllltar la 

po11b1lldad de crecer r fortalecerae coeo corr lente en el slnc11callaeo, 

fue la obtención de conquiatas slnc11c1lo1 no las derrou1 

resultado do •aloa cálculos. 
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Al respecto. añadlreeos que la acttvldad de su consuuccion re1ultO 

una urea dlficll pua auchos orranlsaos. Baste señalar que sl hlon su poca 

lntluencla auaentaba. 111 ?OllbUldades oti:anlz.at1vas estaban ror ctabaJo de 

las necesldade1 que planteaba el ascenso uncHcal.16 

ta penetración del traba.Jo pertldaalo recayó sobre 11lltn.nte1 de 

probada experlenc1a. ttannltléndola a lo¡ cuadros nó\"ales. Loa cuadros 

slncl1calc1 del POI, se conccnu.11.ban t;ntre Jos r~rrocarrlleros y t'l 

aag1stet1o. \U eu>et lene la se red.ucu. a esas esferas y las postbl Udiwjes de 

aapUar su acción eran 111it&das. El único avAAce ai;e prodUJO en til seno de 

101 trabajadores uni.versltartos. soctoI muy hportante. sólo quo no foraabe 

'arte del proleurlado lndUAtrlal. 

t.a pequeñez del Partido fue una h•itante, debido a P.110 ~u wl11,:.ll .-•l 

erecta lento en el eov111ento úbtcro. reque1 u 1oape~ ~.JU l?tqu111ar. 

tredlc1onale1 lle traba.Jo r recluta•1ento. 1novltat>lomeinte, detuertin µon·u 

on práctica nuevas foraas do lncorporac16n de las JL•ctentes 1n&"rusos y. 

sobre ux10. haber adquirido la capacidad de aslaUar do aodo 

per1anento 

&1""1lB· 

auchos •in uper l{ll(\C.18 ni ptiictlca poll Uca 

La s1tuaclon entre 1976 y 197& iba caablando y hs poslbllldados 

de desarrollo no le fueron aur actversas. de hecho plontf!aroo au.entar al 

doble su 1ea.b1esla: por eJoaplo ea la Reunión Nacional de secretar 101 

Generales. efectuada el !'! r ~de aayo de 1976. resolvloron duplicarla. Esto 

obligaba los CCi1.1tás ree:1onalos a ?;1tuar ce.o una de sus 

responsabilidades. la ctn du lEl r y controlar el crec1alento dol Partido. 

"A.si coao la de 01ganiut lJs acUvldades quo [t\cndanl .s incorporar '! 

conaolldcar en nubstras fllas a la caan cMtldltd de coepaJ\~ros qi.w se hM 

ttCtHcouo a noi.otros Sl.)l 1ct t..indo su ln,r:teso. :'o hOlos plante.ldo ni oatuoa 
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realizando un reclutaa1ento aaslvo. lo que hoy ostuos lapulsando es un 

trebaJo aAa desplecaclo en t!Se sentido pero aas aJustado a los 

Est1tuto1".l7 

Desde su XVltl Coacreso. y especlflcaat:nto M 101 documentos sobre la 

linea sindical, se lnUstlo en que todos los esfueno1 c1cblan sor 

dir1C1dos al fortalecialento dol rartldo. Srn c•barco. la dlfUCClOfl 

pattldisu. Juás se concentr6 en lispulsarto. su .ar-c16n 11¡e 011entaba hacia. 

la clase 1t1111::Ua r a lo crupos potencialmente electorales, r ria sa otorcatia 

una .s.tención. especial y eficaz a las celulas, qua en condJcl~s d1fic1l~s 

1ntervenhn en las f8br1caa. El trabajo sindical fue lnsu!lclenteo Y 

llal tado. la !al u de aumclon do la eo.tslOn Nacional !:1M1ca1 rn•l 1 

h1 au11 explica la falla de dl recct.)n pou t tea ... :.nlldnr HIB•I 

en y para 101 con.fllcto1 Obroros. 

Era ur¡-ente en•endar drht1ca.11onte Ja parttc1p21c1on cOQunisU l:n !u 

acclone1 de usas. dado qutt con !recuúnch aJ.cunos oran dlr1C1dos l-'Or 

otra5 fuerzas de 1:qu1orda y, evtdantOllente. lo' orennu10: C'OeW\1stu no 

actuaban en ellos o 11 lo hacian era eco retraso y coo poca 1n1c1atlva 

politlca. Su p1ocoder correspoodu a un deidoo hacia los aov1.icntos de 

relativa 1aportancta s1nd1cal. Pollt1ca r econoe1ca y !>Olo se lnrnresaban 

por lntef\'enir y lluar la atenc1on en lc,s qu~ td\lan Wl papel do 

d1recc1on. 

Los docusentos del PCW usualaen.te ~e refí'r1an a la \..-Uestlón 

sindical, pero aooleclan de t:.n ~stud1o .11;11 la ciase Obrera 1 sus 

orc4n1zacione1. lnnuaerabies l·ues uonoi sobro su .a lU.\Clon '! :us 

respuestas eran flllementot lndilpe('IUbli!s para poder tr~ar la poli ttca 

stncUc.al. y el Partido ec.unuu 16extca.no al respecto no APQttabJI 

contostaclon. lo cual influyo pau qtk!I su fl!.lf.11nc1 .. tra"lsltau con 



89 

poca deflnlc16n Y prec1sl6n, a pesar de que durante la década de los 

setetenta el •ovl•lento obrero fue centro de la eleborac16n 

politlca de las orranlzaclones de izquierda. 

Al Estrntoe:las SlH1 ll.11.Uz~ !lll lo .s.ln<Ucil<U. 

Para el Partido Cosunlstn 10 l11portente rue mo~uar quo sus 

allltantes desarrollaban actlvldades en centros de trabaJo. con bes(• on 

una politice que subrayara la nPCt>sldad de ttabaJar en todos los 

1lndlcatos, con un procraaa para la s1ndlcal1zacl6n do los obreros Y no 

limitarse ¡t las teroas orranlzntlvac y de lucha. Cmlcuontu en el ~octor 

lndependlento. 

En la concrec16n de su politlca slndlcal lapulsaria varias foraas 

de part1clpaclbn. aunque no todas hayan obtonldo crandns l~ros. la 

apllcacl6n de su e1treter.1a. conslst16 en tra~oJar pcr las 

relvlndlcaclones renf'rnles. para ello. utilizar ion las. cor r lentes 

deaocr&tlcea peraanentPS. tot1a.ndo en cuenta la 11por ta.ne la do cada luchl\. 

&in dañar la poslb111dad de utll1za1las como instrumentos de acclún 

Politice y, desdo lue&"o, actuarian en forea continua para olbtnar los 

rasE"OS negativos de la acclbn, do tal aenera, quo esas corrientes no 

aparecieran alsladas dol conjunto do los sindicatos. 

El Partido expresaba, que con la fo1macl&n da coc1 tés. y con se Jos de 

obreros se }JOdt1a ~estar 11 
••• una nueva fuMza Polítlc.J. da alternativa quo 

orcanlzada n nivel nectonal e>;preura en acetonas polit len 101 intereses 

auténticos de los obreros"18 , pero aantcnlHndo al als•o Ueepa los 

consecuentes 11edldas de s()g'Urldad. aclRraban quo no lntontnb.m, los 
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consoJos slndlcales, sustituir a los slndlcatos, sino on:an1zar a los 

trabajadores e 11pulsar un procrua que pusiera t:l acento en la 

democracia sindical. Pero donde tuvieron un éxito relativo ft:r en el 

sindicato ferrocarrllero, con el OIF, y en el SNTE con el NRM. hacia la 

conquista de las relvindlcaclones proletar las. 

El XVI J l Congrc:>so y fundaaentahento la Conferencia ~1ac1onal 

Sindical. diseñaron una táctica lnaed1ata que corri&h.!ra los Nro1es 

coaetidos en el curso de la apltcactón do su pul1tlcn ~indtcal. 

Sin abandonar su cstratecla do organización en ol•ovl•lento librero 

-Ja formación de consejos- y, ol mismo t1c::ipo, tomando c.:omo baso la 

tendencia de los trabajadores por rescatar J;:i cond11cctón de sus 

organizaciones, los coauntstas se plantearon p3rt1c1p.1t c:on audar1:1 on 

los comités ffJecut1vos y en las difEU<>ntc:;. instancia;. de dur\:rlOn 

sindical. 

El roe resolv16 r.ntrecar5o a le lucha pot d11splaznr do :;1 dlTt•f'ClUn 

a los lideres of'lcelistns, del1Ci1ando para ocuf.'ar usos puestos a 

•111tantes coc:probados en la lucho sJndlcaL Su 1ntorvonctUn '-'n el 

s1nd1cal1sao de los setenta fue titubeante, ante todo era so1p11in-Jrnto la 

1nc1plonte proyocción que tmpr h16 en la conducción d(> sindic:ttos o 

secciones de los •1smos, y lóelcamenro se entlcnd11 que flnfrcntnron 

dlílcultades al encarar a la burocracia sindical, a p~sllr dí' todo 

tuvieron acciones que le dejaron, al POI, valiosas enseñanzas ~n ol 

11ovlmlento obrero. 

Para los COl5unlstas era posible, en la ut111zac16n del trabajo 

legal y abierto ortanlzar corrientes deaoc1/\Llca1, consoJos obreros, 

intervenir en las asru!bloas y dlrecc1onos ~1nr1tcalcs, nsi coafl l•n lo:; 

procesos olcctorales. Te.blón, 011plear1an dl..-oua1 ln1tanc1as do 
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representacJón, entre ellas. cOllfsiones de revisión do contrato, por 

aumento salar tal Y otras con la firae conv1cc16n de acrecentar su 

presencia en los sindicatos. Esas estratecias recluaban "Estudiar la 

cocbinacton acertada de Jos aétodos de trabajo clandost1no. Esta 

coab1nac16n es obUgatorta en todas las etapas de la act!Yldad del 

Partldo".19 

Los coeuntstas el trabajar en las: fábricas se encontraron. 

general1:entc, so~ct idos la represión y a una intensa labor 

antico:aunista. Las fallas de su actuact6n, no sólo se Podrian atribuir a 

la •ala dtrecctón de sus estrategias, también a las dificultades que 

hallaron en Jii acción. Advertian delas dlficuJtades que tuvieron quo 

sortear. cocao la ellatnacJón do los puestos de dtrección, el despJdo 

inJustHfcado y la reprnstón •ls=a. 

En eso tenor, cJ Partido externo su p1eocupac1ón por obtPner tm 

trabajo ox1toso, en ella reconoc1a las 11•1tac1ones con el ffn do poder 

as()ntar una poli ttca efectiva, y establecer un flujo de 1nfouac1ón psra 

integrar a los t rabaJadores a tareas que facU1 taran su part1c1pactbn. 

Otro factor 1apor tan te fue el r:ieJora.lento de la cal1dod do la 

p;opa;:anda. A las foraas tradicionales que habla Hploado -la prensa 

eser i t <s. fol!Nos, votan tos y ol cartel- nc-cesl taba ncr<'&a r nuevas 

caracteiistJcas. Lo~ principales requorl•lento!> de su propaganda deblan 

!:.cr su sencillez, claridad, su veracidad y su carácter do pr1nclp1os. Era 

1nd1spensable qur- cada cólula se d1rletera a los obreros con \.'olante:., 

reaJ1zar 1'H1n<'s y conforenclas c>n Jos centros dP trabajo, en fin, 

adoptar lled!das PoS1t1vas para Ja p10pag&ndtzactón de sus planteulentos .. 

Do h('cho. í'n la prÁct!ca :>e descuido Ja propaeandizaclOn 

part!dtsta. cspeclahente tn Jos confl1ctos surgidos. donde ni 
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ainlaaaente se encontraba la solidaridad co1nm1ua. Eso fue al~ 1u:r cravE', 

no obstante, el pertódlco Opo11c1&i stcu10 slondo el •ed1o !unduental 

de propacanda para establecer un vinculo con los obreros. 

Fueron 1uy lnsaflclentes las enrate¡¡:ias llevadas a cabo t•n ol 

plano sindical, ya que no se cspleeron de 1anera ccxaocuonto y sus 

células slndlcalos no apararon coo docl:oión nl proaovloron la 

Polltlca. fue extreaadaaenta dCbil la c~pronslon de lo l1portanrc d<! 

CUl!plir con las 1edldas tt1trateglca1 conteapladas y et no actuar 

d1sclpl1naduente en el cu.pl1a1ento de sus. fines, 101 c011uniuas s~ fueror 

1arclnando. 

Ante el fracaso sindical. el rcw buscu afanóauento ~r in! HU t.lr"• 

al c11blo propon18ndose " ••• et transito a flnas or1:cnlzatl\'8J 1l•t! 

favorezcan una tJlevacion de la acción sindical"' .20 

dlrocetona1 mm ~. 

El POI alent6 la acclon slndlcal en un tntento por profundizar sus 

lazoa con Jos trabaJadores y con los •ovaiL'fltos deaocrathadores. 

Contrarie.mente a sus objetivos sindicales. partic1p6 eri pocos destacaaontos 

de cierta laportancla, aunque tublM t1ubo casos a1Slado1 d(! lntervonc1C>ne& 

de a111tantes y células coeunl1ta1. 

El lspulso de su actuac16n fue M el" ... Movtalt:nto RevoJucion"rlo 

del W~l1ter10, COnseJo Nacional ferrocartiloro. Secc1on l de Plasttco• 

Re.a.y, STEUNAll, 1'ovlaiento Revoluclonu 10 Postal" ,21 tublón en el Secura 

Social y entre los •1neros. En todos y cado uno de los 1lndlcato1, lo hho 

l•pulsando la ore-anlzaclón df' con10Jo1 y coaltt!S da ba1e. 
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De las •ov111zactones habidas durante 101 años de 1972 a 1975, 

auchas se caracterizaron por la ausencia de la pastelón cc.1.D'llsta: entro 

las •ás iaportantes Celanese MeJ:lcana. Medalla de Oro, Clnsa-Clfl.msa, 

Sp1cer, VolkSWAC'en, Nis.san. Taba•ex. Tesorerla del O.O.F.22 

En el gr ea lo fer rocar r lle ro, el ConseJo Nacional fer rocarr Uero, 

públ1caaente se expresó actuó en favor de la obtención de 

relvlndlcaclones, acentuando un progrua que for•ularon sobre tres 

cuestiones: l3 táctica. las for•as de organlucJón y los objetivos 

lJ\llecUatos. El CNF no tuvo tm amplio campo de acc16o, dobldo al control 

tan férreo que C!Xlstia en el STfiUI. luchó por raallzar unidad de acc16n. 

asi como, allanzas en verlos procesos de olecc16n slndlcal. 

fundaaentabenle con el WSF que dhlcia Dcaetrio Vallejo, dando visos de 

•adurez al lanzar tma planilla independiente confor•ada por elmontos 

de.ocrátlcos. Los candidatos del Oif. en 1976. eran mc.&bezado1 por 

Norberto Varras23 , candidato a la cartera de Orran1zac16n. Educac100. 7 

Estadistlcas. 

Lo principal de la lucha electoral cons1st1a en dtaandar .eJoras 

(loCon6-1cas '1 contractuales2' , al •isao tiempo, !•pulsaba. la orcan1zac16n 

Gr· consEjos locales y coa! tés pro-aumento de salar 10, los cuales serian 

'iUS ~r¡s.t1u.111entos do lucha y unidad ferrocarrilera. 

En una os trocha alianza con ol WSF. encabeza roa la lucha de la 

Sección 22 del STFR.N, en oa:r:aca, condujo un •ovi•ionto de telocraflltas 

del sJstcsa ferroviario y Uev6 a cabo paros escalonados y una actividad 

bastante discreta para evl ter la represión. 

Denuo del sindicato ferrocarrilero, el único recurso que 

utilizaron Jos ferrocarrileros coeunlstas fueron las elecciones t011ando 

parte en ollas hasta 1979, ante el 1•?0d11ento de utlllzar -.>tras por la 

fuer te burocratlzaclon. 



CO.o corriente de oposlclón querhn ofrecer una opc16n uclanal 

d11t1nt1, en 1u lucha par 11 deeorat tzac16n del STF'RM, lbe 1vanzancso 11 

lccraue en 11 práctica la tmld-1 con bue en un proc;ru.1 do luch• que. 

en si •luo. ora una dentmcta de las condlclone1 de trabajo y de la 

corrtJPC16n existente en el slndlcato !or rocu r llero, en.arbolando dNanda1 

de auaento 1alar 111 Y dmocracla. 

El pr1nctpal ortanllao con que contaba el POI entre Jos 

!errocarrUeros, fue la célula Ro.An Guerra lilonteearur, ortanlno lltuado 

en el D.F.: en cuanto a su prensa 001 taba el por tódtco El Rlolero que 

circulaba, tanto en las oficinas slndlcale1 co.o en la NPresa. 

En el Slndlcato de la Educación lnte:vJno aOOlantft el MJUI. ~n 

verlas do su1 1ecclones, en la Vlll de Chihuahua y Ja IX y X dAl Dlslrlto 

federal. Los cu.unlstas Y ol VRM opmaron. ta.Dlt>n, acnv111flnle en (•J IP't' 

7 M la Deleeaclbn do AntroPolocia, incluso. toeandl.l pa1 rto un L1 

tntecr1ci6n del CC4ilté EJ9CUtJvo Secctonal.2!> 

En la Noraal. los COll:Unlstas quo acluahan uran t•n su uyoria 

1aestro1. En el turno vespertlno la corriente deeocráttca en la quo 

lntervenlan era 1& que dtrl~ia. La •ararla ncAptaba y apoyaba Jas 

orientaciones del JIRlf r del POI, esto por•Jtlia que Ja vida ¡Jndtcal 

tuviera otras expresiones. tn el turno ututJnc. Ia s1tuac1ón rra 

dl&tlnta sólo dos •111tante1 actuaban en el e-rupo slndtca1 y su labor ora 

poco per11anente.2& 

Oebldo a la política llevada a citbo P<>r la dlreccion del SNTE. el 

VRlf tuvo dUlcut tedas para accionar entre ol profesorado. Se onffMt6 a 

estructuras. foraas rcsttlos df' cUrecclon llUe no per11t\an ntncun1 

pos11l111dad de avancu de las fuerza¡ d89oc:rát1cu. El \l~W cuostJnn6 f\111 

prácl 1c<1:.. ostn.bJN:!t•ndo la nec-111ldBd dn c11blo1. E101 t1pt;td.t•ootc111 



!ueroo constatados, topándose ante una burocracia que aprovechaba euo 

para repeler la acción del JüUf, esta freote c09un11ta se en!rent6 a la 

negación burocratlzada de reconocerles voz y voto en 101 ccncrB101 

nacionales y secclonales. esto hacia que, pieslonadaaente. 1a1 •ayor 111 

de base se convirtieran en •1nor1as en dichos concreso1. 

Para loa años de 1979 y 1980, en laa luchas •aghterlelea de 

Oliapas y Qa.xaca. el MRM fue releeado y no participó con la presoncia 1 

fuerza que habia conseculdo en años anteriores, únicuente le quedó 

solldar izarse con las luchas •antenlendo un respeto a la or 1entaclém 

acordada por la •aror la •aglster tal. EL XRll dejo de sor la corr lento con 

peso y prro;oncla pclitlca, el Partido se ciño a la poUtlca que iba 

diseñando la Coordinadora de Lucha, se suJet6 a les ecaordo! dul :11&10 

•OOo, que lo hicieron otras organizaciones d01.ocráttch. 

El MRM encabezado por Oth6n Salazar, proeov16 •ovil lz;.c:Jooes del 

aagisterlo en todo el pais. Buscaba que esas &cclonos se realizaran on 

unidad con otra!i corrientes democr8t1cas. La Partlclpac16n del WRll en 

puestos de dlrocct6n fue, ~in duda. la eXPerlencta •As conocida de 

lnclustbn de los coaunlstas en la conduccl6n slndlcal. Fue un factor útU 

en el proceso do de.ocrat1zactón, se perfilaba como un elemento de 

roconoclaiento por par te do la fuerza heeem6nica T del derecho que tenían 

las fue1zas de participar libremonte con su propia fiaonomia en 101 

órganos slndleales. 

Y donde realaente podemos const111tar las caracter 11tlca1 de la 

conducción stncUcal, por parte de los comunistu, fue en.la 1ecc16n. VIII 

del SNTE. El desarrollo de esta sección fue un rico en esperteocias del 

eJerclclo de.ocr•tlco de la auton0111a sincUcal. asiatuo en alianzas '/ 

fragwentaclones. Al establecer el Partido su heee.onil, lo hizo con el 



rccpaldo de un •ncisterlo defmido en función de un3 

platafoua slncUcal lndepend\ente. 

Inteerada por 7 •11 aaestro::, alcanzaron utunfos sust<sncialc!> en 

la lucha por la dmocucia slndtcal.27 La direcc16n de la Sttec1ón Vlil. 

hasta 197.1, constituyó una alianza l'ntre el WlUI ~ Acción Rnvoluc!onarh 

Sindical (ARS), Y dcsi,iutis Jel 1X COngreso S~cional ubos ::Hipo:i; !AAZab.an 

candidatos a la sccrct1uia e:eneral. 

la. conquista J~ Ja cHrecclón de la \'111 por 8stas dos tendencias, 

no se so11d1!lc6 y aparocleron diferencias qu~. poco a poco. la 

C-OOduJ01on a ha.cor aas <llf1c1l la all.:inza. al111ontando la c;.ipclvn :JR lJ 

hfCe11onia en la dir~clon r. E.olo a h. la11~a. dio al tras~-o r.cn la ~.tc•:l~'l 

democ1 i.t1ca. ·'•bes corr 1rntes ~oacnza1 on a t 1.:ibaJl1f e11 r·rn1.: ltil ·h~ 111 

prc..uta Unen. detcr1orand0 la auanza. No !le ojucutó una ;)o•ld1.:e1 unil.ir.:.a. 

pues las puuciones seclar las Uecaron 11perar. 

Al no existir poslbil1daoe1 do hege11on1a. s.e ex.Jeto la auror un1c1ad 

posible anu1 el e1:batc del COt del ~TE. t::l lilRM, paso p.Jr aJto que la 

aecc16n Vlll tenia un rol laportante en el proceso democrat1zador. En ol 

IX Concrtño de la secc100. 01 POI ..t?acendió a la dlle....-clón y 

dcsairollo su Polltlca •as en Cunclón dol conflicto con :\}lS qua en 

favor de la sur11. propJa. 

En 197i, el ClJi' golpeaba a la socc1ón dceocrit.t1ca. tcxlo ttl peso 

de unn politlca errónea de les corrientes sirn1tcalos hizo iapotentu t!l 

.csfual'ZO po1 reaccionar: coao consocuencla dol abandono de lH tareas 

Mtre la. b4J.se UCUtarlal d.tt O'llhUahUb. 

La ~sencla del golpe a la c.ecclbn dC.OC1a\.1Ca foo: "~) 1" 

JHOfundlzac10n •fo lo. pugna por 1a dlrecclón 1lncUcal hacia la bl1su. b) el 

Conalccl1hmlo úo \'~3rd1a Revr,1ucluntn ta •Jol :i!fll.:, o se.• ul Cotittó 



Sac1ona1i e) la nuUflcaclUn por rarte del Estadu y del SNTE de ta 

capacidad de la sección para la sotuct.:m de 

econé>lllcos del aqu.ter io incluso a ni vol indiv1dual"'28 

Jos ;:iroLh~as 

fue inexplicable que en esos .110.entos, el POI se h<Jya ~lvtdado de fo 

Polltica de proporctonaltdad en la dlrttcciern. ~uo tanto pr,~Ondba. para 

def~ndcrse OeJ ataque burocrauco, su poJ1ttca nu fuo consc.<:ucr1tl-! con su 

proeraaa general e tilzo caso omiso dol l IM=ndo a la untdJd. " Pt~!.ar del 

r.oJpo, Jos roa;w11st.i!: slC'UHHOn pa1 t!clpantlo en minor 1<.1 en Ja \'! J 1. ti•-Qpu 

después fuoron separodos tne\'ltabll!aente de la dirección sindlc11l .29 

El ret1ocoso dt- h cor11ente co1untsta se dt?blo a la falta e.In 

consolidación en el trabajo de d1recc16n y nn no proover Jos ;:vh>t•& ,tr• Jo1 

corriente oflclal. pcn:l uendo que esta se 01ganlza1a .~ ClJ1tn-10 •1uhwron 

reaccionar 11ov1Uzci:ndosc. ya ora tarde, l.1 secclon f'Sl.Jb.ú 1~n totnl 

control. 

En el s1Stt!taa bancario, Su trabajo fue d""9astado llmltadu y riur 

especialmente clandestino. En un docwacnto de un organtsao comunista 

adscrito a ese sector.JO referia sobro los objetivos e 1•pedl•ontos que 

tuvo su labor entre lo~ 1'ancer1oa. Ante le des10....-1lizacion y la d1spars1ón 

ideológica y politlco de los trabajadores de los bancos. l!1 POI se 

planteaba crear nuc1oos an laa pr Jnclpalo1 tnsti tucioncs de crédl to Y 

establocer nUO\.'OS contactos. fin eta !•pulsar un 1ovJalcnto 

rolv indicador. 

Precisaron la Ltete do la SlndicaUzactOn cOllo tma f1tapa postar lot. 

ya que fteuraba como aspecto pr1nc1peJ, vr¡:J111zar a lo& bancarios l-O torno 

a deaondn:. razonadu c.• Jn•edlatas do acuerao a sus condlctooes. ~o 

ob1tante. predoaino ot 1F1Ctar JHO t"ntre Jos COIUnhtas y los trabaJüdorgs 

bancarios, <':Uo tapldló til c.rttciatento do !.U lnfluc.-nc1a Y faC1l116 la 
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locallz.act6n. eXPUlllón r roeplalento de la relación laboral do sus 

allltantes. En el se-ctor bancario se enfrento a problt_'9as i:uy co.pl1cedos, 

en los cuales se requirió de suao cuidado ro la construccJón A 

lJentUlcaclón do su trabaJo slncUcat. t.o prosentaoan do esta fo111B Ya 

que aún no habian superado ''... La etapa de construcclOn m1nuctosa ,. 

clandestina en cada banco" .31 En algunos so intentaba por nuclPOs 

avanzados, la necesidad do la stndlcac1on. en otros. predomlnabll l~l 

par tlcular 1sm.o y 1.:1 división. 

En el SME, los coaunlstas no tuvieron nucha tnJerencta. aunque sl 

participaron en diversos niveles de alrecclOn lnter•t.'ldia )' organos 

lec1slat1vos.J2 Sunca lograron llegar .1 la dirección nac1onaJ, no ~e vei<1 

PosibUldad alruna por donde desarrollar su p1csunc1~. 

Pese a las foraas deeocrátlcas quf'I l•pcraban tJr1 f4.l s lf.•tlt·aM :SE• 

electr1c1stas. la polillca de los co•unhtas no con1t.1.i'.Ó 01[.:)',.t ,.,. 1·1 

1ntervenc16n. sus esfuerzos y i-laaados a Ja unidad. bás1ce1••.111ta. en 

procesoi. electorales no evitaron nl sofoculento Je sus accionus. con b3se 

en los 1ecanlsaos de control y confusión. 3unado ll su 1ncip1Pntn uabaJo. 

se evitaba todo contacto con los C011un1stas. ,;olu.ente hubo rndlc1os 

de acción coetmlsta 

contrato colectivo. 

en las movUi-zactones ante la revisión del 

La foua Utilizada por el PCM. fue la Comisión Leglslath·a del 

Contrato Colectivo, for•ada en vis.peras de cada revlS16n contr.lctual · La 

veian coao un frente do resistcncla !>lndicat de denunc1a, 

bpulsando asi la lucha por la defensa del contrato Y deL propio 

slndlcato. Luis Sol1s carranza. fuft prtJsid~to de la Coeluon. Locl~lJ.tlva 

do 1976 a 1978.JJ 
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El Port1do JI.u.aba los r>lt-ctttclstas a fortalecer los 

representaclones democráticas. a coordinar la acción de éstas y a 

constl tui r un eran !rento un.1 Lar lo de todas las corr lentes deaocrit leas 

del SNE. Esa era una 1nstrucc16n clara, se planteaba lnlclar un trabajo 

con airas a actuar. tub18n, en las elecciones de la dirección. hacia 

falta que se •anHestara do 1anera tenerallzada en el sindicato, ya no 

sota=ento en las asambleas y en las revisiones de contrato. Mas nunca, se 

pudtcuon organizar foraal1ente los cot1unlstas por su debilidad politice y 

nuaér lea. Fue lamentable que no hayan arr lbado a la coníor1ación de una 

planilla, esto demostró su retraso ante 1B responsabilidad do dotar a los 

r.lectrlclstas ,1e foraas y concUclonos reales de lucha. 

El Partido Cceunlsta We.dcano, aucho eenos actuó entro Jos 

C'k>etr lclstas de la Tendencia Democrática, su poli tlca no era auy 

aceptad A y puso tOOos sus esfuerzos. en apoyar y rodear de 101 ldar ld&d a 

los obreros y empleados aglutinados en esa corriente. 

Entre los· pntrolcros. las fuerzas de oposición no tonian la fuerza 

suflciente para enfrentar a la cor rupc16n y al control slndlcal, la 

desunión. ta11blón fue una de sus debilidades de ésta corriente politlca. 

En \Ulfl3s secciones del sindicato petrolero (STPRM), habla ¡rupos de 

resistencia, los C011unlstas luchar-on en las secciones JO, 34 y 3~. En el 

STPRM, las condiciones de predominio de la burocracia sindical, hizo casi 

l•poslble cualquier participación de las fuerzas opositoras en la vida 

slncUcal. por ejemplo. en las revisiones contractuales. El POI procuró 

la lntreractón de una fuerza prop1a desde la base, para derrotar el 

control que se ejercía sobre los trabajadores. y en diversas ocaslont!s 

actu6 en unidad con otras fuerzas daocrAticas. 
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Se Jncllnaba por actuar en una corr tente sindical independiente. 

capaz de constituirse en orcanlno de poder y con capacidad para 

enfrentar los probleaas de los petroleros. Al 1enos tenia buenas 

intenciones, pero .. al carecer de concUclooes concretas par debilitar a la 

burocracia y aglutinar a toda la oposición sindical, en torno a una 

Platafor1a unitaria. fue perdiendo toda opción de cc:8bate y su labor 

partidaria, solamente apareció, aunque esporádica.ente, en los aspectos 

educativos y propagandlstlcos.34 

De acuerdo con su téctlca de h?Ulsar el trabajo sindical par raaas 

de actividad, creó la raaa de Trabajadores de Jo Salud. ante la opción de 

un rápido fortalect11ento en ese sector. Desplev.ó su labor ea el 

SJndJcato del Seguro Soc1al. alli se enfrentó a la problad.tlca de 

homoeenlzar sus !!las y coordinar esfuerzos en el terreno organJz.ativo, 

dado que participaban desde trabajadores de base hasta e.speclaliatas. 

Su táctica: la lucha por reJvtncUcacJones económlcas y la 

~pl iactón de la democracia, aprovechando el espacio que brindaba la 

legalidad en la quA actuaron las células 26 de ;ul io y 24 do abr 11-lS 

El PCM, cuyos aUitantes hablan estado alejados del trabajo slndtcal 

en las unidades de salud y seguridad social. entre 1970 y 1974. aún 

enfrentaba una sl tuación desfavorable para Influir reallcnte. su 

pretensión principal consJstió en establecer un trabajo práctico en 

clinicas T hospitales, para colocar al partido en Wla posición favorable 

frente a Jos trabajadores del sector salud. 

En 1975 reaparec16 la actlvtdad en este sector y con ella aJruno1 

aleabros del PCll de 1anera atslada. Pouerloraente, en 1976, 10 

constituyó la COOUc16n de Trabajadores de Ja Sal Ud. la cual Joeró 

progresos tapartantea durante los año& do 19i6'r1977, ul Partldo 
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C:.unlsta Mexicano lntervlno a través de la célula IUsuel Enr lquez. En 

las elec:clones de a1.10 de 1977, lacraban alcu:nos annces en las 

S&CClOOC'S S.12.14,lS,54 Y 90 del Sh1SS, pero la 1epre1tón oficial, SU 

lncapacldl'ld M la conducc16n llndlcal r los errores coaetldos hlcleron 

que fueran derrotados. 

El. POC partlctpó alsladuente, a· veces entre ellos •luos. en 

algunos 1ovillent~s 1Mlcos y sus "· •. errores politlcos eoimettdos a.As 

coa(mmente en esta organl'Z.Dclón, fueroo básicaaente los de tlpo 1ectar lo

oportunls ta y el trNlal1s.o"36 

Durante este periodo, el ?CM l•PY.lsb, tublén, su partlclpact6n en 

el stndlcallno unlvetsltarlo, desde 1972, con la aparlclón del Sindicato 

de TrabaJadores y Eaple.ados de la Ult.IJll (STEUNAJil), quo slcnlflcó su lnlclo 

ascendente. Encabezaron las luchas untversltarlas de 1972-1973 del 

STE'!,,!SAM. y en 1975 actuaron en la huelea dol Sindicato del Personal 

Académlco de la UNA.W (SPAUN.U.); que encabezó el ConsoJo Sindical. Y en 

1977. tras unificarse ubos sindicatos en el Sindicato de TrabaJadore1 de 

la UNMl (SttJSA.M), e lnlclatlva del PQI, desarrollaron un ilPQrt.tnte 

10\ol'.l~ento huelgu1st1co que dlo origen y per&onalldad Juridlca al S1\IMAW. 

Ta..blón actuaron en diversos •ovl11ento tmlvenltarlos del interior 

de la repútll1ca, con la BnaHdad de llevar a cabo la politlca de 

construir un slndlcato nacional de los trabajac2orea unlver&1tarlo1 ca.o 

alternativa, hecho que auced16 en octubre de 1979 con la fundacl6n 

del suimJ. 

En ol Slndlceto de TrabaJadores de la UIJI (Sl'IVAll) tuvo 

representatlvldad, Inclusive en el Colllté EJecutlvo donde obtuv6 la 

Secretatla de Organlzacl6'1 y la de flnanz.as.37 »antuvo presencia en 

slndtcato1 de las untvorsld&des de los estados de Nuevo L.e6n (STt'llL). en 
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Puebla (S1JNTUAP) Y Slna!oa (SPIU.\S). En Guerrero, actuó entre los 

adalnlstrat1vo1 ,. entre los acad.blt1cos fue la ft:erza dlripnte, pero al 

perder la &daln1strac16n da ta tinlverstdad de cuer re ro. •lnó ser lamente 

1u1 ruerzaa dentro de la Unión Sindical de Catedra11cos de la UAG (USCUAG) 

Sl bien la lucha de los coaunutas en las untvarudades. fue por 

.icceder la ada1nlstract6n do éstu. tuvieron presencia en sus 

stndlcatos, au:nqutJ en Puebla, Slnaloa y Guerrero su lucha no han s1do 

contra rl control y la antldemocracta. sino fue una confrC1t1.tac1on roJi tlca 

e 1deol6clca entre fuerzas Je lzquterda, que Juchaban por •anten~r 

p01tctone1 en la coniJuccton en la ndlllnh t raci<lf'I. de Hs tas 

untveraldades. 

Los 1ov1alento1 que roallzaron en esos sindlcatos, )' las ,,rce-s. ·11lt· 

estallaron una huelga, su entrentaatento r neroctacton tuc con i.tt 

autoridades de los cobternos estatal 1 federal. e,n d~and.1 de !.UbstUto 

para satisfacer eJ p~o IJe saurtós y Ja pu!Jttca et!ucallva. 

Entre los un1ver11tar1os su doa1n1o fue •ás aJontador. el caaa aeJor 

conocido fue en la uYAM. ahi 1antuvo Ja conduccJbn del stnd1cato 

adli1n1stratlvo por bastante tteapo. 1aPt.1lsado por 101 trabajadores que 

atUtaban en el POl. en el cual tuvieron la dJreccl&n r actuaban en !a 

Corriente RoJa. 

Desde su ortren. el STrUNJJf conctt6 en su contra Cuert~s al3que1 de 

:ruPO• ant1coawl1sta1 incru1tado1. tanto en la Rector1• c0110 en el 

gobierno. A partir d11 la consti tuctón del S1UiHA.ll. el POI concrot6 1u1 

escuerzos ca la creact6n de stndlcatol unlv~nltarios .-n. el POh. 

or¡antzando en 1974. la FOderaclón de StndJCatos Cnivenlurl(¡s. \FSTIJ), nn 

la cual aparecia como 1a pr wc1pal fuorz.a. fn unos cuantos anos 11 

fedancJon uncttcaL l\B cor\\'1rt1o ~ ~l ptar fundum1t~I de ta 
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ortanlzac1ón de •ás de treinta u.nd1cato1. 101 a1h con presencia de 

c011untsus an sus filas, apoyando politice y •aterlal.Jnmte 1111 luchas del 

•ovla1ento sindical 1naepend.1ente. 

El Slndtcato do la l.'l(Aif, encabezado poi el POI •uPO sortear 

condtctones ad.venas, so destacó por usar !a husle:a ce.o opclón en la 

con~uista de sus deaandas. r la utll12aron cunado lus 1nterest-·s da los 

trabajadores untverstu1tos erSll m1onllzados. f.n 1916. so roaltzaron 

elecciones para renovar el Cc4ita f.Jocuuvo y lrilmfó de nuevo la 

Corriente RoJa. En este año. los coe.unistas untverUtarios ad1laban 

ca.arada. ¡u 6rrano lnforaattvo. 

'J'a con la fu!lón L'O el STUNAJC. ol 27 de aarzo de 1977. se aCSll$•t1 Ja 

po1tclón de intee:rarse. comurasus 11.d.alnutrati\IOS y ac.-&J.l!1tcu1. tn h 

Corriente Roja. A parttr de ese moocnto, t..•n todos 101 prcx::et..){i li·1 elttei:liin 

da las diversos lnstanclea sindicales. el PCW ectuo 1;on uria vtcorO' ... a 

altanza con el ConsBJo Slndical. baJu la Pl.mlll:. Cntdad DeaLiCte.ti\:b. 

qua llegó a d1r1&:1r esa l•portan10 orcan1zaclon poi varios años. 

con la !u•1ón, el PCW replanteó su PQlttlca aindlcal en Ja lT'riAM. 

C09enZ6 discutir sobre probla.as que sobrepaaat>a.n ol aabl to 

universitario. su partJcipación iba adquiriendo nuevos 1attces al erado 

quo colocó al STUNAM, cOC10 uno de los slndlcat()S. que encabezaban al 

•ovlalonto tnsurcente, proponlendo ptantea.111ento1 diverso& en torno a los 

problemas nacionales y, 3d09ás. stc:uto •ant.en1c:>r.do la ••1011a on la1 

ln1tancla1 do dilecctón.38 

El Partido Co.unlsta consideraba qua on el porlo<lu entre 1972 • 1910 

su pal1tlca arroJ6 un balance Po•ltlvo porqu• habla desarrollado UM 

pol1t1ca flr•e 'I f1ox1blc Pttr•H1endo su paraanench y consol1d.acion. El 



proceso del slnd.icallsao univenitarto. fue posible l:'raclas al carácter 

deeoc:rátlco de 5U estructura orglnlca, a la cobaslón de 101 trabajadores 

r a la polltica trazada Por su dlr&eclón.39 

Pero no concluyó con su objetivo. la polltica r:ra.lallsta que 

trazaron los coeunlstas untvers1tarlos, llevó a crear un eu1pa rooucldo 

de dirigentes. traduciéndose en un esta.ncutonto dol slndlcato, 

evidenciando lo r¡egatlvo de f011entar una poll tics de caudillos. En este 

sentido. el PCM no contemplaba la obl1gac16n de refor:ur la de.ocracla, 

•edlante la mayor cooperación de los s.lndlcaltzados al fortalecer 

politlcaaente e. sus •llltantcs; asi coeo for•il.r cuadros capaces de 

integrarse a los puestos de d!rocc16n, a fln, de lnstruaentar una 

poJl lica de renovac16n de la oteanizac1ón sindical y de los dlt 1C"onte1 

paca ovl t<H las prácticas noctvas d{> corrupción r cllenteUseo que 

estaban latf'ntes en el STUNAM· 

Los comunistas rnafiraaron su objetivo de concentrar a todos loa 

sindicatos untversi tar 101 con la creación del Slnd.lcato Untco de 

Trabajadores Un1vors!tarlos (S\lN1\J). ~l encabezar el SUllT\J, la t6c!lca do 

encauzar la organización nacional fuo acertada, no obstante, debieron 

Cóelbatlr las pos1c1ones iocalistas y g1e1lalistas que fueron pesados 

lastres on su actuaclón. 

A pesar do tOOo, el POI ):lrocodl6 con flracu frente a la 

lntranstcencla de las autoridades unlven1tartas r cut>etnuentalos; 

de!end16 el 1étodo de la lucha independiente de 1ase1 y la necocloc16n 

para resolver los conflictos. Desarrolló una pol1t1ca tt ••• que ca.b1n6 la 

1ovillzacf6n pcllt1CB de •asas con la rora.ulRcJón do Lma alternativa 

capaz da ofrecer stmultánPa1entc la defensa de los derechos laborales" . .ca 
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En la aparición de los trabaJltdores slderúrclcos en la escena 

sindical. sus acciones democratlzadoras Mprendldas, fueron dlrlcldas por 

diversas fuerzas de izquierda. entre ellas. 101 coaunlstas. La relativa 

lndf'J)endencla de las secciones en el Sindicato Wlnero. per•ltló UM 

proliferación de corrientes de9ocrátlcas, las cuales l•P<tlsadas por la 

base llegaron a dlrlglr algunos comités ejecutivos seccioneles. Sin 

<-cbargo, todas las luchas aparecidas se •sntuvleron dentro d los lial tes. 

sin rt-basar la legal1dad ni el. poder do la burocracia slncllcal, 

oncabezada Por NaPOlaón Góm:M. Seda. 

Desde el año de 1974, la lnJercncia de los ce>11unlstas •etaHuglcos 

iba obteniondo éxito. A.si sucedió en las secciones 67 y 68 de Wontcrrey, 

14i de libnclova r 277 en .~aroznrt.41 En la sección 147 de ..\ltos Hornos, 

el PCM actuú dí' 1975 a 1~79, aunquo sin log1ar alcanzat ur.a vlctor la 

tote l. fueron supor ando cler tas vacl lle tones. Las fua1u1 par tictpante.s 

en esta sección fueron Line.e. do Meses, el Partido COllttnista Mo:dcano y 

Linea proletaria.42 

En la sección 67 de Fundidora de Hlorto y ~cero de Monterrey, la 

par ticlpación del pat tido 'º lnscr 1b16 en un proceso de crecloote 

•ov1llzac1on, fenóeeno que d1scut1an los coaun.1stas pata instnz.entar 

obJt!tlvos. •étodos de lucha, duración de las acciones, Ptc., para 

provocar que trascendiera a otras ¡acciones. 

Hasta 1971 no apareció conflicto alruno la secc16n era controlada 

Por la cortlente oflclalista, no fue sino a partlr de 1972, cuando la 

011presa ara.melaba ajuste de personal. La actitud del Co.ltó Ejecutivo 

Seccional (CES) hizo que los trabaJadores lo desconocieran 1 n~braton 

uno provisional. "A partil de ese aoeento r hasta 1978 el ces estarB en 

Poder de representantes olecldos de11ocr8.tlcuentc, e incluso. desde 1914 
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ocuparan la mayoría de los puc>stos. obretos 11llitantes del Partido 

C011un1sta Me:oc1cano .... 4J 

La sección 67 ccnstituyó un destaca11C'nto do avance prnl.:ttario. P11ra 

aayo du 19n, el PCM obtiene la aayoria cm el Cot1itO de Contratacion. A 

fines d.e l'SC año, 11stallaba la huelt:a ;.xir revisión de C":Jntrato v 

telnstalacion de 1fospt.od1dos, anotándose una vtctorla. En t~7ti. d tr rnnfo 

1·!t,.cru1al rlo1 l:'fUPO Centro de Orientación Sindical b di• Fel:r(lto. 

s1¡:r:ifkaba corroborar t•l ar raigo quo ol f'nr tido hab1a !t•n\do. L.1 

propaf:anda de la planilla se t'c>ntró en la dt'fc•nsa de la dP.1ocracta 

slnctical ). de conquistas conuactualcs. La \'Otacton fue: 

.. 1 .... -entro dr Or1Pntaciun: 1200 votos 

2. Unidíld {ch:irrus): SOJ votos 

J. f;t•ecn1·ra.:1on (i!!pucnadorus): J93 votos 

4. lnd1·pundll·nte: 2% votos"H 

t:n 1977, c:nallatia la huelga en la rundidorn contrR el topu 

snlat l.al, aumento d~ salar lo y d.O$f'l'OSa. La lucha quo 1-.prendleron por 

reb11si1J el topo salarial corr1ispon<H6 a Jt politlca del PCW, lns 

y ante> la falta de movillzaclón y org-anlzaclón durnnto la huolr.'1, los 

trabajadores reaccionaban ante la actitud dol CES. 

La desmovl 11:t.aci6n ollrera se oxtc>ndló hasta 1978, la dlrocctón do la 

suc<.:ión Oi rstaba Pn crisis. los obrt•ros a111tantos del POI deJiln de 

ocupar ruestos en ol Coattll. Para 1979, la sncc16n volvia a caer PO •anos 

du lo!i burocratas slndlcaif"lS y con r-llos la corrupctón y ol cl1entclis10. 

A las litnlotHas de la f"lllPfl'Sa v autoridades v, natural1t•nte a la 

l1wRpar:tdad dL' los dlrll:l'nl1!:. y antl' la falta dP una política de 1::4ulr>rrta 
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po1 enfrentar los P•bates. fueron las causas de 13: dNro1a qu~" JiUftll1ron 

los coaunistas y trabajadores mineros. Antt'? ta falta de 11:'!3.pU~~tn, e? 

dc>rrotJs110 cundia y fue aprov~chado por la burocracia. ocupanCo de nuPvo la 

d.trecc1ón slni..hcaJ. "La actuación do las organizaciones dt .. !4::4U1eH.l.a 

p;uecc s(>r la mlsraa [(lntro los 11inoros) que en otros acwlai(>ntos:. Hacpn un 

trabajo iJe bastJ y Pn ctcr to l!OQ(•nto de agitación y lucha llt•gan al i.·odcr 

pero nu puNC'n mantenerlo por ::iucho t!papa ... existió la dlYisión do lss 

orean1z,.,c1onns de izquh.>Jda y la lucha que entablan ('Otre si. J,i cual no 

~lltizó a la: base obtef.'i sino que contribuye a su JesaorallzaC"lon y n la 

iNlOVU ldad". ~f, 

EL l'C~ :- ollas fuer~as de 1zquHnda fot Ja ron foraas de otganlzecibn 

Quo uttltzaron cor, ciertos re>sulcados, coao la cOlllstón coo1dlnadora. tal 

fU·l e! caso d.L' la !uchn que dt r lgiPron en la 11na "La Car ldad". en 

f.'~.:uza 11, Sonora. 

Los obrMO'i th' es:t 11Jnn. c:caenz.111.m a 1ov1Jlza.tse pata cxlcir IJ 

fo111al1zación d~ su 5ecctón slnd1c.1l en el stndlcato •lne10 y PJ 

reconoc191ento da la Coll1s1ón Coordinadora. C090 üntca rtl.prcscnthnte. En 

su n~hazo a sceutr pencneciendo a la m. deseaban constirnirse en la 

secc1on 2:1 Jet s-..:nl:l.ISRM 47 y :md\ante sendas hup,lgas, en abril y !'ayo du 

l9i~. se rt-cla.:rnba la 5oluc1ón a sus dcaanda5. La C.oalslón CoonHnado1a su 

formó para darla cohesión al 11ovlaiento y en f>sta so exigió do los 

:llitnntcs co.unlstas la unidad y flr1eza en su pattlc!paclón. 

En f'l lapso de dos ~f'Ses se realiza"'" las hueleas. no habla 

indicios de que la o::;prl>S"I y el ~obtt>rno fedor.'11 quisieran 1eso1Vc1 ol 

conflicto. t.1! rit•sgo de la r~·prr~sibn estaba latoott~. al Estado no podta 

SJt..•ll!l tir que avanzara uJ 1avhdento hUt>Jgu1stlco. IH1 que utl l1zó su 

1ecurso 1ás constanh•; l•l reprt•sion. y Jos co.:!.Jnls.tns f;.iuron los p11•to1os 
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en sufrirle. En pleno •OV1•1ento de huelea. el 21 de Junio de 1978. 

detuvieron a 120 1le11bros de la Coll1s16n COordin9d.ora y trasladados a los 

caapos all ltares de HenosU lo y Súaero t.'no de la Clud&d do Mó:l:lco. El 

Partido se doclar6 en contra de la utlllzaclón de osos 1étod.os y dp .. andaba 

la libertad de todos los detenidos. Entre los detenidos (>Staba. ffitr!? 

otros, Arnulfo Córdova 1111tante ca.unlsta y •le11bro de la C011ls1ón 

Coordinadora. secuestrado '! desaparecido por la fuerza pUblica desdo esa 

fecha • .C.S 

El PCW reconoció que habla sufrido una derrota. aunque lntenlftton 

rodoar de solldarldad al aovhlento. no contetaplaron le real correlac16n 

de fuerzas ei.!stonte ni la aagnltud del ColPo cubornuootal. justificando 

que sosteniendo la huelga iban a consecutr et trhmfo. So ~utvocaron y 

sabedores de ello, tuvieron que reorcantzar sus fuerzas actuando de 1anora 

discreta como les era per11 tldo. 

Durante la real1z.ac1bn del Secundo Encuenuo Nacional do 

Trabajadores Coeunlstns Mlneros-1ctalúrclcos, en 1979, el 1n!or10 

presentado por la C.0.1s16n Nacional Sindical dellnoaba los prlnc1Pales 

aspectos de la U.et lea de los ca11un1stas, después do babor hecho un 

anóllsts de las caracteristtcas do su partlclpacibn, sus errores r 

perspectivas en el sindicato 11nero. Concluyeron que soculrian trabajando 

en favor de la democratización en ol sindicato, asi COiia asUlilr una 

pos1c16n 1és fine en las pocas socctones donde sogulan actuando y 

recobrar su fuerza en las que ya lo hablan hecho. 4'9 

DUrante 1975, los C011W11&1as lacraban extender su 1Ultancla en 

diferentes zonas del pais: en ul Valle do Mé.J:ico, exutloron un número 

considerable de células: en Moreloa, su acth'ldad cv.enz.&ba a alcanzar un 

buen nivel en la industria textll y participaba con un c:rupo slndlcal en 
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la Industria Automotriz de CUernav1ca, S.A. (lACSA), poro su presencia en 

Datsun fue nula. En otros sindicatos hubo indlclos de part1c1pac16n y fue 

extrNaduente 1111 teda e lnsuflclente, en altunos casos s6lo contaban con 

una célula slncHcal o con un par de 1U1tantes 1arclnados total•ente de la 

actividad sindical. 

En el sector estatal BPoYÓ solldariuente la lucha par la 

deaocratlzac16n del slndlcal1s10 del Sector P!Jblico. los co.tmlstas se 

proponian luchar Por el ca1blo on la estructura autoritaria que atosl¡:aba 

a los trabajadores, tublén, l1pulsarian " ••• 1a orcanlzac16n sindical da 

los trabajadores de la A.d1lnlstracl6n Pública sobre la problemática de sus 

dependencias '1onde se desenvuelven" .so 

Aunque desde 1974 se ahbla agrupado en el »ovl1lcnto Revolucionar lo 

Postal. en Col.unlcaclones, no fue sino hasta finales de los setenta, quo 

conslguleron confor1ar orcan1noa C011anlsta1 estables en dopeodeoc1aa 

gubernaaentales. con el fln de prictlcar una polltlca unltarla con otros 

slndicalistas d~ocrb.ticos, en Prccruac16n y Presupaeato, Raclonda. 

Refor•a Agraria y Tesorer1a, evidentemente con una frU-11 presencia y 

precaria oxperiencia.51 

En TUla, lo único que ocurrió fue la resttucturac16n parcial de dos 

células y sentar las bases para extender su labor. En Montorrey su 

presencia fue prosperando entre los aineros, el transporto urbano y 

olectrlcistas, aunque dlulnurb en el 1aclstarlo. F.n Qilbuahua. en la 

lndustr la del c011ento, en el Sindicato de N:uas T Servicio• Públicos r en 

cuatro sindicatos pequeños de empresa"!• por supuesto ea 1• Sección VIII 

del Sh'TE. En Puebla. le Coa!sl6n Sindical Reclonal, reportaba orranlHoa 

c011unlstas en IS fábricas y cmenzaba a tener presencia en el.Sindicato de 

Volkswacen.52 
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Como puede aprec1arse, su actuación !uo auy dellirual, en al:unos 

casos daban vlda de nuevo a sus orC"anlaaos, Uecab.a.n a contar con 

•UH.antes nuevos o alsladuente ib4n reaerupindose -al als•o u .. po 

perdian po1lclcoe1- eus .cclones apuntadas pc1 la dlrecclbn del Partido 

no se acrecentarian en año1 Posteriores. 

Coao un proceso do renovación poli Uco-~1ndlc8l, a par u r de t 9i9, 

se creaban células de telefonistas on el O.f. y M Puebla. contando entro 

sus tareas lnaedlatas eduar un periód.lco slncHcal t.-n ul sono d~l 

Sindicato da Telefonistas (STIUl).&3 

Por últlao. el Sacclonal XlV en el Vallo do )léi:lco 1epcn taba, on 

1980, lu luchas ap11eclda1 en esa :;:.ona: las de la lndustt la hulera y f:;<l\ 

General Motors. con una 1nflue-nc1a. llaltada del Partido {la aa)'otla de las 

veces da •Mera secreta) 1 la lucha uncHcal oo la Cervecor ia Modelo Sln 

pre1encla alcuna de coaunhtas. 

La actlvldacl do lo:a c.o.unhtu O'fl tOOo aov1a1ento '/ s1nd1cato :i.o 

caracterizaba por querer da.ostrar conYincenteecnte, y onfa.lizar, cual tc>r3 

la d1aenl16n pol1.t1ca de toda lucha '! su lignUlcado. ManUostaba la 

necelldad de que los obreros se orcanh.aran, '! 1u actuaclbn con ello• 

pretondia adquirir carácter de ~1lado1, de 01can1zadot y de dlrecc1bn. 

Pero no encontrMOS aenclón aleuna sOOre sus e1ro1es '/ ialta de lnfluencla 

y partlclpacl6n en el 1ov111eruo obrero. su act1tud y acc16n slhdlcal en 

luchas l•Portantes (telefon1ste1, SltE, CNTE. l.a1 T1uchas '! otras) no 

alcanzó pro1eccl6n alruna. Sin N.barco. se aprecia la lapot tanela de 

d1rlclr su tictlca hiela ta conqullta de dlrecclonet 1lr.dlcnLos. en usto 

lo funduontal seria la apllcacllin de una pol\tle• correcta Y •aYllluclón 

do 111 111a1. 
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Copltulo IV 

(lllfEREHCIA llACla!AL SIHDICAL 

El Partido Comunlata We1.lcano con la obl1rac16n de renoYar y adecuar 

su part1clpac16n slndlcal, sua estrateclBs y tareas 1pteclaba la 

convenlencla de realizar un exhaustivo anéllsis sobre lo acontecido sobre 

su poli Uca en el movlalento obrero. flJaba su lntéres en exulnar lea 

causas de sua fraca101 en el alndlcaUsao. ad coeo enfatizar en recobrar 

su relativa lnfluencla. 

Ante eae proP61lto. el PCll ;>recls6 la urcencla de aJusur y UJar 

1u1 llns.u1Mtos llndlcales. En au XVI 1 I cona:ieso exaaln6 e1a1 acclonea 

recientes y prepuso dheliar 16toclo1 y foraas especlalea de partlclpac16n y 

construcc16n del Partido entre la clase obrera. Este evento conllderó 

11perlo10 e inapla.zabltt reallzar conferencias racionales y nac1onalo1 

sobre el t•• alndlcal especiflcuente. aslaisao. el Comité cenu al se 

propuso reuniones con los re1ponsable1 sindicales de los comiltéa 

racional••· 

En el XVltl coru::reso Nacional. la CO.L1L6n Slndlcal. reflexionó 

1obro la sltuac16n del aovlalento obrero 1 la U.ctlca que los coaun1sta1 

deberían secuir· Ali el Concre10 considerando la co.ploJldad de 101 

problemas del slndlcallaao. aprob6 la reallzacl6n de un.a conferencia 

nacional para ei.•lnar las cuest1one1 poHtlcu qUe afectaban a la• 

or1an1zac1one1 obrer11. 

Los C09i1.tés rec1onala1 y 1ecclonale1 deter•lnaron orcanlz.ar 1u1 

conrerenclaa lindlcale1, para ox:poner cua1Uone1 en 111 que 1e tofl•Jflba 

la coapleJldad del aovlalento Glndlcal. Para concretlzu la te1oluclbn del 
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XVIII Congreso. el Vil Pleno del Ca.1tó Central de novleebro do 1977. 

acordó profundizar en el anéllsls de los nuevos aconteclalentos presentes 

en el slncUcal1s110 y convoc6 a la Conferencia Nacional Sindical. para el 

~o stculente. La COnferencta. que finallente se pudo efectuar del 9 al 12 

de dlcteabre de 1978, profundlzaria sobre la s1tuac16n pol1t1ca y sindical 

del •011ento. obligando al Partido a afinar su politlca y toear en cuenta 

unaserle de nuevos el011entos aparecidos en l8 acción obrera. El Par tldo 

COaunlsta Mexicano necesl taba realizar una discusión, l .. prendlendo el 

esfuerzo para desarrollar su táctica y ponerse en condlclones de enfrentar 

los requer lalentoa e hpulsar a1pl1uente la lucha do los trabajadores. un 

anáUsU de esa naturaleza contrlbulria a colocar a los obroros y al 

Partido ante la poslblllda.d real do adqulrlr una 1ntorvenc16n 

preponderante en las luchas sociales dol pals .1 

1) Coracrerhttcos. 

En la preparac16n do la conferencia se ofectu6 un debate l•por unte. 

part1culanente en la pAglnes do Opolic16n. alrtm.01 COllltés recionales Y 

1llltantos expulleron 1a1 opiniones sobre las te111 olaboritdas por el 

Comité Central. En su •aYoria fueron aprobad4s. en lo eanar81. por las 

conferencias sindicales ro:1onale1, no sin •anlfe&ur desacuerdos, en 

aleunas de ellas, aunque osos desacuardoc no fueran de fondo, sino 

slaplemente puntualizar sobre ciertos puntos; c090 la vts1bn del Pe.rtldo 

acerca del movlalento obrero. taablén, en relación a la caracter lzac16n de 

las dllerentaa corrientes slndlcaloa r con ro1pecto al proerua da 

reivlndlcectones obreras consideradas en lnli teals. 

En este evento sindical, 101 •1Utante' upuatoron aus puntos de 

vista Y se dlferenclaron dos tendencta1; por una parte, la que 1e 
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ldent1f1caba con la dlrecctón de1 Partido. cuyas arCU11011tacione1 no 

pasaron i::ás aua de lo que las tests decian y sólo repetian. casi al pie 

de la letra, el contenido de las alua.s hac1enc1o alusión a Ja falta de 

orran1zac16n del partido entre los obreros~ a la unidad, al sectarluo, el 

partido de 1a1a1, etc., stn proponer aspectos nuevos 1 sin •enclocar la 

necesidad de un anál!Us •ás ser lo y profundo de la probJceátlca sindical. 

Por otra parte. estaba una tendencia. la que aas tarde pu¡marh. en 

vtsperas del XIX CongrPso. Por la renovación total del POI, que le 

conf1r16 a la Conferencia Sindical una tra1cendenc1a por el hecho de poder 

lntercubtar diversos aspeoctoa teor tcos y prácticos y su perspectiva, lo 

cual sltnitlcaba poner a prueba la capacidad de la olaboraclón lndJvldual 

Y C0l0Ct1Y8o P818 l&.'l1f0Sl8f SU Vigor Y podl"C superar las dPflCfC!nciaS }' 

fortalecer dec1d1daaente a todos 101 mi U tan tes. 

Con11deraban que las tests eran 1nsu!1c1entes en Jo teór lco r 

11•1tadas en la précttca. por cuanto no re&olvlan para tOdo el par tldo la 

d1soctaci6n entre el 11ovi1iento obrero r el Putldo, as11H•o. on un 

an611sh critico y autocr!Uco de las e.xpertencJu tonldaa en el 

s1nd.1caUuo. E1e do-cumento. quo 'ª eJ&boró para le conferencJa. no 

corretPOnd16 a lo que necesitaba en realidad la clase obrera dol POf. 

Según estos comt.mtstas. la linea polltica no profundiza en la 

probl09át1ca ni en la perspectiva do las organizaciones crem.ialoa en 

rolactOn con las condiciones que 1e presentaban a corto r •edteno plazo. 

Hacian referencia a lo que •enctonaban las tesis .1cerca del trabajo 

c09.unlsta en el seno del 1ovhiento obrero, a la pallttca C'lJbornuenul. 

al control. etc.. pero ~afiraaban· nunca ae precu6 ni 10 expllcaba 

claraaente la polittca PllUdltta, no se haciu referencia alcuna al 

fracaso de la llnea co.unlsta. nt so refloxtonaba 10bro ha P:OS1cionos 



erróneas que apllcaron en los sindicatos, 

aarcinaclón de ellos. 

11 j 

en consecuenci;i de su 

Aclaraban que, en el dOCU9.ento dt> preparación no se aludia a la 

actividad :Jo los C011unistas en los sindicatos oCiclallzados, nl taapoco en 

los del sindical1510 independiente. so 1enclonaba en las tests ol avance 

del Partido y no se funda1cntaba. tal parecia que esu avance del que tanto 

se hizo referencia no ex: stia. 

Las tesis se ceracter izaban por su falla de precistón, doclani r oso 

llevaba a la confusión de la 1llltancia, bds1caaente se aprecuba con 

respecto a lst <liscus1on sobre 1a burocracia s1ndlcal. las cor r lentes y los 

nuevos rasgos del slndlcalls10. 

En ta realización de la Conferenc1a Nacional Sindical. que tuvo 

efecto en OaxtePt.'C, se car actor izó porque la ¡:tan 1ayoria de Jos dol('gados 

eran !>1ndicalistas de dlstintús ni'Velcs. con y sin respooubllidad en :us 

sindicatos. par t ic1paron intelectuales. fl leabros del C:C.i tu central Y 

profesionales dol Partido dedicados a la labor sindical.2 

Durante los tres dias de dlscus16n y anállsu 62 oradores 0:1ternaron 

sus opiniones y propusieron alternat1vas. El docu1ento que contenía los 

planteamientos sindicales fue aprobado en lo fundaaontal, en el 

transcurso do la discusibn so le hlc1cron ciitJcas. pero esonclal1ente. 

afloró la preocupaclon respecto a la falta da ari:umontación de temas 

l1portantes; a la unidad en sus distintas fo11as Y niveles, a las 

corrientes sindicales y o le insuficiente lnfluencla del POI. 

La 11aror u de los oradores so ref1r Je ron a los temas centrales. 

principalmoote a la necostdad de reforaar el trabaJo coaunista en los 

sindicatos, sobre tuda. en los nacionales do lndustr ta. 
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So faltaron los sindlcallstas que se preocuparon par transa! t1r sus 

exper1enc1as, alcunos hablaran sobre el trabajo clandestino y las 

restricciones que tuv1eron que vencer, ec»o el caso de los que actuaban en 

slndlcatos fuertee~ae controlados, tanto lndastrlales C'090 de e.presa. 

Otros se refuleron a la crisis econóa.lca y la relación que tenia con el 

•ovlaten.to obrero. 

L.a CO.lslón Saclonal JuvenU centro su lnterveoclóo ea los problemas 

que tenían los Jóvenes obre1os, coeo la dtscrlalnaclón, baJos salarios, 

desor&anlzac16n y deseaploo y PJoPUSo una reunión nacional de Jóvenes 

obreros. Hubo refcrenc1a taablOO a la sttuaclét\ de 101 obreros acr1colas, 

los m1eabros de la ClO>.C cuestionaron duruentc el que no se ha.Ta incluido 

oo las tesis nL en la d.lscus16n. un bolan<:e sobre ese sector, que al i.cUal 

que los de la ciudad. sufr ia la d1.fic1l sltuac16n del pais. 

La numerosa delegación de Wonterrer hl:Z.O referencia a su slta.ac:l6n 1 

exper1e-ric18 de su lucha M el sindicato de la tlntven1dad de Jilue'9-o León, 

en las secctones 67 y 65 de mineros y a la lucha por la l11;)ertad sl.Ddical. 

Por st.: parte las delec:!Kias del \'alle de Wéxl.co. blcl.eron hinca.pié en 

la patt1ctpac1ón de la auier ett el proceso productivo. enfatlundo sobre 

i!l doble pa;:>el ecoo.óa1co de la auJer al crear plusvalía m la fábt lea y en 

ree:enenr la fuerza de trabajo del esposo, y propusieron a 111 conforencta 

tnclutr un capi t.ulo en la resoluctón sobre las trabajadoras. 

L.os 11te1:bros del eo.Lté Central hablaron sobre la utilidad de las 

tests: sobre los i:etodos da trabajo, la coebtnaclon del tuba.Jo sei::reto '1 

abierto: sobre la creación de conseJos: la un1dadt el &vanee del partido, 

etc. Otr~s dele.cadas. coao los de Yucatán, pr~sieron. la c:reaclón de 

cursos espe.clales para los slncHcalistas en la Escuela Sactonol de 

cuadros: los de Zocatee.as retoea1on la detl1lldad en la coordinaci6n de los 



119 

s1ndlcal1stas y propusieron la reestructuración de h C:C.lsJOn Saclooal 

Slndlcal. La lntervenclón de Tueullpas. afino que los Jlputados 

coeunlstas deber!an defender. con iniclatlvu oo la Cbara, la 

deupar 1c16n de las restr lec: iones de la lec1slac16n laboral. 

Muchos oradores arcumenteron sobre la necesidad de que los 

coaunlstas olvidaran su actitud de sobrevatorac16n en el trato con los 

trabajadores y adoptaran un ost1lo sencillo y d18.fano. Se d1Jo que no (Ita 

un eleeento de la tac:tlca. pero si el estilo que deber1an Je ten•H y que 

era apreciado por todas las personas. 

Ftnal1ente, el dla 12. señalado como o' día quo concluirla la 

COnferencta. hablan ya pa&&do a la tribuna los 62 or&dortts lnscrltos. 

Todos coincidieron que la Conferencia fue un e-ran esfuerzo por analizar la 

s1tuac16n del 1ovl1lento obrero: definió las pr9isas pera acrecentar 1a 

1nfluoncla del partido, la reor ientaclón de la I 1nea sindical con baso on 

las resoluciones. se aprec16 un n1Yel satls!actorio en la dlscusi6n y, 

sobre todo, so mostro una inquietud. de la d11t.-"Ccl6n del Partido l"o11untsta 

We:licano y sus •111tantes por reexulnu la estll!.h'ClB s1nd1cal.J 

Lo& pr inclpales obJet1 vos de es ta Conferencia aporta ron 

positlve11ento elea:entos !rente a los loe:ros obtenidos, al •lsao tle9po. 

profundizar en la reflexión sobre loa er raros que condujeron al fracaso 

del programa y táctica. recoger eXPerlenclas fructuosas as1 ce.o los 

retrocesos, intentando vencer los obst8culos y, natural•ento. recocer las 

necesldade1 y tareas aás estiaadas y urr.entes de los obreros. 

Que todos los orc-anlsaos del par t1do estudiaran los problemas 

concretos que enfrentaba el •ovl1lento sindical, paro lo a8.1 l•por tan te. 

fue la. necesidad de elaborar una alternattve para ul conJunto de lH 

or¡:oanlzaclones, la elovectón de ta conctcncu de 101 aul1ulados. nl 



•eJora..tento de su nivel ortán1co y poli tico y la concurrencta de sus 

acciones al cub1o de la correlac1ón de fuerzas. 

A. la conferencia sindical asistieron IH delecado1 y ti8 invitados; 

discutieron sobre el trebejo •.h 1naed1ato de los co.unistas: at.111entar su 

cupo de acción y e>p0nerse a las tendencias del reforalsmo bllr¡:ués. Estuvo 

precedida Por la dlscuslóo do las tesis del Comité Centnl en Zl 

Conferencias Estatales y Regionales: 7 Plenos dr COll1tés Estatales'\ un 

Congreso Re<1ooal.4 L:l Contercncta se caracterizó por buscar !os 

elementos apropiados •.:n la elaboracion de su estrat~ia slndlcnl que se 

traduJese en una \'erdadera acción partidaria {·n el seno dol aovluento 

obrero. 

La Contorencla partió del f'Xa&en do !as nue\'as tendencia~ t:"n PI 

slndlcallsao. el auaento do la Juche reivlndic'ath·a, el co:iib&te por la 

deaocratlzación. la 1ncorporac16n de nuevas t!X1¡:enc1as. ciertos caabio:: en 

la actitud de los cuadros 1u."<21os dol aparato stndical y i:avot 

part1c1pactón de los afiliados en las decisiones de sus slnatcatos. Pasó 

revista a var los años de actividad cocaunlsta y recapl tuln Jarr.as 

reflexiones y deba tos al respecto. En la inauguraclOn Arnoldo Mar tlnez 

\'erduco. secretar lo Cenera! del POI, sciialó que era necesa110 quf.> los 

cocunlstas lntervlnleran aás en las dlroccionrs de los sincucatoi: tablen 

aseveró que la Conferencia Sindical sería una e.q>resión do los avances que 

el partido y la izquierda habían ohtenldo y "un paso funduental para que 

el POI refuerce su lnfluoncla en los sindicatos .. -~ 

La Conferencia dto alf".!.,os pas=s 11:portantes en la def1nlc1on ac la 

estrategia sindical, sin aab.!u:o, no u•solvló todos los aspectos que 

doeandaban una solucion, ta.apoco puso íln a les dUcrepanclu quo 

existieron rntrn lu' di1igent(js del P;ultdo. rn r1•tac1on t"on ol trabaJo en 
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los s1ndlcatos. )" aun con respecto a h. •lUa concepción del papel que 

éstos deblan tener. Todas estas discrepancias. desde entoncos. se 

11.antuvleron vigentes, como sucedió en el SC'Slnar lo Saclonal sobre· f'l 

Wovl11ento Sindical. que se efectuó un año despuOs con el obJeto de 

contribuir al exaaen do la actuación cosunista en el terreno slndlcal. 

Para debatir sobre Ja estrotegla que los comunistas d~b1an adoptar, 

las tesis fueron un s1cn1ncattvo intento en ars.s de for•ular una 

concepción del 1ovhHento sindical y una t8ctlca quo contribuyese a e1eva1 

el papel de 101 sindicatos y un gran esfuerzo "para adecuar nuestras 

concepclonos sindicales a la linea r:eneral que el partido ha el.1borado".li 

La Conferencia anlllizo, por una parte. los probie.as que concernian 

dlrectaaente a los tr:ibaJadore&, su or&an1=ac1ón. la ntapa de su 

dosarrollo y sus rnla..:ionas con f>l EslJdo. En los debates aeH-clo 

particular atención la concepción co•lD'11Sta acerca de la apar iclón de 

nuevos contin&entes de trab&Jaaores que: se st111aban a los stndJcatos. los 

cuales enfrentaban todo tipo de obstaculos burocraticos. La aparición de 

estos nuevos nó:cleos fue subrayado en la reunión. puesto que significaba 

que el •ovlmtento obrero contara con nuevos elementos de cultura Y 

orcantzaclón Obrera. 

n proceso de t('or tentación i:1nd1cal se nutrió de la lucha por 

revl&lones contractuales. por el ca1bio de COllltés secclonoles, locales o 

de dlrccc16n nacional: a e&a lucha se 1ncorpcraron un mJaero cre.c1entf' de 

nuevos cuadros aJenos al amb1entn de corrupclón. La vla más ca.un de 

protesta fue la •an1Iestacl6n poU tlca. Junto con otru íuerzaa, 

acentuando su car11.cter poli tlco y llrando sua dNanda1 a esaa 1cclono1. 



Lo .1.nnovador del Nriodo de combatJvtdad sindical. st! caractor1~6 -

-según las tesis- por la sutileza e:apleada :mte tos probleeas lAborall:!s, 

el encarcelamiento. el desconochlento do tos c091 tés democrat lca•cntc 

electos y el despliegue de una cupaña slstemá.tlca contra 1a lucha 

detaocrBllca. Se trató de un periodo donde" ... se produce Pl ascenso ele la 

lucha do los trabaJador&s y la a001!1cactón parcial do los vlcuos metodos 

de due-cclón slndtcal. Estos fenómenos. llllpltcan nuevas v :1ayores 

responsabilidades para los :allitantes co•unlstas''.7 Lo que persttlru 

l1pulsar el desarrollo de osos fenómenos. utlllzando todo lo que generó 

los caablos en l8 estructura o hponer aochflcaclones de fondo en el 

slstetia sindical mexicano. 

Tuvo eispeclal sJgnlf1cacl6n el esclarac1a1ento de las causas en la 

oxpr~&1ón del cambio r proceso de consolidación de lo cla!;e obrera; el 

debJlltuiento de la burocracia sindical y el desarrollo de tcndcncus 

Lte.ocratlzadoras en la •aror parto de les sindicatos. Ta11blén fue notoria 

la precisión en la táctica do or¡:an1zac1ones obreras. al abordar la lucha 

por la l lber tad y !a unidad stnc:Ucal. 

Para los congresistas era evidente que las viejas l·structuias 

slndlcalcs ya no resistirian •ás. la •asa do trabajadores descontentos no 

estaba dispuesta a sl'glJir ada1tiendo el sistesa al cual estuvo suJeta 

durante casi 40 años. lrnmptó en '-l'l escenario una clase obrera nueva aás 

consclonte de su posición de clase, el proceso de proletar1?.Ac1ón lo 

conduJo a responder de manera energice. el numero de huelcas de ese año no 

tuvo precedente y la inquietud se extend16 .i:t dlverr.o¡ sectores obreros. 

Uno de los tsaas obligad.os que consideraron loa c011unlstu fue la 

presencio de la burocracia slndical. Eua ao encontraba ('l"llHbhUa Y 

coapromotida con los intereses de la brJCocracta poli tlca, fllO cot1proelso 
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polltlco era la base que sostenía esa rolaclón con el Estado y clave para 

el funcionuiento del sistema poli tlco. Esa relación se convi r 116. de osa 

1anera, en una íoua de preservar las prácticas ¡:uberna11entales, en 

•enosca:bo de las Prerrogativas de Jos trabaJadores. 

Ai.mque aislados, los esfuerzos por separarse del control estatal. la 

formación de corrientes sindlcaJes adqutr 16 relevancia al enfrentar a la 

estructura orgán.lcs dol sindicalismo oficial. Lo notorio de esta Cor1a de 

expresión estribó en el hecho de proponerse conducir Ja lnquletUd obrera 

en busca de opciones. asl cClllo la corros16n de la base social do apoyo a 

la burocr~cla y desgastando el grado de con!1ab1 UdBd entro el Estado y su 

aparato corporativo. 

La lucha contra la crisJs c-con6111ca, se of1r1aba en la tesis de la 

ConferencJa, debió ser una lucha que aglutinara a la •a1or parte de los 

sectores do la sociedad. La poli tica colaboraclonuta y l• 

descoord1nac16n y pequeñez. del alndlcalUao lndeponc::Hertte. introdujo 

sertas desventaJns al aovl•lénto obrero para enfrentar la palltlca 

tobernante. 

Dentro de la& tareas para lccrar quo laa orcantzacione1 cremiales ae 

convtrtluscn en fuerza do poder, se requería bprlalrle a los sindicatos 

un contenido de clase y elevar su papel social en la politlca 

contemporánea. Se puntua11z6 el ent&nd.lalento de su carActer en el 

siguiente sentido: 1) la organización do los obreros debia sor ante todo 

sindical; 2) abierta R todas Jea tendencias; J) actuar de · •anera 

clandestina cuando las condiciones lo requtrloran. Estos y otros rasgos 

dlrlrirlan la táctica de los comunistas. propiciando un acorcaalenro 

poli tlco ~n el sindicailsmo con Ja idea de convori:or en una allernatlva 

que &&:"lutlnase a distintas fuerzas democráticas. 
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Para el PCll, en ese •ceento el sindicalismo •exlcano dt:'mosuó que la 

lucha por la democratiz.ac1on estaba ligada dlrectuente con la 

parttcipaclón polltlca. continuo ul desarrollo y la ldentlficaclón de sus 

filas en varios sectores, crecH> el nU.ero de independientes en las 

centrales doslnadas. debido al surci•iento de centros aclutinadores de tos 

sindicatos c.ancípados. Sin et1bargo, ese ascenso tuvo que salvar •Últiples 

escollos. desde la agresión hasta errores de estrate¡:ia. 

El problesa de la un1dad fue una de las aayores preocupaciones que 

se discutieron, !ie cntendi.a que la unidad debia concebirse como una 

Mpresa gradual que surgiera en el proceso 111sao de la lucha. Lo que 

obstaculizaba la unidad no era, propiamente, la división de los 

sindicatos. sino la lncrustaclón del Estado y su ideología. a la ooor•e 

desproPorcion que había entre el sindicallno controlado el 

lndeJ>("nd1ente. El concordar a la corriente independiente y a la 

dependiente, cobraba una 1•Pon.ancta; se trataba do caabios en la 

C09Poslción ob1era. asl cOllo convertir a los stndicatos. aediatlzados on 

verdaderos 1nsuumentos de lucha do un Slnd1ca11sao nuovo. 

Estos caablos paHtlcos se el.tendieron a todas las cnnuales 

sindicales: seria una politica de tmidad "en la que no se quedo fuera nada 

que podanos lnf luir con nuestras poslcloncs y nuestro trabajo ••. no debe 

11a1 tarso a hacer exá9enes cr i tlcos desde fuera de las or1tan1zac1ones que, 

hoy por hoy, agrupen a la •aroria del movialento sindlcal".s 

caabiar esa situación dependie de las posibilidades de extender un 

patente •oviaiento, e.xlcia de un programa 1uy certero hacia la 

debiUtaclón de la lnfluencJa burguesa y W1 caablo en la correlación de 

fuerzas a favor de los interes!'dOs en la evolución del •ovlalento obrero. 
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Se trataba que tos trabaJadore1 y 'us d1recclone1 reClexionaran c1e 

lo !•portante de ese ela.ento Politico y slrldlcal. coeo una cond1c16n para 

loerar la conquista de sus da.andas. lo que 1•pl1caba ca.batl: las 

dlsPoslclonea tecale1 que 1e1trlnclan loa dorecl\01 !lbor•l••· Indicó 

convencer e todos los slndlcaUstaa, que sin su obtonct6n todos 101 

derechos de los trabaJadorea eran pricUcaannte inexhteotes. Clertusnto 

seria una acc16n proletuia de enor•e sie;n1llcac16n por su tndeponQencta. 

a la que el Partido Comunista \fexlcano acudlria sin dudar. 

3) ConrldoroctMnl .l®.!.o 1aJ Itt.aJ..a ~. 

Las tetis de la conferencia S1nd.1cal trataban de shta.auzar ta 

actuac16n del PCV r dellnear su poUttca para 01 futuro cercano. Las tests 

tiraban en torno a dos pre1upue1to1 b4&1co1: el p1l•eto de ollot era que 

la s1tuac16n del •OVhlcinto obrero se eostrabft ctJalltattva•en.te distinta a 

la ertltente tan sólo W'l41 décadas atrás, y sorundo. que la1 tucas 

prioritarias de los aiUtantea 11.ndlcales debhn or tentarse hacln la 

unided. de la c1He obrera en todoa lo• nivele& y el l8 fouac16n de un 

s1nd1caUHo pluraUsta r deaocrátlco. que uu.len h. roor1enue16n del 

desarrollo econOllco del pah en un sentido .antl1onopol1Sla "! 

antiaper tal1sta. 

to nuevo en el aovt•iento 11.ndtcal. a Juicio del PQI, era to 

elevac16n de ta lucha relv1nd1.cattva de 101 ttabaJadoros, que abarcaba no 

sólo a los sindicatos 1ndepend.1entea stno ta1b1é.-i a tos de las ~nndoa 

centrales oficlalluu. dentro de las cuales 1urr1e1cn nuevos et.1ad101 

sindicales aJenos a la corrupc16n: tubl6n la apar1c1(in de nuevos. seetotet 

que se ~sfor~ab&n en ore-anh.1rse. 
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En conJtmto. se hablaba de ta clase obrera ca10 una clase 

consol1dada. A esto habria que ai-re.gar un cub!o de orlentac1ón en !as 

dlre-cclones of1cial1stas de los sindicatos, les que preslonlllda1. 

planteaban t.ma rnforaa econ6111ca "que •edulanente recocen los puntos que 

han sido defendidos por el aoviaiento deeo..:r.itlco y revolucionarlo del 

país" .9 Esta orientación. aunque foraal. at>ria perspectivas para el 

avance de s.us reivlnd.icactones. 

00 acuerdo con ls nueva situación del s1nd1calisao. las tads 

afinaban que debía abandonarse el plantea.atento do dos aovl•ientos 

sindicales antagon1cos r entender al aovialento obrero C09Q T.mo solo, 

donde actuaban d1.:tlntas tendencias quo represeotaban la WJuencla de una 

u otra clase. Y entender tubtén que la aayor 1apl1caci6n poli t!ca del 

s1odicaJls.ao se hallaba en "la lucha por una politice econé:a1ca dHerente. 

por una reforea a las leyes r POl el establec1aiento Oe a11Tores derechos 

para los asalari.ldos".10 

Las tests sindicales, a pesar de reconocer en la barocracls s1ndie11l 

11 1ntroa1sl6n viole.ita del Estado en la vida 11ndtcal y eo h necac16n de 

la decxracta sindical. aludian a los lideres del CT co.o una teodencla 

refora1sta. tas postclones s1nd1c.ales del Partido se dÍrlirian a 

ln!ótrmentar alianzas y unldad. con alcuna fracc16a do esta .. •OCJorna 

tendencia r~for•lsta" sU11arse a la prc.o..:tón del proyecto de reforaa 

«onóuca del CT. critJcando tan sólo l!. falta de un plan de acción para 

iapuJur lo. 

La pollttca slndlcal coauntsra se encontraba en el cuino de la 

reíona po11t1ca y cor ria el crave pe!tcro de convertirse en proeotora de 

un S!ndlcaUsao econ09tc1sta. comparsa de refora!saos Iecales y batallador 
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dentro de la Cálara de Diputados en alianzas t.6:ct1ca1 con la1 corrientes 

proereslstas de la burocracia )' del Estado. 

Los Plantea.lentos del POI, sin ir al fondo del s1tn1f1cado dol 

refor1lsao del Congreso del Trabajo, lntroducla confusl6n entre 101 

trabajadores y no ayudaban a la educacl6n del proletar lado. y fo.entaban, 

en caablo, la lluslbn de un posible desarrollo econ611ico "d011ocr8tlco., en 

épocas de capital1no aonopoll&ta y de cr1s1s economice 1undial. 

En las tesis f1Jabu la manera en que los coauntsuuo conttlbulrian a 

acelerar la de-mocratlzaclón de los sindicatos. )"B que no se podia oeltlr 

la idea de confor1ar una corriente sindical independiente con progrua y 

estructura nacional. En ese sentido. se comenzó a procesar la tdoa de 

realizar t.:n conrreso unitario, pasando a exutnar la prQPfJe&ta d9 dhcutlr 

con el resto de los dirigentes, lnclu11Ve los octclalea. una politlca 

sindical do unidad. Se observaba, ante ese panoraaa, grandes poslbll1dadC'S 

de desplccar acciones unitarias. Esto plentenba f'l Ptutldo dlscullr 

denodeduente. lo relatlvo al paralelis•o slndlcal y erradicar por 

coapleto esa práctica. 

No obstante. las tesis a discutir adolecieron da una foraulac16n •h 

clara y sencllle para la meJor ca.prensión de todos los 'l:lllltantes 

sln<Ucallstas. en el entendlaiento profundo de la orlentaclón COllUnlstn 

que huble1a prOOucldo enormes resultados en sus files. dado que, las 

resoluciones que se adoptanan estsrian dlriglda1 a lnílulr Wl Pl 

aovlalento sindical mexicano. 

4) w resoluciones ¡IJ¡ lll ~lllDW llll~ liln<11.t.1..l· 

Las tesis &e dlscutleron aapltasent~ y se acordó puar t-n su debate 

del anallsls general a la concreclón de posiciones '! acclonos, !o6 requf!rll\ 

ostud1ar a fondo los problf•as do la cla~e olHt'ra. ::u concl!pcl6n r 1u 



foraaci6n ideológica y politice. l.a Confeteocia 101tr6 un interés 

taportante entre los cuadros del Partido por aumentar 1u presencia en 101 

sindicatos. se crearon las preals.u para que 1u influencia diera Wl salto 

de calidad. El aayor locro fae el haber afianzado un consen10 

slcnlflcat1vo en cuestiones claves para 1u quehacer sindical en 

condiciones óptlaas. La aa1orla de 101 del0i?ac101 conclU)'eton que 1u 

Politica deberla adquirir aayor .. plltud y flexlbUld•d· 

Se patentizo que, a peaar de que el Partido hublen tenido 

dlf1cultade1 para encarar la actividad sindical, estaba realizando 

esfuenoa par aumentar su lntervenclbn. En la pr6ctlca se vlsluabrar ia Wl 

cu.blo real en el trabajo, 91 declr, serla •Bs dlvarslflcado y ca.enzaru 

a abarcar zonas de 1a1or anuencia obrera. 

En su Conferencia s1ncUca1. 101 cc:munlstas sentaron las basa& para 

una actuac16n 11ás eflcaz en lo¡ sindicatos. l.aa u~soluclones revelaron 11ue 

e11st16 W'I caabio en 101 planer por parte dol s lndlcaUuo oficial, 

aod1flcac16n que evldente11ente era resultado de las acciono1 de loa 

obreros. Se intentó que laa reaoluclones al Onal. contuvieran un erado de 

prec1sl6n para convertirse en un aria do lucha de 11llone1 de 

trabajadores. En esto sentido, las resoluciones debian orl~lnar la nueva 

táctica que serla la contribucl6n de los comunistas al avance del 

movl•iento obrero. Requer1a. do tal •anera. una política que e.xpresara el 

car6cter coabat1vo del POI, con el •ú.190 de capacidad para unir la 

vocación claahta de los obreros. El cuaplla1ento de 101 obJet1vo1 

trazados en la Conferencia, setia el aporte del Partido al aovlalento 

obrero. 

Ante 101 caablo1 en la C011Po1lclón de la clase obreu, el ascon10 

tninter ru•pido de su l•Jcha y el procro10 prottrHátlco del Conl're10 del 
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Trabajo. la Conferencia derivó la urgcncla de la reno\'ac16n de.ocrátlca 

del sindlcal1sao. "La l•portancia de esa conclusión fue patente. pues 

durante •Uchos años los coeunlstas vinculaban la derrota del charrls•o >. 

la conqulsu1 de la libertad sindical a un cublo de poder polilico. o a 

una alteración sustancial de la relación de fuerzas pollticas de clase".11 

La Conferencia aprobó plas•ar el consenso logrado en la discusión '! 

en las tesis, en un llaaamlento a tcx:los los trabajadores, coeo una 

colaboración de eso evento al euudlo y elevación del papel pollt1co y 

•.n5anlzat1vo que el 11ov111ento sindical precisaba.12 

a) Lg llll™ en itl sindical hao a111.1.cJ.ng. 

En esta resolución se dostac6 h lucha reivlndlcatha de los 

sindicatos, se apuntó qua la lucha sindical llcc6 a cobra1, on difcronte1 

formas (1anlfestaclón, 1lt1n. 1Jtc.), una combatividad e lntensldad v quo 

una gran cantidad de movinlentos sa real izaron, báslc1t.mente, por la 

Pros16n de una base sindical inconfor•c· Ese •ovl•lento slncUcai abarcó no 

sólo sectores, aunque combatlvos, minoritarios sino taablóit a loa 

sindicatos nacionales de industr la cuyas acciones se doblaron al cree lente 

dpscontcnto de sus bases. Ese hecho fue relevante. si bien Hallado, 

pusieron de relieve la l•portancia do sus accionos, las cuales podr1an 

generar desaJustes econóelcos y po11t1cos. 

Otra novedad fue la apar1c16n de nuevas capas y soctore1 que se 

;¡u.aron a los slndtcatos e:Ustentes o crearon los suyos propios, entre 

estos nuevos sectores, que apreció la Conferencb .• estaban los trabaJdores 

untversitarlos. los técnicos de la industria petrolera, los trabaJftdores 

de la salud, los bancarios y los nucleares. Estos contln:ente1 fueron 

resultado· de la nueva coeposlclón de la fuerza de trabaJoll y ante el 
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el avance industrial, econóaico 1 tecnol6clco que creaba nuevos sectores 

que atendian esos avances en las diferentes raaas de la producción. al 

enlazar sus ex1e-enc1as econ6111cas y profesionales tropezaron con 

dificultades let"illes r pcli.ticas. 

La experiencia obtenida Por esos trabajadores aseguraba al 

aovialento sindical una contrlbucl6n en sus filas, se fomentaron diversas 

formas organizativas. asi coao d1sclpl1na y f1r11eza en la conquista de 

nuevos derroteros para los cont1~entes lnsurcentes. Esto coacnzaba a 

reflejarse en todos sus nlveles, la lnconforaldad se generalizó anto la 

crisis econóalca y el creciente proceso de conclootlzac16n do los 

trabajadores yel conjunto de caablos politicos habidos en ol país. 

Se reconoció. que la critica al sistema d011inante por parte de la 

lzquhnda y la insistencia por intenslficar el carácter do 101 sindicatos 

en la f.n~ulación de una alternativa. ante todo. abr1a cada voz aás la 

postb111dnd Ce la lntor"enclón del POl y la izquierda ~ estos. haclondo 

factible la dlscus16n y aeJorar la PoSlbllldad de llevar " c:abo acciones 

unitarias y en la cual los co11unistas tendrían que estar en las prl•eras 

f 11as. 

b)~llll!!ll.~.i.1nll1l:Jll. 

La conferencia conclb16 a los sindicatos como las ora:anlz.aciones que 

han formado los trabaJ&dores en la lucha por sus lnteresos econótllcos y 

poli ticos. agrup,..civne& amplias en las cuales tcn1an cabida tcx:1os aquellos 

trabajadores y corrientes quo lntervlnleran en una aina esfera de acción 

lndependlenteaente de sus concepciones politlcas. 

En el 1ovt111ento obrero se produjo el debate entra diferentes 

concepciones Polit1cas. expresado en la C%lstencla de corrientes 



131 

slndlcales contrarias. relacionado con el grado de consolldac16n de la 

clase obrera, con las clases sociales existentes y con la elevaclbn de los 

objetivos y •étodos de acción proletarios.-

En esta resoluclbn se 1enclonaba que en el slndlcallsao 1e.x1cano se 

dlstlncuian dos tendenctas antagon1cas: la proletaria y la bc.uC"Uesa. 

Dentro de la secunda ae situaba a la re!oralsta y que aunque la poUt1ca 

de supedttac16n no per1lt1ia aBreenos de Jueco deaocratlco, ésta corriente 

laptll&aba balta cierto Ualte las dmandaa econ6elcas y con lo cual se 

abrla la poslbllldad de actuación. ltantenian la poslclón del naclonal1HO 

revoluclonat 10, abr ltaba esperanzas en la actl tud del Estado rospocto a 

1eJoras laboralea, pero la dlnáalca de la profunalzac16n de las 

contradlcclones poHtlcas, llevó a Bll'Uno1 de sus lnteerantos a trans1tar 

hacia una concepción 1á11 avanzada. Esto, aseeuroban loa s1nd1cal1stas dul 

POI, dMostrab& que laa tendonclu slndtcalAll no 11e 1antenian ostat1cas 

slno evolucionaban en razón del de"senvolvlllonto do la lucha de clasos. 

Exlsth la que se ldentlflcaba con 101 lntoroscs patronalt11. 1eJor 

conocida c~o s1ncHcallno blanco, proeotora dol control pot par te de los 

empre1arlo11 y dueños de las fábrlcaa, un slndlcolU•o que eblertuento so 

suJetaba a la 1Ubordlnacl6n patronal COiia su •ótodo de flD'l.clonulento Y 

depondencla. Esta corr1onto ap11caba una Politlca que ce11paclnaba la 

represión y ol somet1•1ento ldoolóclco y su sustento oran las conce11one11 

quo la patronal daba 3 los obreros; su prlnclpal t>astlbn Y su fue1za so 

encontraba en el estado de Monterrey, bajo el ausp\clo del crupa dt.ril:ldo 

pot la fulll• Gatza Sacia. 

Coaenzaba a actuar una corriente ck· tncllnaclbn ~rcue1a 

desde!lando la !Uclul polltlca, neconclo el p-1 de loa putldoo 1 

protendlondo que los stndlcatos asu.aluran la• runc1onu1 lnh4trente1 a 
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aquellos. Esta corriente lnflula en los sindicatos con prilctlcas 

ant1dB90Criltlcas y anticomunistas. 

En actl tud diferente se hallaba la corr lente revolucionarla. 

integrada entre otras fuerzas por los comunistas, i•pulsando las luchas de 

los trabajadores vinculándolas con la perspectiva socialista. Se oponla a 

la colaboración de clases defendiendo la independencia de los sindicatos y 

concibiéndolos c0tto el lnstru.ento que contribuyera a elevar la presencia 

de la clase obrera abriéndose paso con una poli tlca que los inclinara a 

sus fllas. 

La COnferencta reflexionó sobre la partlcipaclón cc:.tmlsta en todos 

los sindicato~ y centrales obreras, bajo la concepción do que el 

1:1.oviclento sindical era uno sólo: 14 su acción no serla alsladaaento, por 

1~l contrar 10, consideraban que ora posible su transfonaclón da.ocriltlca. 

La Conferencia se 11anlfest6 parttdarla por un •ov1•1ento obrero a la 

vez unltar lo y plural1sta, en el cual se discutieran las dlvenas 

pastelones, en el que las direcciones se integraran de •anera proporclooal 

en base al apoyo recibido 1 haciendo un frente cc:.ún en la 811pllacl6n de 

la d011ocrecle aislando a todo aquel que se opusiera a ella. El 

esta.blcciraiento de la democracia y de las corrientes claaaba la 

ellralnaclón de todo tipo de inJerencla y autona.ia del 11001callsmo. 

En ésta década hubo diversos fen6-cnos do opaslci6n a las 

dtrecclones slndlcalcs burocráticas, desbordando los marcos do contención 

establecidos por las estructuras 1 dlreecibn henéticu o lapullando la 

for11aci6n de stndlcatos indepondlcntcs, provocando dlforcnciactones on el 

sono de la burocracla sindical, en las cuales les cor r lentes 

lndependlonte~ mostraron la necesidad do un ca.1bto a fondo que upreura 

una ortentactón dlstlnta. 
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e) L1lmlla!I S1DIUQl • 

La libertad sindical era un objetivo, en si •lno. funduental para 

la acc16n de los trabajadores y su obtención requería vencer fuertes 

obstáculos. Todo el periodo de ascenso 1ostró la ura:encla de upllar la 

libertad sindical y aodlflcar la práctica paternallsta que l1pedia el 

desenvolvl1lento sindical. Cada vez eran •lis las fuerzas del proletariado 

que pugnaban por la libertad sindical. y cada vez serian :rns los aliados 

que acocspañarían a los obreros en su lucha social, pronosticaba la 

resolución de la conferencia. 

Se trataba pr lnclpabente de que éstos y las direcciones cobraran 

conciencia '1e lo que representaba esa lucha, de 11adurar la conv1cclón de 

les fuerzas democráticas por conquistar la llbertad sindical yla unidad 

obrera quo pran condiciones Jnal terables para la buena 1archa de los 

sindicatos. 

Durante un largo pcr lodo no se contempló pos1b1l ldad alcuna por 

•odlflcar la leglslac16n ni la práctica 1nt1•1do.torta, ni tupoco se 

estableció tma •in1•a garantia de progreso en un sentido independiente. 

ºHoy cJ panorama c011tenza a caablar. La entrada del Partido Comunista r do 

otros par lides de izquierda e la lucha olee toral con reg-Utro leca!, 

pt<r11itlra levantar con •ás fuerzas las deaandas de reforae a las leyes que 

rigen el cB11po laboral"-15 

Los comunistas 1ns1st1eron en la lnclopendencla sindical y el 

pluralis•o. c0110 condición esencial para configurar un slndlcalluo 

tuerto. Un principio inherente ere la conquista de la libertad slndtcal de 

los trabaJadores. sin l1pedlaentos a la asoc1ac16n '! orl'an1zact6n, una 

llbortad. en fin, que proscribiera la intervención del Estado t!l1 las 

ent ldades de Jos aselar lados. 
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Al elaborar esa idea. el evento 111ctonal comunista dio un paso 

adelanta hacia la constitución de un proyecto de lucha Oncado en la 

formación de un proletar lado consciente y u1 su p11rtlc1pac10n directa en 

las luchas sociales. 

d) w J._q ~lle ll!S ~. 

El creciC'ntc tránsito hR.cin la unidad respoodia tanto al interés 

inaL'<ilato como n.1 futuro de la clase trabaJr.jora; sólo la burguesia y su 

de4.lnlo se interesaban en la división <'.e los asalariados y las 

aanlfestaclones d1v1slonlstas en ~l movhlento obrero. expresaban 

frnlca1ente c'-ncepclones estrechas que or iglnaban en la. !al ta de •adurez de 

los dlvorsos contingentes obreros. 

f.so esfuerzo dn unidad apuntaba a nni! 3ntar di:> •ancra unificada no 

sólo ln postc1ón patronal, sino taablén J 1 poll.tlca econoatca l•pcranto. 

Lo mas iDportantc ccns1stia en lograr que les 1-indicatos coeprendleran que 

uniflcimdose seria posible convertirsu en tna fuerza social que podrla 

influir en la politica nacional. 

La tendencia sindical que lapulsaba ln posición unitaria. 1e 

prnocupaba por lnclut r a otros sectores que poco a poco se 1ntorosaban en 

t•ste p}imteaalento. El aayor grado de pol1t1zac16n r la presencia do las 

nuevas generaciones de obreros, eran factorns que originaban, d1a a dla, 

las condlclones para proceder un1tartaaente y convertirse en una fuorza 

determinante para lograr la deaocratizactón t'e los sindicatos. 

La lucha por osa unidad s~ iba cmvtrttPndo en un objetivo coaCm, no 

ünic.ucntc de la cor r lente dPeocrát tea, "sino sectores laPor tan tes 

agrupados en ol COOg1cso del T1abaJo".l6 l.acléndose parucipcs de esa 

dC>9anda. Ante eso hf.'>Cho. la resolución coeunlsta cons1d1n"lb11 ncccsa1 lo 
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impulsar toda acción que se tradujera en hechos. los llaaados unitarios 

fuera de una u otra fracción sindical. 

Estaban ciertos los comunistas al decir que la tmldad de acción 1610 

Podria ptosper:kr en la nedlda en que los dirigentes slncHcales tuvieran la 

capacidad Y sens1bllldad para encauzar las demandas. haciendo a un lado 

diferencias y apoyándose en las colncldenclas habidas en las Instancias 

sindicales. 

En los princlpalos enunciados donde se enfatizó le discusión de los 

delegados. flJ." el trebejo slndlcal del Partido, y lo resuelto en oatc 

rubro lo pe1c1tlria apllcar una táctica. que reflejara cada vez a&s su 

lnfluencla. 

se aflr•6 que l.u fonas para lncorparar a los obreros a la posición 

lndependlonte, e1an sül tiples y en ocasiones ccapleJes; las •ás securas y 

eficaces serian aq•Jellas en las cuales se conJunta1an las doaandas obreras 

con estrategias adecuadas. La d.cüca que eaplearian cooslstlria en 

trabajar pata que esas teivindicacionos fueran apoyadas e 1nstruaontadas. 

no Poi un<l parte sino Por la total1d&d de los asalariados. Ello ex1c1o a 

los coeunist.as aPorarsc en las organizaciones slndlcales par ser aapllas y 

las aás rC'!presentat1van de 101 llnd1callzados pero taab1én le mlgia 

apoyarse en !orl!las organizativas. COiia las coordinadoras do sindicatos, 

pactos entro sincHcatos r corrientes y acuerdos unitarios, locales o 

nacionales. de asociaciones obTBras. 

Se trataba de construir, por una parte. una 11&rupación ail general y 

nacional para obJetlvos concretos, la cual podría seculr funcionando hasta 

conseculr su prapóslto o blen hasta el ao.ento en que so considerase que 
' 
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la lucha por éste ha dejado de tener trascendencia. En esta coordinac16n, 

pcx1r1a haber varias colncldenclas, 1ln que ello ilplicara la pérdida de su 

independencia; Por Otra parte. se intentarla for•ar instrumentos 1ás 

peraanentes sobre la base de pr lnclplos sindicales comunes y ae acción 

conjunta pa1a lograr •etas. 

En esta resolución se consideraba que para hablar a nc.bre de la 

clase obrera era preciso contar y "'elaborar una política, un prccrua 1 

una esuatcgia para el conjunto de la. ataa. y no sólo para alcunos de sus 

destacaaentos ... 17 Se 1anlfest6 porque los ca.unlstas slsuieran aiendo 

luchado1es consecuentes en la clase obrera. En este sentido, la 

Conferencia Saclonal ratificaba su estrategia en favor de que los 

sindicalistas al cabros del POI desplegatan una poli tlca y una táctica quo 

procurara abarcar a todas las centrales, las confederaciones. stndlcatos y 

centros de coordlnación quo existieran a nivel nacional. 

Para llevat a cabo su Politlca &lndlcal, el Partido C:O.t.mista so 

pronunciaba por el fortalocl•iento de su influencia. de sus cuadro& 

sindicales y de la unidad sindical que conllderaba c090 pr1nc1plos b411co1 

de su progr ua. 

En el cmplialento de las tareas que aprobó la conferench, prech6 

roooblar su actividad. COllO la condlc16n prl•arla que Justificara ocupar 

un lugar en el proceso de reanlaac16n del aovblento y en su ansiada 

conducción politlca. La posibilidad de CUllPllr con esos prop61lto1, se 

aaterlallzaria sl todos los organlsaos. desde la célula hasta el Comité 

Central. efecUva.aente reallzacen sus tareu. 

Se trataba de un esfuerzo centralizado que ceneruia avances 

ovldenteaente, s1n doscutdar taapoco la actlYided aás eeneul, cttpeñando 

toda su 111lltancia en poner en prictlca estas resoluclonea, aisl pues, 
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concentrarian su trabajo en los sindicatos nacionales de industriar en 

todos aquellos lugares donde se hallaran ubicados los asalariados. 

Para el despliegue de su táctica sindical en la defensa de sus 

poalclones poli uc·as e 1deol6gtcas, el Partido contemplaba elevar la 

callf1cac16n de su trabajo Y pasar al estUdlo de problesas concretos COiia 

la ubicación de las lndustr las. le estructura y ca.pos telón social do la 

e tase obror a. 

La construc16n del partido en el áabito sindical. m:Jgia de sus 

•ill tan tes una dlsposlclón dlnbtca en el aanoJo de loa problemas _que so 

sucttaban en el mov111ento sindical. Concluyó la Conferencia Nacional 

SlndlcaJ, st.ntonc1ando que sin un CB..llblo de actitud ante éstas cuestiones 

y sin una art1culact6n de sus nuevos plantea.lentos con prácticas 

diferentes. corrian el riesgo de que el PCW fuora 1a1e1nado do la 

intensificación del COllbete sindical. 

Por úl tho. el debato mostró cuan 1nsuf1ctentos eran entre 101 

coa.unlstas. hasta ese ao11ento, sus ap1ec1ac1ones y análisla de la 

sttuaclón sindical. No agotó la dtscusión, por el contrario. marco el 

inicio de un esfue1zo creciente del POI para poder conseguir Jos 

obJcth·os: la penetración del Partido y el aUllonto de su tnflunn-cla en ol 

•ovl•iento. 

Todas las resoluciones que pre.sont6 la COnferencla Nacional 

Sindical, en general estaban relacionadas con la ccntribuclón do los 

c011unistas al dcsenvolviaiento del slndicaliuo. Las proyectó como un 

valioso 1ecanlsao que irradiara a todo el peis. del etsao espir ttu de 

lucha que envolvió a ose suceso comunista. 
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Capitulo V 

EL PCll Alln EL ESTADO 1970-1980 

a) .Anlll la~~. 

Para la 1ócada de los setenta h 11tuacl6n econ6111ca del pais apant6 

hacia un desequ111br lo en la acuaulac16n de cap! tal y en las relaciones 

sociales. Esto reveló, •áa tarde, una crlsis eitrUctural. afloraron slcnos 

de detención; rotroced.16 el casto públlco. la 1nvers16n. deca.y6, ae aceler6 

la inflación. el déficit el endeudaaiento externo variaron 

necatlvaaente~ El periodo de crecl•lento se convirtió en una fa&e de 

estanculento con ln!laclón, t la crisis Cel pais se enmarcó en una 

al terac16n del slateea económico •andlal. 

Para el POI, Wé.xico se encontraba en una crhh profunda y loa 

ele•cntos negativos d la politlca gubernaaental ai-otaron el .OOelo 

desarrolllsta, el nivel de vida de 101 trabaJdore1 de1cencl16 a 

consecuencia de la 1nílacl6n, el desespleo '1 taa devalua.clones. Expresó la 

idea que se vivia una dlaruntlve: el capltalluo •onopol11ta do Estado o 

la salida da.ocré.tlca y socialista, raque en esa sltuac16n de crlsls 

euaba latente la poslbllldad de constltuir un nuevo bloque de fuerzas 

sociales, capaz de abrir paso a una alternativa al ststeaa l•perante. 

Entre sus resoluciones. respecto de la sl tuaclón econóelca. erpresó 

la ror•ulac16n que la polltlca cconO.lca ceneral se desenvolvió en 
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Entre sus resoluciones. respecto de la situación econOl:lc.a. expresó 

la for•ulación que la poli t1ca econóaica iener al se desenvolvió en 

beneficio de los grandes capitalistas '!de los 1onopol1os extranjeros. Dec 

cian que el pa1s requeria un cambio de rumbo y de d1recc16a polltlca. que 

la econOllia deberla ser 1odlficada a favor de la •&Yoria trabaJadora. ya 

que las enormes fortunas se concentraban en wias cuantas a.prosas 

industrlales, bancarias y C01111rc1ales 1uchas do ellas transnactonales. 

Para los coaunistas y sus aliados, los poderosos grupos oUcárqulcos 

decidían la or tentación en aras de tma ganancia. l1ponlendo una poli tlca 

de bajos salarios. de aUJ:entos constantes a los blenos de Prl•era 

necesidad, y el modelo de desarrollo fue incapaz de satisfacer esas 

desandas. 

Fror.t.:? la evidente situación lnflaclonarla 1an1festó su 

descontento r lnstü 9 caablar la sltuac16n. de tal acx:io que los 

trabajadores y las fuerzas democráticas influyeran doc11lvuente para 

caab1ar esa orientación. 

La pallt1ca gubernamental. después de 1976. :se sicu16 

caracterizando coao ant1PoPU1ar revelándose en la pol1t1ca de salarlos. Al 

gobierno se le responsab111z6 del rápido incremento del dosmplco r en la 

incesante 1nflac16n. 

Los comunistas ae.xlcanoa fueron auy pu~lsoa: el funcionaaionto del 

sisteea económico deber1a ser ca1biado por otra perapocUva de desarrollo. 

tendiente a eliminar la dependencia extranjera. a enfrentar con eflcacla 

el sistema cap1tal11ta r a reorganizar loa dlferentes sectores productivos 

y el uso de los recursos petroleros se orlen tara hacia la proservactón de 

tma poUt1ca petrolera de contenido nacional 1 populu. 
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fstas •ed1das sólo podr ian ~ei adoptadas sieapre v cuando las 

fuerzas ant1ol1g8rquJcns. anthpertallstas y deaocratlcas se plantE>aran la 

dtwocrat1zac10n del pais '! la situoclón del bloque got.oernante. 

Los com·.:rustas propusieron un prograaa deaocratlco que pera1t1era 

contrarrestar los efectos de la crisis: 

1} ~'actonallzac16n de la banca privada a fin de que sus recursos 

fueran ¡n'\·ertldos para financiar un desarrolio independiente. 

Z) Saclonallzacion de Las tnaustrias bilslcas, C09o la aliaontl-

cla y faraaccutlca. 

J} Polilica ftscal que gravara con ilpuf'Stas .O'f :restvos las ra-

nanclas del capital extranjero y l:u; del .:ran capital na-

c1onal. 

4) Control de ca?!.blos y del coeerclo exter tor. Wedldas eficaces 

para detener ol increttento de la deuda externa aedlante el 

uso racional de los recursos lnternos. 

f1) Reor1ent~clón del sector estatal en la econoa1.a, doJando do 

apoyar a la lndu&tr1a privada y otore:ar recurso& necesarios 

para la atención de necestdades colectivas. 

b) l..na poHtlcn de gasto público, que asignara prioridad R la 

salud. educación, transPor te, all•entactón, vivienda y ser· 

victos urbanos. 

7) Estsblt...>el•lento de una vNdadera plantflcaclón econóelca con 
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intervención de los sindicatos, las or:anizaciones sociales y 

los partidos politlcos en su etaborac16n y ejecución. 

8) Una política salarial que elevara per•anenteaente el nivel de 

vida de los trabajadores, defendiéndolos de los estrago& de 

la inflación. Dellandando para lograr lo t•plantar la escala 

r:'lvll de salarios. con &Juste cada tres 1eses, según los 

awaentos de precios 

9) Una politice de control de precios en todas las aorcnncias de 

consuso popular. que garantizara, al •lsao t1e11po, el abasto 

suficiente '! oportuno de bienes: ca.bate a la eapeculac100. y 

al ac.:iparaalento por la acción directa y organizada de los 

sectores populares. 

10) Ase-gurar trabajo para todos los aexicanos e lapedlr que la 

crisis ostructural rocayera sobro las aaias.3 

Un progreaa asi perait1r1a salir de la crlals, •eJorar la 

dis tr lbuc16n dol ingreso e 1n1c1ar un per lodo do deurrollo econ6elco 

acol~rad.o. 

b) An1ll lll ~ J.llbQll1 l: lllAIJAl. 

La aguda crisis económica existente 1:olpe6 en un alto grado a los 

asalariados. Los co.unista1 señalaron que la polltlca econóaica que se 

estaba apllcando tenia un sltno distintivo do prlvllecio al capltal y de 

e11bestlda a los niveles: de ingreso de los ob1ero1. Esa sltuaci6n la 

detectaron ,. se aanlCC'staron en contra de lo que el &:oblerno llaaaba 
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"politice de ad111nlstracl6n de la crisis". En el •arco de las relaciones 

de trabajo, la oposición de intereses se aan1fest6 e.n conflictos 

laborales, en la ltlcha por dlferentes de11and11 de carácter econO.lco y 

politlco. E~e cop.traste de intereses se revel6 en el estallido de 

huelcas. paros de labores Y en la dem.mcla pública de las condiciones de 

vida y de trabajo de los asalariados. 

El Partido CO.unlsta Mexicano puso en el centro de su lucha la 

acción contra la· politlca econóalca del ~lerno. Para ol Partido el 

desempleo, la inseguridad en el trabajo, la ant1d011.ocracla de la 

legislación laboral y la cerestia fue1on l:'UVes problemas que pedec16 el 

proletariado •cxtcano, ag\.ldlzados p<>r la etapa de crt11s. 

Efecttvruacnte, los trabajadores pelearon en un priller plano por 

;.ejcrar ses ccr:dlclcnes de vtda y de trabajo. De esta foraa. desde el año 

de 1977 es tal la ron un slnnú•ero de huel¡:u. Considerando la enor•e 

actlvtdad slnd1cal. aunque frag11entada, en sindicatos lndGPBndlentes '1 

oflclales. el grado de coabat1v1dad del •ovl•lento obrero c09enzó a 

dls•1nu1r -sobre todo a parth de l978-, el llderau:o oflclal 'º lapuso, 

las ~asas asalariadas ya no lucharon en la •ls•a proporción en quo 

dlsmtnuyeron sus tn.grcsos, por el temor a perder sus e•µleos, lo que 

po111ltió eJorcer un control efectivo de la. burocracla sindical. 

Esa férrea apl1cac16n del control por•it16 la contención de 

demandas aconómlcu Politices, en tanto, los ·~•td1catos que 

e11p1endleron ~apertar.tes luchas por romper los topes salar la les 'I obtener 

otras ro1v1001cac1ones fueron objeto de presiones, y oo al¡i.:nos casos de 

•edidas represivas. 

Al •1S•o tleapo, el Part1do alertó al •ovtall'nto obrero nacional 

acerca de la ca11pai'ia desatada Por los lideres slndlcales para aplastar 
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por Ja v101ene1a a las or¡:-anizaclones y acciones Obreras que propucnaban 

y defendlan la democratización de sua ~ruPactones. asl ce.o la Jucha 

contra el charrtsao. Poraov16 la part1cipac16n de todos los trabaJad.ores 

en la defensa de sus intereses p0rque "Sólo la ah eaplta aov111zaci6n 

pocira dar rotar la poll ttca econ6aiea antipopular del coblerr.o e !aponer 

el triunfo de las act:lones de los trabaJ6dores".4 

En cuanto a las relaclonea laborales, el eJerctclo pleno de los 

derechos de s1nd1cac1ón contratación so establecieron. C<X\ 

restrtcciones. Estos se convirtieron en lDl bpedlaento, ea por ello que 

ol conjunto del stndlcaUsano independiente y las fuerzas de izquierda 

Plantearon 1a refo11a tn.1edtata de 101 ln1trwtento1 Juridlcoa que 

anuJnban Jos dert>chos const1tuclonales. 

ln!:lstleron en que se deberian reaJtzar cublos a la Ley Federal de 

Trab3Jo {LfT), vUslnáncJose toda clase de d1spos!c1ones que l1•1taran 1°' 

derechos.en espacia! !os que se referian a la dec!araclóo. de 1nex1stencla 

de la huelgas por par te del e-ob1erno. 

El coblerno •eitcano reculó los confllcto1 laborales en !unclOn de! 

tipo de lindlca101. Dentro del slndlcalluo oftclal se reduj6 

notableeente la c.apactdad de neroclaclón y de preaontaclón de las 

de•andas debido a la e.x.htencla dE> los topes salariales. En lo relativo 

al trato con el •ov!•lento do •asas Jndependtente, en alcunos casos. 

•ostró un slrno de lle.xlbUldad, aunque los conrticto1 •is d111c1Jes 

fueron soaettdo1 a la represión conJucada. 

En la rran aa.yoria de tos confUcto1 la solución fue advet1• a los 

trabaJadores; postert"indose o sl•p!Nente desconoctendo sua dmanda1. Y 

aquellos que tuvieron una solución favorable se dt1cJpUnaron ante dos 

condiciones bilstcas; se ajustaron estrtcta•ente 1 la leg1slac10n laboral 
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empleadas: a) el entendJalcnto dJrecto con la empresa; b) Ja suJecJón de 

íos recorsos legales; e) las foraes de 1ediat1zacJón de Jos confUctos; d) 

d) las foraas de laposlción de Ja solución: e) las foraas de represlón 

ccco so1uc16n a los confJlcto.c".s 

Los trabajadores. ~n eeneral. fueren quienes •ás iesJntierun Jos 

efKtos do la c1JsJs. y en ellos se zeelstraron un eran nú.liero do 

d011andas. asl c090 d1vo1sas fo11as de lucha durante lus confllcto1. Las 

1lts uUJJzadas fueron: eaplazuJcntos, huelgas. p.aros, 11 tlnes, 

•anifestacioncs, denuncias, tortuglno y otras con sus propios raseos. 

La posJcJón c¡ue aan!festaron Jos comunhtas ref111ente a la dNanda 

salarJaJ puso énfasis en condenar la paJitlca t."llbernaei"nt11J de roducclóa 

de ingresos de Jos asalariados, Ja quo se caracterizó Por no establecer un 

efectivo conuol do proctos, criticó la for1a de garantiuu las aás 

elevadas cuotas de eanancta para Jos grandes cap1tal1stas. Todos estos 

fueron aspectos de una Polit1ca econó.Jca que favoreció a Ja o1JC'arqu1a y 

;:olPoó las masas populares at111entando Ja deaproporclón en Ja 

distdbuclón del prOOucto del trabajo. 

Esos rasrros d~ la politlca ec-onóaica iapUls6 al PCW ft toaar en cuunta 

las peicultar idades del per lodo para habe1 elaborado su titctlca apropiada, 

le ekiei6 actuar en el terreno propio do la antideaocracla estatal para 

desenaascararJa. Se declaró contrarJo a Jos topes salar Jales !apuestos por 

oJ ~obierno. cuyo porcentaJo, do¡¡da luego, estuvo auy por dPbaJo dol 

alza del costo do la vJda. Se •anlfestó por que Ju aasas ce.batieran 

esa poli tJca unlendo sus fuerzes y elevando Ja soUdar Jded con 

todas las acciones por auaento salar tal. Precisó Ja necesidad do 

oponer a Je poli Uca de auster ldad un prccrua oconiAlico que 
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llevara "... en su centro la de11anda do un allllonto general de et1crgl'nc1a 

de salarios, ~ueldos y pensiones" .6 

F'r~nte al .iu•ento alanante de la desocupactón. Jos comunistas 

plantearon como prioridad del •oaento. la organlzeclón y eJ iapuJso de las 

damandas al pJano político. Desdo su punto de vlsta ('l proeraa e 

enarbolar contendría, en el plano laboral: Sf'gurldud c>n ol trabaJn: contr.i 

los reaJustrs. l<l creación del .!>eC'Uro del desl•mpl<'O d carr.o dt> Jos 

patrones )' del Estado. El otorC'B•lonto de la p!ant.u ú tos trabaJadC'lle!i. 

eventuales: la generalización d~ la Jornada de 40 horas con pago de :i6 

para contrarrestar la desocupactónt Jubllacion a 1oio 60 años de t•cfod o a 

Jos JO de servicio (25 año& para las •UJores) con pago de s;¡J;u Jo 

lntecro. 

El respeto al derecho de huol¡:a y iJet()g'ar.ton de Ja rt-qul:;a quo Jo 

1nval1daba: derecho a la t1ndJcac16n Y a la t":Dntratacton col1!'Ctlva; 

supresión do te clllusuta de uxcluston. EU:i1naclór1 dí' las funch>nAs do J.1t. 

Juntas de Concil1ac1ón y A1b1traJo pa1a 1d caJ Ulcaclon de lff'j htmleo:.: 

supresión del Apartado "B" del Articulo 123 y oxtenston do la contra1.1cion 

colectiva y ol derecho de huelga e los trnbajadOJPS al su1vtc.io dr!I 

Estado: derogación del i1:1pedi.ct>nto de slnd1callzac10n a Jos uabaJi:tdo1es 

bancarios, as1 c0110 la promulgactOn 

del TrabaJo. 

de una orJeva Ley Fodnral 

Ligado a eso. las modidas qui'.' epny;uon para lujar.ir las condlclonos 

do vida las cncR•1neron hach le 1•plantac16n do un salar lo •int10 

realmente suficiente pera cubrir las nocesldm:Ses f.11lllare!.: o lntoe1ar 

mecanismos de v1g1lencla quo contrlbuye1an a llpcdlr el pn1~0 lnforto1 

Par:i detanAr la poli t1ce del tope salarlal dl'tlaOderon el Astabloc1•1onto 

do una osrale aóvlJ d(! :>Rlntlo'i pen:ill~ndo el aU11onto 'IUl()tlíJllco do !us 
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salarlos cada trl•estre de acuerdo a la elevac16n del costo de la vida. 

Respeto a la Jornada de 8 horas; d1sa1nuc16n de los tapueatos a 101 

obreros y e.ple.ad.os y el el aumento del gaato público en bienestar 

social. 

Jnstaurac16n da un auténtico control de precios a escala nacional¡ 

control o!ectlvo de los articules de prl•era necesidad. Nac1onallzac16n 

de las grandes cadenas c01erclalos: aapllac16n de las act1v1dades de la 

CXJHASIJPO y generallzac16n de las tiendas sindlc&les y, en g-eneral, ol 

incr011ento de las prestaciones sociales. 

Tods estos obJeth•os y planteulentos !or•aron parte del prograaa 

de lucha <,;·ze ~l POI enarboló, ponlóndolo a conslderac16n de todas las 

fuerzas d011oc1átlcas y de los asalariados pera avanzar oo la lucha 

inconforme. 

Aquí no se realiza un perfil de la Reforaa Pol1Uca, lo que &e 

apunta os la pos1c16n del POI acerca de esta accllxl pollttca de !lnale1 

de la década do los setenta· Sin duda. la Reforaa Politlca fue 1e1ultado 

do la lucha de •asas y de las fuerzas de lzqulercia, con una partlcu1a1 

influencia del movimiento elltudhntll de 1968. 

En vista de 101 ca1bios ocurridos en la burocracia poUtlca. la 

Poblac16n da.and6 una refor•a da.ocr6tlca. que •odlflcase el aarco 

Jur idtco 1e regulación en la vida poli tlca¡ ol slste.a do partidos T las 

relaciones rospocto a las neces.tdades contmporáneas del pais. El bloque 

cobernante tntroduJo caablos de •anura vertical, fundumtalme11te 

confinados a la esfera electoral para lnat1tuc1onal1zar el descontento r 

a Ja oposición. 
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El Partido CO.unhta Mexicano desde un principio desdeño ese 

propósito, ya que consideraba a la lucha por una reforaa pol1t1ca profunda 

un disolutivo de la r.:;edlatlz.aclón de la clase obrera petaltlendo la 

ortanlzac16n de lót trabajadores. Ese lucha la unieron a la de las 

re1v1nd1cac1ones econt.lcas, abarcarla la libertad politlca y slndlcal, 

asl coao las dlsposlciones del Cód.l&o Penal que a•enazaba la acción 

tnde;:>cndiente de los trabaJadotes y la prlvattzac16n de sus derechos 

constltuclonales. enue ellos, el elactoral. 

La acctón del Partido se orientó a iapuhar UJ'\& re!oraa que roba&ara 

los sarcos a los que el gobierno flnal•ento la redujo. evl tar que tal 

reforaa la ce .. ltallzatan los sectores rubc1N11teotalo1. presentAndola 

como una .:onces16n y no COio un producto del avanco de dl!erentes 

fuer::as dee<>Cratlcas. 

" dlfcrencla de otras organizaciones de 1z.qu1etda. el POI con.a1dor6 

su deber actuar con una posición pr091B. no sólo criticar. planteando 

cx.1cenc1as de de.socracia y plena instauración de sus detechos. SubraY6 la 

necesidad de a· .. anzar •ás allá del bblto electoral. cr1t1c6 " ••• las 

insuficiencias y el gradualls•o de la reíoraa antmc1ada, poro la califica 

como un nvance de las fuetzas deaocráticas y un paso hacia lo libertad 

polltica".7 

El Coolté Central, reunido públlc .. onto (4-9 de septl .. bre de 1977) 

•despUés de varios años de no hacerlo. reivindicó la propuesta de una 

toforaa democrática. S1gn1f1caba poner las bases para entrar en tm periodo 

de auge del 1ov1211ento de 11asas, la cual se ro.allurh en •edlo de 

fuer tes consistentes acciones políticas ~no lnaediBtuente- Y con 

un proceso intenso de ore:anlz.ac16n. 
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Esto const1tt116 el sentido táctico de su Pollt1ca y de sus 

Planteaa1entos democráticos que prepararan al POI para luchar por una 

reforma dando un sentido •ás profundo a las reivindicaciones 7 a las 

luchas de los obreros. En su XVII y XVIII Congresos resolvió avanzar en 

la 11ulticitada refor1a Y definió su posJclón ante un hecho tan evidente. 

su legalización. Concluyó quo era necesaria una transfonac16n politlca 

que pusiera las elecciones en manos do los propios partidos. tublén 

propugnó por la 1nclu~1ón do la deaocracta y la libertad sindical .s 

Los coeunlstas resolvieron que 1:1lentras más avanzara su partido en 

su ccnformnclón do fuerza independiente y Jiri¡:ente, se podrlan lograr 

ciertos caabios en el sistea.a ?Olitlco que penltlora influir a las 

postcionPs d\· !zqulerda en los asuntos del Estado. También el XIX 

Conrrreso Nacional señalo que fruto de la luche por la reforaa. !uu el 

Progreso dl'l l<t izquierda. La re1vind1cacl6n econó.lca unlda e la 

df:!.=ocrat1zac16n fueron ubicadas coco asunto considerable en la actlvlded 

de las aasas. 

El alcnnco de la reforma poll ti ca proaovida por ol rócimen de L6pe-¿ 

Portillo fue examinado en el acto roallzado por los ca.unlStns. el 16 de 

octubre do t977, afirmando quo "Los asistentes a este acto pudieron 

constatar la correspondencia de las tests sustentadas por los comunistas 

con la realidad socloeconóm1ca que vive el pais y con el desarrollo del 

propio Partido. Asimismo tomaron nota do las actividades que o.prenderá 

el POI en los próxlaos czeses, dentro de su doble ca.paña de af1Uaclón T 

finanzas, por cien 111.ll nuevos af!Uados Y diez •illones do pesos".9 

Es[as campañas las crlstal1z6 el sitn1lente año, pudo actuar a lo 

largor ancho del pals. cocao una consecuencia de la Reforaa Polittca asa 

car Acter de par Udo con tñfluencia nacional. que expresaba los intereses 
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de un upllo sector de la poblac16n. Esto le valió el reconocl•iento de 

proPlos y extraño1, al convertirse en tma fuerza representativa. to 

Los úl tl•os años del PCM transcurr le ron en la legalidad y evldenc16 

que habh alcanzado un nivel de desarrollo bastante aceptable y una 

1adurez COllO organización Poli tlca. y una influencia pol hlca qua lo situó 

coao la fuerza de aás realce en el conjunto de la izquierda. 

A partir de ese hecho pol1Uco, conslderaaos dos efecto& do gran 

atlngencla hacia el 1ovlllento sindical, ce.o fue el lugar quo llee6 

doseapeñar como abanderado de la opos1c16n, y su actividad 

par lamentar la en 1avor de la causa de los trabajadores. 

La prosonc1e do las tuerzu de izqulorda en la vida polltlca de 

nuestro peis l1prl1l6 une nueva dlnblca al slatma y abrió nuevas 

expectativas para la partlclpaclón de lo5 trabaJodores, durante ol 

periodo de ascenso sindical. La participación del Partido CC9tmhta 

fue un aporte iaportante al historial obrero. tn su1 Calti•os añoa de 

vtda, su presencia fue notoTla en aoeentos laoartantes, su gro:rua y 

acciones fueron sic.pre alternattva y oPOSición a los proeruas oflciales 

de desarrollo poli ttco. econ6e1co y social. 

En esta década v1v16 un 1-Portante proceso en el cual 1e tran1fora6 

de un núcleo de propagandistas de las !de.u socialistas, cuYB acctón se 

vinculaba con rOOuctdos secto1e1, en una orl:'an1%ac16n politlca que poco a 

poco fue extendiendo su influencia en todo el pais. La presencia nacional 

del Partido hizo que se perfllara como una fuerza si&nlflcatlva, lo que 

poslbil1t6 ejercer cierto lnfluJo en el curio politlco y social~ 
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Para el 0:.1té Central, haber alcanzado ese avance fue producto de 

la reCor•a poli tlca, do la que 10 beneflc16, pr lnclpalaente, la izquierda 

al abrirse nuevos espacios para su actividad .. En tal virtud, el POI 

reiteró su afA.n ~r tener una •a1or influencia entre la clase obrera. So 

declaró ante los problemas nacionales, no ca.o una oposición irracional 

sino c0110 un par lldo independiente. Sus congresos nacionales or tentaron 

su estrategia hacia la creac16n de una fuerza aut6ne11a r desplegar una 

actitud •és fuerte en la critica y en el co.bate poHtlco en contra del 

gobierno aexlcano. 

Con h aplicación de una tActlca flexible, para obtener buenos 

resultados, :·11bo de permitir a Los comunistas, expresar las noce1ldado1 

del 1omento para insistir en convertirse en el partido de la cla10 

obrora. 'T la nutrió con la hportantl! erpertcncia que C'oner6 la lucha 

sindical. Su posic16n consilt16 en 1nte:rar 1u poHUca con elE19entos 

tácticos '1 progra.Atlcos que pudieran ser aslatledos 7 aceptados por 101 

tr abaJadoros. 

ta act1v1dAd de 101 c011unistas iba siendo conocida., cada voz 1fts, 

por los trabajadores '1 su poli tlca reclbia un apoyo ab aapllo que en 

cualquier otro aoaento do las Clltlau dócada&, '1 aU11ent6 •lslblemonto su 

·presencia en la vlda nacional. Ante la actuación franca y lec1t11a, no 

abandonaron la vltl lancla y 1edida1 do aocur !dad que aaocurara la 

continuidad de su trabajo, inclusive cuando lea condiciones eran 

inestables y todavla no 1e a:arantlz.aba el respeto a au actividad, lo 

pr lnctpel fue el protecerse de la repres16n. 

El Partido pudo haber ctmplldo con aayor ónfasll 1u al1l6n 

tranaforaadora. limpro y cuando hubiese asualdo con eaorcia su papel 

emancipador. dNostrando que era Portador de un proerua de renovación de 
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la polttica Lenenl. Y no apareciera como una corr1ente dispersa o 

confundida ante la fracción do111nanto dol Estado. Sólo unificado y 

3Ctuante podr1a desplazar los vicios del sistma politico sexlcano. 

La reustencia obrera ante la polltica cuOOrn.uental abrió la puetta 

para que el PCt dlrtglera una ·Jfe.nsiva, esa s1taac1on le estableció 

la ta1ea de aplicar t..ona trayoctor1B anticobternlsta, " .•. es decir, 

lluar .l las 1asas a luchar por otro gobierno. precisaaente por un 

cobie1 no de reno\.'dcion dt!lllocr auca" .11 

Sin alentar nln:una llud6n. el r·artld.o habría de prepararse para 

enfrentar al réghe.n e:ttstente. que se caracterizar ia por la 

arbltrarledat. CORO aétodo de 1:obernar, en la pos1b1Ud&d de una 

transíor1acióh. En tanto no uxlstiese esa sllu&clón 101 cc-.wiistas se 

plantearon "... el problema de la libertad pol1tlca por la vía de la 

reforaaº. t2 

De otra aanera. la olla uP,:1011 seriR cruzarse de brazos o l1•1 terse 

a la denuncia, sln duda necesaria. pero lnsuftclerne. Pensuos que, de la 

denunc1a hay que pasar a la orcanlzaclón del aovl•lento 1 emprender la 

aa:nitud de esa labor •. acudir con todas las fuerzas para aportar al ro 

f :ente a los Upediaentos y exh1bl r. ab1erte.eente, el ant ld011ocrathao del 

ri>lisen. Y esi. el Partido ievanto la lucha por la llt.ortad poHtlca. do 

aodo l111tado y en ocasiones vacilante, paro ttNo la visión suflclcnte 

para interpretar la tactlca lrmodlata ante la cerrazón estatal. nacia el 

caab10 esperado. En ese sentido. la lucha par abr lJ cauce a la libertad 

política fue su objetivo a.is próx11iio. 

t.:n rasc:o sobresaliente de !a part1c1p3c16n del Partido en el 

J>drioúo de rtofona. fue.su capacidad de acción; uunqub los resultados no 

fueron lo convincente qu& hubiesen quer 1co. pr taordial•C'nte. en el 
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aspecto orcanlzatlvo y hacia el aovlalento relvln<Ucauvo de las 1au.s. La 

realid~ exigió del PCM 1eJotar sus concepciones y su actitud par a con las 

masas. 

El POI refrend6 su condlcl6n de partido Independiente, luchador par 

la da.ocracia y el soclallsao. sencllluente ésto acrecentó su influencia. 

CO.o orcan1z.ac16n aposltora adquirió tm cot1proalso hacia la obtención de 

los obJottvo1 obreros a través de foraas peraanentos de organlzaclón. 

Su programa abarcó ta.1.blén otros aspectos, coao los procesos 

electorales y la ftmclón de los 6rcanos del Esudo. la flscallzac16n 

obrera de las e11presas Y el locro de un conjunto de aedlos que pt:or1ltleran 

al proletariado ejercer una influencia, trascendente y profunda. sobre la 

sociedad. 

Ante ello, el pattldo se oOUr6 & ut1Uzar cualquier .wance 

dMOCrátlco. por 111ltado que fuera, para tapulsar la lucha de los 

trabajadores y expresar as1 su act1v1dad, su 1nfluenc1a y su c:racto de 

orcantzac16n. ºPara ello, el Partldo 1e (propu10] contribuir a orientar 

las acciones y luchas econ6e1ca1 de la clase obren•, para uqe se 

tranlfor•en en luchas politlca1 encuinadu hacia la conqutsu de su 

autonc.ia !rento al Estado y la burrueala, y la consecuc16n de sus 

intoresos h1st6ricos de clase. 

La conquista de una lnfluencia doclstva de los ce.un.litas l"fl el 

1ovi1iento obrero. so opera. siaultáneYente, en tres esreru: la 

politica. la ora:anlzat1va y la 1doolbc1ca. Veno1preclar o LCK>Jar 

cualquiera de el1as conduce a c:raves errores. y, en últl•• lnstanclll, a la 

incapacidad de cuoipllr con la tarea de arralsar el POI [1 11 liqule1da] on 

la clue obrera'". U 
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El Partido Coaunlst• "6%1cano descartó la aftr•ac16n oportunista de 

apoyar lo pas1Uvo r crlticu lo nerratlvo del roblerno, nt tUPoCO conain6 

a las usas a actuar coeo sl•ples: espectadores del hacer '/ dsJar de hacer 

del bloque en el poder. En ese sentido, dada la composición de 101 

eoblernos no fue posible que caabiaran su poli uca hacia pollctonea 

deaocrAtlcas t pero el Partido sabia bien que lo que si se P<Xlr 1a lacrar 

era arrancar concesiones t1portantes1 como parte de la profundidad y 

extensión de la lucha obrera. 

La act1 tud opas! tora que aantuvo el PQI, aCm después de au 

reconoctalento legal. constltuy6 un revesa las postctones qx>rtunlstH. 

que consider.:iban que las 1asa1 obreras deberlan apoyar a les fuerzas 

º'proe-reslstas y antt1perla1Jstas" que PfedOlllna.ban en el :obterno, para 

resolver los probleaas soclo-econótlJcoa. 

El Secretar to General del Colllté Central, Arnoldo Jifartlnez Yerduco, 

expresó que en el XIX Concreso los comtmht11 decidieron extender un 

fuerte cot1bats en contra del réci•en '1 procesaron la necesidad de 

presentar a la población en eeneral tma alternativa viable de CMblo, une 

perspectiva de renovación deaocrát1ca. U 

Esto era poSlble. ante el avance cualltatlvo y euantltatlvo de las 

luch;Js obreras. Por tanto. el Congreso exu1n6 la lucha por Wl nuevo 

coblorno considerando que las relvtndlc.!clonos de las •a1orias no las 

POdria resolver los que surgieran del PRJ. 

En esas condtclones el Partido expuso que sólo una fuerza poUtlca 

tmida, seria capaz de llevar ll c8bo Ja acción trans!or•&dore para 

deter•lnar una sallda democrática de la crtsts. A eaa tarea ccavocó a 

todas las corrientes deeocrittcas del pais para enarbolar un Proe1u1 que 

er.tableclera un gobierno de11ocrAtlco. anthon<>polista y anttcrtsts. 
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Ante ese obJetlvo. el plan de acc16n se desprend16 desde varias 

aristas: com.o el des3rrollo de un Partido eo.untsta de •asas: la 

realización de una allan2.a con otras fuerzas e 11pulsar la autonomía del 

aovhlento obrero 1 de •asas, en la porspecllva de una estratt:>Cla de 

&11•1lac16n 1 elevac16n. de la capacidad ?Olitlca del Partido. Ell•lnar el 

sectarls10 l1pl1caría superar la desunión r elevar su capacidad de 

dirección; la fonación de un partido eo1bat1vo. con autoridad poUtica 

que hubiese Podido er.cabezar a la claso obrura, esto habrla sido lo 

fundaaental, para convortlrlo en un &:ran partido de oposlclón y opclón. 

La Politlca du renovación que 11pul&ó, tuvo entre sus principah~s 

pilares: le más aaplia unidad do la lzqui<>rda, 123.s al ta de cotncldcnr:las 

secundarlas. Coa.prendió ·iuP para tllcanzar su 11eta era necesaria o!;.a tarea. 

ºNln~a fuerza de 1zq1;1erda por 11ás poderosa que llei:ara a ser. tPndrh 

la capacidad por s1 als11a de llevar " cabo la lucha Poi un reencau:a:llento 

dec:zocrit1co de la v1d:l econ6111ca y poli tlca del pa~s. La exper kncia 

internacional y nuestra propli\ cxperlt•ncia,de2uestra quo su avanza cuando 

las fuerzas de11ocr!t1cas y de izquierda enc.-uentran el cadno de su unidad 

y luchan conJuntaae.nte por aquellos obJetivos que c0Gpa1 ten" .15 

La labor desespeñada por el POI en los acontecimientos poli ttco_¡,, su 

desarrollo y conformaci6n. no fue resultado de la 1aprovisac1ón. sino 

fruto de un larg-o cuino recorrido, asl•11Mo cnttca.mento a pesar de sus 

iaprecisiones y errores. 

Ante la población 11ostró una consoUdac16n. sln cebarr.o. los caablos 

en su interior se sucedian ráptduente. El Partido ent16 en una aupa de 

d1ftcultade1 internas. la aparición de dh'ersas tendencias lo oocaalnuon 

a realizar cublos sustanclalos en su pric.;t1ca poli tlca. El par tldo 

•onol1Uco estaba 1ucU1iblendo 1 la aparición dl.l una toodMch hecla la 
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renovac16n, c1itlcaron se\·Maaente el dtstanciuiento que se presentaba 

entre Ja práctica y las declaraciones pr~ruatlcas.16 Asegt.uaban qu~ 

los comunistas necesitaban de una linea que alentara caabics en Pl 

partido. Ja dts~_sión abierta r exhaustiva. asl co.o deshechar la 

conciliación ideológica, erradicar la dispersión r el desaliento de 

11lJtantes. que se habian alejado del ao\·t.tento de •asas; en consect.1enc1a 

se asegurarla, cada vez 1as. evitar Ja perdida de su influencia. 

f'10aUentE". cuando decimos que el PCN entró en una fasf' do 

desarrollo. no sólo nos referlaos al aspecto nu.érlco, sino pensamos que 

las conquistas de nuevas foraas de lucha y sus particular tdades 1 las 

num•as cuaJjcJ .. ies. lo capacitaron para expresar la poslclon de lo!. 

trabdJ<tduu•s ante distintos aspectos de Ja vida política, social y 

cul tur111. 

b} L.a partlclP<*cl.óa parJuootaria ~. 

Dado que oste no &s et punto c:entral que nos ocupa. poro al osrar 

tl\clta!lento tt'lactonado con la lucha de los trabajadores y con el pcrlodo 

•ino. presentar ea.os un repaso de la 1ntcrvenc1on par laaentar ia del POI. 

GC'neralmentr. el POI y otras fuerzas de izquierda, s1•ultiinc8Jlente. 

han utJ11~ado dlversas formas do lucha a lo Jarco dl' su historia, entre 

otras: la orean1zac1ón clandestina. la manifestación, la partictpactón 

electoral, la huelga o los le\'antD.!!!iC..'ltos armados. 

Tras eJ cambio do tact1ca. a prtnc!pto dü la década, •part1C1PÓ c·n la 

contienda eloctural !•pulsando la abstención activa. 1ás tardp, intervtene 

con candidatos proplo~. partir de su lt.-ga11zac1ón Mxpresó el 

requerJalcnto del carlN dP esas formas. con fJe:xibJ.Jtdad y en df';>eOOencla 

con los ca1btos acaecidos. 
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Concibieron la lucha electoral COio una parte lndlsolubel de la 

transforaaci6n deaocrát1ca. coao un aedlo 1ás de lucha. A!ltaaban que la 

deoocrac1a y el soclallsao su conqulstarian. a través de una lucha 

continua, en t<X!os los hentes, basada en la enerc:ia de las aasas. Con 

base en e!'G cublo. el PCW obtuvo su reconoclalento lecal, partlctp6 en la 

caapafia electoral de 1979 para renovar la Cáaara de Diputados. En virtud 

de su ca11paña conquistó el voto de 70~ :1\1 ciudadanos. el J.t por ciento 

de la \'otación .total.17 

S1n et1ba1go, el hC'Cho 18.s slgn1flcat1vo fue haOOr fo1aado una 

coa11ción do !uorzns de tzquto1da, adJudlcándose el tercer lugar COllO 

fuerza eloctoral. Reportó la creacl6n del Grupo Parlamentar lo Go•1tml1ta. 

con lS Jtptltados de los cueles nueve eran mlcabros del PCW. 

Se consideraba que esas aodlflcac1ones en la vida poHt1ca del pah. 

fuP1on en tcalldad parciales y llaltad'as. Les elecciones do 1979. 

sr1vtC'1on parn sooott>T la Rcforaa PoU.ttce a la aptobaclón de la 

ciudadnn1a y a la d(> los pattldos poHt\cos •1s•os. En este proceso so 

acudía al decl\va peulatlno del apoyo al PRl 1 a las dlflcultadoa de la 

unldad do la ízqutetda. 

\'1r tualaente. las caapañes electoralE!S le sirvieron a los comunistas 

para µ1opagand1zar su po-litlcn g:eneral, 11gat su acción con las luchas 

relvtndlcatl\'as coocrnus. y trazó con claridad la urconcla do educar nl 

partldo y a las aasas fin ese nuevo proeadet poli tlco. 

La fracc1on parluentafia CNIUnista, prheruent~. se propuso 

encabezar un exa•en aul!1later.:il dP los Pttncipales proble.as del p:iis, 

con vistas a la for1ulacl6n de un proi:rua coeím que lapulsara a los 

ttabaJadores. Un proeraw::a que se convlntera, a la vez, en centro de 

convorr:rnclu dr ta lzqu1l'rda y la 1nteloctualldad democrát lea. 
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Evidentemente fue necesario dar la laportancla debida al trabajo 

par laaentarlo en defensa de los intereses obreros. La Coalición de 

Izquierda representó en la Cállara la poli ti ca socialista. apoyó los 

1ovtmlentos de reslstencla popular y de insurg-encla obrera, consigno el 

apoyo peuianente a los procesos de d011ocrat1zaclón sindical. 

Al obtener su 1eglstro electoral y una represontacl6n leclslativa, 

su propósito fue utilizar las posiciones conquistadas pa.ra fortalecer el 

desarrollo de las tendc-ncias de•ocr.ltlcas de loa trabaJ&dores, dcwiostrar 

que en ose contexto era posible y realizable. Y .•• sólo un partido que 

actué en tOdas las esferas de la politlca· nacional, puede contribuir a 

concentrar los esfuerzos nacionales y re¡:looalcs. duradNos ••• , en la 

tarea pr lnclpal del 1011ento: la lucha µor la Lndapervlencia poli tica de la 

clase obreraº. 18 

Podeaos decir que, fruto de su politlr.:a parlaaenta11a se encaalnó a 

convertirse en una el ternat1va, en esa perspectlve el PCW y la lzquiorda 

se preocuparon por reorcan1zar pollt1caaente a la clftse obrero. La 

presencia y las tareas de 1os coaunlstas en la Cámara r ccngrosos locales, 

buscaron utilizar esos órganos legislativos COllO foro do denuncie e 

1apu1so a ln1c1at1ves que beneficiaran a los aselar lados. 

Al m1s110 tleapo, ésta oxpor lene la c011unista so realizó baJo lea 

condlclones de un rl;ghen neta.ente pres1denc1allsta. en ol cual. las 

Cámaras 10 encontraban supeditadas al control cM. Poder EJecuttvo. r no se 

extendió un fuerte aoviaiento de los trabajadores. al grado do Poder 

ejercer presión en Ja Cámara de Diputados, en donde la Coalición de 

Izquierda representaba una •!noria. 

La exper tencla de la diputación cceunlsta. no estuvo exenta de 

errores y para recontar eses 1nsuf1c1encta.s1 fue preciso que tapulsara 
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inlciatlvas abordando los aspectos •iis candentes do la politlca nacional. 

Par.a ello requlrl6 de una actuación parlaaentarla planificada: que no se 

li•tara a responder couyunturahPnte. ni a seguir el cuino que tia 

iaprlaido las ln1c1ativas presidenciales. 

Sln di.Ida alguna, para ov1 UH conducir al POI a una pas.1ción 

refor1l~ta necesitaban vincular su acción en la ca.ara con las 

aovilizaciones soclales. cuPst1ón elemental pero de enorwe dlftcultAd. 

Esto evltaba el qu&darse en el nivol de los llamados y 11shas solidarias. 

Coa.o en algún acaento 11anlf'estaron los coaurustas. "Requori•os quo 

la oreanlzacióo del Partido fW1de su actlvldad en las acciones, grandes o 

pequeñas, que el 11ov1a1ento obHHO y PopUlac rea11za. Su construcción no 

puede clrcunscr1blrse al área de la ldc-oloeia bun:ueu. Nopuede basauo 

sl11p1~cnte c>n las grandes caapaña1 y fest1valea. on la acc!OO 

par la!lcntaria. t:n partido aparato. así ióto puedo luchar 1ocla1eente por 

su •anutenc16n cc•o tel, >' sólo puede hacer paU t lea por la poll llca 

at:>•a".19 

El GtUpo Parlamentario Coeunlsta1 en la Ll Leclslatura se osforz6 

por drmunclar sistea:3tlcaaente la polltica del gobierno. Entro 19'/9 r 

19!il. presentaron 20 lnlc1at1vas de ley. las cuales abordaron: escalo 

a.óv11 de satarios. tc!or1a f1scal. osta.tlzaclón del transporte urbano. 

s1nd1cel1zac16n de los trabaJadores b;mcartos. la el11lnaci6n do la 

requisa. cte. Poro. existió la conslgna para que esas lniclattvaa quo 

revo~tt ian problen.as al Estado no so dlcta.alnaran o líe dlctaalnaran en 

contra. 

Al exa•inar su actuación parJuenta.rla. advorrt1os la urgencia de 

..::lc:flntar una opctón dlforente de la lucha stnd1ca1. Era preclso de.ostrar 

que ex1stian vprd11.daros representantes de tos traba.Jadoros en las C.iaaJ;)S 
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y se podtia propiciar el lo¡:ro de sus peticiones. Sin esto. su poli tlca 

stndtcal y electoral no presentaba futuro ni PC>dr ia JU&ar un papel 

relevante, los resultados positivos de una acción de esa •atnituct 

tnflulria poderosa.ente en el curso posterior de Ja vida política 

del pais. 

Fuo indudable que ol Partido logro sustanciales avances; acrecentó 

el núaero de •illtantes. realizó dos caapañas electorales de carácter 

nacionaJ. se enca•lno como fuerza unitaria de la izquierda, obtuvo su 

re&l!itro electoral y 18 escaños en Ja Cáaara do Diputados y aftraó su 

pros(lncta <'n los sed1os de dlfuslón •aslva. Aunque siguió siendo 

numéricamente a.;btl y constituyó una oposición casi urbana. pues sólo 

apareció .1argtnalllente en el sector obrero y c.i!!pestno. Fu~ Incapaz de 

Pt-1nctrar en la í'Otldiancldad y en la conciencia política de las sayo1ias. 

La (('f.aJidad f'JPCtoral fue un loero dtJ la izquiorda, pudo 

conn•rftrs11 en un .iiüdto de construcctón d•una furrza interesada en el 

pTOitTPso de lil población, en una organización lndepondlentc. La fracción 

par lmumtnr la de J;i:qulerda, debla tener en mente que sus actos t~ndrian un 

efecto en la ccinclencla do la clase obrera, los pJanteaalentos do los 

dlput<1dos coamnis tas debieron ser, ante todo, causa para Ja acción obrera. 

~blcron usar su fuero para estar presontos en las huelgas Y 

11ovllizaclones. para llevar al 11áxilo, en Ja práctica la presencia dol 

Pan ido. 

Las actividades electorales y la labor en le Cáaara envolvieron a 

todo ul Partido, transcurrieron stn articulactón atcuna con el aovt1iento 

tnsurr.cntf'. fuo revelándose como una organización de opinión pUblica. Por 

un lado, nu•cntó su influencia de opinión y denuncia. por el otro, no se 

de1>nrr0Uo ~u presí'nc!R orgánica en (>} sf'no drl 110·1l•lC'nto nbrcro. 
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Pese a su procraaa de avanzada '1 a la pra.etedora actuación de los 

d1PtJtados C09iunlstas, los resultados fueron bastante insuficiente. no 

asecuruos que todo haya sido necaUvo, pero su proceder fue inadecuado. 

Desde la legalización. la •&Yor1a de los al1:9bros del Colllté central se 

concentraron en las actividades en "f con la Cáaara y la necoclac16n con el 

Estado. En tanto la actlvlded dlrecta con los trabajadores. la asesor la de 

huelgas, la protPsta, la •oVll1zac16n, etc., se fue relegando, de aanera 

tal, qutt 1uchos dirigentes de masas y militantes se alojaron de la acción 

politice. 

Debido a esa s1tuac16n se produjeron disonancias en el POI, se 

desatendió en le práctica una coherente construcción y se acentuaban las 

tcndenctes del centralismo admlnlstratlvo y de burocrotlsao. Esa sltuaclón 

no quer ia ser reconocida por el propio Par tldo, sobre todo por su 

dirección, e>n consocucnc1o se aproxlaaban Ucapos d1Ci.clles al Partido 

Comw1lsta Mexicano y, aoluente podrian sor superados apartando los vicios 

introduciendo caabios profundos en su ruabo, hacia una nueva 

per spect 1 va de le conciencia ore-anizada dol proletar ledo. 
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CONCl.US ICM:S 

1. l.as luchas obreras de pr lnclplos de los Sbtenu fueron creando 23eJou~s 

COtid1C1ur:l'S ¡;ala el inClCl:i'lllV t.if•J aOVJ.Ql~to al!.i.VUl\1.lCdllVO dt:t iOS 

trabajadores. Las acciones y huelgas. asi coao los nücleos de 

asala11Ados dentro r tuet:¡ de las centrales oflctalt!s 1Pflt-Jnr.on un 

aumento do la decis1c.:i por dc:aocratizar sus 1..Hgan1zac1um~s y la 

estructura slnd!cal, teC'\IP{'r:ir :iU autonc.1111a y f:'l dcTC'Cho do hu~lga. La 

lnsurcencla reveló 1erier PtOYl"l.:Clon, pronosucá.ncloso un sl:n1rtcat1'w'o 

avance y se encaalnaba." resturle hogcsonu a la corrtentt:! oflcul • .i 

pesar de 1111tac1onos Mtrn sus filas. 1'nto t!sto. 1otl cob1cino rocu11 to 

a for1as hsrale1 que t1adtc1onal!lentu ha utlll::ado p.:ua t•l ~o=M11Uento 

obrero. oaptcando toda claao da pres.1.onos -co10 u n~1K:1aclón Y lns 

concesi0ncs- para nwtralizar la ecctón d"' llosci..:ntPnto. 

En las condiciones un que+ su dcsenvolYie 1.i iuchR pol1t1ca en t~!>a 

década, fue prectso ~ccnt.rar fo11as pora qua. no sólo t"l PCM stno la 

lzqulerda hicieran sentir ;.u prosencla. esforz.indose Pot favorecer la. 

vltalldad obrera. El resultado fue dosfevor.Jble. la 1Z<tllltorde no 

reaccionó cvn opor umidad y las po~lclones dol re:i.{)n la burruesie. 

conslguiercn santenar la colncldoncla Pn 1& esfera de tas 1 eloclono:.; 

palit1cas y la estructura productiva; instaurando reioraes de Upo 

social que salisfaci&n. por el 10.onto. las noceSld"-des del 

proletar laau. 

2. El contPnldo funda1ental do la pc,J 1 ta:a rlol VOi, :oe cl1c11tO t>n la lucha 

P'lf la dP!loc:rnLlB "" 1•'1 ~indlcal<J5 y la t tberud PQ1 l t tea. un C6rreo 



coabate a la burocracu s\ndicl.l y la UJCente unidad del soviaUmto 

obroro y de todas las tuerzas de1iocrat1cas. 

Ante esa parspc-ctlva, ~o prlnc1pal eta l.3 lucha po¡ la independt:ncia 

politice. 1doológica v organizativa do la clase obtcra. tsa lucha no se 

?Qdía restringir al caablo de dirigente~. no se trataba de una 

depuración superí1cial de los sindicatos, sino de una transfonnclón 

rDdlcal que ha.pulsara la partlcipElclón dlr~ta de los trabatado1es en 

la sotuclon de sus asuntos. 

La po1i.t1ca slnálcal del Partido C!J•unista ~e catacterizó fln el periodo 

l'H3 · 1981. por orcantz.ar ciandest1na.acnte la participación de sus 

ailnant~•. 9.Si coco, ,;o.binar el trnbaJo abierto y soctcto. cuidando 

r¡ue su::; cuadros no fUt!ran obJcto C1t.l la rr.presión. Tuvo quo sottoar 

diversos problt>-eas en r.u actuar, cnt1e el.lo, so prod.uJo una tandencla a 

la dhpe1síOn de sus militantes obs.tacu11zá.n<1ose su dessnollo 

político. La l•stratt.-t:la que falto¡¡ los ctAtun1stas por npllcar. fUiJ 

Pot gamu 18.~ dlro.:c1on""s' l \evat a cabo.> una i.oqu1etuc1hUell:Uist1ca1 

en gt!neul de toda lucha, es dE'IC1r. tenor una presm.cla real ca el 

11ov1:i1ento s1.n<11.cal. Tareas. t.odas ellas. descuidadas par la dirocc10n 

del f'attldo, Poi el centrarlo. las cond1c1onos para que los co.unhtai 

se con\'lr ti"'se11 en vangua1d1a. serian mas rsvornbles a condlclón de 

cublar su tilct1ca y erradicar su do&vlnculaclbn orcánlca coa ol 

aovlmlento. 

J. El arán t..lel ra1tldo COl!unlsta "6x1cano por adentrarse en el 

s1nti1ca11&aono tetpondló ;~ s:Js propótltos. orlent6 su poU.tlca al 

desarrollo de las fochas. proletarias. pJanteá.nóoso constllulrso como ta 

fuer~a cnpRZ de ccr.óuc1r las. t:s CH:! lo quo p1ocu1ó lntecrar cCJrr lentos 
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'1 consejos obreros que estuv1eran encar~ados de lapulsar tas acciones. 

pero fue dlflcll. el POI :;e encontró con W'l movlaiento sindical 

fuerte.ente C'Jntrolado. Y en su trans1clón Por superar viejos vlclos 

El fracaso de los comunistas entre los trabajadores por lntecrar una 

coallclón aut6noea, se debió a la incapacidad de condUcclOn. a la Calla 

por elaborar estrategias novedosas y a la imposibilidad de &estar una 

pre!:encla Polit1ca pare remontar el influjo de las centrales oficiales. 

Fobres fuo,..,o los osfuetzos que rntentú 01 POI por conquistar un lu:ar 

}. dirigir el slndicalisao OrE:anlzado del paí.s. 

Tuvo aciertos en diversas organizaciones. di rieló secclonos entre los 

•aostros. a1r.cro5 y fe1rocarrlleros, pero sus errores tácticos, asl 

ce.ce una situación dtl tianco bloqueo politice, oJorcldo por el Estodo. 

avivaron las dlflcul tades por !:eguir •antentondo ol predoalnlo 

conseguido. Su lntervenclón fue escasa y 11•1 tao ... y ,,o lCf!'I;., ti,..stacar 

~vmu una corriente que d1r1Elera a sectores importantes do 

trebaJudo1es. Ello coe revertió en un nhel de olvido acerca de la 

ni;,ccs1dad de aantener un efecto 1 un grndo de avance. 

El s1.ue:1cicnto del sindicalismo unlversltan.-..., en 197J, cvn dlreccibn 

cocu."li:aa. coincidlb con el d~spertar de tE.-ndooclas. deaocrlittcas dMtro 

do vartos sindicatos controlados. Se coaenzaba a apreciar pos1bll1dades 

para convertir a los coaunlstas en dlr!gente1 obreros. Sln embargo, 

para lograr eso. e! rartldo lntentaria 1uaontar deflclenclas. asi c09;0 

establecer una politlca coiabatlva entro ol proletariado. 

t. A.nte rl acontecer poli tico de los años sotenta, el POI intentaba 

acelerar su capacidad organizativa y teórica. para estar a la altura de 

¡as c1rcuns1anctas. La ,;-onquuta oe dlstlntos logros palitlcos. do 
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alruna aaner• encubrleroa craves deflclttnelas en el trab3Jo ~Htlco 

c¡ue. al als.110 tleepo. !:e convirtieron en obstclculos para su pcsterlor 

impulso. al no superarlos con relath·a rapidez aacUante una 

partlclpac16n consciente de todos los orcanluos y militantes del 

Partido. l.ina de las carencias del POI fue, haber actuado sin un plan 

nacional de traba.Jo que un1ficara sus actlvldades, prlnclpal•oote la 

!:lndlcal. Por tal 1ot1vo. su dlrecc1ón no tuvo la capacidad para 

et:prendor sus politices defiñ.idas. Esto trajo ce.o consect;encia que 

los propósitos quedaran stn atención o so reallu.ran de aa.nera 

espontánea. ;;"loduclMdose la dispersión r un freno a la consolidaclóa 

de sus c.iadro!> sindicales 1 reportar. en coosecueocla. un baJo 

porccmtaJe do obreros en sus fl las y una exper lene ta tedaclda a casos 

especificos 

s. ta Con!erencu NAclonal Slndtcal del POI, aarcó iDd!lscallbleeento. Wl 

:ocento destacado do su 0%1stenc1a. por cuanto 1.mpU.l~aria la actividad 

do este entre la clase obrera. Dio los pasos oec:eurio& para acabar 

con el ~ectar1no. ante la falsa concepctbn de no participar en 101 

s1ndlcatos patronales 1 o!lclalea. AcabO cm la 1dea do que &ólo 

quienes compart1an lús puntos de vlsta de los c.omunlstas, tenian razón 

en el •ov1•1t1nto sindical, en clerta aedlda. fue el punto culainante 

que ltquld6 el falso vancuardluo c011un1sta. 

lo~ plantBA111ento¡ que el P11udo de!end.10 en su Conferl:'llela slcuen 

siendo válidos oo el sindica U sao &ctual, a saber: la disputa por la 

lodef:'e.'1dencla. ln unidad 1 le de1ocracte s lndtcal. Lo1 precepto• son 

premisas do la lucha de los trabajadores aex1canos. La Conferencia 

aostro en que ¡:rado se hallaba el andhls coaunlsta sobre 101 
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problemas planteados en el •o\'ialonlo obrero: •ateo t.>l lnlclo Por 

conu1bul1 al. csclarecle.tento de t!!SOs probl~aas. de la actitud y de la 

disposlclón de las fuerzas del PCM hacia l..Js s.indlcatos. 

6. Pensuos que frente a se condlclón de parttdo con legalidad, dU•r.ntO 

su responsabilidad y slenlHcado Cúllo fuerza de izquierda dlrhrentl!, 

asto le reprnsentO una coeplejld;\d ~n su vld.a, ;as for•a:> ,¡" trohnJo 

de todas sus lns1anc1as ~e volvlt!!ton .ibsoleti1s " 1t•vela1on lit 

necesidad de inttoduclr cublos sustancla!lJs. pata ovtuu Pl 

ahondamiento du l:is deficlcnclas l!O lo pollt1;:0, toorlco " 

or"anlzatJ.\'O. 

Do las prtnc1pales luchas obrldrns acacc1das du111nto l.:t ,, .. ur1tt>nc1.'1 

slndlcal, ol POf no lntervlno PO ellos. to na'.; ~ue Tl'nl1zó fu•• b1tndn1 

solldatldad a t'llu. ya que su pteocupacton ftmdn•1•ntal tlSta.bd 1·n 

obtcnl't su rcct!>l.to olectornL. pnrn quu a pa1t1r dl: t•so 1011u11 •.·n t'l 

11ovl1lento obrnro. El P.q1t1do no lue1aha aNoVl~l'.ar ."ll 1111x1ao ttd:ls 

les perspectivas de lucha que obr10 su rc•r.1stto olc>ctoral: ap11.1"'~10 

una cletta tncl1nac1ón a escoe:e1 caminos 18.cilcs pera actuar. y. del 

alsao modo. una exPQCtatlva por sobresalir Pn las arcas quo el Estado 

deteninaba parn su :icción. lo que ocas1ori0 1)r;p,~1a1 las 1Pto111as que 

01 &Sttn.•icta dlspumao a eraprender. s1n p1eslon al¡;~na Poi parte de 

les fuerza!'. do izquierda. 

Las deflclenclas y C"rtores que mostir; Pl PCM ,;11 l'l aovimh.•nto 

sindical. no fuo1on ,m jefecto prcp\o. fun v as un fl't h•jo y una 

e:q>reslon do las par llcu;a11dade5 de lll 1·¿qule1c1.i acxlc::ena )' do La 

Coranc\ón de t;i clase obrera rn el d~sarrnll"> 1...><:ontielco, POl\tlC"o Y 

social do Méxlco. 
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