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l N l R o D u e e I o N 

La historia de Mexico Cy c¡u1za la de toda América Lat.1nal 

i lust.ra las características y los pel i·~u-os a los que se enfrenta 

un Estado débil. 81 nos cor1cent.re..mos en los pt·1meros años del 

México independiente e11contrar·e10os una serie de leva1"itam1ent.os 

armados y golpes de Estado que t1p1f1c~n una Nación ingobernable. 

L2' sotirev1venc1a de Mé:;>(lCO como un pais i 1·1deper1d 1 ente 

re·:¡lteriet del f'ortalecim1ento de las inst.1tuc1c1nes est.at.a.le:s y, 

pe.ir er1de, de la f1·:11..~ra del gobet·na.nte. La c1.lest.1ón es que ésto no 

se logra solo por medio de la fLterza m1lit&r (y menos s1 el 

J=•ru1c1pal obst~culo para el for·talec11n1ento e~tatal era i::l 

~JércitoJ, se requiere ante todo del& le91t1midad y la cohes10n 

de las p1·1nc1pales fue1-zas polít.1cas y soc1al•3S. 

Plle~e se~a!~t-se que el pres1denc1al1smo Cesa caracte~íst.ic~ 

del r·é91rnen rnex1cano) fue la ceondi•=•ón sine qua non de la 

ex1ste1·1c1a de la rn1sma t·ep(-1bJ ica, ya que el p1·es1dente Juérez 

cc•nce:ntra casi totalmente el poder- polit.1co, 

JUrid1co que asegur-aba el 

totalmente el eJe1-c1t.o. 

eJEd"ClClO del 

se: ct·ea un marco 

podet· y contt·ola 
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presente siglo> gesto al moderno pt·es1dencialismo <el 

pres1de11c1al1smo se 01-191n6 du1·a11te el gobierne• de Juár-ez) y los 

sucesivos gob1err1c•s postrevoluc1onar1os lo fueron perfeccionar1do. 

Sin embargo, es hasta el gobierno de L~.zaro Carde11as cuando llega 

a su máximo apogeo. 

Es C~rdenas quien lograt·ia dar coherenci~ al 

or· gan 1 zadei por Calles,. al estrl~ct.urarlo e11 s.:.•=t.i.Jres. Los cuat.ro 

sectores cat·denistas (post.er1or-mente: el pt·es1de:nt.e Avila Camacho 

el1m1naria el sector rn111tar> co11tribu1rian alegitirnat· el poder 

casi absolut.o del Presidente, poder que, pot· otro lado, se 

1·equeria para co11sol1da1- al Estado rnex1car-10. 

De ahí a la fecha, la sectot·izaci<!•n del pat·tido oficia-!;" 

Partido Revoll.,c1cw1au-10 lnst1tuc1011al tPRil, le ha brindado al 

L~obierno la comodidad para gobernar, con lo qc1e ha obtenido 

c1et·ta capacidad par-a garar1t1zat- la paz social del país. Si11 

e:mbat-go la h1stor1a es inplacable y México 

rnode1-n1zac1or1 er1 fo1-rna tardía y en un rnornent.o er1 que la 

mc1dern1zac1ón misma es cuest1c1nada. 

Por modern1zac1ón e1-.tendernos los poli tic1:is, 

económicos y sociales que sllf're el reg1men politico para 

responder a las demandas de la sc1c1edad c1-11l, la modernización 

perseg1...11r: la tanto ciudadana como de 
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01·ga111zac1ot1es c1v1J~s; la autc11·1oinia de 

c1v1les respe•=to al régimen político; la par·t.1c1pación t.o.r1to de 

los •=1udadanos como de las c:rr·9a1¡1zC1c1c1ne~ c1 v1 les en los asl,ntos 

·p(~bl1cos. México entra t-arde en la modern1zetci.6n,. ya que es ,_,na 

dernartda de años ante1·1ores. 

Forzosamente de Ja negociaci~1n 

<er1t.end1endc• por esto, su política económica, educativa,. de 

salud, v1v1enda, agropecuaria y agrícola) con l~ sociedad que 

•:3C•b1er11&. La h1st.01·1a ha demostrado gue los gobiet·r1os tuer·tes son 

lc•s que tienen mayor capacidad de hacerlo. 

Los tr·es sectores del Partido Revoluc1011ar10 lnst-itl,cio11al 

(PRIJ serian los intermed1ar1os en la 

9ob1erno/soc1edad. Los sectores campesino y obrero serían los rnés 

especif1cos en tant.o se dir19en a sect.ot·es bien delimitados, 

m1ent.ras qi.~e el POF•t.11ar tiene i.~n ca1·dcter get1e1·al izado. 

Es indudable tier1en sectores 

campesino y obt·ero pa1·a el presidet1c1al1smo; uno y ot1·0 so3t1e11en 

el proceso de pt-oducctón. Ambos son los mds ca.st.19ados por los 

al t'l baJC•s económicos~ t.odo eso sin co11tar que son -aunque 

principalmente el obr·ero- la 

lucha de clases. Et1 si.~ma, sectores 

campesino y obr·er·Ó es Fundamental par·a el sost.en1mient.o de la 

estabilidad polit1ca. 
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analizar cómo se han 

deSé:J.Y"rol.lado las negoc1ac1or1es 9ob1erno/sect.ot· obret·o. Para ello 

p1-i •~e ipa l es necesario enfocarnos sobre la conformación del 

organismo obrero perteneciente al partido oficial, es decir, a la 

Confederación de lrabaJadores de México !CTM>. 

II 

Uno de los p1-oblernas f1..-1ndarnei-1t.a1es de la moderTl1zcv=1ór1 es la 

democrac1 a; si a la part1c1pac1on de la sociedad civil, para 

expt·esar· sus dernatidas políticas, económica::; y s0:c1ales el 

gobierno no está en pos1b1l1dades de saber que e-s lo q1.~e se debe 

rnodern1zar para satisfacer- dichos reguer1rn1ento3; asi el •;,obierno 

sal inista ha planteado reiteradamente qc1e es p.-ecisc.me11t.e la 

democrac1a ur1a de las cohd1c101·1es m¿;_s 

la modern1zac16n. 

EJemplo cla.-o es la propuesta de 

irnportantes para alcatizar 

los postulados salinistas 

qc1e se encuer1t1-an er1 Por la pol itica Moderna. 100 temas: 

- "La vocación por la dernoc1·ac1a•·. 

11 una sc11=1e:dad civil democr&t1c~mente 

c11·9a111zada para arnpl1a1- su presencia en los proc·~sos .:lectoi-ales 

y oct.1par los espacios de poder que le cot-respondan 11
• 

-
11 La democ1-ac1a tie11e que a1npl1a1·se pa1·t1cul&r1net1te cuando 

la cr1s1s se agud1za 11
• 
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nosot1·os suponernos gue la demo•=rac1a req1..11cre 

de la t.rar1sfc1rrnac10n en los gr·up•:is de poder. El pr-es1denc1al lsmo 

que ot.rora d1e1·a fuerza y ci::1l1es1ón al gob1err10 mexicano esta 

perdiendo v19enc1a y se esta desl191~1mando 9r~dualmente. 

Cuando eso sucede P•Aede ocurrir que la democracia es 

impuesta por la base social y quienes dirigen el Estado son 

rebasados por la sociedad 1no>11l1zada. E:ste f er11~ro.a:no corn i enza a 

expresarse dentro de la Confeder-acion de Trabajador-es de México 

<CTM>, c11·ga.n1srno otirero en el c•.1al los líder-es y t.oda su ci:1pt~la. 

de poder comienza a ser ser1ametite cuestionado por las bases, por 

lo que la v1olenc:1a s1...-st.1t.uye a la ne9oc1ac1on. 

La modern1zac1ón debe lograr· 

sociedad civil y el gobier110, es decir: alentar la participación 

de la primera e11 la y programas 

rnayor cc•ncurrenc1a et1 lc•s pr1::-cesos electc•ralGs. 

Por el lo, el papel qc1e debe Jll·;Jar la sociedad en la 

modern1zac10n democrat.ica es ya que tiene l& 

capacidad pa1·a 11opc1lsarla u obstaCl>lizarla. 

III 

Por 1-azones metodológicas, este trabaJo se guiara por el 

papel ql1e desempei"ía la Confederación de TrabaJadores de México 
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<CTM> en el proceso político rnex1cano y en q1_.1e medida se 

modi1'ican la fot·ma de hacer polit..ica en su inf:.et"ior. 

Desde su ori9ei-1 la Co11fede1·ación de Trabajadores de México 

<CTM> ha desempet>ado un papel relevante en nuestra historia; un 

eJemplo de est;.e es su p1·opia fundación: nace: de la unión de 

pequeños sindicatos y no de la alianza de sindicat.os de la 

industria !coro lo que se hl•biera rest.ado fuE:i-za al pres 1 det1te 

Cárdenas). De ahí 

TrabaJador-es de México esté determinada pot- las fu1-ac1011es qr.'e 

desernpef{a para el regimen político y el ~avorecimiento que 

las inst1t•_.1c1or1es del 

Rep<.'•bl ica, Secretarías de Estado, 

Revolucionario lnstit.ucional <PRI> l. 

régirnen la 

1;ll1bernat.uras y el Partido 

Por otro lado, a tt·avés de la Confederación de frabaJadores 

de México se impide la v111culación de los ·:irandes sin•:!icatos con 

los pequeños, o con aq1_1el los qt1e son anta9¿•n1cos cc•t1 el régimen; 

todo ello garantiza la dif1cult.ad en la creación de bloques 

s1rrd1cales opi..!estos al gobierno lbloqi..~es que en un rnornent.o dado:io 

pudieran desestab1l1zar el p1-es1de11c1al1sini:~>. 

IV 

la Confederació11 de T1-abaJadores de México corno 

hilo condL•ct.or del pr·esente trabajo no impl1c"' que se pretenda 

hacer Ut'"I se9u1rn1ento detallado del desa1-rol lo h1stói-1co de la 

rn1.sma, taropoco impllca un pretendido anal1sis profundo de un 
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momento particular. Mas bien se prete11de e>~pcner la fo1-rna como se 

vincula con el t-e91men y en qué medida se t.t·anst-eit·ma su relacit•n 

con el rég1rnen arite la modet·111zac16n política que pretende 

irnpulsat- Cat-los Salinas de Eiortari y cual es su papel a11t.e la 

rn1sma. 

El objeto de este trabaJo es demostrar qc•e la modernización 

democr~t1ca requiere de tt·a11sfo1·1nac1011es 1·adicales en la 1·elac1ón 

ré91men-soc1edad c1 v1 l. Der1otar que sin est.&s t.1·ansfo1-rnacic1nes 

cualq1..~1er int.entc1 de mode1·111zar set·ia t-area vana y el pa1·t.1do 

oficial caerla en una cr1s1s de legitimidad. 

Por tanto, este trabaJo 111tenta 

puede ser entendida la moderr11zac10n democrat.1ca, cómo se aplica 

al rég1met1 poli t1co, cu~les sot .. las cons:ecuenc1as que la 

modern1:zac16n t1·ae para el co1·porat1v1smo mexicano y cual se1·ia 

la relac10n 1-ég l.men-soc1 edad emanada de los cambios 

rnodeni1zadores. 

Est.a invest.19ac1c1n se ha d1v1d1do en tt-es capit-tilos, en 

el se expone córno esta conformado el ré:·31men 

presidencial mexicano, se señalan las caract.e:r·ist.icas formales de 

éste; cC1rno scin las facultades q•..ae le otorga la Con.stiti.-1c1ón 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo se indica el 

poder- met.aco1.,st1tuc1onal del pt·e~1dent.e y sus características, 

como son: 
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ser el Jefe del partido predc1rn1nante en Mé.:<ico y er191rse e:.n 

el lider de l~ clase política <lo que le permite influir en 

el comportamiento del PRl y por ende tener ingerencia en las 

Conf'ederaclc•nes y a.grllpaciones que aglutina, asi como en la 

elección de fat1d1datos a Pliestos de elección popular por 

parte de su partido>. 
1 

También se las causas históricas del 

pres1de:nc1al1srno; el por qué en los pt·1meros a~os del fq4x1co 

independier1te el p~es1dente no dui·aba rnlid10 tiempo en el cat·go, 

como es un rnat-co Jurídico inadecuado, la falta de legitimidad, 

As1rn1smo se menciona cuales son los mecan1smc•s que ut.1liza 

la Co11federación de T1-at•aJadores de México (CTMl 

los s1nd1catos obreros y cuáles son lc1s mecanismos que ut.1 l iz& 

para regular y cc1t~trolar las dernandas :s1nd1cala-s y sus rnedios 

para lograrlo. Se indica alli, cual es le. importancia de le. CTM 

pa1·a el t•é91met1 poli t1co y corno esta se ha co11sti t-u1dci; una de 

las t·azones, es qüe la Confede,rac16n se f-ia co1wet-t.ido en el 

órgano que impide que el 1nov1101et1t.o obrero se constituya er-1 ur1 

bloque de oposic1on al gobierno, y, que por-1ga en entredicho la paz 

social. 

. '~ 

En el capitlllotsegurrdo se exponen tres ideas fundamentales: 

' \ 
~ 
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1 º' el concepto de democracia, ente:nd1d1:i corno el pr·oceso 

mediante el cual un ciudadano tiene el derecho a pat·t.1cipar- no 

sólo en los procesos electorales, sino tambié11 de int.a1-ven11- en 

la rormación de los planes y programas partidistas o 

gubernamentales; hasta la selección y e1•:?cc1611 de la gent.e '4Ua 

representa sus intereses. También se señalan los f"undarnentos 

•:1ernocrát1cos que consagt-a la Const1tuc1ón Política de los Estados 

Unidos Mexicanos los cuales son c1t1 ! izados por l cas representantes 

9ube1·namentales en sus d1scur·sos. 

2!, La democracia en la CTM -que es mas plural y democratica 

de lo p1et1sa riormalmente- aunque sus mecanismos 

democráticos permiten qLie el Comite Nacional 11-1t.erven9a en la 

solución de los cor1fl ictos ele•=torales que se prezent.an en las 

agrupaciones de la CTM; así mismo. pt·es1de los actos previos a la 

elección de la dire•=t-iva del Congreso Nacional que es la 

autoridad s•_iprema de la Conrederac1on. 

"•O v-• Las pt·111c1pales ideas del candidato d·~l PRl a la 

pre:s1denc1a. C.S.G., "=!Ue señalan una 1=·c1s1ble t.t·ansformación en la 

re lac16n re91m€:n-F·ol i ti co-soc1edad c1"1 l, espe·=í f 1.::ament.e Cl M. 

En el capitLl!o IlI se aborda por un lado, lci q1.ie e:nte:11demos 

por rneJor 1nar1 .. 3:JO de ésta idea 

se subdivide en• 

a) rnc•dern1zac1C1n en la cent.ral1zac:1é1n del poder, 
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b) merder-r11zac10n en la d1stribuc1ón y pat-t.1ci1::iac1on dent.ro 

del poder poli t.ico. 

cl modernización política y los procesos elect.orales. 

d) moderr11:zac1~•t1 en los cor1fl ictos sociales, los que en su 

conJLmto estt.n relacionados con la f'orma de ejercer la autoridad 

Y como sen~• ésta con 1 a rnodenuzacior~. 

Asimismo, se indica como se articula el corporativismo 

me>:.:1ccno, cué.l es su fu11c1ón, y, 

rnode:rnizac1ón. 

su posibilidad de carnbio con la 

También se expl 1ca la art1cL4lac1c•r1 del cor·porat.ivismo 

rne:i<1cano, su func10n y en qué medida puede rnodit1carse con la 

moderriizac1on; esto es, hacer de la sc1c1edad c1v1 l mexicana 

una sociedad rnt.s par-ticipativa. 



12 

Es la dirección ideolo9ica de la sociedad, 

mas que la dominación económic;;> o poli t-ica, 

la que puede ofrecer una meJor explicacion 

del Estado y la política en México. 

Miguel Basáñe:z 

1. EL REGIMEN POLITICO EN LA COYUNTURA ACTUAL 

1.1. El ayt.oritarismo instit.ucion•lizado 

Desde su or19e11, la Cot1federaciOn de Trabajadores de Mexico 

<CTMJ ha jugado un papel importante en la hist-oria de nuestro 

país; por ello, el presente trabaJO tiene como objeto de estudio 

la relación de la Confederac1on de TrabaJadores de México con el 

régimen poli tico mexicano y su redefuuciOn a futuro. 

Por Estado entendemos lo que John A. Hall señala: 

"Primero& el Estado es un conjunto de in st i tuq'i ones 
• 

maneJadas por el propio personal estatal, entre las que se 

destaca muy particularmente la que se ocupa de los medios de 

violencia y coerción. Segundo• esas insti t~1cic•nes se 

localizan en el centro de u11 territorio 9eográficatnente 

delimitado, atribuido generalmente a una sociedad1 hacia su 

el Estado vigila severamente a su sociedad 

nacional, y hacia el exterior a las numerosas sociedades 
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entre las que debe abrirse camino, de tal manera que su 

comportamiento en una de estas areas frecuent.emente sólo 

puede explicarse por sus actividades en la otra. Tercero: el 

Estado monopoliza el establecimiento de reglas al interior 

de su territorio, lo cual tiende a la creación de una 

cultura política común,. compartida por todos los 

ciudadanos." ( 1) 

El concepto régimen político, se refiere a las instituciones 

que conforman el gobierno y que son: el poder ejecutivo, el 

judicial y el legislativo (en México las dependencias que 

integran al e.Jec.uti vo se llaman Secretarias de Estado y 

organismos descentralizados>; asi como al personal que dirige los 

tres poderes; también a las i11stituciones que se disputan el 

poder político <Partidos Políticos>, y a la sociedad civil. Al 

respecto· Manuel Camact10 ser-ialar 

" ••• al hablar de regimen nos estamos refiriendo tanto a las 

instituciones gubernamentales (Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial), como a las no gubernamentales (partidos políticos 

y grupos de presió11>, y al perso11al político que las dirige.· 

El régimen es la forma de gobierno en particular: su 

HALL, A. 
1991, pttg. 12. 

John1 El Estado, Edit. Nueva Imagen, México, 
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exte1is16n temporal y funcional es más amplia que la del 

gobierno ..• º ( 2) 

La adm1n1strac16n pública es la encargada de aplicar las 

reglas generales sobre los ind1v1duos en lo particular, esto a 

través de las instituciones que la componen. R1ca1-do Uvalle 

señalas 

''Es pues, la administracion pública el ente que organiza la 

presencia del Estado en la sociedad y med1ant.e la 

ram1ficac16n de sus ••• secretarias de Estado, organismos 

descentralizados, comisiones y fide1corn1sos da un 

contenido polit1co y administrativo al Estado polit.ico para 

d1ferenc1arlo del carácter civil de la sociedad."I,) 

Las inst1tuc1ones que compiten para detentar el poder 

político son los partidos. Esta contienda se lleva a cabo a 

través;; de mecan1srnos Jurídicos (leyes y decretos). Esto tiene 

como finalidad, que la lucha por el poder polit1co se realice sin 

tener que recurt·ir a la violencia física ge1ieral1zada, 

través de procesos electorales. 

z CÁMACHO SOLIS, 
Editores, 5a. edicion, 

Manu .. 1: E.._.1.....,f'-y,.,_.t,..u~r'-"o'-...,¡cI~n~m~e=dui~•~t=o, 
México, 1987. 

suio a 

S19lo XXI 

•· UVALLE, Ricardo; El gobierno en acción. fondo de Cultura 
Econom1ca, México, 1984, p. 108. 
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El poder político es el que detenta los medios de coacción 

fisica de forma exclusiva y legitima. Exclusiva porque es el 

.:~nico elemento autorizado (por las laye;¡) para utilizar la fuerza 

fisica; legitima, porque-la sociedad civil reconoce su autoridad 

para eJercerlo corno un recurso para proteger la paz social.<*> 

Puesto que el marco Jurídico es mandato del poder soberano 

1el pueblo>, el poder político no puede hacerlo a un lado para 

eJercer la autoridad. Su labor sería hacerlo respetar a la 

sociedad de la que emana utilizarodo como último recurso, la 

fuerza física. 

Los partidos son organizaciones que tienen como obJet.ivo 

fundamental alcanzar el poder político pat·a asurnir la direccion 

de la sociedad. Para ello generan representaciones políticas que 

expongan los obJetivos del partido; éstos debe11 partir de las 

necesidades y demandas politico-economicas de la sociedad a la 

que pretenden representar. Ademas son 111stituciones integradas 

por on1anizaciones de la sociedad civil que ar·t.1culan la volunt.ad 

de sus integrantes para aparecer como una una voluntad colectiva. 

Los partidos establecen las practicas para la selección y 

designacion de sus candidatos a elección popular, asi como para 

la elaboración de programas partidistas y de los estatutos que lo 

rigen. 

<*> Cfr Norberto Bobio y Orisien y fundamentos del poder político, 

editorial GriJalbo, México, 1985. 
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Puede disponer de la totalidad de la Armada y Fuerza Aérea 

nacional para la seguridad del interior y defensa del exterior. 

Como facultad extt·aordinar ia, de acuerdo con todos los 

Secretarios de Estado, pueda suspender las garantías 

constitucionales si esta en riesgo la paz pública; puede hacerlo 

sin el consentimiento inmediato del Congreso de la Unión <sólo el 

Presidente tiene la facultad de determinar cu~mdo est:. en peligro 

la paz pública.) 

"Las posibi l 1dades que tiene el Presidente para dispc•ner de 

los recursos Públicos son amplísimas, puesto que el Congreso 

tiene sólo una intervencion protocolaria en la evaluación de 

las finanzas gubernamentales Y ya que las propias 

autoridades administrativas son por lo general incapaces de 

oponerse a las decisiones preside11ciales de gasto, al menos 

dentro de los margenes que pet·mite.n al Presidente. un 

considerabl"" Juego político."<.> 

Tiene una considerable influencia, en materia 

nombra al Presidente de la Junta de Conciliación Y ArbitraJe 

Federal, al titular de la Secretat·ía del Trabajo y Previsión 

Social y al Presidente de la Comisión Naciot1al de Salarios 

•· CAMACHO SOLIS, Manuel; "Los nudos históricos del sist.ema 
po 1 í t 1 co mexicano" , ,.R.,,e°'v'""""i _,,s'"'t,.,a=-.... F~o=-r.,,o'---=l"-n~t~e=r .... n,_,a,,.c_.i'"'o~n .... a~l , vo 1 • XV l I, nQ. 4. 
El Colegio da México, p.619. 
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la que puede 

beneficiar a los obreros. Los fallos que emiten estos organismos 

r<;'fleJan de alguna forma la pol itica laboral del gobierno et"l 

turno. 

Veamos ahora el sustento historico del presidencialismo. 

Podemos en dos partes la historia del 

presidencialismo mexicano; la primera es el siglo pasado, la 

segunda es el presente. Casualmet1te ambas surgen después de 

movimientos armados que modifican sustancialmente la or9anizaci<!•n 

politica del pais, arnbos se dan a principios de cada siglo. 

La génesis del presidencialismo del siglo pasado se 

visuali:za,en gran medida, a través de tres gobernante3; Santa 

Ana, cuyo periodo estuvo caracterizado por la falta de control 

del eJército y de orientacion política, y por estar a merced de 

los vaivenes de la vida política del pais; Juarez, cuyo periodo 

se caracteriza por concentrar casi totalmente el poder político 

para organizar al país; y Diaz, quien se distingue por imponer el 

ordet"l y la pa:z social usat1do frecue11temente el poder coactivo. 

Después de 

intento impe1·ial 

la guerra de independencia, y tras un efímero 

\el de figustin de Iturbidel, se da el 

periodo presidencial; el del General Guadalupe Victoria 

p1·irner 

<18Z4-

1029>, quien pudo gobernar durante todo su pet·iodo gracias, et-i 

gran medida, a que existían recursos (provetuentes principalmente 
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de prestamos br1tán1cos) para el suste1~to economico del 

e.Jérci to. <•> 

Después de su mandato vieroe una e.poca en el que el poder 

poli tico estaba "'n maroos de .Jefes militar-es locales y de la 

Iglesia. De tal manera que durante 30 años el President.e no 

lograba concentrar en si mismo el poder político. 

La rapidez con la que se daban los cambios en el puesto de 

P1·esidente obligaba a que los sucesos en torno a la vida política 

del país se dieran de 1gual fot·ma: 

"En 1835, el Gobierno se deter-m1no a acabar- con el sistema 

federal. El Congreso que, de del i mi t.arse a formar la 

Co1~stitucion le,.ialmente, encontró ••• tardío y embarazoso el 

pro¡::edimiento, y tuvo por mas faci 1 declarat·se Consti t.uyente 

par-a dar una carta nueva de todo a todo. La Asamblea, que 

tenía su origen y sus títulos de legitimidad en la 

Constitución de 1824, usurpa poderes que 111 le han dado sus 

electores ni proceden de aquella 

Constitución y dicta la de 1936.''(o) 

•· Cf. Lorenzo MEYER, 
Medio", N&xos, pp, 27-29, 

"La Instit1.1ción: 

ley, de,;truye la 

au,;encia ael Justo 

•· RABASA, Emilio, La Constitución Y la dictadyra: Edit. 
Porrúa, México, 1982, p. 9. 
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A pa1·tir de la modificación co11stitucional en 1836, hubo 

otros intentos de ref"ormarla pero estos no fructificaron hasta 

1?43. Sobre esa reforma Emilio Rabasa señala: 

"La cartil de 1843 es un absurdo más realizado: es el 

despotismo constitucional. En ella, el Gobierno central lo 

es todo; apenas los Departamentos tienen atribuciones de 

administración municipal, y todo el Gobierno central esté. en 

manos del EJecutivo". ( ,¡ 

"El Plan de la Ciudadela, de agosto de 1846, convocaba a un 

nuevo Con•;weso Constituyente, y un decn:to del gobierno 

provisional restablecio la Constit.l•ciOn de 18:;'.:4, haciendola 

regir mient1·as la nueva represe11taci6n nacio11al expedía la 

suya. Santa Anil, vuelto a la presidencia de la República en 

las. eleccio11es que entonces se practicaron, sanciono 47 y 

Juró lil nueva Ley Furodament.al, y él, que denunciaba las 

Bases de 43 corno estrechas para la acción libre y eficaz del 

Gobierno, aceptó sin vacilar la nueva or9an1zaci6n netamente 

federalista que establecía el Acta Co11stitutiva, con la 

Constitución de 1824, modificadas en el acta de Ref"ormas, -en 

sentido mas liberal 

Poder EJecuti vo. "< •> 

•• ~. p. 14. 

Y con mayores re5tricciones para el 
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"El Plan de Tacubaya, 11uciado por Zuluaga, desco11oce la 

Constitución en vigor y convoca a lln nuevo Congreso 

constituyente para formar la quinta Ley Fundame11tal .• " ( •> 

"Comonfort, segundo Jefe de la revolucio11, y el espíritu 

menos revolucionario que pueda darse, quizéi hllbiera podido 

abreviar la guerra civil sosteniendo la Constitución del 57; 

pero no la habría evitado. Juarez, con todas las condiciones 

de gran demoledor y de gran revolucionario, no sólo sostuvo 

la lucha, sino que la extremó, avanzando en sus leyes, sobre 

la Co11sti tución, todos los p1•incip1os del credo libe.-al, 

para hacer de una vez toda la ref'orma ••• " ( 10> 

La inestabilidad poi ítica e11 esta 

principalmente, a que los gobe.-nantes no 

mayoría de la sociedad, ademas el sustento 

ap.-op1ado para el ejercicio del poder, ya 

época se debe, 

representaban a la 

JUl"ídico 110 e.-a el 

que en ocasiones el 

ejecutivo, tenia menor fue.-za que el legislat.ivo; y ademas, 

tampoco tenía el control total del ejército. Con Juarez se logra 

tener sustento jl!r:ídico para el gobierno, 

eJecl•ti vo y control total del eJérci t.o. 

•· Cf., p. 28. 

10. Ibid. p. 28. 

rnayor fuerza del 
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Es durante el gobierno de Juarez cuando el presidencialismo 

toma forma, el 

poder p~litico. 

fue el primero en concentrar casi totalmente el 

Se arrogó toda¡; las facultades, hasta las mas 

absolutas, emitiendo un decreto que le atribuyese autoridad para 

ello: fundó el eJercicio del poder a traves de la Ley. 

''No lo permitieron las necesidades de la lucha contra la 

.reacción. el decreto del 4 de junio dio facultades 

extrac•rdinarias al Presidente en Hacienda; el del día 7 

suspendió garantías individuales y puso en manos del 

Gobierno facultades de rigor q1.1e volvían a darle un poder 

fc•rmidable, y .declaró que la ley del 6 de diciembre del 56, 

para castigar la traición y reprimir rebeliones, estaba y 

había estado vigente."( 11 ) 

Juarez creó el marco jurídico que aseguraba el eJercicic• de 

su autoridad, también co11troló el eJét•ci to que enfrentó a los 

franceses; se er1916 representante del Plleblo. 

Por su parte, Diaz logró establecer una Hacienda sana, 

extraer recursos a las economías nacional e interr1acional hast.a 

obtener un superávit. Cor1 Diaz y Juárez el presidencialismo se 

volv10 firme y duradero. 
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Durante la revoluci611, la presidencia pierde la finneza y 

control gue había logrado sobre la vida polit.ica del pai.s; 

Francisco l. Madero no pudo real izar su proyecto 11acional pues 

cuando preparaba el terreno cayo por la fuet·za de las armas. La 

concentracion del poder se perdió, y recayO 11uevamente en los 

lideres regionales vinculados a la revolucion. 

A pr irocipios de la década de los veinte, el pode1· se 

concentra, nuevamente, en el Presidente. Eso se debe a gue Alvc.ro 

ObregOn vence a Fra11cisco Villa y a Ve11us-.:.1ano Carra11za, a gue es 

líder del ejército y a gue se apoya en un marco .JUridicc• para 

hacer uso del poder coactivo e impo11er la paz social. 

A la muerte de Obregón, Calles acumula el poder y se erige 

en el centro de gravedad de la vida política del país, el Partido 

Nacional. Revolucionario es el instrumento gue le pennitiria 

interve111r en la política nacional, 

Pascual Ortiz Rubio y Abelardo L. 

sombra del .Jefe máximo. 

asi -Emilio Portes Gil~ 

Rodriguez- gobiernarr a la 

Es con Lázaro Cárdenas CLlando vuelve la gran concentracion 

del poder F•olitico al Presidente, la fuerza de Cárdenas fue el 

resultado de la voluntad de poder de este, gue pudo incorporar a 

la sociedad en su proyecto de Naci611 a través de la reforma 

agraria, de la organizacion de los sindicatos oficiales, de la 

expropiación petrolera y de la nueva orga111zac1ón de la clase 



24 

poli ti ca al tra11sformar al Partido l~aciot1a l Revolucionario en el 

Partido de la Revolución Mexicana, 

organización sectorial. lvet· pág: 32) 

el cual emerge con una 

Tan fuerte es la presidencia que la sucesiOn de 1940 no t.rae 

consigo movimientos que trastornen la vida poli ti ca t1aciot1al. 

permitió al presidencialismo enf'rerotar Posteriormente le 

movimientos como el ferrocarrilero en 1958 y el estudiantil en 

1968. Y hasta modi f'icar decisiones de un sexenio a otro sin 

mayores consecuencias lv.g. la naciot1alizaci6t1 bancaria y su 

posterior reprivatizaci6n>. 

El problema del régimen no es su caract.erización, sino por 

su falta de moden1izacion para responder a las necesidades que 

imperan hoy en la vida polit.ica de nuestro país y que de no ser 

resuelto~ lo llevara a una crisis polit1ca. 

En el presidencialismo, el gobernar1te tambien detenta el 

poder metaconstitucional, el cual se determina por su carétcter de 

gracias al cual puede: inf'luir en el Jefe de partido, 

.;:01nportam1e11to de los legisladores por él 1nismo; elige al 

Presidente del Partido Revolucionario Institucional y a los 

lideres de los sectores que lo integran (excepto al del sector 

obrero>; es Jefe de la clase política que colabora con él y que 

pertenece ·a los tres poderes o út11ca1net1te al PRI, por lo que se 

erige como árbitro de las principales pugnas entre las fuerzas 
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poli ticas; 11ombra a su sL1c:esor y a los candidatos a los puestos 

de elección popular <lo qL1e garantiza la t.rans1c:ión pacifica en 

dichos puestos). Es importante destacar que el partido oficial 

aglutina a las principales confederaciones obreras, 

populares. 

campesinas y 

La limitación más importante, tanto formal c:omo real, del 

Presidente es la no reelección para su cargo; el respeto a ese 

postulado revolucionario ha permitido en gran parte la paz 

póbl ica nacional. 

El Presidente puede determinar el rumbo de la Nación debido 

a los siguientes elernent.os: tJene la facultad de nombrar y 

remover al personal que ocupa los principales puestos 

puede elegir -influir admitustrativo-politicos de nuestro pais1 

en la el~cción- los gobernadores de las Entidades Federat.ivas e 

influir en la designación de los le·;nsladores de su partido; 

cuenta con el apoyo de las grandes Centrales obreras, campesinas 

y populares del PRI y el de los principales sit1dic:atos nacionales 

<si no cuenta con éstos, por 

.desaprobac16n>. 

lo menos tampoco se enfrente a su 
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"• •• el Presidente de la Rep(1blica ••• designa también a los 

dirigentes de los sectores que integn;,n al partido, PRI, salvo al 

líder de la Confederación de TrabaJadores de México."lu) 

El régimen político mexicano tien ui1a vida compleja, con 

prácticas que nos permiten ver su capacidad para resolver los 

problemas a los que se enfrente y saber qué précticas ya no son 

operativas, por acrecentar los problemas m&s que resolverlos. El 

Presidente con sus facultades consti tucio11ales y 

metaconstitucionales se erige como el elemento fundamental de 

nuestro régimen poli tico y de él depende11 los cambios que puedan 

registrarse en la vida política del país. 

Gramsci se~ala, en lo que respecta a los partidos políticos, 

que la importancia de un partido se refleja en la medida en que 

su historia es parte importante de la historia de su país;; en 

México sólo el Partido Revolucionario lnstit.ucional IPRI> cumple 

con este enunciado. (ademas es el partido al cual pertenece la 

Confederación de Trabajadores de México -que fcorma part.e del 

presente trabaJo por lo que se sei'\a16 el papel que Juega el PRI, 

dentro del régimen político>. 

Antes que apareciera el Partido Nacional Revolucionario, la 

lucha por la presidencia se daba a traves de las armas entre los 

... CARPIZO, Jorge; El presidencialismo mexicano, Siglo XXI 
Editores, 5a. edic., México, 1986, p. 190. 
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generales que se sentían con la fl1erza y el apoyo necesario para 

llegar a la presidencia. 

La estructuración del poder se encontraba dispersa entre los 

generales de la revolución <ciue lo eJercían local o 

regionalmer1te) y entre los gobet·nadores, por lo cual era dif'ícil 

concentrarlo en una sola persona, aunado a esto, se encontraba 

la f'alta de un mecanismo c¡ue estableciera la f'orma de contienda 

por la Presidencia, lo cual originaba la lucha armada. 

ºTodas las sucesiones presidenciales est.uv1e:rcin precedidas o 

acornpal'.adas por rebeliones de caudillos. En ocasiones fue 

necesario derrot.ar en el campo de batal 1 a a cientos de 

generales. Otras se les asesinó antes de c¡ue se rebelaran. 

Ot-ra más pareció ineludible reducirlas o Jugar el 'papel de 

opo;; 1 tores • e incluso de • reb¿ldes • • para escarmentar en 

el los a la oposición rebelde, decapi t~ndol a a tiempo." ( ,,) 

Los partidos políticos cobraban vida porque se vinculaban a 

caudillos regionales, por tanto su area de inf'luencia era 

regional y se formaban para cumplir cot1 tat·eas electorales y-no 

para asumir la dirección ideologica de los elect.c·r·es. El control 

sobre estos partidos se eJercia a través de los caudillos, lo 

cual originaba un problema para el regimen en f'ormacion. 

13. GONZALEZ CASANOVA, Pablo; ~E=l~~E=s~t~a=d=º~~y~~l~o~s~~P~a=r~t~i~d=o~s~ 
Políticos en México, Edi t.or i al Era, México, 1986, p. 106. 
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"Cuando se fu11do el Partido Nacio11al Revolucionario la mitad 

del eJército se levanto en arrnas. Cal les aceptó ser 

Secret.Errio de 

insurrección, y 

la Defensa. En 

además controlo a 

urios . 1neses 

las huestes 

derrota a la 

1 cristera.s• 

del occidente del país. Después volvió a su retiro. Los 

generales insurrectos no pudieron poner candidato. El nuevo 

partido lo puso co11 la fuerza del Estado. El caudillismo-

institucional, 

armados que 

Estado. " ( ••> 

el eJército constitucional y los campesinos 

los seguían fueron el principal sostén del 

A la fundación del Partido Nacional Revolucionario se 

opusieron, naturalmente, los a11tiguos ca1.1di l los que te11ían su 

propio partido, pues a ellos les restaba o quitaba totalmente su 

influenc•a regional. 

El Partido Nacional Revolucionario surge de la unión de 

muchos pa1-tidos locales y regio11ales que e1-an dirigidos por 

antiguos participantes de la Revoluclc.'.•n Mexicana, emerge como la 

Organización que regula la lucha por el poder pol itico. Pretende 

que la disputa por la presidencic. de la República se dé hacia 

dentro del Partido y con ello evitar .anfrent.am1entos armados 

entre Generales revolucionarios que se sentían presidenciEo.bles. 

••· Ibid., p. 112. 
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Ademas, como lo señaló Plut.arco Elias Calles, pasar de un pais de 

caudillos a Ul10 de instituciones, donde los legisladores 

colaboraran di scipl 111adarnente con el gobierno. 

En 1938 el Partido Nacional Revolucionario se transforma en 

el Partido de la Revoluc10n Mexicana y adqLnere una nueva 

organización: la sectorial, integrada por el sect.or obrero, el 

campesino, popula1- y militar <cada sector tiene la capacidad para 

escoger directamente a sus candidatos a puestos de elección 

popular, gue despues serán ap1-obados por el Comité Ejecutivo del 

Partido>. Con la nueva estructura los caciques cedían el poder de 

escoger diputados a las zo11as sectoriales del part.1do. Cada 

sector podía gestionar las dema11das de SLlS integrant . .:s ante las 

auto1- ida des gubernamental es. 

La nueva estructuración del partido oficial t.rataba de 

responder a las necesidades del gobierno de Lázaro Cardenas, asi 

como de darle una salida a las demandas que la sociedad civil le 

planteaba a éste. El Partido de la RevoluciOn Mexicana, a 

diferencia del Partido Nacional Revolucionario, tiene una 

organz1zac16n más acabada y metas más def1111das. 

El cambio del Partido de la Revoluc1on Mexicana a Part.1do 

Revoluc1onar10 I11st1tucional se da en 1946, las principales 

características· de esta 

Casa11ova: 

transf'ot·macif!•n las señala González 
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ºLas transformaciones estruct.lwales resultaron también 

signif1cat1vas Y profundas. Todas tendieron a concentrar el 

poder en los funcionarios del partido, en su Comité Central 

Y en la cabeza de éste. De acuerdo a los nuevos estat.utos 

dismir1uyeron una a una las facultades de las asambleas y de 

las bases. Fueron anulados los 'sectores' y substit.uidc•s por 

delegaciones de los estados. En cuanto al Cornite Ce11tral en 

vez de •Delegados• se integró con 'Secretar· ios •. En lugar de 

los cuatro Delegados de los antiguos sectores hubo siete 

secretarios con varias funciones. Entre los secretarios se 

incluyó al obrero como uno entre muchos. P.ardió el peso que 

antes tenía en el voto de cuatro, y como representación de 

organizaciones y directivas. Los obreros deJaron de te11er 

representación proporcional en todos los niveles y cargos. 

Se les privo del derecho de ele•;;ur a 

Partido en su lugar de trabaJo." 1 ••' 

los candidatos de 

Asimismo& 

La transformación del Partido de la Revohición Mexicana en 

Partido Revolucionario lnst1 tl•cional, estuvo encabezada por 

el Presidente de la Republica y orientada por la .nueva clase 

Aumentó el peso del auto1"ita1·ismo fre11te a las 

coaliciones <¡L1e se habían formado 

L~zaro C~rdenas. Su habitualidad 

durante el gobierno de 

descansaría en la 

'ª• lb id. ' p. 126. 



31 

Je1·arquia. El P1·eside11te co11centraba el poder político, ;;i 

bien era cierto que no era un caudillo, la nueva composición 

del Estado mexicano y la reciente 1·eestructuraci6n del 

partido oficial, le permitió erigirse la figura política 

mt.xima, es decir un poder que tie11e que buscar formas de 

integración y no de di soluci<'.•n1 Y a la vez tiene 

de1·echos. u) 

También: 

"El Estado en general y en particular los aparatos del 

Estado encabezados por el Presidente contaron con la 

confianza y el apoyo de las antiguas y nuevas burguesías,. se 

gra1uearon, negociando, el apoyo del capital extra11Jero Y de 

los Estados Unidos." 1 1?) 

El lema del pa1·tido tambien cambio para ser "Democracia y 

Justicia, Social", el concepto de lucha de clases fue perdiendo 

terreno y con ello el cambio ideológico del pa.-tido; todas las 

frases que se relacionaban con el sistema socialista fueron 

borradas, todo para apuntalar el proyect.o que el gobierno de 

Miguel Alemán Valdez pretendia impulsar. 

" ••• Toda ella estuvo a cargo del nuevo gobierno, mas 

abiertamente favorable al 

u. e F e !!?J.J2......, p. 122. 

I?• Ibid. p. 127. 

capital, en particular al 
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AlernAn el Estado 

adquirió un aire distinto. En 1'01-ma tenaz y agresiva se 

dedicó a crear 

estabilizador', 

las condiciones favorables del 'desarrollo 

que privaria en México durante . varias 

décadas. Al efecto 'sometió a trabaJadores y campesinos con 

acciones conjuntas de represion y concesión." ••• " El régimen 

forJó un Estado autoritario y centralizado, capaz de 

admuustrar toda lucha poli ti ca, incluida la sindical." <1ol 

La transfonnaci6n del Pa1-tido de la Revolu•=ión Mexicana en 

Partido Revolucio1iario Institucional no es sólo una modif.icación 

en la estructura del partido, sino que se adecúa el cuadro, y el 

mecanismo político a un proyecto de desar1-ollo económico de corte 

capitalista. 

En 

programa 

part1do1 

1950, se 

de acción 

aprueban nuevos estat.utos, se designa un 

y los principios que rigirian la vida del 

su or9an1zac1on volv10 a ser por sect.ores:p pero los; 

trabaJadores, campesinos y obreros no recuperaron la posición que 

tenían sobre la toma de decisiones del PRM. 

''El Partido Revolucionario 11istituc101ial, se con,,irtió desde 

entonces en un partido de fwicionarios representativos, 

procuradores y conciliadores, en que los jefes priticipales 

.. • l!?.i.Q.,_, p. 127. 
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designan a los Jef'es meno1·es y éstos representan a aquel los, 

de manera impersonal y bLwocratica. "t.,¡ 

Se mencionan los cambios del Partido Revolucionario 

.Ir1stitucional porque son ·producto de las necesidades del régimen 

político. 

La importancia el Partido Revolucionario 

Institucional en el régimen político mexicano se debe a que de él 

han salido los Presidentes de México desde 1930, casi todos los 

gobernadores y senadores de las Entidades Federativas, 

mayoría de los Presidentes municipales y de los 

federales y locales. Durat1te mucho tiempo fue 

reclutamient,o del personal legislativo y adrninistrat.ivo. 

diputados 

lugar de 

La importancia del Partido Nacional Revolucio11ar10-Part.1do 

de la Revolución Mexicana-Partido Revolucionario InstitL1cional 

para el régimen político mexicano, radica fundamentalmente en 

ser un instrumento que ha pennitido la transición del poder 

político de forma pacíf'ica a lo largo de 58 años -once cambios 

presidenciales (diez periodos de seis a~osl. También ha sido un 

espacio de composicion v t·ecomposicion de las luchas políticas, Y 

el lugar donde se da el control poi i t.ico. 

"• Ibid., p. 129. 
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Es llt1 orga11ismo que no solo aglutina, sino orde11a a la 

sociedad civil que fo integra a traves de los tres sectores que 

lo conforman. Ahora cada secto1- agrupa a importantes centrales, 

sindicatos y asociaciones de obreros, campesinos y populares. 

Cada sector orgatuza a sus agremiados captarodo sus demandas 

para ordenarlas, regularlas y controlarlas de tal forma que, 

cuando son presentadas a las autoridades gube1·narnentales, no 

ocasionen problemas -sin embargo, los s1ndicat.os pueden actuar de 

forma irodependiente, es mas, asi lo hat1 hecho- y te119an más 

posibilidades de ser satisfechas; el sector se cor1v1erte en 

gestor de las necesidades de sus 1nteg1-a11tes. 

"Es la dirección ideológica de la sociedad, mas que la 

dominación ecot16mica y política, lo que Pliede ofrecer u11a meJor 

explicación del Estado y la política en México." <.ol 

El Estado ha tenido en el Partido Revolucio11ar io 

Institucional un instrumento -no es el único- para la direcci<!•n 

ideológica de la sociedad. 

La ideología del partido ha descansado, fundamentalmente, en 

los postulados de la re:voluc16n mex1car1a y en las de•=1s1ones 

presidenciales sobre su ratificacion. Ejemplo de ello fue la 

20. BASAFlEZ, Miguel ; ,,L"'a.__,l,_.,u=-c=-h,_,a._~P"'o~r~_,l"ª~~h,_,e~g=e~rn,_,o=n~i"'ª=-~e~n~~M~é=x~i"'c~º• 
1968-1980, Siglo XXI Edito1·es, México, 1985, p.11. 
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t1acio11alizacion de la industria pet.1-olera et1 1938. Los postulados 

han permitido a los distintos gobiernos priistas encontrar la 

fuente de su legitimación. Pero en los últimos años, el uso 

excesivo de estos ideales contrast.a con su poca pra.ctica, hecho 

que ha originado que la ideología t·evolucionar·ia pierda 

credibilidad, generando el problema de legit-imación de los 

futuros gobiernos del Partido Revolucionario lt1sti tucio11al. 

Resulta imperante darle vigencia a los ideales 

revoluc1or1ar1os,. que éstos no se queden tan sólo en discursos, 

sino que se constaten en la práctica. Que la legitimidad tenga 

co1no base primordial los beneficios que puedan p1-oporcionar los 

gobiernos priistas a la mayoría de los mexicanos, entendiendo por 

benef"icios meJoras en su 11ivel de educacio11, de sah1d, ,¡ivienda, 

condiciones de trabaJo y una mayor participación en los asuntos 

publ1cos. 

La egit-imidad debe ser el objetivo primc•rdial al que deben 

aspirar todos los; gob1en1os, la legitimidad no se logra con la 

retórica o con el aglutinarniento de votos; debe descansar en lc•S 

hechos, en el beneficio de los consensuados <el co11se11so se debe 

expresar como resultado de lo anteric•r>. Un gobierno que basa su 

legitimidad solo en el discu1·so y no en el be11eficio de los 

gobernados, hará recaer tarde o temprano a la paz p0.:1bl ica en la 

coerc1on. 
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Durante un tiempo prolongado 11 ·~J0-1982) el Partido 

Revolucionario Institucional fue el part1do predominante y 

mayoritario; sin embargo, en las elecciones del 6 de julio de 

1986 fue notorio el d_escenso de su popularidad, al grado que sólo 

obtuvo diez diputados mt.S que la oposicio11 en su co11Junt-o y que 

por primera vez en su h1stor1a, su candidato a la presidencia de 

la Rep~1b l i ca gano con menos de 1 55/. de la votac i 011 total , sin 

co11tar con el nivel de abstet1ciotusrno. 

N111gún partido PLlede tenet· el consenso total de la poblacion 

civil pues cada grupo que la conforma tiene intereses específicos 

que muchas veces choca11 co11 los de otros, pe1·0 un partido 

político, aspira a tener el consenso general y erigirse como 

voluntad colectiva. 

Si el Partido Revolucionario Institucional desea expresar la 

voluntad colectiva, es necesario que en él concurra11 la mayoría 

de los grupos "lLle conforman la sociedad civ1l, y que las demandas 

de éstos se tra11sfot·men en planes y programas que permitan el 

desarrollo y el beneficio de la mayoría de los mexicanos. El 

Partido Revolucio11ar io I11st.i tucional no puede penni ti r que el 

interés de un sólo grupo se imponga como int.eres nacional si 

desea seguir siendo el partido mayorita1·io en el futuro. 

Los intereses de los grupos de la sociedad civil son 

heterogét·1eos, asi inisrno, dent1·0 del Part,,ido Revolucionario 
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lnstituciot1al existen intereses diversos, por ello la captación 

del consenso al interior y al exterior del Par-t1do Revolucionario 

Institucional resulta difícil; pero si quiere ser el 

mayoritario debe tender a conciliar los intereses del mayor 

núrnero posible de grupos.· Si desea ser 'le·3itimo procurará que sus 

candidatos a puestos de elección popular realmente representen 

loS< intereses de qlnenes votaron por el los. 

La Cor1federación de Trabajadores de México juega un papel 

fundament.al dentro del Partido Revolucionario lt1stitucional: por 

un lado es la organización que mas miembros tiene dentro del 

sector obrero, por otro participa activame11te en la elaboración 

de la declaración de principios~ pi-agramas y estatutos 

partidistas. 

Ningún 1 íder obrero ost.enta el peso político de Fidel 

Veltszquez ( l ider de Ja Cot1federación de los TrabaJadores de 

México). El es nombrado Presidente del Congreso del TrabaJo días 

antes de que el Partido Revolucionario Institucional designe a su 

candidato a la presidencia de la República. Es el t'.mico dirige,nte 

sectorial del Partido Revolucionario It1stitu•=iot1al, que el 

Presidente de México no designa. 
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La Confederación de lrabaJadoo·as de México, por pertenecer 

al partido de gobierno, se erige como el catalizc.dor del 

rnovuniento obrero e11 su conJLn1to. Por el lo, puede matizar las 

demandas obreras y regulaor directa o indirectamente las rormas de 

presión pa1·a la solución de sus dema11das. <*> 

La importancia de la Conrederació11 de Trc.bajado1·es de México 

se la da también la relación gL1e guarda con el régunen político, 

ya que es una or9an1zac1on necesaria para s1.1 estabi 1 idad,, pues no 

solo regula las demandas obreras sino que es un orga111srno que 

diriculta la posibilidad de que el mov1m1ento obrero se 

co11stit.uya e11 un bloque capaz de poner en entred1cl10 el pacto 

social.(**> 

* Cuando se 11abla del m•:•virn1ento ob1·ero en su conJunt.o. se 
incluye a los sindicatos independientes de cualquier· 
confederación, asi corno a la Contede1·ac1ón Reh1olucio11aria de 
Obreros y Campesinos, Confederacion Revolucionaria de Obreros de 
Mexico, Confederación de Obreros de la Revolución, Co11tedet·aciór1 
General de Obreros y Campesionos Mexicanos y por SL1puest.o a la 
Confederación de TrabaJadores de México. Cabe señalar que ésta no 
determina las demandas obreras que los sindicat.os sol ici t.an; 
influye en la elaboración de las mismas, tampoco PL•ede impedir 
que un sindicato independiente actüa por cuenta propia. 

t**l El pacto social es producto de la voluntad de los individuos 
que han establecido una serie de normas que regulan su 
comportamiento en la sociedad, y que c1·ean u11 orga111smo g1..1e 
represente a la voluntad colect.iva y que esté facult.c.do para 
castigar a quienes infrinja11 las leyes que se creao·on de común 
acuerdo. Ricardo Uvalle sei'lala: "El pacto social como compromiso 
poli tico es un pacto por i11sti tL1ción, ya que todos corno rniembros 
de la sociedad civil han acordado ceder sus derechos a un poder 
supremo, 110 para que se aisle absolut.amente de ello, sino ,para 
concentrar en una sola voluntad política el conJLmto de 
voluntades particulares." 
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Al mismo tiempo permite que las relaciones obrero-

instituciones gubernamentales se den dentro del marco de la 

legalidad y paz social; tarnbien permite la 11e•aociacio11 para 

establecer pautas generales para las condicic•nes de trabajo. 

Cabe se1'alar que las fu11cio11es de la Confederación de 

Traba.Jadores de México dependen en gran medida de las necesidades 

de las dependencias del rég11ne11 poli tico y de las perso11as que 

las dirigen <Presidencia de la Rep(lblica, Sect·etc.ria del Trabajo 

y Previsión Social y Sec1·eta.- i a de Goben1ación, 

fundamentalmente), sin qc1e por el lo se pueda afirmar que carecen 

de 1111ciat1va propia; su movilidad se ve influida por las 

instituciones gube
0

rnarnentales, por tanto las funciones de la 

Confederac10n de TrabaJadores de México deben amoldat·se a los 

requerimientos de la pol1tica del gobierno en turno, prueba de 

esto es la cantidad de huelgas que se dan en cada sexenio y los 

fallos a favor de los sindicatos. 

Milis que el control total de los obreros, la importancia de 

la Confederación de Trabajadores de Mexico es su capacidad de 

impedir que estos se vinculen y se eriJan e11 una masa obrera que 

se oponga al régimen político mexicano. 

La alianza Estado-Co11federaci611 de Traba.Jadores de México ha 

sido importante para la estabilidad del regimen .Político, sin 

embargo el sindicalismo oficial no es ütücarne11te fuente de 
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cor1trol P•::>litico e ideológico, pues sus derna11das políticas se dan 

al interior de su partido y este es el que las canaliza hacia el 

extet·1or. de tal forma que te11gan apl icacion o cabida e11 la 

política del gobierno, un eJemplo de esto sucedió en 1978, cuando 

la Confederación de Trabajadores de México elaboró un Progrma 

Económico que pretendía contribuir al Programa Económico 

Gubernamental 

propuesta. 

de José López Port1 l lo, pero sólo se ql1edO en 

Es r1ecesar io destacar que las Confederaciones, no dependan 

completamente del partido para actuar, lo pueden hacer de forma 

independiente, pero asta practica no es muy comt:•n. 

''A ma11era de eJemplo. co11viene recorda1- qlle 1nie11tras la 

Asamblea y el Comité Ejecutivo del Par·tido Revoluciconario 

Institucional, se encontraban discutiendo el Plan de 

Gobierno 1976-1982 el secretario general de la Confederación 

de Trabajadores de México, acudió al despacho del secretario 

de Hacienda y Crédito Pt:1bl ico, para ofrecer le a su ti tu lar 

el apoyo a su candidatura a la presider1cia de la República 

para el periodo 1976-1982."(") 

21. CAMACHO SOLIS, Manuel1 Los nudos ••• op. cit., p. 621. 
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No es el Estado el que crea las clases 

sociales, pero si las or9an1za e impulsa 

encuadrándolas en organizaciones cot"l 

·obJet1vos explícitos, moldeando su 

acción y la conformación de dete1·m1nados 

vínculos con el propio Estado. 

Arnér1co Saldivar 

1.2. El Mecanismo Coreoratiyo, 

Lo que posib1l1ta a la Confederacion de Trabajadores de 

México ser un or9a1usmo que regula y ordena las dema11das de sus 

a9r"em1ados es1 por un lado, su estr"uctura or9ánica y los 

programas de accion de su constitución que le permite estar" 

presente en ce.si todo el territorio nacional; y por otro, el peso 

político que t2e11e la co11federació11 dent.ro del re·;iimen político. 

La estructura organizativa de la Confederación de 

TrabaJadores de México es el mecanismo que le facilita le. 

incorporación 

confederac1~•n. 

de grupos obreros o de individuos a la 

Se organiza: por federaciones locales, que actuan dentro de 

un municipio determinado · y agrupan e11 su seno a cinco ~ más 

organismos confederados; por federaciones regic•nales, que abarcan 



43 

dos o ma.s mun1cip1os y representan cuando menos a diez urlldades 

confederadas; las 1'ederaciones de los estados y !Jistrit.o Feder-al 

que representa11 a la ·entidad federativa co1-.-espond1ente. 

Por los sindicatos .regionales de la indllstria que operan en 

u110 o mas rnu11icipios de una misma e11tidad fede1·ativa y estan 

compuestos por traba.Jadores pertenecientes a determinada rama de 

la industria; por los s11"'1d1catos nacionales de ind1...1str1a, que 

tieroen JlWisdicción en dos O mas entidades federativas y est6n 

formados por t1-aba.Jadores de dist111tas po-ofesio11es u oficios 

conct1rrentes en una misma actividad industrial; por las 

federaciones femenil y JllVetü 1; poi- la agrupacion de e·;wesados de 

sus escuelas y, por· la de prof'es1on1st.as. 

E.ste despl ie9t1e organ1zat1vo, hace posible que la 

Confederación de Traba;adores de Méxicc• esté presente desde 1 os 

mutucipios mas 11nporta11tes del pais, así como en todas las 

entidades federativas y pt1eda captar el mayor nl.'.1mero de 

sindicatos o elementos individuales. Este rnecanisrno tarnb1én, le 

facilita la or·9anizaci611 de los elementos qt1e la ir1te9ran. Pero 

lo ql1e le pe.-rnite re9l1lar las demandas ob1-e1·as e:;; su Constitucion 

y el Comité Nacional. 

La Constitución de la Con1'ederaci6n de Trabajadores de 

Mexico establece que las obligaciones de los socios individuales 

son: mantener la unidad y ser leales a los principios de la 
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Co11st1t.uc10n, pusnar por el cumpluniento de su programa, observar 

fielmente las disposiciones de ésta y acatar los acue1-dos de sus 

s1nd1catos, cumpl11- con sus deberes ciudada11os actuando siempre 

de conformidad con el ideat-io de la revoluc1.:'.•n mexicana y 

afiliándose al partido al· cual pertenece la Confederación. 

Las obligaciones de las agrupaciones confederadas son: 

cumpl 11- y hacer cumplir sus estat.utos, los de las federaciones y 

los de los sindicatos regionales y locales a que pertenezcan y 

acatar fielmente los mandatos de la Const1 t~1ci611 de la 

Cc•nfederac:16n de Trabajadores de México; cuidar de la unidad de 

sus miemb1-os y mantener en sus filas !a más estricta dis·=iplit1a; 

defender con "'ntusi'asmo los derechos de los trabaJadores y pugnar 

porque obtengan el mé.x1mo de conquistas sociales y económicas 

empleando para tal efecto la Táctica de Lucha que sostiene la 

Conf'ede1-acion. 

Las obligaciones de los organismos federales, locales y 

regionales son: perte11ecer a las Federaciones de los estados o 

del D1str1to Federal, acatar su disciplina y tratar con ellos los 

asuntos de su compete11c1a; 1-esponsabi l izarse de la unidad de sus 

agrupaciones y de su orientación social y polit.ica; act.uar con 

estricto apego a. los 1 inearnientos ge11erales que establece11 la 

declaración de principios y programa de acción, asi como la 

té.ctica de lucha de la Confed.eraci6t1 y cumplir fielme11te cot1 sus 

precept.os constitucionales; señala1· a los trabajadc•res 
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confederados dentro de su radio de accion la política a aseguir, 

suJet,otmdose a lo establecido en su Constitución. 

Las obl 1gac1011es de las Fede.-acio11es de los estados y del 

Departamento del Distrito Federal son1 cuidar de la unidad y 

disciplinas cuidar del cwnplimiento de los compromisos contraidos 

por parte de las agrupaciones de la Confederacion de Trabajadores 

de México con ésta; orientar social y polit1carnente de 

cot1formidad con las directivas nacionales; defender los intet·eses 

polit1cos de la oi-gatuzación en ge11e1-al y de sus miembros en 

particular. 

La de los sindicatos nacionales es respor1sab1 l i :z:at·se ante 1 a 

Confederacion de TrabaJadores de México de la utudad disciplinada 

de sus miembros y cuidar de que éstos cumplan los compromisos que 

tienet1 contraídos con la Confederación. 

Así, la primera inst.ancia c¡ue le permite a la Confederación 

de TrabaJadores de México regular las dema11das de sus int.egra11tes 

es el ingreso y aceptación, por parte de los s1ndicat.os de la 

Constitución de la Confederación, la cual establece, a los 

dirigentes de las Federaciones de los estados y del Distrito 

Federal, la acción política que deben seguir los elementos c¡ue 

éstos dirigen, influir en sus demandas y obligarlos a mantener la 

utudad y disciplina. Esto con el fin de poder contar con el los en 

las determir1aciones que la dir1g1enc1a cetemist.a tome, o en los 
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cornpromisos que estos adquieran COt"I las dependencias 

gubernamentales. 

Además les indica a sus bases las formas de como deben 

actuar en su lucha contr·a el 

utilizar <como la huelga). 

capital y los medios que deben de 

No es el único mecanismo a través del cual la Confederación 

de TrabaJadores de México influye e11 sus afiliados; tambié11 lo 

hace por medio del Comite Nacional, que es la autoridad 

permar1ente en ause11cia del ConseJo Nacio11al, el cual se reúne en 

los primeros meses de cada año, es el encargado de poner en 

eJecución los acue'rdos y resoluciones de los 61-.ganos superiores 

de la Confederac·iOn y el responsable de su pol ít.ica general. 

El Comité Nacional puede i11fluir e11 los si11dicatos po1· medio 

de sus Secretarias, que tienen las funciones de: 

SECRETARIA GENERAL: estudia y ernite opiniones sobre los 

problemas sociales, económicos y poi i t.icos que se presentenJ 

cumple y hace cumplir los acue1·dos del Comité Nacional, vigila 

que las agrupaciones confederadas y sus organismos cumplan con 

las obligaciones que 1 es i mpone11e los preceptos de la 

Const.i tución de la Confederacion de Trabajadores de México1 

interviene en los conflictos _intergremiales resol·,,riendo en cada 

caso lo que proceda. 
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SECRETARIA DE ORGANIZACION: or iet1ta a las agrupaciones y a 

los trabaJadores que •constituyen la Confede.-acié•n de Trabajadores 

de Méx"ico respecto a cuestiones de caracter organico, procurando 

ser;alar les sus derechos . y obl igacic•nes; cuida la unidad y l& 

disciplina; cuida que sean respetados por propios y extraí\os los 

derechos de autodeterminacion de los trabajadores y SU5 

agrupac 1011es. 

SECRETARIA DE TRABAJO: asesora y defiet1de a los trabajadores 

Y a91-upaciones de la Confederación de T.-abaJado.-es de México en 

sus conflictos con los patrones; pone en practica la t~ctica de 

lucha preconizada por ésta para resolver los problemas de trabaJo 

y seguir la política acordada por el Comité Nacional sobre esta 

materia. 

SECRETARIA DE ACCION POLITICA1 defiende los derechos 

políticos de los trabaJadores pugnando por superarlos; de1nanda a 

sus afiliados una militancia activa en el Partido Revolucic•na.-10 

Institucional y en la política nac1oal; cuida que los 

trabaJado.-es y sus organizaciones apoyen a los candidatos a 

puestos de elección popular del Partido Revoluc1ona1- io 

Institucional, siempre y cuando relinan las cc•ndic1ones que 

establece el p1-09rama de 

México. 

la Co11t·ederación de TrabaJadores de 
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SECRETARIA DE ASUNlOS ECONOMIC:OS: at~aliza y ejecuta la 

política económica del gobierno y sus repercusiones en los 

niveles de vida del pueblo en general; propone al Comite Nacional 

las medidas indispensables para proteger y elevar la economía.de 

la fami 1 ia obrera y del pueblo en su cot1Junto1 asesora a las 

agrupaciones confederadas para el mejor planteamiento y 

desan-ol lo de sus luchas de carácter económico. 

Esos elementos formales posibilitan que la Confederación de 

lrabaJadores de México pueda regular las dernat1das obreras, ya que 

por un lado el ingreso a ésta 11npl ica la aceptación de su 

Consti tL1ción y con el lo la de sus derechos y sobre todo la de sus 

obligaciones, lo ql.(e le permite ejercer la di recci C•n ideologica y 

administrativa de sus b;iises (en o•=asiones un s11'ldicato puede 

actuar por cuenta propia tanto en la elaboracic•n de demarodas; como 

en los medios para obtet1e1-las, aunque el apoyo que recibe de la 

Confederación es minimo). Por otro lado, si la Confedet-ación de 

Trabajadores de México interviene o it1fluye en la elaboración de 

demandas y medios para obtenerlas, el resultado final de éstas e5 

muy diferente al que los sindicatos querían. 

Todo el control que eJerce e,l 

sindicatos le permite, por un lado, 

Comité Nacional sobre los 

impedir la posibilidad de 

fragmentación de sus filas, y por otro, regulc.r las demandas Y. 

medios de acciot1 sindical lhuelga) 

satisfactoria de éstas. 

pa1·a obtener- una respuesta 
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La Confederación de TrabaJadores de México aparece como un 

elemento monolitico•que puede responder a lo que plantea su 

programa: "Fort~lecer al Estado con la solidat"idad de la clase 

trabajadora 11
• Lo puede realizar en la medida que influya de 

manera fundamental en las decisio11es sindicales y que 1·espo11da a 

las necesidades del régimen pol it.1co. Sin embargo, el lo implica 

detener el desarrollo económico, P•::Jl i tico y SOCl al de sus 

agrupados. Hacerlo de otra manera ocasionaría que la dirigencia 

ceternista disminuyera el peso político q•..ie t.iene actualme11te, 

pero también puede ocasionarle, una mayor cohesion y, ya 

índepend1ente de compromisos, desat·rollar una política. de acción 

que f"avorezca milos a' los trabaJadores. 

El peso político de la cent1·a1 se debe a la relación que 

guarda con el régimen poli t.ico, pues es una organización que 

impide a la clase trabaJadora con-.1ertirse en un elemento opositor 

a la poli ti ca económica y laboral del gobierno, ev i t.ando con el lo 

posibles conflictos con los obreros orga111zados en la 

Confederación de TrabaJadores de México. Est.e, peso polit.ico le 

permite utilizar también metodos de coerción y lograr contratos 

colectivos para sus afiliados para tratar de att·aer sindicat.os a 

la cent1·al (gracias a los posibles beneficios eco11ótn1cos que la 

Confederación de TrabaJadores de México les puede proporcionar>. 
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Los sindicatos se han co11vertido en una pieza central de la 

legitimidad de los gobiernos emanados de la revolL•ción mexicana a 

partir de 1936. Sin ·este apoyo el gobierno se tendría que apoyar 

en el ejército o en los grupos empresariales, viendose obligado a 

darles mayores beneficios por su lealtad. 
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La democracia e11 rigor, sólo tie11e que 

ver con el asunto de cómo los dirigidos 

eligen di1·igentes. Lo que est;!i en Juego 

.es la forma como se adopta la relación 

e11tre goben1antes y gobernados. 

Carlos Pereyra 

1,3 El reclamo d•mocrático. 

Todos los mecanismos que le per·mit.en a la Confederación de 

TrabaJadores de México, 1nflu11· e interve111r e11 los s1nd1cato¡;, 

y, con ello, en la formulación de demandas pollt.icas y 

económicas, asi coino en los medio¡; de acción para obtenerlas, 

tienen como obJeto que al. ser presentadas a las autoridades 

correspo11dientres tengan cabida en el régimen político. 

Los mecanismos estudiados en el punto ant.er ior han actuado 

en detrimento de la lucha obrera. Esta se enfocaba en la rnejora 

de la situación económica y política de los trabajadores; tenia 

un caracter ind1pend1ente respecto a las 

régimen pol ltico (lo que posibilitaba su desarrollo como clase>. 

Ahora sólo existen negociaciones entre 1 íderes sindicales co11 la 

cópula cetemista, la cual es un intermediar·io entre los primeros 

y el régimen político. 
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Las demandas de caracter eco11orn1co se preser1tan de dos 

f'ormas: 

~; la Conf'edera~ión de Trabajadores de México solicita (por 

medio de su líder) a nombre de todos sus organismos un incremento 

salarial (ya sea antes de la reunión semestral de la Comisión 

Nacional de los Salarios Mí111rnos o fuera de este tiempo -si se 

trata de un aumento de emergencia>. Para ello utiliza una serie 

de medidas de presión que se 1111cian co11 advertencias de paros o 

huelga general; y terminan con peticiones de aumento mayores que 

lo que aceptan1 <esta actitud a ido en detrimento de la fortaleza 

Y credibilidad de la organización). 

I11di vidual; un sindicato demanda un aume11to salarial y utiliza 

los medios de presión que le. permitan lograr lo. En este caso, la 

Confederación de Traba.Jadores de Mexico influye en la tormulacion 

de sus demandas con asesoría. Es importante destacar qL1e los 

tneca111smos corporativos de la ce11tral impiden la fragme11tació11 de 

la Conf'ederaci6n de Trabajadores de México, pese al poco éxit.o en 

las negociaciones salariales. 

Las demandas polit.icas de los sindicatos <sin duda lo que 

mt.s problemas ocasio11a a la Confederación de lraba.Jadores de 

México y, al régimen político> son dif'erent.es en sus lineas de 

acción que son dos, pero co11curre11tes en sus resultados. La 

primera linea se ref'1ere a la autonomía sindical, misma que se 

e11tiende como el derecho de las bases para: elegir a sus 
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dirigentes, recibir ayuda económica en caso de huelga y la 

participación de los trabajadores en la formulación de planes Y 

programas obreros- La autot,omia sit,dical no implica 

necesariamente· la ruptura con el Estado o con la Confederación de 

Trabajadores de México1 .at,tes puede conducir al fortalecimiento 

de la Central. 

La otra 1 inea se refiere a la constante peticic!•n sobre el 

cambio de la 01· ientación en la política económica del Estado. 

Dicho cambio debe d1ri9irse a favorecer los intereses de los; 

trabaJadores y a permitirles rneJoras sala1·iales. Eso se 109ra con 

obras de beneficio social, con una mayor participación de la 

Confederación de T·rabaJadores de l~éxico en el sector social, en 

la planeación y pro9ramacion del gobierno. 

Ambas demandas tienen como objetivo final un mayor beneficio 

económico y político de 

desarrollo social. 

la clase trabajadora, y, un mayor 
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Habría que trata1· de procurarse, e·,11tando lo 

qestructivo y est-,ablec1endo tales leyes -no 

escritas y escritas- que contengan casi todo 

los re9ímenes1 y pensar qua 

no es democrático ni ol19á1·quico aquello que 

han!! a la ciudad lo mas democratica u 

oligárquica posible, sino la que la hara por 

milis tiempo. 

Aristóteles 

II. LA PROPUESTA MODERNIZANlE 

2.1 P•mocr•c1• v réqiman político. 

En el capitulo anterior, se expuso cómo esta co1,formado el 

régimen presidencial mexicar10, se~alando las características 

fo1·males de éste; las facultades q•.Je le otorga la Const.itución 

Política· de los Estados Unidos Mexicanos aJ Presidente de la 

Repüblica !su derecho para elegir a su Gabinete sit, la aprobación 

del Congreso de la Unión, de nombrar a los representantes del 

gobierno mexicano en otros países y ser el .Jefe del Estado y de 

Gobierno entre otrosl. 

Se expuso el poder metaconstitucional del Presidente y sus 

características: ser el Jefe del partido politico predominante en 

nuestro país, ·erigirse en el líder de la clase política <lo que 

le permite influir en el comportamiento de este partido y por 
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ende tener in9erencia en las Confede1·ac101~es y agrupaciones que 

así como en la elección de candidatos a puestos de 

elección popular por .parte de su pa1·tido). 

También quedó indic~do cuales son los mecanismos que utiliza 

la Confederación de TrabaJadores de México !Confederación de 

TrabaJadores de México) para integrar a los sindicatos obreros; y 

cuáles son los instrumentos para regular y controlar las demandas 

sindicales y a sus medios (huel9a y/o par·osl para obtenerlas. 

El cor1trol que eJerce la cúpula ceterni sta sobre sus ba;;es ha 

hecho que la lucha obrera se reduzca a una mera ne9ociac1é•n entre 

los lideres de la Confede1·ación de T1·abaJado1·e5 de México y las 

autoridades, y, que las soluciones a sus demandas no alcancen a 

las dimensiones esperadas por los trabaJadores. 

Una" mayor democracia en la vida polit.ica de nuestro pais, 

como lo ha manifestado el candidato del Partido Revolucionario 

Institucional il la presidencia de la Repüblica, Lic. Carlos 

Salinas de Gortari, mo::>dificará la relación régimen político·· 

Confederación de Trabajadores de México. 

En este capitulo seré señalado el concepto de democracia, lo 

que el ré9imen político expone como democracia Y la relación que 

9uarda el· régimen político con la CTM. 
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Para explicar el concepto de democt'"ac1a, ha sido 

saleccionado lo que Aristótalas expuso sobre este punto, no sólo 

por ser unos de lqs primeros pensado1-es er1 referirse a este 

concepto, sino tambi6n por ser el más practico. 

A1-istoteles nos pla.ntea cinco tipos de democracia: 

" ••• la primera democracia es la que se funda sobre todo en 

la igualdad1 e igualdad seg0:.11 la ley dicha democracia 

consiste en no sobresalir más los pobres que los ricos, ni 

tener la autoridad uroos u otros, :;1no ser i g•..1a les ambos • 

Pues si la libertad se encuentra. principalmente en la. 

democracia como piensan algu11os y también la igualdad, esto 

se puede lograr en especial, si en especial todos participan 

por igual en el 9ob1e1~no. '' 22) 

La primera clase de democracia es la que corresponde con 

mayor ril;;lor a la vida de igualdad entre los miembros que componen 

una sociedad, ésta igualdad se da porque se desecha el aspecto 

ecot*10m1co, el cual en muchos casos es factor que ase1neJa o 

distingue a los hombres en su forma de pensar y de actuar. 

Por otro lado, se destaca el hecho de que 110 existen quie11es 

siempre sean gobernantes o gobernados, ya que para que realmente 

exista una igualdad, todos los miemb1-os de una sociedad deben 

23. ARISTOTELES, La política, Alianza Editorial, España, p. 156. 
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participar por igual en el gobierno, lo que no implica que todos 

gobiernen simultaneamente, También se señala que la opinión de 

la rnayo1· ia debe pr~valecer, ya que al ser· t.odos ig~1ales los 

beneficios o perjuicios logrados por 

entre todos. 

la sociedad, se dividirá 

La segunda forma de democracia es• 

"que se establezcan las magistraturas a partir da las 

rentas, siendo estas pequeñas; y debe existir la posibilidad 

para el que adquiera riqueza de i11terve11i1· en el gobier110 y 

para que la pier·da de no intervenir." < z3) 

Este tipo de .democracia es co11traria a 

aqui el aspecto económico tiene un papel 

la anteriot·~ 

1'undamental: 

pues 

es un 

factor que distingue a los hombres y se co11vierte en un obstáculo 

para que los miembros de una sociedad participen en la vida 

politica"de su ciudad o país. Segán ésta, sólo pueden ser iguales 

los hombres que poseen riquezas, siempre y cuando sea en la misma 

cantidad; la democracia solo existiría entre el los. 

La tercer concepción de democracia consiste: ºen que 

participen todos los ciudadanos que no tie11en que dar 

cuentas", pero gobierna la ley." ( 2•> 

23, !bid., p. 157. 

••· !bid,, p. 157, 
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El aspecto fundamental de este tipo de democracia, es el 

gobierno de la ley, .Y que todos los hombres pueden participar en 

el gobien10. Cabe destacar que el problema radica en como fue 

creada la ley, ya que, s1 fue creada por la minoria de la 

poblac1on, no se puede decir que se gobierna democrát1camenta, 

pero si que se gobierna con apego a la norma. Ahora bien, si fue 

la mayoría de la población qu1e11 creó la ley, se puede hablar de 

un gobierno legal y democrático. 

la cuarta •• ... forma de democracia consiste en dar acceso a 

las magistraturas a todo el mundo, con la un1ca condición de 

ser ciudadano,, pero gobierne la ley." 1 ,.) 

Esta especie de democracia consiste e11 la participac1on de 

todos los miembros de la sociedad en los cargos de gobierno, 

siempre y cuando sean ciudada11os, pero sigue siendo la ley la que 

gobierna. 

La quinta concepción "en lo demás ldént.ica a la 

pero ejerce la autoridad la 1nasa y no la ley." 

anterior 

=·> 
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Esta clase de democracia cot1s1ste en qL•e sie11do idé11tica a 

las demé.s t-eglamentac1ones 111 la rnultit-ud es soberana y no la ley, 

no tiene lugar por ~l hecho de que los decretos de la asamblea 

rebasan a la ley. 

Estas son las cinco clases o tipos de democracia que 

menciot1a Aristoteles, lo cual no implica que la democracia que 

practica el Estado mexicano tenga que adecuarse a alguna de 

ellas. se señalan, porque fueron el estudio de dicho autor sobre 

las ciudades griegas, y entre ellas se ve la diferencia en la 

práctica del concepto de democracia, de igual forma el Estado 

mexicano tiene una f'orma sui gene,.-is que será posteriormente 

explicada. 

Aristóteles nos seí'>ala una serie de caracte1·ist.icas que debe 

contemplar toda democracia formal. 

" •• ~ que se elijan todos los cargos ent1·e t-odos que todos 

manden sobre cada uno y cada uno altert1ativamente sobre 

todos; qua se sorteen los cargos, todos o los que no 

requieran experiencia y técnica; que las magistraturas no 

dependan en absoluto de la renta o de una renta mínima; que 

el mismo no desempeñe dos veces ninguna magistratura ••• que 

sean de poca duración los cargos, todos o lo que sea 

posible; que administren Justicia todos los elegido;; entre 
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todos y sobre todo tipo de cuestiones o sobre la mayoría, y 

sobre la més importantes y decisivas." <»> 

La noción de democ1·acia referida a ut1 régimen co11siste en 

que todos los ciudadanos <si asi lo han establecido ellos) tengan 

las mismas facilidades de participar en su gobierno; tengan el 

derecho de elegir a sus representantes; de escoger o crear una 

organización, va sea un sindicato o un partido poli ti coi de 

selecionar a sus representantes legislat.1vos; hasta de elegir a 

sus gobernantes. Asi, aunque sea de forma indirecta (a través de 

sus representantes legislativos>, 

más 11nporta11tes de su país. 

participan en las decisiones 

Democracia no quiere decir ~nicamente voto.r· por una u otra 

persona, por tal o cual decisi611, sano seleccio11ar y votar, esto 

es, escoger a un representante o formular una idea y después 

votar poi- ella. En México no se selecciona, tan sólo se vota. 

Democracia no implica que todos Jos hombres sean iguales 

políticamente, tan sólo que tienen las mismas oportu111dades de 

participar en Ja vida política de su país. Ahora bien, las 

diferencias ideológicas <conju11to de ideas> de los hombres han 

hecho que se agrupen con quienes ccimpa.rten las mismas ideas" así 

,,. Ibid., p. 231. 
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se 111corporan a un pa1-tido político o a un si11dicato co11 el fin 

de imponer sus ideas sobre las demás. 

La existe11cia de varios partidos P•::>l-íticos, hace que la 

democracia sea plural, pues no existe una sóla forma de concebir 

la dirección política da un pais. 

La posibilidad de que los miembros de una sociedad o de un 

partido (el que detenta el poder político) formen parte del 

gobierno, asi como el que los partidos minoritarios tengan, por 

reducida que sean, un nO:.mero de rept·esentantes en el Congreso 

Legislativo, hace una democracia representativa, ya que est.&n 

representando a una part6' de la sociedad. 

siempr~ plural, representativa y formal. 

Una vez expuesto de forma teórica, 

La democracia es 

el concepto de 

democrac\a, toca estudiar lo que establece la Cor1stit.ución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Constitución Politca 

garantiza los derechos pueden gozar los mexicanos y los 

extranJeros en nuestro territorio, asi corno su auto11omía frente 

al poder político. Esto lo hace refiriendoseo a un sustento 

democrático que, al ser plasmado en la Constituciót"l se convierte 

en legal. 

El sustento democrático lo encontramos, sobre todo, en los 

artículos de al 29, parte a la que se de1-.omina "garantías 
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individuales". Allí se sostie11e que e11 México todo individuo goza 

de: los derechos que establece la Carta Magna, que el hombre y la 

mu.Je1· son iguales ai)te la ley, que pueden decidir en completa 

libertad a qué dedicarse, que tienen l ibert.ad para escribir y 

publicar sobr'" cualquier materia, que tienen el derecho de 

asociarse o reunirse. que nadie puede ser juzgado por leyes 

privativa!!>, que tampoco pueden ser molestados en sus persot1as, 

f'ami l ias o posesiones; que sólo la ley Pliede privar les de ciertos 

derect1os1 y que la autoridad Judicial es la única que les puede 

imponer un castigo corporeo o economico. 

El párrafo a11terio1· seí'>ala las caracte1·isticas democráticas 

que sustenta la Constitucion, pero el centro de gravedad de la 

1dea de democracia se encuentra el'l el articulo 32. 1nc1so 11 a"t 

"será democratico, considerando a la democracia no solamente 

comb una estructura JUridica y un ré9imen político, sino 

como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento 

económico, social y cultural del pueblo."(,,..) 

Aqui la idea de democracia refei-1da a un régimen político o 

estructura JUridica pasa a la de: un sistema social, ya que la 

idea de un cot1stante meJot·arniento del pueblo es fundame11tal para 

alcanzar la democracia real. 

••· Consti t.uci6n Pol it.ica de los Estados Unidos Mexicanos, 
Ed. Porrúa, 
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El ar-ticulo 26 hace referericia a que el Estado rnexicatio 

"a traves de ~una planeacion democrat1ca del desarrollo 

nacional, que le irnprirna solidez, 

crecimiento de 

democratización 

Nación. <,,) 

la economia para 

política, social 

dinamismo y equidad al 

la 

y 

independencic. y 

cultural de la 

A esta planeac1ón se le der1om1na democratica, porque capta 

(supuestamente) las demandas de los sectores so•=iales del país 

para incorporarlas a los planes y programas de desarrollo 

nacional. Sin embargo, s1 el pueblo 1-ealmente participa en la 

formulación de las. demandas no es lógico que sea el menos 

beneficiado, como lo muestra la realidad. 81 todo el pueblo 

realmente part1c1para en la planeación seria el mas benef1c1ado. 

Lograr la democracia que estipula el ar"t.iculo 3Q Constitucional 

es lograr el meJoramiento de la calidad de vida del pueblo, para 

lograrlo se utilizara una planeación democrática. esta 

denominación no se da, por el caracter de participación de los 

mexicanos, 

pueblo. 

debe hacerlo por los berie f 1c1os logrados para el 

Finalmente el articulo 123 aporta sustentos democrat1cos, 

como son: el derecho que todos los rnexicarios tienen a un trabaJo, 

... ~ 
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a elegir libremente él mismo, a que nadie puede impedirles 

dedicarse a una actividad, a menos de que sea en perjuicio a 

terceros. 

patrones. 

Además r<;gula las relaciones entre trabaJado1·es Y 

Cabe seí'íalar que este articulo faculta a una 

institución del régimen político, como es la s~cretaria del 

Trabajo y Previsión Social, para regular las relaciones entre 

trabaJadores y patrones. 

En los parrafos anteriores, se seí'íalaron los fundamentos 

democráticos del Estado mexicano. Pero debe entenderse que la 

democracia no debe ser formal, sino real (activa>, debe ser el 

metodo más eficaz para lograr la igualdad P·:>lítica de los 

ciudadanos y lograr, de éstos una pat·ticipacion e,fectiva; ya sea a 

través de los partidos poli ticos, de las cotifederaciones, de los 

sindicatos y de las agrL1paciones civiles. Sólo la participac1é•n 

política de los ciudadanos hace un estado democrático. 

Toca ahora exponer la relación qua guarda el regimen 

político con la Confederación de TrabaJadores de México; ésta se 

da de manera directa con cuatro instit.uciones: Presidencia, 

Secretaria del TrabaJo y Previsión Social, Secretaría de 

Gobernación y Partido Revolucionario lnstit.ucional. 

Con la PRESIDENCIA DE LA REPUBLlCA: al Presidente de la 

Republica le conviene un organismo C•bret·o, como la Confederación 

de TrabaJadores de México, que le permita regular las demandas de 
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ese sect.or de su pa·rtido. Si bien est.o 110 siempre se da con el 

beneplollcito de la cúpula cet.emist.a, t.ampoco se ha enfrent.ado a un 

rechazo t.ot.al y abiert.o. As1rn1srno, le interesa un or9an1:srno que 

dificulte la posibilidad de que el mov1m1ia:r1t.o obr-ero se 

constituya en un bloque capaz de pone1· en entredicho el pacto 

social !también la Confederacion de Trat•aJadores de México impide 

la fragmentación excesiva de las or9an1za•=1ones s1nd1cales y que, 

en lugar de oponerse a los organismos oficiales se sume a ellosl. 

"A la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, le per~1te 

negociar pautas generales para los contratos colect.i"os y 

los salarios miminos. A su vez, le ofrece la posib1l1dad de 

tener un interlocutor leal y de compensar, con la presencia 

de esta Central !Confederación de TrabaJadores de México> y 

de las otras organizaciones adictas al reg1men, la fuerza y 

las posiciones de la opoc1si6n sindical y de los brotes 

espontáneos de incoformidad obrera." (30 ) 

Con la SECRETARIA DE GOBERNAClON: a esta Secretaria le 

conviene la existencia de un organismo obrero que no s;e mezcle 

con gruPos politicos opositore¡¡ al gobierno; que sea utl organismo 

que no utilice con frecuencia la movilización masiva y que 

excepcionalmente t.ome las fábricas u oficinas como medidas para 

obtener meJores condiciones de trabajo. 

'º• CAMACHO SOLIS, Manuel; "El futuro inmediato, Siglo XlU 
Editores, Edición México, 1987, p. 11 O. 



66 

Con todo lo a11te.-iol" se desp.-ende que la relació1·1 régimen 

politico-Confederacion de TrabaJadores de México más que una 

relacion democr<lotica, ha sido de inte.-eses, do11de el. primero 

orienta y controla la actit.L•d del se9Lmdo, esto se debe 

en gran parte, a los be11ef1cios políticos que recibe la cópula 

cetem1sta por parta del gobierno. 
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los 

las 

Plutarco Elias Calles 

2.2 La democracia de la Confederación de Trabajadores de México 

En el punto anterior, se expuso la 11oció11 del concepto 

"democracia" y Jos sustentos dernocraticos del regimen político 

mexicano. Ahora se estudiara la d-=mocracia en la Co11federación de 

IrabaJadores de México. 

La democracia , no es pasiva sino activa, debe perseguir la 

movilización politica de la ciudadanía, hacer del ciudadano un 

SUJeto político; se puede lograr en la rnedida en que un miembro 

de un sindicato o partido poJ itico pa1·ticipe, ya sea en forma 

directa o indirecta, en la elaboración de planes y programas que 

posibiliten su desarrollo económico, político, educativo y de 

salud. Ahora bien, al ser su participación indirecta, esto es, a 

través de un representante, hace una dérnocracia rep1·esentat1 va, 

lo que no debe traducirse en un suJeto votant.e. La democracia 

representativa es la selecc1ó11 y elección de un candidato, esto 

en su et.apa inicial, para que en una etapa posterior rat.1 f'ic;ue su 

postura política mediante el voto ya sea a una persona o a un 

plan o programa. 
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En la Confederaciót1 de T1·aba.Jadores de México, fot·malmente, 

el proceso democ1·ático se da de la siguiente manera: en la 

fonnación del gobien10 de ésta, que se ba.sa en el derecho de 

autodeterminación y en el principio de democracia. Los organismos 

que constituyen ·el gobierno de la Confeder·ación de Traba.Jadores 

de México son1 el Congreso Nacional como organo Sllpremo <en 

ausencia de éste, la sobera11ía de la co11federac1ón recae en el 

Conse.JO Nacional), sin embargo la autoridad permanente de la 

Confederación de Traba.Jadores de México es el Comité Naciot1al. 

El Congreso Nacional se constituye con los organismos de 

base y las ag1·upacio11es filiales que co11fonnan a la Confederación 

de Trabajadores de, México, las cuales deben hacerse representar 

por tres miembros efectivos electos e1-. asamblea general. El 

Congreso queda debidamente integrado por 1 o menos con 1 a 

presencia de la mitad más una agrupaciót1 de la Confederación de 

Traba.Jadores de México, las cuales son: !VEF< ANc)~O I> 

El Congreso Nacional está capacitado para acordar, entre 

otras cosas, lo siguiente: 

"b> que las resoluciones, salvo aque1l~s para las cuales la 

Constitución Cde la Confede1·aci6n de Trabajadores de M.éxico> 

estipule un número más grande, se t.omen por mayoria simple 

de votos de las delegaciones asiste11tes." ( oo) 

'º" XI Congreso Nacional Oridnario de la CTM, p.90. 
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"d) que si se trata de modificar los Principios, el 

Programa, la T~ctica de Lucha y demas disposicione» de la 

Constitución, las resoluciones del Congreso se tomen por las 

dos terceras partes, 

presentes. 11 
( ::u) 

cuando menos. de las delegaciones 

Pero lo más importante del Congreso es: 

"e) que si se trata de elegir a los rniembt·os del Cornité 

Nacional y demás organismos representativos de la 

Confederación, se haga por la ma·,toria de votos." e,,¡ 

Es irnportante destacar que el Comité Nacional es quien 

gobierna a la Conf'ederación de Trabajadores de México, ademas, el 

Comité es el que preside los actos previos a la elección de la 

dirección del Congreso, debiendo permanecer en el hasta »U 

terminac-i6n, tiene el derecho de intervenir en los debates y 

expresar sus puntos de vista. 

El Comité Nacional 

está presente en todas 

ademas de ser el órgano que gobierna, 

las actividades de la Confederación de 

Trabajadores de México y en todas las asambleas generales de las 

Federaciones Estatales, Sindicatos Nacionales de la Indl•stria. 

,.. Ibid., 

u, Ibid., p. 91. 
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El Consejo Nacional está constituid•:> por la Federación de 

Estados, Distrito Federal, Juvenil, Femenil y de egresados¡ 

quienes eligen hasta tres de sus rniembt·os con derecho a vo.z Y 

voto para representarlos. El Consejo se reúne durante los meses 

de febrero y agosto de cada aPio. Las asambleas se integran con 

los representantes de la mayoría de las organ1zac1ones antes 

sePialadas. Para que los acuerdos del Co11seJo tengan validez, es 

necesario que haya libertad de voz y de voto para los 

represent.antes de los organismos que la constituyen; las 

decisiones deben ser tomadas por la mayoría de las delegaciones 

presentes en la asamblea. 
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Puesto que 1ün9ón hombre tiene por 

naturaleza autoridad sobre su 

semeJante, y puesto que la fuerza 

no constituye derecho alguno, 

quedan solo las con·,¡e11cio11eg; como 

base de toda autoridad legít-ima 

sobre los hombres. 

Juan Jacobo Rousseau 

2.3. Los postylados modarnizant•• 

El Lic. Carlos Salinas de Gortari como candidato a la 

presidencia de la República expuso en su campaña política una 

serie de postulados c¡ue nosotros transcribimos y comentamos sin 

extende1-nos en el lo, ya c¡ue dichas ideas las desarrollamos en el 

trabaJo •. En lo que respecta a la democracia Carlos Salinas de 

Gortari señala: 

"Política moderna es; la que reconoce que el teJido social 

mexicano ha cambiado; que están surgiendo r1uevas formas de 

expresión, y potencialidad, c¡ue es necesario respetar y 

alent.ar cuando realrne11te be11e f icia11 al pueblo, a los 

obreros. campesinos y pequeños y medianos empresar1Cts que la 

sociedad está redefuuendo sus canales y Organos de 

representación y participación; que. por encima de actos 
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exclusivos de autoridad, el orden se logra m"'diante el 

respeto a la ley, la negociacion y el argLimento. Los tiempos 

de la imposiciót1 de una volu11tad l'.inica y del diálogo 

restringido a unos cuantos inter-locutor-es son part.e del 

pasadoº < ~} 

El candidato reconoce que los canales de part1cipac16n y 

expresión de la sociedad civil, se están redefiniet1do y que es 

necesario alentar la participación de la sociedad en los asuntos 

públicos, y esta nueva actitud debe suplir a la imposición de la 

voluntad ánica; debe exist.ir una mayor participación de la 

sociedad. Más adelante seP>alas 

"Arraigan hoy en la vida publica nuevas y vigorosas 

actitudes democráticas que el gobi.,rno ha promovido" (04 1 

No solo se reconocen nuevas actitudes democráticas sino que, 

también promovidas por el gobier·no. 

"El sistema más fuerte es aquel que es mas democr·átH:o, en 

el que el pueblo participa mas y expone mejor cuales son las 

cosas que mas le preocupan, cómo propone resolver los 

•• SALINAS DE GORTARI, Carlos1 Por la política moderna <cien 
~. PRI, p.- 34 • 

•• !J;úJh_, p. 27. 
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problemas, y cómo siente que van evolucionando las 

cond1c1ones. 11 :n,) 

La participaci~n de la sociedad civil entre el Estado y la 

sociedad civil es importante, ya que es quien señala los 

problemas que enfrenta, y ademas, debe proponer cómo resolverlos, 

la interaccion sociedad-gobierno hacen un régimen político m&s 

sólido. Salinas señalar 

"Existe iroteraccion entre el Estado y la sociedad civil pero 

ambos tienen tareas autónomas de acción y desarrollo. El 

Estado cuando logra el equilibrio entre la sociedad política 

y la sociedad civil, garat~tiza el cu1npl1rniento del 11~terés 

general." < ••> 

Esta interacción entre Estado y sociedad civil no se 

confunde, 

problemas, 

sus 

sus deseos, asi como las posibles soluciones; pero es 

el Estado el que instrumenta las medidas pans satisfacer las 

inquietudes de la sociedad, pero siempre buscando un beneficio 

para la sociedad en general. Para lo cual Carlos Salinas 11~dicar 

os Ibid., p. 29 • 

•• ~. p. 29. 
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"En la realidad de México, pla11eacion y democracia son dos 

términos indisolubles; la planeacion exige racionalidad y 

orden; la democracia libertades, partic1pac10n y justicia, 

el constante mejoramiento economico, social y 

cultural del pueblo." < 07) 

"Entiendo la planeación como un proceso necesariamente 

democrético y participativo en tanto que i11tegra en la 

marcha del país, a todos los mexicanos con el Estado, en su 

calidad, éste, de rector del 

representante de la nación, 

dicta la constitución." <oe) 

proceso de desarrollo, como 

y dentro de los límites que 

Así, a través de un sist.ema de planeación democrática, el 

gobierno atiende las demandas de la sociedad civil y busca sus 

solucºiones posibles; este proceso de planeacit•n no sólo busca las 

líneas o;fe desarrollo del pa .i. s, sino también soluciona las 

demandas de la sociedad. Por tanto: 

"La planeaciOn debe concebirse, no tanto como una lnatanc1a 

administrativa de correcc1on o regulación de los mecanismos 

del rnercado, sino. como un instrurnento poJ i tico que perrn1 te 

07 Ibid., p. 37. 

º" Ibid., p. 37. 
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ordenar la accion d..,l sector público, at..,ntando y encauzando 

la participacion de la sociedad civil." 

"El Estado mexicano tiene la respo11sabi l idad consti tucio11al 

conducir e~ proceso de 

y de alentar, pero 

desarrollo, de orientar, de promover 

sobre todo, al ser la sociedad 

políticamente organizada y representar los elementos 

la orientación consensuales de ésta. muestra también 

eminentemente social 

( •» 

que se tiene que dar al desarrollo." 

La democracia no sólo es entendida como la interacción entre 

sociedad ci vi 1 y gobierno, 

meJoram1ento económico. social 

respecto Salinas argumenta: 

sino también como el constante 

y cultural de la sociedad. Al 

"'La democracia la entiende como la defiende el articulo 3Q 

de J.a Constitución, no sólo coino un rE,.3imen Jurídico o como 

un sn stema poli t.ico, sino como el constante meJoramient.o de 

las condiciones económicas, sociales y culturales del pueblo 

mexicano. No necesitamos buscar una nueva def1n1ci6n de 

democraciaJ nuestra historia y 11uestras lucias populares ya 

nos la han precisado." < ••> 

,, Ibid., p. 29. 

•• Ibid., p. 29. 
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Y s19ue1 

"La vocación por la democracia, •mtendida en su forma 

liberal v en su contenido social, es el eleme11to que ha dado 

continuidad a la doctrina v fuerza a la acción del sis~.ema 

político mexicano. Debemos se9ui1· ma11teniéndola como tal, 

seguir considerando que la democracia la queremos para que 

existan cor1dicio11es reales que hagan posible, en la igualdad 

de oportunidades, el ejercicio de las libertades v el acceso 

al bienestar." < ••> 

En lo que respecta a Modernización Salinas señalas 

uconsiderando nuestra historia, t.rad1ci6n poli ti ca y 

vocación d• cambio V justic1&, modern1zac1ón V 

democratización son procesos que no deben separarse. Sólo 

con una mayor participación popular en todos los aspectos de 

la .vida social podremos construir una nación realmente 

moderna sólo con democracia se accede a una aut.entica V 

firma modernidad." < •» 

Con la partic1pac10n de la sociedad, se le imprime a la 

modernización su .autentico sentido derno•=rático. ya que la 

sociedad manifiesta qué cambios desea y para qué, V le 

., Ibid., p·. 27 • 

•• ~. p. 30. 
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con·esponde al gobierno su instrume11tació11; pe1·0 co11siderando lo 

que Salinas indica: 

"Estado y sociedad civil estan actLiando en las &reas 

cruciales de la vida nacional; en la ecot"lomía.,. en la· 

política, en la administración y en la cultura. Al hacerlo 

se busca unir lo rnejor de nuestro pasado, nuestras 

tradiciones y valores con los nuevos procedimientos de 

acción pública y social que exige la realidad." l.o) 

Es decir, se va a preservar lo que todavía tie11e validez y 

vigencia y se moderniza aquello que obstaculiza el desarrollo 

político, económico y social del país, pe1·0 buscando sobre todo 

el beneficio general. Al respecto Sal ir1as sel'\ale.: 

·"La sociedad quiere u11a modernización en la que participe 

act.1vamente, basada en la unidad y en el consenso¡ no un 

mero afán de cambio que rompa con la trad1c1ó11, pase por 

encima de 

( ··> 
las instituciones y exacerbe los antagonismos." 

"No postulo una modern1zacion que sign1f1que el i;olo 

incremento de los bie11es materiales, la incorporació11 de 

tecnolc•gias sofisticadas, la limitación de los patrones de 

., lbid., p. 30. 

Ibid., p. 30. 
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vida de otros paises, Propongo u11a 1nodernizaci6n popular, 

nacionalista, que sea motivo de orgullo, causa de esperanza 

y base para el bienestar del pueblo." < ••> 

Ahora bien, cambios polit1cos no pueden ser producto 

exclusivamente del deseo de la sociedad civil, es necesario que 

exista un sustento político, organización y la volu11tad poli ti ca 

para que se den. Salinas indicó: 

"La rnodenüzación exige trabajo, respo11sabi 1 idad, di scipl i11a 

y sobre todo, voluntad política y consenso social sobre lo 

que se quiere hacer y hacia donde se quiere 1r." .. > 

"La poli ti ca es acc1611 para transfonnar la real 1dad con u11 

claro propósito popular. Una reordenación de la magnitud de 

'la que se ha llevado a cabo no habria sido posible sin 

di recci6n, negociación y sustento poli tico," <.» 

En lo concenuente al movimiento obrero, Salinas rnani fiesta: 

'"'La modernización tiene que hacerse con el movimiento 

obrero organ1zado1 con su fuerza, experiencia y permanente 

•• Ibid., p. 30. 

•• Ibid., p. 31 • 

., I.!ll.!;!._, p. 33. 
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adhesión a los 
SALIR DE LA 

111te1·eses superiores Es 

inaceptable una modern1zac1on a costa de los tr·abajadores." 

"El movimiento obrero organizado del pais mantiene la 

alianza con el Estado mexicano, porque sabe que es la 

política que el Gobierno de la República propone y defiende, 

la que realmente permite avanzar en la satisfacción de sus 

necesidades fundamentales." ( o) 

"El rnovirn1ento obrero, su clara compre11sión de la necesidad 

que tiene el pais de modernizarse, su responsabilidad y 

esfuerzo para capacitao·se en el uso de 11uevas tecr1ologias y 

procesos productivos, constít.uyen una ml1estra de qlle en la 

al 1anza e11tre el movimiento obrero y el Estado mexicano se 

funden profundas raíces l'listoricas, metas y compromisos 

comunes para sacar adelante el proyecto 11acion.al." ( eo> 

No sólo se busca la participación del movimiento, sino 

además, se reconoce, que ésta se logra debido a la alianza que 

rnant1ene el mov11nie11to obrero y el Estado, pero esta r-elación 

•• lt!..UL... p. 40. 

•• Ibid., p. 40 

eo Ibid., p. 40. 
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también debe modernizarse, lo cual es necesario lo que 

Salinas señale. Salinas reconoce que1 

"En México el Estado tiene ui1a responsabi 1 idad t.utelar con 

el movimiento obrero y, en consecuencia. no se dejan las 

negociaciones salariales al arbitrio de las fuerzas de 

mercado, sino el dit.logo entre las part.es de manera 

respetuosa, en partic~llar los mitürnos." <aa> 

"No bastan las modificaciones e:n los salarios 

nominales."< 12> 

"Tenemos que proteger los salarios reales de los 

trabaJadores, por y además corno 

elemento indispensable: para 1ncrernentar nuestro mercado 

interno. ,. < s:1) 

Por tanto los cambios que pueda sufrir la relación 

Estado-Movimiento obrero, no depende exclusivamente de la 

voluntad de este último, sono sobre todo del Estado. 

Finalme11te señala Carlos Salinas de Gort.ari: 

02 Xbid. • p. 57 • 

., .!QJ.sh.. p. 56. 
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"Necesitamos una sociedad civil democrát1carnente organizada 

para ampliar su presencia en los procesos elect.orales, 

c1cupar los espacios de poder q•_..e le corresponden,. acrecentar 

la capilaridad de nuestro sistema polit-ico, a1'ianzar las 

bases para retlovar alia1lzas, y orientar las decisiones de la 

autoridad. V neces1 t.amos de un Estado democraticamente 

fuerte para promover lo mejor de la Nación." ( 0 .> 

"El reto que e11frenta 11oy el país requiere del esfuerzo de 

todos los mexicanos, del talento e ima91nacic!•n de la 

11uciativa privada para crear nuevas empresas, empleos y 

mayor riqueza y tambH•n para dist.-ibuirla meJor." lss) 

"Los fines de la rectoría del Estado d.:rivan del propósito 

de garantiz&r que el desarrollo sea integral, que fortalezca 

·1a soberanía de la nación y su régimen dernocrático y que, 

mediante el fomento de crecimient.o económico y el empleo, y 

utla mas justa distribuciótl del ingreso y la riqueza, penn1te 

el pleno eJercicio 

individuos, grupos 

de 16 llber·tad y la dignidad da los 

y clases sociales, cuyo desarrollo y 

segur 1dad protege la Consti tucion." < .. > 

•• Ibid., p. 29. 

os Ibid., p. 55. 

"'~.p. 53. 
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Se trata de alca11zar un país rnás democrático y con u11a mejor 

distribución de la riqueza, 
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en la etapa en qL1e vivimos se pretetode, por el 

consentimiento y apoyo de las mayorías nac1onal~s. 

realizar reformas que no suponen la mera adapatación de 

un sistema político a nL1evas realidades, sino la 

modernización de dicho sistema para captarlas y dar 

origen a otras, con un objeto fundamental, lograr la 

máxima participacion del pueblo en las decisiones y en 

la determinación de los rumbos por donde debe 

encam111arse la naciól"l. 

Jesás Reyes Heroles 

Alcanzar la igualdad es el obJetivo moral más 

difundido del mundo moderno. 

Pocas sociedades rnodert'las,. aunciL•e hayan 

institucionalizado la desigualdad, la consideran como 

algo bueno. 

David Aptar 

111. MODERNIZACION V DEMOCRACIA 

3.l. Modernización y sindicatos 

En ·el capítulo at•terior se expusieron fut"ldamentalmente tres 

ideas1 la primera, el concepto de democracia, entendido como el 

proceso mediante el cual, un ciudadano de una sociedad tiene el 

derecho a participar no solo en los procesos electorales, sino 

también de intervenir en la formulación de progo·amas y planes 

partidistas o gubernamentales; hasta la selección y elecci<!•n de 
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la gent.e qL•e representa sus intet·eses. También se señalaron los 

f'undamentos democraticos que consagra la Const.itución Política de 

los Estado Unidos Mexicanos y que son utilizados por los 

representantes gubernamentales en sus discursos. La se9Lmda, la 

democracia en la Confederación de Trabajadores de México, que es 

más plural y democrática· de lo que normalmente la gente piensa1 

pero sus mecanismos dernocraticos permiten que el Comité Nacional 

intervenga en la solL1c1ón de los conf'l íct.os electorales qua se 

presentan en las ag1-upaciones de ésta, asi m1srno. preside los 

actos previos a la elección de la directiva del Congreso Nacional 

que es la autoridad suprema de la Confederación. La tercera, las 

principales ideas del candidat.o del Partido Revolucionario 

Institucional a la presidencia, Lic. Carlos Salinas de Gortari, 

que señalan una posible transf'c•rmación en la relación regimen 

político-sociedad civil, 

Trabajadores de México, 

específicamente la Confederación de 

Toda modernizacion política es producto de las demandas 

de la sociedad civil, o de su participación en los asuntos 

públicos y en los procesos electorales tcua11do han desbordado los 

canales institucionales de partic1paciOn) no cc•mo u11a medida de 

los gobernantes de una Nacion, que en un af'án democrático 

ensanchan los medios de participación política, sino po1·que éstos 

buscan garantizar, 

político se dé 

en lo posible, que 

en medio de la paz 

la sucesión del poder 

sor.:1 al. La rnoder1uzació11 
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política sin la voluntad de los gober11antes no se da de forma 

pacifica. 

Hablar de modernización política es hablar de los cambios 

que sufre un régimen politico para captar y solucionar las 

demandas provenientes de la sociedad civil y, propiciar SU 

participación en los asuntos públicos y en los procesos 

electorales. La modernizacion es el pr-oceso que permite una mejor 

soh1c1ón a las diferencias que existen entre los distintos grupos 

que componen la sociedad civil. 

Para que se dé u11a modernización es necesario que existan 

los elementos que la propicien: al una cultura polit.ica que 

aliente a los ciudadanos a participar en los asuntos públicos y 

en los procesos electorales; bl que la coyuntura sea favorable 

para . una mayor participación de los ciudadanos en los asuntos 

políticos, de tal rorma, que las inst.ituciones gubernamentales no 

se vean trastornadas o perjudicadas en sus funciones y el por 

tanto, es necesario que las instit.uciones de gobierno tengr.n una 

organización que permita su expansión para poder satisfacer las 

cada vez más diversificadas funciones que les demanda la sociedad 

Ci vi 1. 

Las instituciones públicas deben tener la capacidad para 

absorber las modificaciones y cambios que sean nacesarios para 
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lograr satisfacer las demat1das sociales y al mismo tiempo seguir 

pt·opiciando la participacion de la sociedad civil en lo p0:1bl ico. 

La modernizació~ debe perseguir la Iegitim1dad, la autonomía 

y la ef'1cac1a institucional del poder político. Todos los 

ciudadanos deben pat·ticipar en la modernización política. Ahora 

bien, existe un f'actor f'undamental que puede f'renar la 

modernización1 Gino Germani la señala: 

"Aunque el surgimiento de los estratc•s medios f'ue 

habit.ualmente cot1siderado como un factor favorable para la 

modernización en la actl1al idad se reconoce que, una vez que 

estos sectores alcanzan cierto grado de participacion social 

y política, 
0

disminllye considerablemente en Sll pt·opensión 

reformista a medida que van siendo absorbidos por el 

.sistema." ( e?) 

Sin embargo, se solllciona en la medida en que los estratos 

que le siguen a la clase media (económicamente hablando) empuJen 

a ésta o la sustituyan, or1gir1ando o creando nuevas; f'uerzas 

politicas que prosigan la modert1izac16n o la consolide11 para un 

periodo determinado por las necesidades sociales. 

"'· Gino GERMANIJ Sociolo2í.a de la Modernización, Paidos, 
Bs.As. Argentina, 1971, p. 45. 
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La modernización que se set>.ala aqui, no se basa en el cambio 

o rnodernizaciOn industrial <como la han tratado, David Apter o 

Guillermo O'Donelll• sino esericialrnente polit.ica. Para el meJor 

maneJo de la. misma,. Se subdivide en la s19u1ente fc1rma: 

A. Modernización en la centralización del poder. 

B. Modernizaci·ón en la distribución y participación en 

el poder politico. 

C, Modernización politica y procesos electorales. 

A. ModQrnización da la centralización del poder politico. 

La intervenci611 del Estado e11 las diversas organizac1011es de 

la sociedad civil se da a través de dos fact.ores eser1ciales: al 

del perso11al de gobierno, en los p1-inc1pales Pl•estos de dichas 

or9an1zac1onea o desarrollando f"uncicines sustanciales para Estas,. 

sin ser los dirigentes de las mismas; bl por medio de prebendas, 

de las cuales son obJet.o algunas organizaciones civil<=s por parte 

del gobierno, lo que le permite tener una posición más 11nporta11te 

dentro del régimen político mexicano. 

* Apter, cuando &borda el tema de la modernizaciC:•n, en su 1 ibro 
Política de Modernización, sef'\ala como la modernización 
industrial en algunos paises africanos condujo a una 
mode1·11ización en la forma de hacer· poli-cica. O'Donell, en su 
libro Modernización y autoritarismos, indica como se dio la 
modernización i11dust1-ial en paises latinoarne1·icanos. A diferencia 
de ellos, m1 obJetivo es sef'\alar· las causas y los ef'ectos de la 
modernización política. 
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La Confederación de TrabaJadores de México <CTMl tiene en forma 

real más importancia politica y económica que la Confederación 

Regional Obrero Mexica110 <CROMJ o la Confederación Revolucionaria 

de Obreros y Campesinos (CROCJ 1 en el amb1t.o campesino. el 

eJemplo es Co11federación Nacional Campesina <CNCJ, que es más 

importante que otras organizacior1es conmo la Central Campesina 

lndependi e11te <CCIJ 1 claro está que existen además otros 

elementos como número de agremiados o la capacidad organizativ• 

que sitúan a la Confederació11 de TrabaJado1-es de México y a la 

CNC en un lugar de privilegio político. Asi el gobierno obtiene 

de esos 01-ga11ismos cierta sumisión y lealtad, no sólo para las 

instituciones sino también para los gobernantes. 

las 01-ga11izacio11es de las 

sociedad civi 1 tuvieran no sólo formal, sino p1-incipalmente real 1 

esto es, que las organizaciones no tengan i11tervenci6n 

gubernamental, que sus funciones 

primordialmente a le9it11nar las acciones 

defender los intereses de sus agremiados 

no es ten orientadas 

del gobierno, sino a 

y pugnar por una mayor 

autonomía de todas las organizacio11es civiles, que las acciones 

de éstas y sus demandas tengan independencia con respecto a las; 

necesidades de las instituciones. 

La modernización tendería a que las decisic•nes de los 

organismos de la sociedad civil no fueran producto exclusivo de 

su cúpula; también propiciaría una mayor participación de los 
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agremiados. por lo que el cet1tro no podrá actuar sin la 

intervención y consentimiento de la perireria. Para que esto sea 

viable, es necesario que los puestos de la diri9encia de las 

organizaciones c1v1Ies sean rotadas, con lo que se impedira que 

una persona o un 9rupo se rnante119a por mucho tiempo en la 

dirección de los organismos. 

La modernización deberá tender al bien generalizado, a la 

sociedad civil en su conJunto le compete evitar lo que Apter 

señala: 

11 La modernización constituye un tipo especial de 

espe1-a11za ••• La revolución modet•nizante es épica en su 

escala y moral en su trascendencia.. Sus consect~encias puede:n 

ser terribles. Toda meta deseada con tat1ea ansiedad ori91na 

·un poder político, y esa fL1erza no siempre ha de usarse con 

prudencia ni bien.''( ~> 

B. Modernización en la distr·ibuc1ón y partic1pac16n del poder 

político. 

Al tratar el tema de la modernización en la distribución y 

part1c1pac1ón et1 el poder pol í t1co, nos ref.:r unos principalmente, 

a la forma como los gobernantes ~1tilizan las dependencias 

p~bl1cas para el eJercic10 de la autoridad. En nuestro pais, el 

eJerc1cio de la autoridad, en el sentido de la aplicación y de la 

••· David APTER; 
Bs.As., 1972, p. 21 ~ 

"Política de la Modernización". Paidos, 
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formulacion de decisiones (especi ficame1ite la formulació1i de 

planes y programas 9ube1-namentales>, de los representantes del 

gobierno, se dan de ma11era vertical; del rnisrno modo se dan la5 

relaciones entre los·ciudadanos y los gobernantes. 

Todo lo a11terior produce c¡ue la ciudadanía, pese a aceptar 

las leyes y los planes de gobierno, no se vea identificada con 

ellos, lo c¡ue redunda en una pobre participación de la sociedad 

civil en los asuntos públicos -la sociedad civil 

participa en los asutitos pübl icos porque se ve 

a veces no 

impedida a 

hacerlo. Sin embargo, ello no imposibilita a c¡ue los ciudadanos 

cuestiones muchas de las atribuciones del gobierno, 

mecanismo de acceso a los cargos p0.:1blicos. 

así corno su 

La modernización debe implicar necesariamente, un cambio en 

las estructuras del poder, en el funcionamiento de las 

instituciones püblicas y e11 las aptitudes de los funcio1iarios dG 

las mismas (princialmente los secretarios, subsecretarios y 

directores 9enerales)J la función de las dependencias po:Ablicas 

debera tender a la creacion real de posibilidades para que las 

organizaciones civiles (y en lo individual, los i1ite9rantes de 

ésta> tengan acceso al consl1mo de bienes mat.eriales y a l& 

protección de los derechos ciudadanos, a la e~1ste11c1a real de 

representaciones sindicales, acceso a la cultura, y ser suJetos 

de reclutamiento político -ésto implica un carnbio en la forma de 

hacerlo, implica un cambio en la estructlira del poder. 



La modernización del reclutamiento P•:>l i tico implica el 

arribo de otros grupos sociales al poder político <o de grupos 

políticos diferentes a los que detentan el poder político> lo 

cual ira acompañado, ·necesariamente de una visión diferente en la 

forma de eJercer la autoridad. Eso modifica el fut1cionamiento de 

las instituciones, ya que el nuevo grupo, al representar a ot-ros 

intereses, la manifestará en la formulación de pla11es y programas 

de gobierno para el beneficio de sus rept·esentados; lo que nos 

indica si la modernización fue sólo de forma y 110 de fot1do. Ahora 

bien el grupo político que detenta el poder no ve con agrado a 

los modernizadores, 

que tienen. 

porque ello implica pet·der parte del poder 

"Con bastante frecuencia los primeros modernizadores fueron 

aquellos que ider1tificaron que si no cambiaban sus propios 

_roles se verían excluidos para siempre del poder 

poli tico. "<o» 

V Germani expo11e1 

" ••• concretamentep los conflictos y tensic•nes surgen por el 

hecho de que, en virtud de los cambios mencionados, las 

aspiraciones, actit~1des, motivaciones y los correspondientes 

comportamientos de cada grupo que compo11e11 la estructura 

social han dejado de ser 'congruentes' con las espectat.ivas 
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de algunos o de todos los demás grupos. Los conflictos más 

visibles son aquellos er1tre los grupos recie.n movilizados de 

los estractos inferiores y los grupos que poseen el poder 

político y ec:onóm1co, pues las nuevas acti t.udes de 

participación de aquel los no so11 aceptadas corno legí tirnas 

por la élite dirigente mientras estas se sigan orient.ando de 

acuerdo con las expectativas tradicio11ales. "< ao) 

En la modernización se corre el i-iesgo de un enfrentamiento 

<no necesariamente de violencia física> entre los que representan 

a la modenüzación y quie11es se ve11 afectados por la mismac 

"A medida que avanza la modernización la jerarquía del poder 

y del prestigio debe ser lo basta11te arn;::>l ia como para 

abarcar los roles tradicionales, los adecuables v 

.nuevos, pl1es en caso contrario otra Jerarquía 

C. Mod•rnización de la participación política. 

los 

los 

La modernización de la participació11 política afecta a la 

forrna como se da la representacion sindical o partidistr. en 

México. La modernización tendera a ampliar el espacio de los 

grupos que toman las decisiones en el 

••· Gino GERMANI, op.cit., p. 77. 

º'" David APTER, op.cit., p. 113. 

partido, esto se refiere 
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<Partido 

Revolucionario Inst.i tucional > y a la Conf'ederación de 

TrabaJadores de México. 

En la Conf"ederación de Trabajadores de México apáreceré," 

junto a lo que se llama c..:ipula ceternista !Fidel Velázquez, Blas 

Chumacero, Emilio M. González, Salvador Esquer Apodaca, Leonardo 

Rodriguez Alcaine, Arturo Romo Gutiérrez), un grupo de miembros 

de ésta organización que sean electos por todos los individuos 

que compone11 la central, para interve11ir en la for·mulacion de las 

decisiones que toma la cl'.1pula de la conf"ederacion -que se supone 

benefician a todos los miembros de ésta. 

Otra a 1 ternat·1 va será, que los principales puestos de la 

Confederación de Tra_bajadores de México se roten entre t.odos los 

miembros de ésta -"todos los miembros" no se re1'ie1·e a que cada 

uno de los individuos que la compo11en ocupen por un tiempo 

determinado, un cargo dentro de la Con1'ederación, sino a que sean 

sujetos con posibilidades reales, de ocupar un puesto de 

dir1gencia en el organismo-1 el mecanismo más democratico es que 

todos los miembros de la Central, seleccionen primero a sus 

candidatos y luego, en el proceso Final, voten por ellos, si así 

lo desean. El ·éxito de esto se refleJa en la medida de que 

existan cambios en el personal que la dirige. 
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Cabe señalar que es posible qL1e un grupo dirigente, por el 

buen desempeño reflejado en el meJoramiento económico, social y 

político de las bases cetemistas, se mantuviera por un tiempo 

prolongado -el tiempo está medido en razon de los beneficios que 

logren para· las bases. 

La modernización implica el acceso de otros grupos a la 

dirigencia cetemista, siempre y cua11do así lo desee11 las bases de 

la confederación. La modernización de la participación polít.ica 

en el Partido Revolucio11ario InstitL1c1011al, es que todos los 

miembros de este partido participens a> en la elección del 

perso11al que ocupa los principales puestos dentro del partido, bl 

en la elección de los candidatos a puesto de elección popular y 

c> en la formulación de planes partidistas. 

La modern1zac1ón de la participación política es un proceso 

de constantes cambios. de 1tinovaciorles, de nuevas formas de 

participación, pero sobre todo, de satistc.cción a las demandas de 

los miembros a los cuales se represe11ta, ya sea por un partido o 

por un sindicato, el participar no se limit.a a votar. 
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Un adagio antiguo asevera que recordar suele ser 

tanto o más dificil que aprender por primera 

vez. El hombre aprende y recue1·da por el verbo, la 

palabra por excelencia, pues aparte de poseer la· 

voz que l~ permite expresar el dolor y la alegria, 

como ocurre con pocas especies animales, el ser 

humano habita el lenguaJe. 

Pat.ricio Marcos 

3.2. P•mocracia v Sindicatos 

S I N D 1 C A T O 

No es tarea de este punto, ni del trabajo en su conjunto, 

hacer la génesis del sindicalismo mexicano; 

medida, la modernizac1on politica, de 

si110 plantea1· en qué 

darse,, modit"1ca las 

relaciones, primero al interior del s1nd1cato y posteriormente 

con la Confederacion de Trabajadores de México. 

En el primer capitulo del prese11te trabajo se expuso, que el 

sindicato es una organización creada por los trabaJadores para 

mejorar sus condiciones laborales y defender sus intereses 

económico-sociales y políticos. Para logar este propós1 t.o, los 

sir1d1catos eligen, dentro de sus miembros, uno o varios elementos 

que los representen. Muchas veces el mecanismo de selección de 

representante!!> no es muy democrático, pues puede ser que la 

mayoría de los afiliados de un sindicato sean menos politizados 
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que el reducido grupo de miemb1·os qL1e representa el sindicato 

Cgrupo que comunmente se alterna en la dirección de aquel), lo 

que origina que el liderazgo sindical sea conformista e implural. 

Michels describe este problema: 

"El problema es más bien descubrir el medio adecuado para 

reducir al mínimo el defecto principal que padece toda 

organizaciónJ es decir, el gobierno ejeorcido por la minoria 

sobre la mayoría.·(~) 

La modernización política conduc:ira al sindicato a una mayor 

democracia. esto es,. a que exista una mayor participación 

voluntaria de los at'iliados en los asuntos sindicales¡ sin 

ernbar90, para ello· es necesario que los miembros del sindicato 

adquieran cultura política. Un mecanismo que puede ser útil para 

dicha tarea, es que el sindicato logr.z en horas de trabajo, un 

espacio -el tiempo dependerá de lo que pueda obt.ener el 

sindicato- para que los lideres capaciten y adiestren a todos los 

miembros del sindicato. Esta especie de clases no deben ser en el 

tiempo libre da los trabaJadores, porq•.1e el lo repercutirá en la 

participacion de estos en las platicas antes mencionadas. 

En la medida en que el mayor núrnero de miembros de un 

sindicato estén politizados, esto es, que puedan eJercer el 

•2. Robert MichelsJ Los Partidos politisos, 
editorial Amorrotu, Argentina, 1979, p. 137. 

vol. 2, 
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liderazgo real de su gremio -ya ql1e e11 algu11os casos se da que un 

individuo es el dirigente del sindicato, pero es ot.ro el que 

ejerce el liderazgo real y el que impone las directrices a seguir 

por sus representado~- la presion para su represent.ante es mayor, 

obligando a éste a defender realmente los intereses de los 

sindical izados, 

responda a los 

pueda sustitlnr. 

y cuando ocurra que el 

Intereses gremiales. 

líder se equivoque ya no 

exista el personal que lo 

Una mayor participación de los t.rabaJadores en los asuntos 

sindicales, en la formulación de derna11das eco11ómicas, en las 

mejoras de las condicio11es de trabajo, en la elección de sus 

representantes asi como en el meca1usmo que utilicen para 

presionar y lograr. la obtención de sus demandas; pr-opicia una 

mayor democracia,. sin embargo,. cabe señalar que no e§ suf ic1e111te: 

la voluntad de los integrantes del sindicato para que se de una 

democracia sindical, ya que el entorno politico influye para que 

este se 'dé. 

Los sindicatos, cualquiera que se su dimensión, no 

importando la rama industrial o de servicios a la que 

pertenezcan, pueden lograr un alto grado de participación de sus 

afiliados; el que no se dé no es responsabilidad de la!i 

organzaciones sino de la relación que ést.as tengan con el régimen 

poli tico. Esto porque en ocasiones el régimen no reconoce las 

decisiones y a los lideres que los afiliados decidieron Y 
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eligieron, manteniendo en cambio t"elacio11es con lideres que 

representar1 los intereses del regimen, si el entorno poli tico no 

permite 1·elacio11es democráticas, es porque no lo es. 

El rég11nen político mexicano debe propiciar, por un lado, 

una mayor democ.-acia e11 los sindicatos, y por otro, que la 

relación con ellos sea más democrát1caJ una medida que 

contr1bu1ria a ello es que los sindicatos están cada vez me11os 

regulados y controlados por instituciones gubernamentales, ya 

sean el Partido Revolucionario I11¡;¡tituc1onal o Secretarias de 

Estado testo se vera err el punto siguiente) y se corwiert.a en un 

acto.- po l i t 1 co independiente, y no como lo ha seí'ialado Ramos 

Esquive!: 

"Históricamente el sindicalismo en México está inserto en el 

Estado, es parte de este, tiene una nalac16n muy intima en 

las inst1tuc1ones políticas, o sea, no es un actor 

1ndepend1ente1 entonces sería muy dificil para un 

sindicalismo de este tipo actuar como s1 lo t"uera." ( u) 

La relación que señala Ramos Esqu1vel es estrecha (tomando 

en cuenta la que guardan los trabaje.dores y las autoridades> 

entre los lide1·es sindicales y la ct:.pula· cetemista, entre ésta y 

los representantes 9l4bernamentales (ésta t:.ltima relación se 

... RAMOS ESQUIVEL, Alejandro; "Ecorromia: la motivaciOrr de 
la inconfonn1dad obrera".El Financiero, ·:i-01-1:185'. Primera plana. 
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estrecha o se dilata depend1e11do de la relación que tienen los 

lideres cetem1stas con las autoridades del gobierno;, ya que no 

siempre es igual). 

Sin embargo, la relación ent.-e los tr-abaJado.-es y sus 

represe11tantes oficiales, es cada vez rnas distante, u11 111d1cado.-

de esto es que: 11 poster1orrnente, vat·ios lideres sindicales, 

al9u11os de el los perdedores da las elecciones del 6 de JUl io, 

empeza.-on a tener problemas para controlar a sus sindicatos. Los 

casos rnás 11oto.-ios fueron, el de Filibe.-to Vigueras Lazaro, qu1e11 

se enfrentó a lln movimiento disidente para arrebat.arle el cont.-ol 

de los s1nd1catos cetem1stas en el estado de Gil1er.-ero. Otro caso 

fue el de Venus Rey, líder de los trabajadores de la mt:•sica,. a 

quien se le negó el contrato colectivo de trabaJo de los rn(is1cos 

del Hotel Presidente Chapultepec."< oel 

Es mas estrecha la relac1611 entre la c•.:ipula c:etein1sta y el 

9ob1erno"que entre los trabajadores y sus representantes, ello es 

producto del deter·1oro del nivel de vida de los obre1·os por un 

lado, y por el otro, que las demandas de éstos se. ven 

cond1c1onadas a las necesidades del régimen polít1co1 muestra de 

ello es que en noviembre de 1987, Fidel Velazquez, secretario 

general de la Cor1federaciOn de Trabajadores de México y máx1rno 

líder obrero, amenazó con una huelga general en caso de no ser 

... SERBALOV, Yuri; La fractura Estados-Obreros podría 
debilitar al sistema, El Financiero, 04-Vl-88, primera plana. 
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satis fecha su derna11da :sa 1 aria l, pero ter-minó aceptando el 

incremento of"recido por el gobien10, a pesar de que el gobien10 

delarnadr-ista, en ese tiempo, devaluó la rnoneda 11acional frente al 

dólar en un 26:?., lo, GL•e propicio Lm alza en el precio de los 

prodc1ctos. ( ••> 

La modernización sindical debe tender a una mayor democracia 

y, por tanto, a una mayor autonomía de lo$ s111dicatos, lo que 

implica la existencia por necesidad de un pluralismo ideológico y 

el respeto a la emergencia de representaciones si11dicales de 

fuerzas obreras ef"ectivas; no se trata de cre&r or9an1smos 

sindicales que en cada momento busquen el e11fren10amiento con las 

autoridades, sino de sindicatos donde exista: pluralidad 

1deol69ica; mecanismos de acceso a represet1taciones obreras que 

permitan el arribo de nuevas generaciones y todo lo '°!ue ello 

implica; y que las derna11das obreras no se "ea11 limitadas por las 

necesidades del régimen político. 

El mantener- la$ cosas como estan -esto sa expuso cot'\ 

anterioridad- los lideres obreros seguiran perdiendo f"uerza y 

legitimidad. Cabe seí\alar que la modernización no da 

automáticamente la democracia polit.1ca. Esta debe partir de las 

aut.or- 1 dades gubernamentales y de la sociedad civil. La 

modernización sindical no es producto exclusivo de la volunt.c.d de 

.,.. Ibid, 
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pero tampoco se logra pc•r decr..:to, se da e11 la 

medida que los s1nd1catos rebazan los mecanismos exist.entes para 

su participación política, ya sea dent1-o o fuera de la 

confederación y con la consecución de nuevos o mejores canales de 

expresión política. 

Si la Conf"ederacion de Trabajadores de México GlllE;t·e seglnr 

siendo el representante de los obreros de México, no puede seguir 

obstaculizando el desarrollo econom1co, social y político de los 

mismos, sólo que pretenda el desconocim1ento de los ob1·eros como 

su órgano de representación política. 

Los pu11tos anter i ortne11te señalados se vinculan con el 

concepto •1Democrac1-aº, pero a diferencia del que: se vertió en el 

capitulo anterior, el que señalo ahora, tiene que ver con la 

modernización del régimen político rnexic&no y con la medida en 

que esta incide en la relación régimen politico-C0t1federación de 

Traba;adores de México. 

La modernización democrat.ica tiene por obJet.o buscar nuevas 

vias de legitimidad para el régunen político, dicha legitimidad 

puede alcanzarse por medio de dos mecarusmos dit-erentes en el 

proceso, pero con el mismo 1-esultado1 el be11eficio directo de los 

consensuados. La legitimidad se da cuando los consensuados 

mayoritarios eligen a sus representantes, rni:srnos que dirigen la 

vida política, económica y social de una nación, este• es, cuando 
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los electores eligen a los represent.antes de sus u1tereses, 

viéndose beneficiados pol it.ica, econorn1ca y socialme:nte; ahora 

bien, existen gobiernos que no sot1 ele9idos democrcf..t1carnente, 

pero PLleden lograr: legi t.imarse,. el lo a través de lograr 

·beneficios concretos pat~a los co11sensl~ados, es.to es. no fuet·on 

elegidos por la mayori.a de la sociedad para emerger como 

gobernantes, pero se legitiman logratido un betieficio político-

económico y social para los gobernadosi asi se tiene el cc•nsenso 

a través de la denomitiaci6ti y se dornuia a través del co11se11so. 

La noción de democracia incluye f'undarnentalmente t1·es 

al igualdad juridica, 

b) democracia represeni:.a-c1va y 

e) de:rnocracia-aut.oridad. 

al El concepto democracia no se circLmscribe 1:i1ucametite al heclio 

de que un ciudadano vote; implica una igualdad juridico-civil, 

que le da fitialmente el conte1udo y se prese11ta como producto de 

la opinión pública, cuando no es más que hacer pl'.iblica la opinión 

del gobierno. 

La democracia es igualdad jurídica, porque es el ciudadano 

con derechos Jurídicos el que hace un Estado Deinoct·ático y no a 

la inversa,. la democracia Mexic&na, con todas sus limitaciones, 

es un hecho 1·eal y sin embargo, si ésta no se moder1-.1za, en el 

meJor de los casos será rebasada por la sociedad civ1l1 y en el 
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peor, pe1-derill su validez y, por ta11to, pondré. de mani flesto la 

ilegitimidad de los gobiernos que de ella resulten. 

bl Democracia repres~ntativa, la democracia mexicana debe corre1-

el riesgo y aspirar a set- goberna11te, esto es,. las democracias 

comienzan siendo 9oberna~as, pero en la medida de que la voluntad 

popular se impot1e sob1-e el Estado, se convierte en gobernante y 

ésto se da cuando la sociedad civil presiona, cuestio11a y/o 

modifica la estructw·a del Estado para que responda a sus 

necesidades; el medio para la democracia 

participat.iva. 

La Democracia debe ser plural y 

representativa. PlU1-al porque existen varias formas de co11cebir 

la dirección poli~ica de un pais1 rep1-esentativa porque existen 

distintas ideologías representadas en lm Congreso Legislativo o 

que participen en la formación de gobierr10. 

La t>emoc1-acia Participativa se debe defirnr como una 

democracia que 9arant1ce el derecho al voto, seor suje.tos de. 

reclutamiento político y poder deponer a 

cuando cumplan su función. 

los represe11tantes 

La modernizacion implica tambien la participación de la 

sociedad civil en la formulación de propuestas, tanto partidistas 

.como gubernamentales, y que éstas tengan eco en los planes Y 
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programas de gobierno y que, finalme11te, en el pt-oceso de torna de 

decisiones se borre la 

9oberna11tes. 

linea d1v1sor1a entre gobernados y 

Un ·eJernplo qL1e puede i lL•st.rar lo anterior es la firma del 

Pacto de Solidaridad Económica: su contenido es dado a conocer al 

resto de la sociedad civil, que desconoce cuales f°L•eron las 

razo11es que impulsaron a su contenido y los estudios que 

establecieron que tal medida era favorable para la sc•ciedad; en 

este proceso la participación de la sociedad civil es pobre, no 

se identi 1'ica con el pacto y menos a~m siente que éste rept·esente 

y defienda sus intereses. Ta11 es así, que cuando lo firrnan, 

algunos sindicatos sol1c1tan un mayor aumento salarial del que se 

estableció, Y Sl, cierto que lo f i .-rnaro11 los 

representantes de los tres sectores: obr-et·o, campesino y popular, 

Jut1to con algunos lideres de si11dicatos independie.ntes, así como 

empresarios y secretarios de Estado, ello no puede ser refleJo de 

democracia, PL•es la sociedad civil ni pan;.icipó en el conte111do 

del pacto ni el igio a sus rept-esentantes para la firma del mismo. 

La imagen qu<! l<! da el gobierno a esta firma aparece como el 

resultado de una auscultación y, por tanto, de la part.icipaciór1 

indirecta de la sociedad, donde el pueblo i-10 gobierna, pero elige 

a sus representantes, esto se da por medio de un proceso 

electoral y represe11tativo donde la primera es condición 

necesaria para la segunda. 
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bJ la exis1:encia de una multiplicación de 

órganos representativos que no sólo tengan ingerencia 

en el Poder Legislativo, sino también en el EJecutivo Y 

en el Judicial; es decir que la soberanía popular se 

inserte en las estructuras del Estado. 

La participación no debe reducirse al mero acto de votar. La 

modernización debe contemplar que el pueblo aprenda a participar 

<en la adopción de decisiones), o si este intento de pc.rticipar 

es iniciativa de la sociedad civil, el regirnen político debe 

saber canal 1:zar lo .. La participación no debe ser v1 st.c. solomente 

corno resultado de un proceso electoral o como una rno,¡il1zación 

masiva~ sino como LU1 auto movimiento de lc•s ciudadanos para 

participar en lc•s asw1t.os públicos de cualquier orden. 

La ·participación no debe ser, por tanto, 

exclusivo de reducidos grupos u organizacione5. 

debe part1c1par sólo como freno a los excesos 

de1·echo casi 

1:.1 Cllldadano no 

de poder, la 

real 1dad de su participación radica en el hec110 de 111terve111 r en 

el proceso de toma de dec1s1ones. 

Sartori señalas 

"Buscan la democracia en las estructuras~ no en las 

interacciones. Quieren encontrarla 1nmov1lizada en, algo 
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de11tro de algo, en lugar de buscarla en la d111ámica entre 

grupos y organizaciones.''( ?o) 

Las estructuras r10 determ1nat'l que se dé una democra•=ta; son 

las interaccione.s de los indiv1dL1os, de los grupos y de la~ 

organizaciones las que hacen que se dé una democracia , .. ea.l. 

La democraci& participativa, tiene en su seno varias 

corrientes ideológicas, cada u11a de ella·:s a5p1ra a la consecución 

del poder político; es dif'ícil que todas part1c1pen de f'orma 

cuat1t1 tat1 vamente igual. Por eso, e11 la contiet1da electoral se 

decide quien habrá de dirigir la vida polit-ica de un pais; por 

ello, la democracia participativa debe ser mayoritaria ya que es 

imposible qL1e sea absoluta. 

La razón mayoritaria no debe conf"undirse con la id<=a de que 

el p¡ .. rtido que gane las eleccio11es tiene el derecho a impo11er sus 

ideas y prácticas. Mas bien es el repr~sentar· los intereses de 

los consensuados, ésto a t1·avés de planes y pro.¡warnas de 

aan cuando entren en contraposición de los grupos 

m1nor1tarios. 

'º· SARTORI, Giovani; Teoría de la democracia, 
Alianza Editorial, México, 1989, P. 196. 

vol. 1, 



107 

Los sistemas electorales sólo son un rneca11ismos para qt1e los; 

electores escoJan a sus represntantes, los cuales, supuestamente, 

resolvet-lo-. los problemas que enfre11ta u11 pais1 

implica que se excluya de la vida política a 

pero ello no 

los partidos 

políticos m1nor-itarios2' ya que de hacerlo asi, se caer i a en ut~1 

sistema autoritario, donde no existe el Juego electoral. 

La legitimidad de un sistema mayoritario se basa en el 

beneficio que el gobierno proporcione a sus rep1·esent.ados. 

c> La autoridad emer9e como el ma11do moral gue di1·i9e 

ciertas actividades de la sociedad civil, la auto1·idad se erige 

como tal porque e11 el la co11f luyen erni11encia, co11certac1ón, 

objetividad y habilidad. La autoridad que se basa en Sll poder se 

convierte irremediable1nente e11 un poder autoritario. 

modernización la autoridad se explica por la En la 

le9itimi(1ad, por ello la autoridad consigue que las cosas se 

realicen a través de la concertación y r10 como imposición. 

Los; regímenes políticos que no est:On sustentados por su 

legitimidad, basan, por necesidad su autoridad en la coerción, 

pues sin este elemento su autoridad seria inoperante. 

Cuando la autoridad ya no tiene erectos de influencia moral, 

ha perdido la legitirnidad, por lo tanto el ré9imen poli tico 
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enfrenta una crisis de le·¡¡itirnidad. Si el régimen político 

mexicano no moderrnza e.n la practica su concepcion democrática, 

disminuiría la efect1v1dad de su auto1·idad y perde1·á la 

operat1v1dad de su gc•b1erno, y si se mantiene a pesar de el le•,. 

quedará al 

político. 

descubierto el car·t.cter autoritario del poder 
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La estructura corporaeivista eiende a 1-educ11- la 

competencia por el poder y aceontuar las reolac1ones 

cOt'lciliat.01-1as entre las diversas clases,. rned1at"\te 

su articulac1C1n vertical o 

estatal. 

subordinado aparat.C? 

Las organizaciones políticas median entre el 

Estado y los grupos Políticos, incrementa11do las 

oport.unidades de regulación de las demandas y, en 

cor1secuencia, de los conflictos. 

José LLüs Reyna 

3.2 Corporativismo y democracia 

Los cambios p~lít.icos que tienden a ut1a ma~rot" participación 

de la sociedad civil, en 

ser prc1ducto de: 

la vida política de una nación, pueden 

al una presión constante e incisiva de la sociedad civil, 

b) la pérdida de legitimidad del gobierno y, en 

conse:cuenc1a,. el cuest1onam1ento,. por la sociedad civil a los 

ca11ale10 de acceso a los pr ir1cipales pue;;tos gubernamentales, y a 

las características personales que debe cubrir quien ocupe dichos 

puestos. En torrna conJunta, estos dos incisos nos pueden refleJar 

que el grupo gobernante ha perdido eficiencia en su forma de 

gobernar. Para que se den los cambios d@ to1-ma pacífica, es 

preciso que exista la voluntad de carnbio en el grupo gobernande. 

(Se retomará la idea posteriormente.) 
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El concepto ºcorporat1vis100 11 ha sido ut.i l1zado por varios 

autores. Para José Luis Reyna: 

"México es ur1a especie de corpor·ativismo popul ist.a, se trata 

de una estructura poli ti ca ce1,tral iada en la que funcionan 

de manera efectiva las or·ganizacione:s políticas m~s 

importantes -como lo 1Rl1est.-an los sectores del Pat·tido 

Revolucionario Institucional- pone en practica algunas 

políticas de redistribl1ción y, detrás de el las, se ernplea 

una fuerte retórica populista orientada a ofrecer l•na imagen 

dernocrcitica. 11
( 71 ) 

El autor señala tres factores indispensables para la 

dom111ación política: "a) las corporaciones Pl•eden reg•.•la.- el 

conflicto de las clases en sociedad¡ bl racionalizar los 

procedimientos políticos pat·a facilitar la apl icac1011 de las 

decisiones políticas y económicas y c> hacer mas eficaces 

los. diversos 1neca111:smos de co11trol político a disposición 

d& 1 Estado. " (72) 

Para este autor, las corporacic.ries (llémense 

01·9a11izaciones>, corno la Confedet·ación de Trabajadores de México, 

Conf'ederacion Nacional Campesina y Conf'ederaci6n Nacional Obrero-

"• 
Pol í ti<::a, 

José Luis REYNA; "Estado 
N~m. abril-Junio, 1976, 

. n. !Q.!.Q.._, p. 20. 

y autor l t.ar i smo"; 
p. 20. 

Revista Nueva 
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Patro11al, son la pieza eseno=1al que ha permitid•::> la reglllac16n y 

el control de demandas populares, lo que posibilit.a crear un 

pat"lorama rnuy favorable para la inve1·sión pr iva1:::ia,. pero sobre todo 

para mantener un alt.o grado de regulacion en la pa1-t.icipacion 

política de la sociedad civil. 

Los tres fact.ores antes señalados hacen que el 

corporativismo rnex1cat10 controle, preferenterne11te de forma 

pacífica,. la participación de la sociedad civil en la vida 

politica de la nación <uso de la fuerza pública se ha utilizado 

esporédicamentel. 

Para Arnaldo Córdova, el cor·porativismo mexicano aparece con 

la creación de los secot1-es de11tro del Par--cido de la Revolución 

Mexicana y posteriormente del Revol~1cic•nar io 

donde cada cw9an1zación (por eJernplo la 111sti tuc1onal, 

Confederacion de Trabajadores de México> se const.ituye como un 

1n1embro . del partido, teniendo la función de ser el representante 

de los intereses de sus agremiados. 

Para él, 11 e:x1ste un corporat1v1srno puramente 

él, ante todo, por lo menos como est.ructura 

poHtico y de 

de partido, se 

excluye a la clase dominante; fu11ciona sólo como mecanismo de 

control de las masas y en él la verdadera organización 

corporativa es la orga11izac16n de clase o, rnas p1-ecisamente, de 

intereses profesionales, amén de que, por lo menos desde el punto 
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de vista forrnal, la organización es co11cebida corno m1emb1-o del 

partido Y no como órgano del Est.ado." (,,.¡ 

Para Guillermo O• Done! 1, el corporativismo 

acepciones: 

"a> •uno de ellos es 'estatizante 1
, en el sentido qt1e 

consiste en la 1 COt'"lqUista 1 por parte del Estado, y 

cons19u1er1te subordinación a 11 éste".,. de organizaciones de la 

sociedad civil. El otro es privatista, e11 tanto consiste, 

por el contrario, en apertura de áreas 111st.it.t1cionales del 

propio Estado a la t·epresentación de intereses organizados 

de la sociedad ci vi 1. <" ,,¡ 

Para este autor el corporativismo estatizante busca 

eliminar la participación política de los sectores populares y la 

subordinación de sus intereses a los de las autoridades 

gubername11tales. 

,,. CORDOVA, Arnaldo; La política de rnasas Y el fut.uro de la 
izquierda de México, ed1t. Era. 1986, p. 24. 

... Guillermo O'DONELL, Acerca del "Corporativisrno" la 
cuestión de Estado. Mas, 

Versión or1g1nar1a de este trabaJo fue preparada para la 
reun10n sobre 11 Autorit.arisrno y Corp1:>ratJ.v1smo en América La-c.111a.·•, 
Un1vers1dad de Pi ttsburgh, febrero de 19/'4. Buenos Aires, 
Ar 9er1t i na, sept. 1 975. 
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Para O'Donell también ex1st.e ut1 corporat1·~1srno popul1s1:.a, 

donde los gobernantes f'uet-on quienes crearon lc:.s ot-gani:zacione.s 

de la sociedad civil, reservándose el 

quietarles el reconoc1m1ento of'icial 

derecho de dar les o 

-principalmente a las 

organizaciones obreras, campesi11as y populares-, asi como de 

maneJar sus propios f'ondos económicos y la de elegir a sus 

representantes, en suma, represe11ta una subordi11ación de las 

organizaciones civiles a las necesidades de los gobernantes. l 70) 

De forma teórica, entendemos por corporativismo a la 

organización de la colectividad en torno al desempet1o de 

fut1c1ones afines, a.si como de un interés econórn1co, social y 

politico común, lo que subordina el interés particular al 

ge11e1·al. Dicha organización está represe11tada por u110 o varios 

individuos que tienen c¡l1e resguardar el interés de sus 

representados, cabe seP.alar que e5ta fo.-rna de concebir el 

corpo .. ·ativ1smo es la más ale:Jada de la real idad1 sin embargo, es 

la que de alguna manera maneJan las autor idade5 gubername11tales y 

los lideres de las organizaciones civile~. Por ejemplo1 

concepción de corporativismo, que 11os permite explicar 

lia 

la 

realidad mexicana, es la que lo expone como un mecanismo que 

regula y controla las demandas de la sociedad civil, de aucerdo a 

las necesidades de los gobernantes. La regulación de las demandas 

se da, en el mecanismo corporativo de la Conf'ederac1ón de 

,.. Cf'. Ibid. 
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Trabajadores de México, su co11trol lo real izan de forrna co11junta 

la confederació11 y las inst1 tl4ClC•nes gubernamentales,. 

preferenteme11te la Secretaria del Trabajo y Previsión Social; la 

primera,. lo 11ace a través del líder sindical, y del apoyo que 

puede brindar a los sindicatos; la segl<nda poi· medio de fallos de 

la Junta de Conciliación y ArbitraJEo. Desde luego, los sindicatos 

pueden rebasar los li11eamientos de la Confederación de 

TrabaJadores de México, lo que es poco frecuente. 

En el plano poi itico, el corporativismo emerge como el 

vínculo entre el gobierno y la sociedad civil -éstEo punto se 

desarrolla más adela11t.e- y es aquí do11de el individuo se 

convierte en una entidad numérica pues los ir1teres.es económicos, 

sociales y politicos se precisan únicamente de forma real en la 

cúpula del sector de forma oficial, estc•s intereses son los que 

se reconocen, así, los q•~.te en apar1enc1a son intereses autónornos 

e independientes de los gubernamentales, en realidad est~n 

subordin~dos al sector y al gobien10. 

El corporativismo es el medio por el cual se vinculan los 

intereses de la sociedad civil a los reque1·imientos del gobieri10, 

a través de una organización funcional. Consist.e en distinguir a 

cada sector por las funciones que real izan sus agreiniados; 

además, impide que un sector intente intervenir en los asuntos dEo 

otro. 
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Det1t1-o de cada sector existen Cot1federaciot1es pol í ticarnente 

autorizadas para representar los intereses de sus agremiados. 

Algunos tienen mayor influencia que ot1-os dent1-o de su sector 

<como es el caso de la Confederacion de Trabajadores de México y 

CNCl porque aglut111an a rnás miembros, por el control que eJercen 

sobre ellas y por su historia. Ahora bien, los intereses de cada 

sector, están subordinados a las necesidades del gobierno, poi- lo 

que obtienen mayores beneficios polit..icos, económicos y sociales, 

que las organizaciones que no pertenecen a n111guna confede1·ación 

y no estan bajo el esquema corporativo y que su comportamiento es 

aJeno a los linearn1entos que sigue11 las corpo1-ativas y .;¡ue marcan 

las autoridades. 

El funcionamiento del corpo1-ativismo pe1-mit.o;, prever la 

estab1 l idad política futura po1-que tiende a impedir la aparición 

de liderazgos surgidos desde las bases de las organ1zac1ot1es o 

bien,· de personas que se et1cuentran en •:>posic:ión a los intereses 

del partido oficial y, por ende, del gobierno <en caso de 

aparecer se utilizan todos los mecanismos corporativos para 

tratar da anularlas). 

El corporativismo mex1cano tiene caract.er i s;t.i cas; 

autoi- i tario-insti tuc1onales1 autor i t.ar io, porque son las 

autoridades gL1bernamentales 1 as que deciden sobre po1 i t.ica 

situaciones de huelga y en todo lo que respecta a 

materia laboral y pocas veces da marcha atr~s; sobre sus 
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decisiones (en el caso salarial el gobierno llega a ofrecer 

aumentos mayores de los que hizo orig1nalme:nte 7 pero menores de 

lo que dema11dan los obreroaJ; 

las or9an1zac1ones oficialmente reconocidas (como la 

Confederacion de TrabaJadores de México) donde se regula y 

controla el descontento ocasionado por las decisiones 

gubernamentales en materia laboral. la Confederacio11 de 

TrabaJadores de México tiene sus propios mecanismos 

i11stitucionales para co11t1·01ar a sus organizaciones si éstas 

pretenden 1·echazar o alterar las decisior1es gubernamentales. 

Además, el corpor·ativismo mexica110 le permite al gobierno 

negociar pautas generales en materia laboral con alglmas 

organizacio11es corno el Co11greso del Trabajo y la Co11fede1·ación de 

Trabajadores de México, que son vttl idas para todc•s l C•s a9rerni ados 

de esos ot-ganos y«:¡ue también fu11ciona •::orno e atal izador para el 

resto· del movimiento obrero. Todo lo anterior le evit.a al 

gobierno t.e11er que negociar con cada uno de los su1dicatos que 

las forman. 

Quedó se~alado anteriormente que el 

como un medio de vinculación entre el 

corporativismo funciona 

gobierno y la sociedad 

civil, es decir, como una forma de ir1termed1acié•n polit.icaJ y 

esto se debe en gran parte por la forma corno est~ 01·ganizado el 

partido oficial Partido Revolucionario lnstitucior1al, ya que 

contiene dentro de sus sectores a orga11izaciones como la 
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Confederación de lrabaJadores de Mexico y la Confederación 

Nacional Campesina entre otras, y estas difunder1 y part.icularizan 

las normas generales que el gobierno dicta, también sirven como 

mecanismo de contenc1on, cuando dichas normas ocasionan protestas 

y manifestaciones de ·desacuerdo. Cabe ser.alar qu.: en ocasiones el 

gobierno se relaciona directamente con los sindicatos, sin 

embargo es una práctica poco común, que se da r1onnalmente, cuando 

un sindicato rebasa a la ConfederaciC:•n de TrabaJadores de México. 

Entre los tres sectores del Par t. ido Revolucionario 

Institucional no existen ccrnflict.os, porque sus funciones, 

intereses y áreas de irofluencia son di ferer1ces, lo que evita la 

lucha por obtener un mayor número de afiliados (esto sucede 

porque el ámbito de competencia está bien demarcado por las 

autordidades), lo que le resta problemas internos. 

Los sectores son reconocidos por el Estado1 incluso, en el 

caso mexicano,. fueron creados durante el sexenio de Lazaro 

Cárdenas, cuando el Partido Nacional Revolucionario se transformó 

en •1 Partido de la Revolución ~1exicana, surge una organización 

sectorial, la cual seria modificada durarote el gobierno de 

Manuel Avila Camacho, ya que desaparece el sector miliar, lo que 

demuestra que los representantes del estado rnexicano pudieron 

crear y modificar los sectores de acuerdo a las necesidades y a 

la coyuntura nacional. 
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La organización sectorial permite que un grupo de personas, 

los representantes del sector, absorba y se constituya en 

portadora de los intereses del sector (en alglmos casos también 

de los organismos independientes al partido oficial), est.o 

permite que se produzca un monopo 1 i o de la represe11taci6n 

pol itica, lo que tr:ae consigo la organización de intereses y 

demandas de la sociedad civil, faci l i ta11do la labor de losa 

repr·esentantes gubernamentales cuando enfrentan p1-oblemas de tipo 

salarial o conflictos huelguísticos, PLleS 1 a co11certac1ót1 se 

realiza en bloque y cada uno de los sectores, por medio de sus 

conf eder ac 1 ones • a9rupacio11es, fede1·aciones y s1ndicat.os. 

controla a SLIS afiliados, con esto los gobernant.es logran imponer 

las decisiones y medidas que requiere su gobie1·no. 

Las decisiones gubernamentales no siempre favo1·ecen a la 

sociedad civil, cuando sucede los secto1·es se vuelven f•..1ncio11ales 

porque logran contener el descont.ento que provocan. La 

Jerarqui:zación real del sector obre1·0 permite que Fidel Velázql1ez 

(líder de la Confederación de Trabajadores de México) asuma la 

presidencia del Congreso del TrabaJo antes de la elección del 

candidato a la presidencia por el Partido Revolucionario 

Institucional, con lo que se inte11ta Ut"lificar la fuerza ob1·era en 

ese momento. 

La vinculación entre gobierno y sociedad civil se da cuando 

el primero toma una decisión; son las organzac1011es las que la 
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transmite11 a los individuos, e11 lo particular, y e11 lo general a 

todas y cada una de las or9an1zac1ones. La retroalimentación se 

da cuar1do los or9a1usmos o los sectores presentan las derna11das 

derivadas de las necesidades de sus representados a las 

autoridades 91.ibernarne11t.a les. 

Los sectores y/o las organizaciones son los que comunican 

las medidas tornadas por el gobierno, adernás de: contra lar los 

posibles eFectos que causan. Si a todo lo antes señalado añadimos 

que e:11 ocasiones los sectores no se vinc•.lla11 directame11te con el 

gobierno, sino que lo hacen a t.raves del Partido Revolucicor1ario 

Institucional, la subord111aciOn de SLlS organismos y de algu11os 

independientes a éste parece: total. ¿como se moderniza y se 

democ1·atiza un sistema controlado por las aLitoridades? Y .:.sólo 

las autoridades han dado origen a ello?. En primer lugar, para 

que se dé una represe11tacion corporativa democrática, es 

necesario que existan: 

a) la voluntad de los gobernantes para propiciarla, 

bl la voluntad de los miembros de las organ1zac1011es de los 

sectores para presionar a los gobernantes, 

c) que la sociedad civil esté en posibilidades de asumir )'' 

dirigir dicho cambio. 

Lo anterior se debe articular de la sigL11ente manera: con 

respecto al inciso "a 11
, (la voluntad de los gobernantes), el 
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gobierno debe permitir que las orgatuzaciones corporativas asuman 

apt1t.udes y actitudes semejantes a las de las no corporativa 

<v.g. cuestionar la toma de decisiot1es del EJecut;.ivo y escoger a 

sus candidatos a puestos de elecci01'"1 popular>¡ además debe 

reconocer a las representaciot'les de ot·ganí srnos no c:orporat1 vos -y· 

propiciar una mayor participación politica de ambos aceptando que 

ocupen espacios politic'os1 

político. 

eso redundaría en un pluralismo 

bl la volurrtad de los miembr·os de las organizaciones 

corporativas debe expresa1·se: e11 el rechazo a la imposición de 

dirigentes sindicales y de candidatos a puestos de eleccic•n 

popular abanderados supuestamente po1· su organización en te11der a 

una mayor participación en la creación de demandas y en los 

mecanismos que se uti 1 izan para su obtenció11; en el apoyo abierto 

v manifiesto a agrupaciones independier1tes cuando esten en 

confl·ictos con el gobierno por la defensa de sus 111tereses. 

c) La sociedad civil debe estar en posibilidades de originar 

y dirigir la· representacion democrática; es necesario cuestionar 

qu~ tan preparada esté para hacerlo pues su nula participación y 

la falta de pluralismo en el régimen político indican que son 

pocas las probabilidades de lograrlo. 

Los sectores pueden jugar un papel fu11damental en la 

representación corporativa democratica, ya que se pueden 

constituir en el medio de ide11t1 f icac1ón y formación de i11tereses 
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y utilizar los medios que Juzguen pertinentes para alca1~zai-los. 

los sectores son el mecanismo de regulac1C•n v cont.rol 

pol ít1co, también pueden ser el medio de act1vac1c•n política que 

prop1c1e el cambio. 



CONCLUSIONES 

12::<: 

A los hombres nada les es dado y lo 

poco que pueden conqui st-ar se paga 

COI .. muertes injustas. la 

grandeza del hombre no esté allí. 

Esta en su decisión de ser más 

1'uerte que su condición, y su 

condición es inJusta, hay lma sola 

manera de superarla: ser justo él 

rnisrno. 

Albert Carnus 

Desde su origen la Conf'ederacion·de Trabajadores de México 

ha tenido un papel relevante en la historia de nuestro país. Su 

participación en la rnodernizacion política que intenta emprender 

el Presidente de la Repl'.lblica, Lic. Carlos Salinas de Gortari, 

iaer6 importante, ya que la modern1zacié•n del resimen político 

mexicano implica, quiérase o no, la existencia de modificaciones 

en nuestro sistema corporativo, la Confederación de Trabajadores 

de México ha sido un pilar fundarnet~tal de Este. Asi. es 

conveniente concluir señalando, en qué medida dicha modernizacié•n 

modifica la Participación de ésta en el régimen político y al 

mismo tiempo, qué transformaciones se dan al interior de aquella. 
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Las conclusiones estan expuestas en: 

1) las causas de la modernizaciC•n política, 

2) qué ef"ectos ocasio11a la modernización política y 

3) qué medida afecta al sistema corporativo mexicano. 

1> Toda sociedad que se moderniza políticamente, es porque 

ha sido producto de las demandas de la sociedad civil, mismas que 

han rebasado los canales institucionales para su participación en 

los asuntos publicos y en los procesos electoralesJ México no es 

la excepción, corno ejemplo tenemos lo sucedido después de las 

elecciones de julio de 1988, manifestaciones que cuestionaron el 

triunfo del Lic. Carlos Salinas de GortariJ o lo que esta 

ocurriendo después de las elecciones en los estados de Guerrero Y 

Michoacan, donde se ha llegado al caso de tomar oficinas púolicas 

de forma violenta, lo que ha causado varias muertes !aunque 

oficialmente no sean atribuidos a los procesos electorales). 

La modernización implica garantizar en lo posible que la 

sucesión del poder politice se dé de forma pacifica y en medio da 

la paz social. 

La modernización tiene que perseguir la legit.imidad, la 

auto11omia y eficacia institucional del poder poi i tico, 

logra por medio de: 

lo que se 
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2> La moden1ización debe ocasio11ar1 que las organ1zac1ones 

de la sociedad civil tengan una autonomía formal y t.ambien real, 

que el perso11al del gobierno no te11ga o interve11ga en puestos de 

dirigencia de éstas tclaro que esto no le compete exclusiv&mente 

al gobierno; a dichas orga1uzaciones_ deben procurarlo> 

evitar tratar de coptarlas por medio de prebendas. 

o bien 

La relación régimen político-sociedad debe ser igual con 

todas las organizaciones que la componen y no darle mayor 

importancia a la Co11federaci611 de TrabaJadores de México, ni 

siquiera considerando que la central tiene mas af'iliados1 si bien 

es cierto que la Conf'ederaci6n de T1-abajadores de México tiene 

mas af'iliados que la Conf'ederación Revolucionaria de Obreros de 

México, Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos y 

Confederación Obrera Revolucionaria, entre otras, esto no puede 

ser un elemento que permita un tr·ato preferente por parte del 

gobierno. La modernizacion debe darlEs el mismo trat.o ¡, todas las 

organizaciones obreras. 

La modernización de las organizaciones 

(Confederación de TrabaJadores de México) imPl ica, 

civiles 

que sus 

funciones no estén Focalizadas primordialmente a legi t.imar las; 

acciones del gobierno, sino a detender los intereses de sus 

agremiados, que sus demandas y acciones tengan independencia 

respecto a las necesidades de las instituciones gubernamentales, 
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y en este sentido éstas tendeniu~ a ampl ial" 

participación de la sociedad civil, no solo en los asuntos que 

los afecten, sino e1~ la mayoria de los asuntos paolicos. 

La presión que 'ejerza la sociedad civil es t=undamental para 

lograr la expansión de lo» canales de participación politica y, 

si a •sta presión el gobierno no reestructura sus canales o los 

ensancha, la modificación que sufran será violenta, o se verá 

rebasada cotidianamente hasta que deJe de ser operante 

totalmente. 

La modernización debe tender a que el gobierno propiecie que 

haya una mayor part1cipac16n de las bases en las decisiones que 

postula la d1r1gencia de la Confederacion de Trabajadores de 

México de tal maner'a que no sean producto exclusivo de la c~1pula 

<aún cuando la dec1s1ón cupular facilit-a la forma de gobernar> 1 

aún .si esto implica que las da·=isiones deben ser sometidas a 

referendum. Esto reforma la relación de la sociedad civil con el 

gobierno. 

el 

La modernización pugnara para que sean 

apoyo de las bases, los que accedan 

quienes cuentan con 

a los puestos de 

dirigencia en.las organizaciones de la sociedad civil, v no una 

sóla persona o un grupo reducido, el que cuenta únicamente con el 

apoyo del gobierno. Por tanto la modernización implicó la no 

intervención del gobierno en as1.11~tos de esas organizaciones. De 
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rao hacerlo así, seg• . .nran existiendo problemas como el que se 

desarrolló entre el sindicato de música y su lider Venus Rey, 

también p1·ovocan que la sociedad civil cuestione la legitimidad 

del gobierno. 

En México la democracia es plural porque existen varios; 

partidos polí.ticos, es represe11tativa porque cada partido <los 

qua tienen diputados y/o senadores> representan en el Congreso de 

la Unión su ideologia y la forma corno se deberían llevar los 

asuntos públicos <la f"or·ma de gobernar> 1 formal, porque existe un 

mecanismo aceptado por la rnayoria de los pa1·tidos para llevar a 

cabo la democracia, lo que no implica que sea aceptado por la 

mayoría de la sociedad civil, simple y llanamente porque la 

participación de ésta es mínima. 

La democracia debe ser activa, 

pol í t.ica de la ciudadanía y hacer del ciudadano un sUJeto 

político, esto es, que participe en la elaboración de pla11es y 

programas, en la selección y eleccion de candidatos y no 

solament• en votar (como sucede en México). 

La democracia es siempre plural, representati~a. formal y a 

veces real. Es plural porque los hombres no so11 iguales, lo que 

provoca que se reúnan y/o agrupen alrededor de una ideología 

<conJunto de ideas> que represe11te sus intereses; ésta se pone en 

contraposición con la de los otros grupos, ya porque sea 
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diferente al objetivo final o por la forma de. alca11zarlo. La 

posibilidad de cada grupo pueda representar Slls intereses hace a 

la democracia representativa. Formal, porque existe un mecanismo 

previamente establecido para c¡ue los di stint.os partidos poli t.icos 

representen <en la ·camara de Diputados> su ideología y sus 

intereses. Por lo c¡ue este espacio se convierte en el lugar donde 

se concilian o se imponen intereses. 

La democracia debe ser activa, debe constituirse en el 

método eficaz para lograr la igualdad política de los ciudadanos 

y logar de éstos una participación efectiva en los asuntos 

publ icos; sólo así, se ser1tirán ident.i f icados con todo aquel lo 

c¡ue realizan los gobernantes. Lo contrario implica el sentirse 

ajenos a lo c¡ue realizan los goberna11tes, por lo "1'-'e no hay 

identificación con sus planes y programas, pues no los 

benefi·cian. Esto áltimo trae como consecue11cia el cuestio11atniento 

de la. legitimidad del gobierno. 

La modernizac1611 en la participación poli tica conS>i ste en 

una mayor part1c1pac16n de la sociedad en los asuntos públicos, y 

no en el simple hecho de votar para c¡ue seat"l sus representantes 

(cuando éstos ganan las votaciones> 

programas de gobierno. 

los que hagan planes y 

La dirección económica y política del país no puede ser 

tarea exclusiva de los gobernantes, aún cuando hayan ganado las 
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eleccio11es. porque de esa manera margina a quienes 110 votaron por 

e 11 os• es decir, a mas de 1 50~: de 1 os ciudadanos empadronados en 

México. 

La modernización deberá pennitir la existencia y¡o la 

expat"lsi6n de nuevas áreas de reclutamiento político. lo que 

significa el arribo de otros grupos polit.1cos a la dirigencia de 

una entidad federativa. del Congreso de la Unión o del país si 

asi lo manifestaran los votantes, si el gobierno no permit.e que 

ésta se dé por los mecanismos ya establecidos. se dara de manera 

violenta <hasta pueden rebasar el control del gobierno). 

La modenu:zaci6n en la part1cipac16n política afecta a la 

1'orma como se da la representac1on sindical y partidist.a en 

México. ya que te11dera a ampliar los espacios de los grupos que 

los sindicatos. las confederacones, el Partido 

Revoluc1011ario Institucional y el gobierno, pues jur1to a ellos o 

por el los aparecerán grupos nuevos, con 1'ormas de hacer pol í t-ica 

dif .. rentes a la que se viene hacier1do. 

La modernización implica necesariamente, un cambio en 

o bien, en el funcionamie11to d& 

las 

las estructuras del poder 

1nst1tuciones públicas, lo que modifica la forma como son 

utilizadas 

autoridad. 

las depende11cias públicas para el eJet·cicio de la 
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Así, el eJercicio de la autoridad, 110 solo e11 su aplicación 

sino en Sll formt•lación y por ende la relaciC•n de gobernantes-

gobet·nados, deJaría de ser vertical y, si bien es irnpo21ble que 

sea horizontal , deberá tender a una mayor participación de la 

sociedad civil en ia toma de decisio11es gube1·name1itales y a 

compartir la responsabilidad de dirigir el país. De no permitir 

una mayor participación de la sociedad civil, el gobierno 

mexicano perderá más legitimidad y por tanto capacidad dot 

gobernar, porque este será llnicamente respooisable de los éxitos o 

fracasos. 

La modernización política del país incide por necesidad en 

el sistema corpo1-ativo. 

Aquí ya no se trata de caracterizar el sisterna corporativo 

mexicano, sino ver hacia donde' lo conduce la modenuzación1 ya 

sea h;,ocia un corporativismo privatist.a, estatizante o a anular 

existente. El primero consiste eoi la apertura de áreas 

institucionales del propio Estado a la representaciC.•n de 

inte1-eses orga1uzados de la sociedad civil ( espec i f i cameoite 1 os 

grupos empresariales>. El segundo, en la conquista de la sociedad 

civil por parte del Estado, Y por e11de la subordinación de las 

organizaciones de dicha sociedad. 

El corporativismo estatizar•te choca cooi la modertuzación 

política porque busca una mayor participación de la sociedad 
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civi 1 en los asut1tos públicos; que los 111tereses de ésta sean 

independientes de las necesidades gubernamentales, en síntesis, 

pers1•3ue una mayor democracia en los s111dicatos. confederaciones. 

federaciones, partidos políticos y procesos electorales, pretende 

ser más sociedad y me11os Estado. 

Así la modernización en la Confederación de Trabajadores de 

México se enfrenta a la centralización y Jerarguización de la 

toma de decisiones, es decir, al clientelismo. 

La Confederación de Trabajadores de Mexico buscará co11 la 

rnoderr11zac16n. rná.s un papel mediador en las relac1c1nes obrero-

patrot1al, uno de promotor de meJores condiciones de trabajo 

<salat•io, prestaciones, Jugar físico de trabajo) y de vigilarocia, 

para que se respeten los acuerdos entre obreros y patrones; la 

función del sindicato quedará bien definida~ 

v1gi lat1te de las condiciones de trabaJo, eso sin pasar por alto 

la función formativa política de los obreros. 

Lo anterior no QS posible mientras siga existiendo una 

relación tan dominante entre Estado y 

Trabajadores de México, pues el primero, 

Secretaria del Trabajo y Previsión Social, 

Confederación de 

a traves de 

interviene en 

la 

la 

relación patrón-obrero; define si existe una huel•;¡a y revisa los 

contratos colectivos, lo que es contrat·io a 

modertuzaciót1. 

lo que persigue la 
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Asimismo, en el sindicato mexicano (que es fui1damentalmente 

fuente de control político como resultado de la rele.ci6n de 

el iet1tel i smo entre Estado-organizaciones obreras ')/ e11tre 

dirigentes obreros) ·es donde se premia a quienes son fieles a 

decisioes c~•pula y se somete a quienes 110 da11 su anuencia, en la 

rnodernizaciOn estas prácticas dejarían de existir. 

Por todo lo anterior, y de acuerdo con la historia recie11te 

da las 

México, 

relaciones gobierno-ConfederaciOn de Trabajadores de 

el Estado mexicano más que abrirse a la rnodenüzacion 

intentara nuevas formas de dominio conservando su esquema 

corporativo <relevando a lideres s111 legitirnidad> y ca11ce l a11do 

las prerrogativas de los sindicatos que lo enfrentan. Al parecer, 

el Estado está dispuesto a arriesgar su legitimidad reduciendo el 

margen de acción de· la Confederacion de Trabajadores de México. 

El corporativismo privatista existe básicarnente en el sector 

económico que maneja el Estado; por una pa1·te como consecl•encia 

de la reestructuración de las empresas pabl icas1 po1· otra, debido 

a la enaJenac10n de empresas calificadas como ineficientes en 

favor de la iniciativa privadaJ y, f111alme11te por la apertura, 

por tarta del gobierno a las inversiones privadas 7 en áreas que 

eran de la competencia exclusiva del Estado (petroquirnica y 

comun1cac1ones>. 
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Lo anterior trae como efecto paralelo, el debilitamiento de 

los sindicatos de esas empresas y de sus similares que aún sigan 

bajo la ley burocrc.t1ca (normalmente son los mas politizados, 

corno Telmex, Y tierode a f"ortalecer al sect-or empresarial. El 

problema sería cónlo controlar a un sector que no depe11de 

directamente da las concesiones del Estado qL1e encuentra en su 

expa1-.sión la pala11ca par·a presionar al gobierno. Representar de 

manera pública sus intereses y def"enderlos con un proyecto 

político. Seria muy difícil controlarlo: 

privatista tiene capacidad para llevar al 

mexicano a su anulac1on. 

el corporativismo 

sistema corporativo 

La parte de la sociedad no corporatizada tendera a buscar 

corrientes políticas que plantée11 soluciones a sus problemas 

a incorporarse a partidos opositores del Partido Revolucionario 

J:nst1tuc1onal cuyo modelo tenga al 

desar.rollo social. 

Estado como promotor del 

El sistema corporativo esta en crisis, la modernización 

significa u11a posible sal ida1 el optar por un corporativismo 

privatista conduce a la anulación del sistema corporativo vigente 

y a una menor participación de los ciudadanos en la vida política 

de nuestro país. 
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A N E >< o I 

Federación de Trabajadores del Estado de Aguascalientes. 

Federacio11 de TrabaJadores del Estado de Baja Cal i fonua. 

Federacion de Trabajadores del Estado de Baja California Sur. 

Federación de TrabaJadores del Estado de Campeche. 

Federación de Trabajadores del Estado de Coahuila. 

Federación de TrabaJadores del Estado de Col irna. 

Federación de Trabajadores del Estado de Chiapas. 

Federación de Trabajadores del Estado de Chihuahua. 

Federación de Trabajadores del Distrito Federal. 

Federación de Trabajadores del Estado de Durango. 

Federación de Trabajadores del Estado de Guanajuat.o. 

Federación de Trabajadores del Estado de Guerrero. 

Federación de Trabajadores del Est.ado de Hidalgo. 

Federación de Trabajadores del Estado de Jalisco. 

Federación de Trabajadores del Estado de M1choacan. 

Federación de TrabaJadores del Estado de México. 

Federación de Trabajadores del Estado de Plorelos. 

Federación de TrabaJadores del Estado de Nayarit. 

Federacion de Trabajadores del Es;tado de Nuevo Leon. 

Federación de Trabajadores del Estado de Oaxaca. 

Federación de Trabajadores del Estado de Puebla. 

Federación de Trabajadores del Estado de Querétaro. 

Federación de Trabajadores del Estado de Quintana Roo. 

Federación de TrabaJadores del Estado de San Luis Potosi. 

Federacion de Trabajadores del Estado de Sinaloa. 
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Federación de TrabaJadores del Estado de Sonora. 

Federación de Trabajadores del Est.ado de Tabasco. 

Federación de T1-abaJadores del Estado de Tamaul ipas. 

Federación de Trabajadores del Estado de Tlaxcala. 

Federación de TrabaJadores del Estado de Veracruz. 

Federación de Trabajadores del Estado de Yuca tan. 

Federación de TrabaJadores del Estado de Zacatecas. 

FEPERACIONES REGIONALES Y LOCALES 

BAJA CALIFORNIA 

Federación Local de Agrupaciones Obreras y Campesinas del Valle 

de Mexical 1. 

Federación Local de Ensenada. 

Federación Regional de Obreros y Campesinos de Tijua11a. 

Federación de Obrer'os y Campesinos de recate. 

COAHUILA 

Federación de TrabaJadores de Salt1llo. 

Federación Unica de Trabajadores del Municipio de Torreón. 

Federación Regional de Trabajadores del Norte. 

Federación Municipal de Trabajadores de Cd. Acuña. 

Federación Local de Trabajadores de Sn. Pedro de las Colonias. 

Federación de Trabajadores de la Región CarboniYera. 

Federación Municipal de Trabajadores de Sabi11as. 

Federación Municipal de Trabajadores de Francisco l. Madero. 

Federación Municipal de Trabajadores del Centro del Estado. 



Federación Municipal de TrabaJadores de Viesca. 

Federación Municipal de Tn<bajadores de Parras. 

COLIMA 
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Federación Regional de Obreros y Campesinos de Manzanillo. 

Federación Regional de Obreros y Campesinos del Municipio de 

l"icomán. 

CHIAPAS 

Federación Regional de TrabaJadores del Socor1usco. 

Federación Regional de TrabaJadores de San Crist.C•bal las¡¡ Ca5as. 

Federación Regional de TrabaJadores del Distrito So•=ial de 

Huixtla. 

Federación Obrera del Distrit.o de Tonalá. 

Federación 

Gutiérrez. 

Revolucionaria Regional del Tt·abajo 

Federación de Trabajadores del·Municipio de Arriaga. 

CHIHUAHUA 

da Tuxtla 

Federación Regional de Obreros y Campesinos de Chihuahua. 

Federación de Trabajadores del Norte. 

Federación Regional de Trabajadores del Parral. 

Federación Regional de Obreros y Campesinos de Cd. Cama1·90. 

Federacion Regional de Obreros y Campesinos de Jiménez. 

Feder·ación Local de Sta. Bárbara. 

Federación Regional de Obreros y Campesinos de Madera. 

Federación de Trabajadores de Delicias. 



Federación Mu111cipal de Trabajadores de Cd. Cuaul1émoc. 

Federación Local de San Francisco del Oro. 
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Federación Regional 

Grandes. 

de Obreros y Campesinos de Nuevas Casas 

Federación Regional de Obreros y Campesinos de Meoqui. 

Federación Regional de OJinaga. 

DURANGO 

Federación de TrabaJadores de la Capital del Estado. 

Federación Regional de Trabajadores Laguneros de Durango. 

Federación Municipal de Ceballos. 

Federación Municipal de Trabajadores de Lerdo. 

ESTADO DE ME><ICO 

Federación Regional° de Trabajadores de Tlalnepantla. 

GUANAJUATO 

Federación Regional de Obreros y Campesinos de Guanajuato. 

Federación de Obrero:¡ y Campesinos de Celaya 

Federación Regional de Obreros y Campesinos de León. 

Federación Regional de Obre1·os y Campesinos; de Irapuato. 

Federación de Obreros y Campesinos de Salvatierra. 

Federación Regional de Obreros; y Carnpesi11os de Dolores Hidalgo. 

Federación Regional de Trabajadores de Salamanca. 

Federación Regional de Obreros y Campesinos de San Miguel 

Allende. 
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Federación Regional de Ob1·eros y Campesinos de Sat"I Francisco del 

Rincón. 

Federación Regional de Obreros y Campesinos de Silao. 

GUERRERO 

Federación de TrabaJadores del Di st.r i t.o de !9L1ala. 

Federación de Obreros y Campesinos del Distrito de, Tabáres. 

HIDALGO 

Federación de Trabajadores de Martit)ez de la Torre. 

JALISCO 

Federaciót) Local de Trabajado1·es de Guadalaja1·a. 

Federación Local de Trabajadores de Cd. Guzmán. 

Federación de TrabaJadores de Ocotlan. 

Federación Local de Trabajadores de Ameca. 

Federación Local de TrabaJadores de La Barca. 

Federación Regional de Trabajadores de Puerto Vallart.a. 

MICHOACAN 

Federación de Obreros y Campesinos de Acárnbaro. 

Federación Obrera y Campesina de la Región de Uruapan. 

Federación de Trabajadores de La Piedad. 

Federación Regional Obrera y Campesina de Los Reyes. 

Federación Regional de Obreros y Campesinos de Zacápu. 

Federación Regional de Apatzin9án. 



Federación Regional de Ob1·e1·os y Campesinos de f'átzcuaro. 

Federación Regional de YurécLiaro. 

Federación Regional Obrera y Campesina del Distrito de Zamo1·a. 

Federación Regional Obrera y Campesina de Tepalt-epec. 
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Federacion Regional'Obrera y Campesina del Municipio de Nueva 

Italia. 

Federación Regional de Zi-tácuaro. 

Federación de TrabaJadores de Ario de Rosal<>s. 

Federación Regional de Obreros y Campesinos de Sahuayo. 

Federación Local de TrabaJadores de Morel1a. 

MORELOS 

Federación Regional de Obreros y Campesinos d<: Cuautla. 

NAYARIT 

Federación Regio11al de T1·abajadores del MLnucipio d.: Tep1c. 

Feder~c1ón de Trabajadores de la Region de Villa Hidalgo. 

Federación Regio11al de Trabajadores del MUtu•=ipio de Ruiz. 

Federación de Trabajadores de la Región de Santiago y San Bias. 

Federación Rec;;iional de TrabaJadores del Mu1uc1p10 de Compost.ela. 

Federación Regional del Municipio de Ahuacatli!.n. 

Fede1·ación Regio11al de TrabaJadores de los Mlllucipios de Tuxpan y 

R. Morada. 

FederaciOn de Trabajadores de la Región del Mun1cip10 de Tecuala. 

Federación de TrabaJado1·es del Sur de Nayar1t. 

Federación de Trabajadores de Jala. 
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Federación Regional del Municipio de Acaponeta. 

NUEVO LEON 

Federación Regional Obrera y Campesina de Linares. 

Federación Regional de Obreros y Campesinos de Sabinas Hidalgo. 

Federación Regional de Obreros y Campesinos de Cd. Anáhuac. 

OAXACA 

Federación Regional de Obreros y Campesinos del Puerto de Sal i11a 

Cruz. 

Federación Regional de Obreros y Campesinos de Juchitán. 

Federación Regio11al de Trabajadores de Tuxtepec. 

PUEBLA 

Fede1·aci6n de la Re'gión de Tehuacán. 

Federación de Trabajadores de la Región .de Matamoros. 

Federación de TrabaJadores de la Región de NopaJucan, San Marcos 

y San José Chiapa. 

SAN LUIS POTOSI 

Federación Regional de la Huag,teca Potosina. 

SINALOA 

Federación de Trabajadores de la Región Sur del Estado. 

Federación de Trabajadores de la Region Norte de Sinaloa. 

Federación Regional de TrabaJadores d,;, los Municipios de 
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Escuinapa y El Rosario. 

Federación Regional 

Salvador Alvarado. 

de los Municipios de Mocorit.c•, Angost.ura y 

Federación Regional de TrabaJadores de Guasave y Mocorit.o. 

SONORA 

Federación de Obreros y Campesinos de Hermosillo. 

Federación de Obreros y Campesinos de Guaymas. 

Federación de Obreros y Campesinos del Sur de Sonoo·a. 

Federación de Obreros y Campesinos de Huat.abampo. 

Federación de Colo11os, Obre1·os y Campesinos del Distrito de 

Altar. 

Federación de Obreros y Campesinos de San Luis Ria Colorado. 

Federación de Obreros y Campesi11os de la Región del Mayo. 

Federación de Uniones y Sir1dicatc1s de Obreros de Nogcdes. 

Federación de Coopera ti vistas, 

Peñas.co. 

Obre1·05 y Campesinos de Puerto 

Federación 

Cananea". 

Regional de Obreros y Campesinos "Mart.ires de 

TABASCO 

Federación Regional de T1·abajadores del Mu1ucipio de Macuspana. 

Federación Regional de Trabajadores del Municipio de Front.era. 

Federación Regional de TrabaJadores del Municipio de Comacalco. 



TAMAULIPAS 

Federación Regional de TrabaJadores de Cd. Vict.oria. 

Federación de TrabaJadot·es de Nuevo Laredo. 

Federación Regional de Trabajadores de Reynosa. 
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Federación de Obreros y Campesi11os de la Región del Mante Y 

Xicotencatl. 

Federación Regional del Sur de Tamaulipas. 

Federac1ó11 Local de Trabajadores de Cd. Mad¿,ro, 

Sindicato de Petroleros. 

Secció11 1 de 1 

Federació11 Regional de T1·abajadores de Rio B1·avo. 

Federación Regional de Trabajador-es de Mat.amoros. 

Federación Regio11al de T 1·abajadores de Valle Herrnoso. 

VERACRUZ 

Federación de TrabaJadores de la Región de Jalapa. 

Feder.ación de Trabajadores de la Región de Cosamaloapan. 

Federación de TrabaJadores de la Región de Al ·,rarado. 

Federación de Trabajadores de la Región de Huatusco. 

Federación de TrabaJadores de la Región de Veracruz. 

Federación de Trabajadores de la Región de Acayucan. 

Federación de Trabajadores de la Región de Gut1érrez 

Tecolutla. 

Federación de Trabajadores de la Región de la5 Choapas. 

Federación de TrabaJadores de la Regió11 de Poza Rica. 

Zamora 

Federación de Trabajadores de la Región de San Andrés Tuxtl ... 

y 
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Federación de T rabaJ adores de la Región de C:oatepec. 

Federación Regional de Tuxpan. 

Federación Re•;iio11al de Trabajadores de T1err·a Bla11ca. 

Federación de Trabajadores de la Reg1C•n de Perote. 

Federación da Trabajadores de la Regi011 de Orizaba. 

Federación Regional de Coatzacoalco5. 

Federación de Trabajadores de la Región del A!amo T emapac11e. 

Federillción de Trabajadores de la Region de Pénuco. 

Federación de Trabajadores de la Región de Có1·doba. 

Federación de Trabajadores de la Región de Na.ranJos. 

Federación de T1·abajadores de la Región de Papa11tla. 

Federación de Trabjadores de la Región Cerro Azul. 

Delegación de la Confederación de TrabaJadores de Mexico en 

Carde!. 

ZACATECAS 

Federación de TrabaJadores de Fresnillo. 

Feder.ación Regional de Trabajador·es de Sombrerete. 

Federación Regional de Trabajadores de Río Grande. <i> 

1. FREYRE RUBIO, Javier; Editor j UAM At.zcapotzalco, 
México, 1983. lNOTA: la infonnac:ión se obtuvo del l 1bro 
mencionado, debido a que en la CTM se niegan a proporcionar este 
tipo de datos.> 
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