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INTRODUCCION 

El 1?rop6sito del trabajo que presentamos fue analizar las 

características que asumi6 la relaci6n entre el gobierno de 

Miguel de la Madrid y el sindicalismo oficial, durante las nega. 

ciaciones efectuadas en junio de 1983. 

La relación entre el Estado y el sindicalismo hizo nosi/Jie, 

durante más de cincuenta años, el desenvolvimiento de una forma 

de crecimiento y la aplicaci6n de políticas económicas amplia· 

mente favorecedoras del cat:>ital, en un marco de estabilidad po-· 

lítica. 

La importancia del estudio de la relación en la coyuntura 

de junio, radica en que revela la existencia el.e movim:i.entos que 

permiten hablar de una probable transformaci6n de los términos 

en que se ha basado tradicionalmente dicha relaci6n. 

Nuestro interés fue analizar de qué manera incide en esta 

relación la ouesta en práctica de un programa de austeridad, en 

ur. contexto de crisis aguda y la evidente :intención gubernamen

tal de ensayar una restructuración política. 

En este s~nt.i.J.o, p..s.n.su.mon qnc los t.~rmi no~ en que la buro·

cracia sindical realiza sus funciones se encuentran determina-· 

dos por aquellos elementos económicos y politices que definen 

el contexto social, entre los que destacamos las relaciones e!!_ 

tre la situación económica y política y el proyecto gubernamen

tal. 

El recurso a estos elementos de análisis responde, por un 

lado, a la concepción de que, siendo la burocracia sindical un 

grupo que forma parte del aparato estatal adn manteniendo una 

autonomía relativa. su actividad se halla condic:i.onada nor los 

procesos que se registran al interior del ~obierno. 
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Esto se efectúa por la vía de la definici6n gubernamental 

de un proyecto que responde a las problemáticas que la situaci6n 

nacional plantea, mediante lo cual establece las grandes líneas 

de acci6n de la burocracia sindical en su carácter de est-ructu·

ra de control.. 

Por otro lado, esta noci6n de que la actuaci6n de la buro·

cracia sindical oficial se halla condicionada socialemente se ~ 

complementa porque en su carácter de representante oficial del 

interés gremial de la clase obrera, tiene necesariamente que 

expresar, aún cuando sea en forma mediatizada, las necesidades 

que la situaci6n económica y política general en la clase tra

bajadora. 

Finalmente estos condicionantes son a l.a vez el sustento 

de la existencia de la burocracia sindical como un grupo que -

en la labor de mediaci6n y control define y realiza sus propios 

intereses. 

Para comprender la forma en que se presenta la relaci6n 

entre el gobierno y la burocracia sindical en la coyuntura de 

junio de 1983, hemos dividido el estudio en tres capítulos. 

En el primero hemos reAcatado los rasgos principales de la 

relaci6n a través de una suscinta revisión hist6rica, buscando 

precisar la m~ncra en gu~ ocurre la determinaci6n social de ta

les rasc¡os y señalando los momento:, en los que la relaci6n pre·· 

senta variaciones y el sentido que estas tienen. 

Esto con el fin de disponer de un punto de referencia que 

nos permitiera comprender las particularidades que hoy reviste 

dicha relaci6n. 

En el segundo capítulo hemos desarrol.l.ado más ampliamente 

lo que constituye el contexto general en el que se desenvuelve 

la interacción de las dos fuerzas analizadas. Por el.lo, en una 



parte estab1ecemos e1 marco genera1 de 1a crisis que vive e1 

pa!s, como terreno en e1 cua1 se inscribe e1 proyecto guberna

menta1 vigente. 

3. 

En un segundo apartado damos una visi6n somera de1 proye~ 

to de De 1a Madrid, precisando aque1los aspectos que consider~ 
mos más relevantes en la determinaci6n de los espacios de ac-~ 

ci6nde la burocracia sindical oficial, tanto en lo politice co

mo en 1o econ6mico. 

En un tercer apartado observa~os c6mo la pol!tica de auste 

ridad se traduce en un deterioro notab1e de la situación mate
ria1 de 1os trabajadores, entendiéndolo también como elemento -

que condiciona la acci6n de la burocracia sindical como repre

sentante de 1a clase trabajadora. 

En el tercer cap!tulo,a partir de una investigaci6n hemo-

gráfica realizarnos un seguimiento de 1as negociaciones salaria

les ocurridas en 1os meses de mayo y junio y en las que contem

plamos como antecedentes las discusiones que se vcn!an dando -
desde el comienzo de1 sexenio. 

En el primer apartado presentamos 1a reconstrucci6n de los 

principa1es problemas ventilados, especificando 1a postura par
ticular adoptada por cada una de las fuerzas participantes. 

Esto nos sirve de punto de partida para extraer los elerne~ 
tos básicos que permiten estab1ecer conclusiones que responden 

a 1os objetivos originalmente planteados para esta investigaci6n. 

Los resultados de este análisis los presentamos en el se~ 

gundc apartado en donde integramos los eleMentos vertidos en --

1os capitules anteriores y que nos conducen a advertir la pre-
sencia de modificaciones en la re1aci6n gobierno-sindicalismo -

que po~r!an significar una tendencia más genera1 de transforma
ciones en 1as formas tradicionales de 1a a1ianza entre el Estado 
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y el sindicalismo oficial, 

Habremos cumplido nuestro objetivo si el tratamiento que -

dimos al tema contribuye a arrojar luz sobre los elementos que 
intervienen en la vinculación entre el Estado y los sindicatos 
en M~ico y constituya un aporte, aunque modesto, a la discusión 
de ideas que ayuden a posteriores análisis sobre la naturaleza 
de dicha relación. 
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CAPITULO I. RELACION ESTADO-BUROCRACIA SINDICAL 

Introducción 

En el presente capitulo hacemos una ubicación de los princ! 

pales elementos que nos permiten una mayor comprensión de los 

términos históricos en que se ha establecido la relación entre 

el Estado y el movimiento obrero, 

Nuestra intención no es hacer un tratamiento exhaustivo de 

la naturaleza del Estado mexicano, ni tampoco un estudio profun

do de las peculiaridades del movimiento obrero, sino resaltar -

aquellos aspectos sobresalientes que arrojan luz sobre el modo -

en que se efectúa la determinación económico-politica y social 

de aqu4lla. 

En este sentido, pretendemos asentar la peculiar pertenen~~ 

cia de la burocracia sindical al Estado mexicano posrevoluciona

rio, sus funciones e~ tanto que mecanismo de control sobre los 

trabajadores, recuperando los rasgos que su doble papel de repr~ 

sentación obrera y de instancia de control estatal la definen 

en su relación con el Estado y los trabajadores a quienes repr~ 

sen ta. 

Una vez planteados lop signos distintivos de la relación ~ 

ponernos el proceso a través del cual ese carácter se ·fue forjan

do, y el modo en que la burocracia sindical corno aparato del Es

tado, se vinculó con los gobiernos, resaltando el significado de 

su presencia en la particular evolución nacional. 

En el seguimiento de la relación burocracia sindical-gobieE 

nos es decisivo el recurso ana1itico a los aspectos econ6micos, 
sociales y políticos de cada momento, en tanto que actúan como 

condicionantes de la forma en que transcurre la relación. 
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Lo que detectamos como rasgos fundamentales del desarrollo 

histórico de la relaci6n Estado-sindicalismo nos servirá como -

punto de referencia para analizar la singularidad que asume la 

alianza durante el primer semestre del gobierno de Miguel de la 

Madrid, 

l. El Estado posrevolucionario y la burocracia sindical 

1.1. Dirección del desarrollo económico y regulación del conflis 

to social 

Una de las características mCis importantes del moderno Esta 

do mexicano es la de ser el producto de un proceso revoluciona-
ria en el que las fuerzas sociales participantes se expresaron 

abiertamente y le confirieron un carácter particular, acorde con 

los intereses de cada una. 

En efecto, al tármino de la contienda armada, y una vez -

destruido el viejo Estado oligárquico, la necesidad de edificar 

un nuevo Estado en un contexto de conflicto al interior de las 

fuerzas revolucionarias plantea para el grupo que sustenta el --

poder militar, el problema del mantenimiento del poder político 

ya no s6lo a trav1's -:!e la fuerza f1sica, sino tambián mediante 

la legiLimidad dada por Ja articulaci6n de las necesidades que 

la<'I diferentes fuerzas sociales venían planteando. La arti.cula-

ci6n de las necesidades implica la redefinición de las mismas --

en funci6n de la satisfacci6n de aquellas que enarbola la fuerza 

social dominante (1). 

La construcci6n de este acuerdo, se expresa en los plantea

mientos contenidos en la Constitución de 1917, que sintetiza un 

proyecto de desarrollo nacional y defi.l'1e loe :marcos de acción de 

las fuerzas sociales, Este proyecto de desarrollo contempla, au~ 

que formalmente, la promoci6n del crecimiento econ6mico Y la --·· 
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justa distribución de sus beneficios entre los distintos secto

res de la sociedad, 

En este esquema, la función constitucional del Estado es 

la promoción y dirección del crecimiento económico encargado a 1as 

clases poseedoras del capital. Esa rector1a del desarrollo, ejeE 

cida en nombre del inter~s general, lleva imp11cita la atribu-

ción del Estado de establecer las normas de la confrontación en

tre las clases as1 como su capacidad para intervenir en la solu

ción de los conflictos. 

Complementando estas características de dirección, al inte

rior del Estado se define un Poder Ejecutivo fuerte que es quien 

cumple la función de realizar esas tareas de rectoría, y que en 

la práctica asume la responsabilidad del arbitraje en el conflis 

to social (2) 

Para el caso particular de la regulación de las relaciones 

obrero patronales, el Estado mexicano dispone de dos tipos de -

recursos, los formales y los informales, Los primeros se derivan 

de las funciones constitucionales y se especifican en la Ley Fe

deral del. Trabajo, que es la reglamentación del artículo 123 

constitucional. 

La Ley Feder.a1 del 'l.'rabajo cumple la funci6n do homogen~:i.za:r. 

las condiciones de trabajo, establece los requisitos para el re

conocimiento formal. de las organizaciones sindicales, regulando 

sus derechos y obligaciones, y en esa medida establece el marco 

de control político sobre las organizaciones laborales (3). 

Otro instrumento formal én la regulación de las relaciones 

laborales son las Juntas de Conciliación y Arbitraje, que const~ 

tuyen el espacio donde se realiza la mediación y mediatización 

de los conflictos. Las Juntas de Conciliación tienen la capaci-

dad de determinar la pertinencia de las demandas de los trabaja

dores, as1 como de agilizar o retardar la solución de los con---
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flictos. Los lineamientos legales y las resoluciones de las 

Juntas conforman una base justificativa del posible recurso 

a la violencia como instrumento legítimo del Estado para el 
mantenimiento del orden social. 

B. 

Los recursos informales se refieren fundamentalmente a la 

cooptación de los dirigentes, la intervención ·gubernamental en 

la vida sindical por distintas vías, el manejo político de los 

procedimientos legales, y finalmente, la aplicación de la repr~ 

sión física, abierta o selectiva. 

En términos generales, lo antes descrito da una visión de 

conjunto de los atributos e instrumentos del Estado Mexicano 

que, en tanto instancia de intervenci6n y regulaci6n del desa

rro1lo, se convierte en el Gnico ente con derecho para conci-

liar y dar solución a los conflictos sociales (4) . 

1.2. Integraci6n formal de las organizaciones sociales al apa

rato estatal 

En las dos décadas que corren de 1920 a 1940 tienen lugar 

el proceso de formación y consolidación de las principales es

tructuras del Est~do mexicano (5) 

Una vez estab1ecidos los marcos constitucionales del po-

der, en los siguientes años se irán forjando las formas parti

culares en que se darán las relaciones entre los principales 

grupos y sectores. En este proceso la presencia de la clase 

obrera irá ganando importancia én detrimento de la masa campe

sina como actor principal de la escena política (6). 

En la primera parte de este proceso de consolidaci6n del 

Estado, que no es sino el establecimiento formal y la reprodu~ 

ci6n de relaciones de poder, de producci6n y de relaciones so

ciales, sigue siendo el dominio sobre las fuerzas militares lo 
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que garantiza la estabilidad y la permanencia de un cierto gru

po en la direcci6n del Estado (7). 

El desarrollo de la vida social es aún tan escaso, que no 

existen mecanismos sociales que aseguren el mantenimiento del 

orden más que por la vía armada, No existe todavía otro modo -

d~ resolver los diferendos entre los grúpos políticos dirigidos 

por caudillos, que a través del enfrentamiento militar. 

Sin embargo, conforme la vida nacional se desarrolla, va 

generando estructuras organizativas y relaciones entre las fuer 

zas sociales, que van paulatinamente desplazando al ejército ce 

rno Gnica instancia capaz de dirimir los conflictos que en la -

sociedad se van produciendo (8). 

La eliminaci6n del Ejército como pilar de la estabilidad 

del Estado estuvo acompañada de la ampliaci6n y af irmaci6n de 

la alianza del Estado con la fracci6n más fuerte del movimiento 

obrero (9), 

Los marcos de esta alianza están dados por el origen revo

lucionario del Estado y por los lineamientos sociales establee! 

dos constitucionalmente, así como por la situaci6n de la clase 

obrera 

Esta vinculaci6n en términos del Estado, hace posible una 

autonornizaci6n del poder politice con respecto al poderío mili-· 

tar y su centralizaci6n en manos de la fracci6n que encabeza el 

gobierno. En términos del movimiento obrero, la alianza represe~ 

ta el reconocimiento de la dirigencia sindical como actor polit! 

ce importante y releva el papel que cumple como instancia de con 

trol de la clase trabajadora (101. 

se establece así un complejo sistema de relaciones y compr~ 
misas entre estas dos fracciones de la burocracia, mismo que se 

irá perfeccionando e institucionalizando conforme se desarrolla 
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la vida soCia1, es decir, conforme Surgen nuevos problemas y 

nuevas necesidades y contradicciones de parte de cada uno de los 
actores involucrados~ 

En este tenor en la década de 1930, la relación entre el 

Estado y el movimiento obrero sufre un reajuste producido por 

el propio desarrollo de la clase obrera y por los cuestionamie~ 

tos que enfrenta el Estado (11). 

La agudización de las tensjones sociales en ese periodo 

promueve el acercamiento del movimiento hacia el Estado, en -

momentos en que t'3ste sostiene un programa reformista que coinci_ 

de con los intereses inmediatos de las clases trabajadoras, en 

un intento por superar los problemas derivados de la crisis de 

1929. 

Este acercamiento constituye el punto a partir del cual -

se reformulan los términos de la relación entre el movimiento 

obrero y el Estado. Es entonces cuando, como un paso más en el 

proceso de fortalecimiento del poder político, se establece la 

pertenencia formal de las organizaciones sociales a las estruc

turas institucionales creadas por el Estado (12). 

De este modo, con la reorganizaci6n del ~artido oficial 

8e cierra una etapa en la consóli<lac.i6n del Estado, l\~s!, :!.::i in

tegraci6n formal de las organizaciones sociales al aparato es

tatal ocurre como resultado de una doble necesidad: la que ex-

perimentan las clases dominadas de fortalecerse para enfrentar 

a las clases dominantes y sus proyectos más conservadores y la 

necesidad del grupo gobernante de reorganizar el poder y de or

ganizar a las clases, en momentos en que enfrenta los intereses 

de los grupos nacionales y extranjeros más poderosos. 
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1.3. La burocracia sindical 

El fortalecimiento de la lucha obrera, a raíz de la Revo-

lución, da origen al surgimiento de un conjunto de organizacio

nes y de líderes, cuyo propósito es la büsqueda del mejoramien

to de las condiciones de los trabajadores (13). 

El impulso de la acción obrera est~ precedida por el est~ 

blecimiento de un marco legal favorable a la organización sin-

dical, que se plasmó en los derechos laborales que definen el 

contenido del 123 constitucional (14) . 

Al interior de este proceso aparece y se desarrolla con -

gran fuerza una corriente de pensamiento y ?Cci6n sindical que, 

retomando la experiencia de la alianza entre el movimiento 

obrero y la fracción política triunfante de la Revolución, es -

favorable a la colaboración y a una mayor vinculación del movi

miento sindical con la dirección del gobierno (15). 

Por otra parte, la necesidad del Estado de allegarse.apoyo 

popular mediante la concertaci6n de alianzas con las organiza-

ciones de masas existentes, y la necesidad de las organizacio-

nes sindicales de obtener el apoyo gubernamental para enfrentar 

de mejor manera ~ l~z fuerzas patronales y eventualmente, para 

la lucha contra otras fraccione~ sinaicñLesr conforman la b~sc 

para el establecimiento de una.relación de apoyo recíproco (16). 

De este beneficio mutuo , producto en un primer momento de 

una coincidencia de intereses, surge un entendimiento de la di

rigencia obrera que se va consolidando como tal, a consecuencia 

de las tareas que enfrenta, con la capa de funcionarios pdblico~ 

que ejerce la dirección del gobierno 

Este entendimiento se cristaliza en t6rminos formales cua~ 

do, como producto de la necesaria reestructuración del aparato 

estata1, las organizaciones sindica1es son incorporadas formal-



mente a las estructuras del Estado, a trav€s de su pertenencia 

al partido oficial. 

12. 

La incorporaci6n formal convierte a los líderes obreros en 

un grupo de mediaci6n entre los sectores de trabajadores a qui~ 

nes representan y el núcleo de funcionarios que dirigen el Esta 

do. 

La transformací6n en una instancia de mediaci6n convierte 

al liderazgo obrero en una burocracia sindical que como parte 

de la estructura estatal cumple el doble papel de representar y 

controlar a las fuerzas laborales (17) 

A partir de entonces los líderes pasan a ser instrumentos 

de la funci6n conciliadora del Estado. Enfrentan compromisos en 

dos planos: por un lado, frente al Estado, como elemento que ga

rantiza la conciliaci6n y el control, por el otro, frente a los 

trabajadores como agentes que representan y negocian sus inter~ 

ses. 

Esta doble funci6n, que cre6 las bases para su convérsi6n 

en burocracia sindical, le permite obtener ciertos márgenes de 

autonomía frente a los trabajadores y frente al Estado (18). 

En atenci6n a su doble función, la relacion que tendrá con 

el gobierno no está exenta de contradicciones, así como tampoco 

en la relaci6n con las bases a las que controla. 

La autonomía relativa frente a los trabajadores la ejerce 

a partir del reconocimiento que recibe del Estado como parte del 

aparato y la posibilidad del recurso a los instrumentos del po

der. Respecto al Estado, la ejerce en base al manejo y control 

que hace de las necesidades y reivindicaciones de los trabaja

dores. 

Como parte del Estado, la burocracia realiza sus funciones 
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haciendo uso de dos grandes mecanismos. Uno es el manejo de las 

necesidades de los trabajadores, que al ser presentada como de

manda sindical que no excede los lfmite·s de la pol.ftica estatal, 

tiene general.mente asegurada su soluci6n. 

Otro mecanismo es el. control. del nivel. de las reivindicacio 

nes a trav~s de prácticas que van desde la manipulaci6n legal -

hasta el. uso de l.a violencia ffsica sobre sus agremiados (1.9). 

En el ejercicio de su tarea cte control de los trabajadores, 

la burocracia sind.ical. establece l.os parámetros ele la acción ···

obrera aceptada. De esta manera, cualquier postci6n o actitud -

que transgreda estos parámetros corre el pel.igro de ser sancio

nada y reprimida a trav~s de los mecanismos formales Q informa

les de control de que disponen tanto la propia burocracia sindi 

cal. corno el gobierno en su conjunto. 

Como consecuencia de su car§cter de inter11tediaria, la bur2 

cracia sindical desarrolla intereses de grupo, relativamente au 

t6nomos de las necesidades obreras así corno d~ las necesidades 

de la fracci6n gobernante. 

Su pertenencj.a al Estado l~ define intereses relativos a 

su reproducci6n como categoría ~ocidl ou~ t-.·jerce c•o6.er y ..Jisfr~ 

ta de privile~ios mediante su acceso a elevados puestos en la 

administraci6n pública y a la posibilidad ele su enriquecimiento 

y eventual ingreso al sector empresarial 

1.4. Relaci6n Estado-burocracia sindical 

La burocracia se mantiene como estructura de mediación y 

control gracias a la satisf acci6n de las mínimas demandas obre

ras y al. mantenimiento de la dominaci6n sobre los trabajadores. 
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De entre estas dos tareas, la burocracia sindical .Privi

legia, en general, las del cent.rol obrero, subordinando la sa- · 

tisfacci6n de las demandas laborales a los requerimientos que 

la estrategia gubernamental plantea (20). 

La posibilidad de este manejo está en relaci6n con la -

capacidad econ6mica y política del r~gimen, para satisfacer 

las necesidades obreras más inmediatas. Dicha capacidad depen

de de la situaci6n econ6mica que vive el país así como del ti

po de proyecto de desarrollo econ6mico-politico que está en -

marcha (21). 

En virtud de estos elementos, la posici6n de la burocracia 

sindical, dentro del aparato del Estado y como representante 

de los obreros sufre modificaciones a lo largo del tiempo. 

Desde el punto de vista econ6mico, la situaci6n del poder 

de la burocracia sindical como parte del Estado, es más s6lida 

cuando el proyecto gubernamental contempla la realizaci6n de -

pol!ticas que benefician directa o indirectamente a la clase -

trabajadora. Es decir, una situación de crecimiento econ6mico, 

con un programa de ampliaci6n de empleo, mejora de las rernuner~ 

cienes reales, desarrollo de los servicios sociales, etc., la -

capacidad de gesti6n de la burocracia sindical es mayor, lo cual 

puede transforma.r512 en un apuntalamiento de su sit.uaci6n ar1te -

los trabajdores así como en la obtenci6n de un mayor espacio de 

acci6n dentro del sistema político. 

Por el contrario, en una situación de crisis econ6mica o -

de deterioro del ritmo de crecimiento, la capacidad gestora de 

la burocracia se ve disminuida, debilitándose su pósici6n frente 

a sus representados, sobre todo si asume como límites de su pr~ 

pia actividad, ag.uellas que marca la política económica, elabo · 

rada por el r~gimen para superar el estancamiento, 

Por la vertiente política, la posición de la burocracia -
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sindical depende estrechamente del oroyecto de ejercicio del, po

der que la fracci6n gobernante de la burocracia política ponga 

en marcha. El modo en que la burocracia gobernante defina la -

aplicación de su proyecto de relaci6n con los trabajadores pue

de derivar en el fortalecimiento o debilitamiento de la burocr~ 

cia sindical oficial. Si el proyecto tienen como objetivo la ··

alianza con los obreros en general, la forma Concreta que asume 

puede orientarse hacia el reconocimiento de los grupos indepen

dientes o hacia el fortalecimiento de la burocracia sindical o 

en particular a alguno de sus sectores. 

Esto significa que la relaci6n ·entre la burocracia políti

ca y la burocracia sindical está cruzada por tal cantídad de -

condicionantes que su evoluci6n no se halla exenta de contra·~

dicciones. 

Uno de los problemas que en este sentido se registran con 

rn&s frecuencia han sido los enfrentamientos causados por la in

tención gubernamental de eliminar la exclusividad de una frac-··· 

ci6n de la burocracia sindical como representación Obrera, so-

bre todo aquella que presenta mayor fortaleza relativa y/o menor 

coincidencia con las disposiciones gubernamentales. 

Entre los beneficios por el Estado como resultado de la .,_ 

a1ianza con la burocracia sindical, están el de que por un lado 

haya podido hacer abstracción, en términos relativos dél costo 

social que los proyectos económicos han implicaUo. ~n nusencia 

de esta relaci6n, el costo social de un modelo de crecimiento -

acelerado que no se vi6 acompañado de una redistribuci6n equit~ 

tiva de sus beneficios, se hubiera traducido en el peligro de -

la manifestación abierta de .la inconformidad obrera, aún cuando 

s6lo fuera en los momentos m~s críticos. Ello hubiera obstaculi

zado la continuación de la aplicación de los programas económi

cos. 

Otro de los beneficios obtenidos por los gobernantes en la 
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alianza fue la posibilidad de contar con una fuerza social de 

apoyo -conducida por las dirigencias oficialistas- que le peE_ 

mitiera enfrentar las resistencias 'que otros grupos opusieran 

a la aplicaci6n de sus proyectos. 

La alianza convirtió la posibilidad del conflicto social 

en una negociaci6n entre la burocracia sind·ical y la burocra-·· 

cia política. Esta se tradujo en el compromiso, por parte de los 

grupos gobernantes, de otorgar a la dirigencia obrera concesio

nes concretadas en puestos administrativos y políticos y en el 

apuntalamiento de su posición de dominio frente a los trabajad~ 

res. 

Este fortalecimiento se ha dado a través tanto del apoyo 

politice y represivo, como a través de la satisfacción de 1as 

mínimas necesidades obreras. 

La colaboración que se ha dado entre estas dos fracciones 

en el marco de relación descrito, ha incluido momentos de ten

sión que sin embargo no han significado la ruptura de la alian

za establecida en la eta9a de la posrevoluci6n. 

2. Relaci6n ~obierno-burocracia sindical (1930-1982) 

2.1. 1930-1940: de la autonomía a la alianza 

Los logros del desarrollo econ6mico conseguidos desde el 

término de la lucha armada, se hallaban muy distantes de los 

principios postulados en la Constitución, y la direcci6n que 

el proceso de crecimiento iba tomando se alejaba rápidamente 

de la posibilidad de satisfacer las necesidades más urgentes -

de.la mayoría de la poblaci6n. 

Esta dinámi..ca negativa del desarrollo econ6rnico nacional 
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se ve agudizada por la irrupci6n de la crisis capitalista de -

1929, que por la vfa de la reducci6n de los mercados interna-

cionales signific6 para el pafs un estrechamiento de los ingre

sos por exportaciones, desarticulando con ello el patr6n de -

acumulación en su conjunto, que depend.!a para ·su funcionamiento 

de las ventas externas. 

Este desquiciamiento econ6mico gener6 gran número de qui~ 

bras y cierres de empresas con el consecuente incremento de -

desempleo y deterioro de las condiciones de vida de la pobla-

ci6n trabajadora. 

Como efecto social de la crisis se desarrolla un movimien

to obrero que pugna por el cumplimiento del programa social de 

la revoluci6n. La efervesc.encia que se genera revela las limita

ciones de las organizaciones sindicales existentes (CROM) y se

rá el punto de partida de su declive en favor de la reorganiza

ci6n. 

Este es el contexto de la pugna entre las viejas fracciones 

del grupo gobernante que constitufan un obstáculo a la aplica-

ci6n de los postulados revolucionarios y la fracci6n reformista 

que busca impulsar el desarrollo nacional en una linea de mayor 

apego a la satisfacción de las necesidades populares y de defen

sa del inter~s nacional. 

Asf, el gobierno de Lázaro Cárdenas asume como tarea fun

damental la reorientaci6n del desarrollo del pafs, para lo cual 

enfrentará la necesidad de reorganizar las estructuras del po-
der, 

En la realizaci6n de este prop6sito, la continuaci6n de la 

reforma agraria tiene una importancia primordial. El apoyo a la 

acCividad agrícola como sector econ6mico que daba ocupaci6n a -

la mayor parte de la poblaci6n y que aportaba la mayorfa de1 -
producto nacional, fue realizado por distintas vías: 1a creación 
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de instituciones oficiales que apoyaran t~cnica y financierame~ 

te a la agricultura; la entrega de considerables extensiones de 

tierra a pueblos y comunidades solicitantes y la expropiaci6n 

de algunos agricultores extranjeros, todos son elementos que -

hicieron avanzar la regularizaci6n de la propiedad de la tierra 

con lo que se construían las condiciones para convertir e1 agro 

en un sector muy activo y rentable. De hecho, en el período 

1934-1940, el volúmen de la producci6n agrícola ?resenta un cr~ 

cimiento anual promedio de 9.3%, que se traduce en un crecimien 

to real en valor para el período, de 38.46% (22). 

Otro aspecto prioritario del proyecto cardenista fue el -

mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo de los --

obreros industriales, mediante el aumento de los salarios, la -

creaci6n de un sistema de seguridad social que hiciera posible 

la clevaci6n de los niveles de salud y educaci6n de la población 

trabajadora y el aumento del nivel de empleo, corno el mejor in_~ 

trumento para canalizar los beneficios a la poblaci6n trabajad~ 

ra. 

En este rengl6n los resultados son muy contradictorios. 

Por un lado hay un crecimiento considerable de la población oc~ 

pada (13.1%), donde destaca el crecimiento de la mano de obra 

empleada en la industria de transformaci6n, que ?resente un 25% 

de aumento durante el sexenio. Esto se traduce e~ una mayor PªE 
ticipación del trabajo en el producto nacional, mi.smu 4u~ crec1::: 

a1 4.5% anual. Sin embargo, y a pesar de que los salarios míni

mos conocen un alza considerable (32% el urbano y 23.8% el ru

ra1), el proceso inflacionario que acompaña el desarrollo del -

período, se traduce en un proceso concentrador del ingreso, peE 

judicial para el trabajo, que s6lo se ve compensado por las me

joras en educaci6n y asistencia social hechas para elevar el ni

vel de vida de los trabajadores (23). 

Tambi~n fue tarea importante del proyecto el desarrollo de 

las vías de comunicaci6n, la creaci6n de condicio~es propicias 
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la recuperaci6n del uso de los recursos natural.¡;s para el de

sarrollo del. pais. 
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La puesta en marcha d!3 este proyecto implic6 el fortaleci

miento de la actividad econ6mica del Estado y al mismo tiempo, 

la reestructuraci6n de las relaciones de poder entre las frac

ciones de la clase dominante. 

En la reestructuraci6n del Estado, la posibilidad de con

tar con el apoyo de las clases trabajadoras fue determinante -

para el triunfo del proyecto de la fracci6n reformista. Gracias 

a la alianza con las organizaciones obreras y campesinas, el -

grupo cardenista desplazó del gobierno a la fracción conservad~ 

ra y se dispuso a impulsar la reorganizaci6n de la economía y -

de la estructura estatal. 

El apoyo de las clases trabajadoras al proyecto cardenis

ta proviene de la coincidencia entre los objetivos inmediatos 

del proyecto y el tipo de necesidades cuya satisfacción buscaba 

la clase obrera (24), 

Los obreros industriales al inicio del gobierno cardenis

ta constituían un sector minoritario de la población trabajad~ 

ra, que había pasado, en un período breve de tiempo, por un pr~ 

ceso de desarrollo marcadu pui: li.i .:::c¡j..:;.:.=t.::..:=i.5~ :/ d:i ~-:'1 11 ,.. i ón de 

alianzas políticas con grupos externos a la clase trabajadora -

proceso que estaba acompañado por la discusión y la luc~a en el 
seno de las organizaciones, entre tendencias que reivindicaban, 

unas la pertinencia de la alianza con el Estado ~f otras, la ne

cesidad de mantener una lfnea sindicalista y apolftica. 

En esta etapa, 1a clase obrera perSique como objetivos 

fundamentales, por un lado, el mejoramiento de sus condiciones 

de vida y de trabajo, a través de la obtenci6n de mejores remu

neraciones, de la ampliaci6n del emnleo V de la eliminaci6n del 
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trato discriminatorio contra los nacionales; y por otro lado, 

el recoriocimiento de su derecho a Organizarse sindicalmente -

como medio para hacer posible su mejoramiento material y para 

incidir en la direcci6n del desarrollo nacional. 

Se buscaba satisfacer estos dos objetivos mediante el -

cumplimiento de los postulados constitucionales relativos a 

las condiciones mínimas de vida y trabajo de que debían disfr~ 

tar los obreros y los asalariados en general (25). 

La lucha obrera por lograr las mejoras asume caracterís

ticas de agudeza al inicio del gobierno cardenista y la respue~ 
ta de los grupos empresariales y las fracciones políticas con

servadoras no se hace esperar, bajo formas que generan gran te~ 

si6n social. 

La actividad sindical, entonces, recibe un apoyo notable 

de parte del gobierno, con el fin de llevar adelante el progra

ma reformista, y satisfacer paralelamente al~unas de las neces~ 

dades m§s urgentes e inmediatasde la~lase trabajadora. 

De este apoyo gubernamental a la acción sindical se va far 

jando una relaci6n de apoyo mutuo, producto de la coincidencia 

de objetivos inmediatos de las dos fuerzas: el movimiento obre-

ro y la fracclG!1 reforrnis~~- L~ confluencia de propósitos se -

manifestaba en la búsqueda del cumplimiento del proyecto const~ 

tucional materializado corno mejoría en las condiciones laborales 

y de vida de los obreros y como ejercicio amplio del papel rec

tor del Estado en el desarrollo nacional (26) . 

La colaboraci6n realizada entre movimiento obrero y gobieE 

no da lugar, y resulta, del fortalecimiento deaquella~ corrien

tes dentro del sindicalismo, que abogaban por la conv~niencia 

de la alianza con el Estado, como el mecanismo id6neo para ha

cer avanzar la lucha obrera~ 
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Mientras, se debilitan políticamente las tendencias que 

enarbolaban la autonomía y la independencia de clase, como la 
condici6n fundamental del progreso del sindicalismo y de la 

conformaci6n de la conciencia obrera• 

Estas modificaciones en el seno del movimiento se ·ven ·fue.E_ 

temente inf1uenciadas por e1 contexto nacional e internacional, 

marcado el primero, por la pugna entre las fracciones conserva

dora y reformista del grupo gobernante y el segundo, por el in~ 

cio de la lucha contra el fascismo. 

Estas circunstancias favorecen la concertación de alianzas 

de las fuerzas sindicales y de izquierda con el gobierno carde

nista, La política que sirve de marco a esta alianza es la lla

mada de Frente Nacional Popular, propugnada tanto por las fuer

zas comunistas como por el sindicalismo reformista~ 

La tendencia a la ünif icaci6n presente en el movimiento si.E_ 

dical como una necesidad interna, para enfrentar a las ·fuerzas 

politicas conservadoras y poder avanzar en la satisfacci6n de -

las demandas obreras, se concreta, en un primer momento, en la 

creaci6n del Comité Nacional de Defensa Proletaria (CNPP) (27). 

La orqan~zaci6n dP estP fren~A es la primera manifestaci6n 

de la fuerza que ha tomado la visión de que es necesario que la 

clase obrera se unifique y cierre filas en torno a un gobierno 

que ofrece la posibilidad de mejorar la situaci6n de los traba~ 

jadores y que enfrenta una fuerte oposici6n conservadora. 

La organizaci6n de la Confederación de Trabajadores de né

xico (CTM), es vivida por la propia clase obrera como la conti

nuaci6n del proceso de formaci6n de la central única de trabaj~ 

dores, iniciada con la formaci6n del CNDP. Esta segunda etapa -
tiE!ne como peculiar id ad la creciente importancia que va adquiri

endo la idea de ~ue lo qlH~ debe prevalecer en las filas sindi-

cales es la unidad a toda costa, por encima de las diferencias 
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de principios y el mantenimiento de la alianza con el Estado-

(28). 

Con esta táctica de unidad nacional en torno al gobierno -

cardenista, el proceso llega a una tercera etapa, cuando las -

fuerzas sindicales pasan de una alianza temporal" basada en la -

coincidencia de intereses con un gobierno en particular, a una 

integraci6n formal al Estado, fincada en su redefinición como -

un sector del aparato estatal recién reestructurado. 

Esta reorganizaci6n del Estado, efectuada cuando el Parti

do Nacional Revolucionario (PNR) se transforma en Partido de la 

Revoluci6n ~•exicana (PRM), implica la incorporilci6n formal y -

real, de las clases trabajadoras a un aparato político creado y 

controlado por el gobierno para el mayor fortalecimiento del -

Estado (29), 

La incorporaci6n orgánica de la clase trabajadora al part~ 

do oficial transforma la naturaleza del liderazgo sindical. La 

conversi6n se da a partir de su reconocimiento como representa~ 

tes únicos de la clase obrera, Ello los hace acceder paulatina

mente a un status de miembros de la capa dirigente del aparato 

estatal. Con esto pasan de cumplir tareas fundamentalmente de -

orientaci6n y representaci6n para la lucha laboral, a ser ele-

Ith::.n.tos para el control y la utilizaci6n política de l~ fuPrza -

obrera. 

Por otro lado, esta corporativizaci6n implica un fortale

cimiento de la burocracia política que se encuentra en la cabe

za del Estado. Permite cerrar filas en torno a la figura presi-

dencial y enfrentar los conflictos que se generan en la sacie 

dad, como si fuesen diferencias que se deben dirimir como un -

problema interno del grupo gobernante. 

Este último aspecto es el que hará factible la enorme esta 

bilidad política que caracteriza el desarrollo del país en las 
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décadas siguientes, 

2,2. 1940-1970: colaboracionismo y .. ·subordinaci6n de las reivin

dicaciones obreras 

A partir de los años cuarenta, el objetivo central de la -

política económica fue la industrialización, meta que rue impo

ni€ndose como cada vez más necesaria· a medida que trancurrían 

las administraciones gubernamentales. 

Entre 1940 y 1950 el país entra en el período de in.dustri~ 

lizaci6n ligera, basada en bienes no durables, sobre la base de 

la utilización de la capacidad instalada, El fomento a la indu~ 

trializaci6n se tradujo en medidas tendientes a la protecci6n -

del mercado interno (acentuadas después de la guerra), al fina~ 

ciamiento de la empresa privada que disminuyó los costos de pr~ 

ducci6n de la misma, al tiempo que se creaba y ampliaba la in-

fraestructura requerida. En una situaci6n de caida de los mere~ 

dos de exportación y déficit de la balanza de pago, el régimen 

de Miguel Alemán comienza a desplegar estímulos a la inversión 

extranjera quien comienza a competir con la nacional por el meE 

cado interno. 

Bn la segunda mitad de 1954, lut:gu de una situ.aci6:-. cr!.ti

ca, la economía retorna su crecimiento y dinamismo a partir de 

un proyecto econ6mico que reafirma e intensifica el de sus ant~ 

cesares. 

En este sentido, además de las medidas mencionadas, el fo

mento a la industrialización acentúa la política de puertas -

abiertas a1 capita1 externo, que se dirige especialmente a la -

manufactura y, dentro de ~sta, a las ramas más modernas y menos 

competitivas, Su presencia introducira modificaciones sustanci~ 

les para la recomposición y reestructuración del modelo de in-

dustrializaci6n. A partir de entonces se. perf irla lo que di6 en 
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llamarse desarrollo estabilizador, etapa en la que -sobre todo 

en la d~cada de los sesenta- la economía experimenta un aceler~ 

do crecimiento cuyo sector más dinámico será el productor de -
bienes durables. 

El "desarrollo estabilizador 11 fue una política econ6rnica 

cuyos objetivos básicos fueron: un acelerado crecimiento, est~ 

bilidad de precios y del tipo de cambio. Ello se realiz6 media~ 

te el sostenimiento de altas tasas de rentabilidad para la in

versión privada, gasto público en infraestructura, sistema fi~ 

cal regresivo, crecieñte endeudamiento externo y una adminis-

traci6n salarial que mantuviera los salarios a un nivel 11 ade-

cuadoº. 

En efecto, un elemento de suma importancia entre aquellos 

considerados como estimulas a la inversi6n es el precio de la -

fuerza de trabajo. En esto, al menos dos elementos jugaron un -

papel predominante. Por un lado, el apogeo del sector agrícola 

hasta la segunda mitad de los sesenta, que además de generar -

divisas para la industria y materias primas, proporcion6 ali-

mentas baratos, garantizando una fuerza de trabajo a bajo pre

cio. El segundo ele~ento fue la política salarial, sostenida -
gracias a la efectividad de los mecanismos de control obrero. 

Por consiguiente, la c;ont.i:apa1.·tt= .:l.;;l dinamismo e-::on6mico 

fue la caída de los salarios reales, producto de una política 

salarial restringida. Ella di6 como resultado una acentuada -

desigualdad en la distribuci6n del ingreso. Un análisis señala 

que " ... para 1963 las familias con más bajos ingresos, el 50% 

del total, recibían el 16% del ingreso personal disponible mie~ 

tras que las familias de más altos ingresos, el 20% del total, 

recibían en la misma fecha, cerca del 63% del ingreso personal 

disponible,(, •. ) A su vez, del 20% de las familias privilegia

das el 5% disfruta por si solo m5s del 38% del ingreso perso-

nal disponible" ( 30) . 
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Ademlis, la redefinici6n del patr6n de industrializaci6n -

signific6 la introducci6n de nueva tecnología, por un lado -

ahorradora de mano de obra y por el otro, demandante de fuerza 

de trabajo calificada. Ello tuvo como efectos la caída del em

pleo y el aumento del desempleo y el subempleo, así como una -

creciente desigu~ldad y diferenciación de la clase obrera en -

sectores modernos con rnayóres salar·ios y prestaciones, y secto

res tradicionales con bajos salarios y malas condiciones de -

trabajo y de vida. Sin embargo, en ambos sectores se inflingen 

fuertes derrotas a los movimientos sindicales disidentes. 

Otro elemento que afectó a la clase trabajadora fue 1a·

descapi~alizaci6n de la agricultura. A las ya de por sí malas 

condid:>nes en que operaban los trabajadores del campo se aña

ai6 la crisis del sector determinando grandes migraciones a la -

ciudad, Ello redundó en una presión sobre el mercado de traba

jo, además de que la ubicación en su mayoría en la industria -

tradicional ha facilitado, por las características de la real~ 

dad sindical imperante en ellas, la contención y el control -

salarial, al tiempo que repercute en la desarticulaci6n de la 

clase obrera .. 

No obstante, hay que señalar que la política salarial res 

trictiva del Estado se ~1exibiliz6 a fines de los 50 1 s al ~icm 

po que desoleg6 una serie de concesiones tales como la crea--

ci6n de salarios de emergencia y la ley del reparto de utilida

des, etc., medidas que benefician su imagen y legitiman a la -

burocracia sindical frente a los trabajadores. 

En lo político, a diferencia del período cardenista, el 

énfasis de los objetivos gubernamentales posteriores estuvo 

dado por la conciliaci6n, pero también por la eliminaci6n de 

las fuerzas opositoras a través de la cooptación o la represi6n. 

En la coyuntura de la Segunda Guerra Mundial se afianz6 -

la política de Unidad Nacional, la cual seguirán las administr~ 
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cienes ulteriores, Esta politica se tradujo en la subordinaci6n 

y postergación, por todos los medios posibles, de los enfrenta

mientos obrero-patronales e intergremiales al objetivo del des~ 

rrollo econ6mico. En este marco se establecieron disposiciones 

legales tendientes a limitar la acción sindical. un ejemplo de 

ellas lo fue la ley de disolución social, que perseguia mante-

ner el orden social e~ e1 contexto de la guerra, pero que m&s -

tarde fue convertida en norma general e incluida en la Ley Fed~ 

ral del Trabajo. Otros ejemplos son la introducci6n de la requ~ 

sa y el establecimiento del apartado B del artículo 123 consti

tucional. 

En general, la tendencia apuntaba a la introducci6n de ca~ 

bies sustanciales en .la correlaci6n de fuerzas al interior del 

sistema politice mexicano; una de las características seria el 

estrechamiento de los espacios para la participaci6n política -

de la oposici6n, De hecho, el periodo se distingue por la con-

solidaci6n del régimen unipartidista. 

Las modificaciones abarcaron también las organizaciones 

obreras y especificamente a la m§.s importante de ellas, la CTM. 

Con el desplazamiento de Lombardo Toledano por Fidel Velázquez 

en la Secretaria General de la organización en 1941, se inici6 

un J:Ji.v1....:c;::.u U.e c..:..a..:!.quil~:hi.~::tto de los sect:.ores más proqresistas # 

que culminaria con la expulsión definitiva del primero y otros 

líderes más en 1947. Ello reforzaría la presencia de una buro

cracia sindical encargada de regular y controlar las demandas 

obreras, acentuando su tendencia al recurso de prácticas gang~ 

teriles como medio de control. 

El partido de la Revoluci6n tarnbi~n experiment6 una rees

tructuraci6n. El cambio de nombre de Partido Revolucionario 

Mexicano (PRM) a Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 

1946, no fue s6lo eso, signific6 la centralizaci6n de las acti

vidades politice-electorales y la consiguiente limitaci6n a la 

participación de sus sectores (31). 
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En este contexto de cambios, se observan reacomodos impoE 

tantes en el movimiento obrero, La CTM registra el desprendimie~ 

to de varios sindicatos nacionales. Estos, en su rnayor~a, pugn!!. 

ban por la democratizaci6n de 1as organizaciones sindicales, r~ 

flejando l.a necesidad, presente en al.gunos sectores del movimie!!_ 

to obrero, de romper con el control ejercido por la burocracia 

sindical. En general, se ubican en el esfuerzo de los grupos 

desplazados de las organizaciones oficialistas por formar un es 

pacio alternativo en la escena polftica. 

No obstante, sus intentos terminaron en la desarticulaci6n 

y divisi6n de las fuerzas de izquierda y en la consolidaci6n y 

reconocimiento de las prácticas sindicales corruptas, mejor co

nocidas con el nombre del charrismo sindical, desde 1948. 

Por otra parte, la acción gubernamental, permanentemente 

interesada en eliminar a toda oposici6n, ha favorecido la unif! 

caci6n sindical. Ello ha permitido neutralizar y controlar a la 

clase obrera integrándola a las reglas del juego institucional. 

Los intentos de unificaci6n dieron luqar al surgimiento -

de la Confederación Regional de Obreros y Campesinos (CROCJ en 

1952. Desde su creación se manifestarfa opositora a la CTM, pe

ro no a1 PRI al cual se afilia. La CT!1. por su parte, pror.tovió 

la creaci6n de una centra1 que ~glutinara al movirníento obrero. 

Es así como en 1955 se forma el Bloque de Unidad Obrera (BUO). 

La oposición a este -controlado por la CTM-, estuvo integrado -

por la CROC y la Federación Nacional de Trabajadores de Indus-

trias y Comunicaciones Eléctricas (FNTICE) . 

El periodo de consolidación de la burocracia sindical no -

estuvo exento de protestas obreras. De ellas partió uno de los 

movimientos más importantes que cuestionaron las prácticas de -

control sindical oficialista. Tal fue el movimiento ferrocarri

lero en 1958-1959, que de una demanda de aumento salarial pasó 

a otra de destitución de lfdere.s corruptos y de democratización 
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sindical, e hizo peligrar la estabilidad política de todo el -

Sistema. La respuesta, una vez cerrados los canales de negocia

ción y control fue la represión por parte del Estado, con el -

apoyo de las direcciones oficialistas. 

La experiencia ferrocarrilera llevó al Estado a elaborar 

acciones preventivas de la inconformidad obrera, se ampl1an as1 

en la década de los sesenta las prestaciones sociales, y más -

tarde se proyectar~an nuevas formas de negociaci6n para los co~ 

flictos. 

A partir de entonces la burocracia sindical goz6 de un pe

ríodo de gran estabilidad y legitimidad, que duraría hasta los 

inicios de los setenta. 

El viejo objetivo gubernamental de la unidad obrera culmi

nó en la creación del Congreso del Trabajo (CT) en 1966. En él 

confluyeron el sindicalismo oficialista del BUO y el disidente, 

organizado alrededor de la Central Nacional de Trabajadores -

(CNT) formada en 1960, y originalmente opositora del BUO. Con 

la creaci6n del CT. durante loa sesenta, Se logra neutralizar 

toda oposición sindical, segurándose así el control sobre el -

movimiento obrero. 

La estructura cupuiar del organismo otorga un amplio mar

gen de control al gobierno sobre las organizaciones miembros, 

al encontrarse elJñs en igualdad de jerarquía de manera que.-

ninguna puede ejercer primacía sobre las otras, con lo que el 

gobierno reduce la posibilidad de que el Congreso del Trabajo 

adopte líneas de acción que diverjan de sus proyectos. 

Esta característica se reafirma en el programa del CT., 

cuyos prop6sitos apuntan a promover la industrialización en 

apuyo abierto a los lineamientos qubernamentales. Aunque se -

declaren tambi~n como defensores de los intereses obreros en 

la lucha por acelerar el desarrollo sobre bases de justicia -



social, emprenden esta tarea sobre la base del reconocimiento 

de la alianza entre el Estado de la revolución mexicana y los 

trabajadores. 

29. 

En los años siguientes el malestar se desplazaria hacia -

otros sectores sociales. Tales fueron los casos del movimiento 

médico de 1964-1965, y el movimiento estudiantil y popular de 

1968. La respuesta gubernamental, por todos conocida fue tam-

bién la represión. 

Esta ~poca anticip6 grandes cambios posteriores. Los re

sultados del movimiento de 1968 hicieron evidente el desgaste 

del sistema politice mexicano, y la p~rdida de legitimidad de 

que es objeto.Esos fueron también los últimos años de apogeo 

econ6mico y el umbral de una profunda crisis que no cncontra

ria más que soluciones provisionales. Significaron también, -

el preámbulo para la int~oducci6n de importantes modificacio

nes en el sistema politice, expresadas en la apertura de espa

cios, aunque reducidos, a la participaci6n de otras fuerzas. 

Como hemos mencionado, a partir de los años cuarenta se 

introducen grandes modificaciones econ6micas y pol!ticas en 

la formación social mexicana. 

Paralelamente, al interior del movimiento obrero se dio 

un proceso de lucha entre las distintas fracciones dirigentes. 

De esta contienda fue sobresaliendo el qruno que iria canfor-

mando una capa social: la burocracia sindical, que sería quien 

finalmente monopolizaría el control direccional de las organi

zaciones obreras oficiales. Se constituiria, a partir de ento~ 

ces, en el agente estatal mediador de las contradicciones obr~ 

ras. 

Esta posici6n singular al interior del sistema polftico -

se bas6 desde entonces, en la red de vínculos y alianzas que -

esta categoría social fue tejiendo al interior de la burocracia 
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política y de los grupos empresariales. Asimismo, en una cierta 

representatividad frente a los trabajadores, gracias a la capa~ 

cidad demostrada para resolver sus demandas más inmediatas. 

La funci6n de mediaci6n le ha concedido una relativa auton~ 

mia, en tres aspectos: respecto a sus representados, los traba

jadores, respecto a los sectores empresariales, y respecto al 

Estado del cual forma parte. Desarrollará como tal, intereses -

particulares que estarán siempre presentes en I'as negociaciones 

obreras. 

Por otra parte, la institucionalización de la alianza Est~ 

do-movimiento obrero, concretada en los años precedentes, sirvi6 

de base para justificar el apoyo de los trabajadores organiza-

dos a las políticas gubernamentales posteriores. También sería, 

desde entonces, el marco para las relaciones entre el gobierno 

y la burocracia sindical. 

A partir del período tratado aquí, las políticas guberna

mentales estuvieron definidas por un proyecto nacional, cuyo -

objetivo central ha sido la industrialización a toda costa. 

Ello marc6 el inicio del acercamiento entre el Estado y el ca

pital, caracterizado por el apoyo a este último, para su expa~ 

sión, en detrimento de los sectores populares. 

En esl~ objet.ivei part:i.ci:p;:ir1an t.:unbié~ l.:i.z di::-cccioncs obr~ 

ras, comprometiendo así el bienestar de los trabajadores a 1a 

industrializaci6n. Podríamos afirmar entonces que durante este 

período se concretó una doble subordinación de los intereses -

obreros: por un lado ante los intereses del capital; y por otro, 

frente a los de la burocracia. 

Para ésta sería la época de conformación y consolidación 

como elemento estatal de contención y control de las demandas 

de los trabajadores. A ello coadyuvaron las buenas relaciones -

sustentadas con los gobierno en turno. 
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En efecto, las direcciones sindicales apoyaron ampliamente 

la política econ6mica de los gobiernos. Si bien la ourocracia -

sindical lanz6 amenazas de huelga general en 1954, ello se cir

cunscribi6 al plano declarativo, corno forma de presi6n ante los 

empresarios y secundando al gobierno, ya que el presidente Ruiz 

Cortinez había concedido aumentos a los empleados públicos e -

instado al sector privado a hacer lo mismo. 

Así, la misi6n de las direcciones fue la de mantener una -
fuerza de trabajo disciplinada, en el contexto de una política 

salarial que hasta el inicio de la segunda mitad de los años -

cincuenta fue extremadamente restringida. Obtuvo a cambio, e1 -

apuntalamiento a sus funciones y posici6n, que incluían, además 

el otorgamiento de prebendas personales, tales como los puestos 

de representaci6n popular. 

En el sometimiento de las bases trabajadoras al proyecto 

industrializador, intervinieron elementos ideológicos como e1 

de la Unidad Nacional ante la amenaza fascista y ante la neces! 

dad de desarrollo econ6mico, manejado como· un objetivo que una 

vez alcanzado redundaría en beneficio para la clase obrera. 

Otra aspecto importante de mencionar en este sentido es el 

de las prestaciones sociales. En efecto, gracias al vertiginoso 

crecimiento econ6rnico experimentado desde la segunC.:.a mitad. de -

1os cincuenta, la política de apoyo a la burocracia sindical 

pudo basarse en la mejora de las condiciones materiales de los 

obreros industriales. Estas mejoras jugaron un papel fundamental 

para el logro de la estabilidad política y la legitimidad de las 

direcciones burocráticas y del sistema político en general. 

Igualmente, se establecieron disposiciones tales como las 

leyes contra el despido injustificado y por la estabilidad del 

empleo y la reglamentación sobre el reparto de utilidades de -
las empresas .. De la misma manera, hay que subrayar la institu--~ 

ci6n de los salarios m!nimos profesionales. 



32. 

Pero también, la burocracia sindical y los gobiernos rec~ 

rrieron al uso de la represi6n más despiadada ante aquellos mo

vimientos que, como e1 de ferrocarrileros, los maestros, los t~ 

lefonistas, Los médicos y tantos otros más, no acataron las di~ 

posiciones ni la._.s prácticas de las direcciones sindicales ofi

cialistas comprometidas con el gobierno. 

Asi, la realidad politica de la €poca se caracteriz6 esen

cialmente por la cancelaci6n de toda forma de participaci6n disi 

dente. La escena politica se convirti6 en marco exclusivo para 

la reorganizaci6n y el fortalecimiento del Estado posrevolucio

nario, promotor del desarrollo nacional. 

2.3. 1970-1982: Los preámbulos del cambio 

A) 1970-1976: En 10s inicios de la crisis, intentos de re~ompo
sic~6n 

Al iniciarse la d€cada de los setenta, el nuevo gobierno 

encabezado por Luis Echeverr!a enfrenta dos situaci0nes de cr~ 

sis. EN el plano econ6inico se perfila el agotamiento del modelo 

del desarrollo estabilizador. En el plano politice se manifies-

de algunos elementos que conforman el sis~cma. 

La respuesta instrumentada por e1 gobierno fue el impulso 

a la actividad econ6mica por la via del gasto público v la -

reoxigenaci6n del sistema político a trav~s de la ''apertura -

democrática n. 

·En efecto, despu~s de más de una década de exitoso creci

miento econ6mico, en los últimos años de los sesenta la econo

mía mexicana mostraba ya serios desequilibrios que anunciab3n 

el ~nicio de la crisis. 
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En los setenta, la sociedad mexicana vivi6 la profundiza

ci6n de ésta, manifestada en cuatro problemas econ6micos funda

mentales: estancamiento productivo, inflaci6n, crisis fiscal y 

desequilibrio externo. 

El nuevo gobierno, al criticar las políticas económicas a_n 

teriores se propuso aplicar un proyecto de modernización que -

pretendía resolver la crisis y hacer el desarrollo más equili

brado económica y socialmente, al tiempo que menos dependiente 

del exterior. En la base de éste se concebía la necesidad de -

redistribuir e1 ingreso -aspecto olvidado por las administra-

cienes precedentes-, la ampliación de las oportunidades de em·

pleo, el incremento de la productividad agrícola e industrial, 

el fort~1ecirniento de las finanzas del Estado, una política -

comercial de fomento a las exportaciones, y la reforma adminis 

trativa. 

Para ello, se recurri6 a la reforma fiscal, la política 

monetaria y de oasto expansiva, la reforma administrativa, y 

una política salarial flexible, 

La situación crítica de la economía y las contradicciones 

polfticas en que se ineert6 el sexenio se expresaron en una -

acentuada ambigüedad en la política gubernamental. En la prá-

tica se desprenden tres etapas de la política econ6mica eche-

verrista: 

1971, se aplicó una política contraccionista que buscaba 

enfrentar el proceso inflacionario, el desequilibrio externo y 

el déficit fiscal, mediante una drástica reducción del gasto -

público; 1972-1973, se adoptó una política económica de reacti

vaci6n sobre la base de una fuerte expansión del gasto guberna

mental y de la oferta mone~aria, un creciente endeudamiento -

público y el aumento de las exportaciones de manufacturas. Esta 

política se vió beneficiada por un periodo de auge de la econo

mía internacional que dur6 hasta la segunda mitad de 1973; ----
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1974-1976, se implementó una política de estabilización denomi

nada de "austeridad programada", que significó la reducción -

del gasto pliblico y una r1gida polítj_ca monetaria. 

Hna visi6n global del proceso de la economía en el marco 

de esta política económica manifiesta su incapacidad para dar 

solución a los problemas que inicialmente se propuso resolver. 

El estancamiento productivo sigui6 su curso, si bien du-

rante el segundo período señalado la economía alcanzó los rit

mos de crecimiento de las €pocas de auge, ello no fue más que 

ficticio, pues se obtuvo gracias al fuerte incremento del gas

to público deficitario, que acentúo los niveles de endeudamie~ 

to externo gube.rnamental. 

Por otra parte, el aumento de la inversi6n estatal, al ºº!!! 
binarse con la ineficiencia productiva de las plantas industrial 

y agrícola, provocó la ruptura de la estabilidad de precios. A 

partir de 1973, la economía mexicana entra en una fase de infla

ci6n galopante, acentuada por las repercusiones del mismo proc~ 

so que comenzaron a resentir los paises industrializados. 

Esta forma de cxpansi6n económica sobre la base de un fueE 

te gasto gubernamental, asociado a una baja captaci6n tributa-

ria, generaron un constante incremento del déficit fiscal. Las 

uecesiU.aU~s U.t: r.l.11aoc.i.án1l..:::n-Lo estatal sülo pudieron cubrii:se a 

tra~es del endeudamiento público, y por lo tanto, pronunciando 

e1 desequilibrio externoª 

Para 1974, el cuad~o que presentaba la economía era suma

mente critico. La recesi6n internacional se tradujo en la reduE 

ci6n del valor de las exportaciones. Los despidos se acentuaron 

y el desempleo alcanzó el 45% de la PEA global. El salario cay6 

en·l975 por debajo del nivel alcanzado en 1972 (32). 



Ante la necesidad de obtener apoyo social, el régimen im

plementó medidas tendientes a atenuar el excesivo deterioro -

salarial. Para fines de 1973, sumando al salario nominal míni

mo el 18% del aumento de emergencia del mismo año, se obtiene 

un incremento salarial de 36%. Entre 1970 y 1974, el aumento 

nominal del salario promedio fue de 66.14%, sin embargo, ajus

tado con los índices de precios, el salario real sólo alcanzó 

el 8,09% de inccemento (33). 

35. 

Otro de los aspectos de la política laboral del régimen 

fue ampliar las oportunidades de empleo. Se establecieron en 

esta línea, planes para la creaci6n de estos en obras públicas: 

ampliación de caminos,rehabilitación de zonas áridas, etc. Sin 

embargo, al finalizar el sexenio, el desempleo se incrementaba, 

y el gobierno tuvo que limitarse a una política de recuperación 

econ6mica para los ya empleados. 

En 1976 la situación de crisis se agrava. El PIB creci6n a 

una tasa de 1.7%, las inversiones pública y privada disminuyeron 

en t~rminos absolutos, En agosto de ese año, se rompe el cquil! 

brio cambiario con una devaluación monetaria de casi 100%. La -

crisis de 1976 manifestó la derrota de la política econ6mica -

echeverrista, La salida fue la firma del convenio con el FMI, -

adopt~ndose una politica de "moderaci6n 11 salarial y "discip1ina" 

en el ga.gto .. 

Desde el punto de vista político, la gesti6n se enfrent6 a 

una situación de detrimento de la legitimidad estatal en dos -

aspectos: el deterioro de la credibilidad del gobierno, sobre -

todo después de los sucesos de 1968, y básicamente entre los -

sectores medios; y la saturaci6n de los mecanismos de control -

tradici..::_onal sobre los trabajadores. 

Lo primero expresaba la necesidad de diversos sectores so

cia1es, especialmente urbanos, por ücceder a instancias de org~ 

nizaci6n autónoma para la negociaci6n de sus intereses, y el --



rechazo a los canales politicos tradicionales. La desconfianza 

en la funcionalidad del sistema se vió reflejada en la disminu

ción de la votación a favor del partido oficial (PRI), y en la 

marcha ascendente del abstencionismo electoral. 

El descontento tambi€n se manifestó en el campo, en donde 

en muchos casos, el control. corporativo no fue suÍicicnte para 

detener las ocupaciones de tierras, y el. gobierno tuvo que re

currir a métodos más violentos de contención. El surgimiento 

de grupos guerrilleros, rurales y urb~non, fue otro Ten6meno 

que advirtió al Estado la necesidad de renovar sus formas de 

control politico. 

En este contexto, el r€gimen se oropuso la ampliación de 

sus bases sociales de apoyo, reforzando su papel de árbitro en 

los conflictos a través de la "apertura democrática". 

Desarrolló acciones con el objetivo de mejorar la imagen 

estatal, como la liberación de los presos politices de 1968, el 

desplazamiento de los funcionarios pdblicos ligados con la ma

sacre, la reforma electoral, la conducción de una politica an

timperialista y tercermundista, el apoyo al régimen de Salvador 

Allende en Chile, y los constantes· señalamientos durante l·os -

primeros años de ::u !n.andator en favor de la renovaci6n y demo-
cratizaci6n de las ~structuras sindicale~. 

Con la "apertura democrática" el gobierno logró un acerca 

miento con la oposición y con los grupos progresistas que se -

habian mostrado descontentos con los sucesos de Tlaltclolco. 

36. 

El objetivo de reforzar al Estado se tradujo en acciones 

tendientes a ampliar la cobertura estatal sobre la sociedad ci-

vil. 

En esta perspectiva, se crea la Comisi6n Nacional Tripar

tita, que reune a los tres actores de la escena laboral: el gQ 
bierno, los empresarios y los obreros. Tambi€n, el partido del 
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gobierno intent6 extender su presencia incorporando nuevos sec 

tares, como los medios profesionales. 

Otro elemento importante en esta linea fue la determinación 

de centra~izar el control sobre obreros y campesinos, a través 

del apoyo al Congreso del Trabajo, y la reunión de organizacio

nes campesinas en torno al Congreso Permanente Agrario y al ---

11Pacto de Ocampo" .. 

Respecto al sindicalismo, el gobierno echevcrrista sostuvo 

una política vacilante. Convencido de la necesidad de readecua
ci6n estatal sobre la base de un r€gimen popülista, desplegó -

hasta 1973 una política que di6 impulso a la lucha por la demo

cratizací6n de las estructuras sindicales que venían desarrolla~ 

do ciertos destacamentos obreros. 

Esta postura provoc6 fricciones entre las burocracias sin

dicales y el grupo gobernante, que fueron a partir de 1973 re-

sueltas. En efecto, despu~s de ese año, el gobierno rectifica -

su posici6n. Evidentemente, los cambios proyectados no tenía11 -

como perspectiva un fortalecimiento politice de las fuerzas pop~ 

lares, sino del Estado. La política desarrollada en torno al -

sindicalismo independiente, de haber continuado, hubiera puesto 

en peligro una ~P las bases m~s importante~ pAra J~ p~rm~nencia 

del actual sistema. 

Por otra parte, además de la oposici6n de la burocracia 

sindical, la política pro-democratizaci6n ePfrent6 serias reti

cencias en el sector empresarial. La tolerancia gubernamental 

al sindicalismo independiente, y en algunas ocasiones su impul

so, gener6 contradicciones en el bloque dominante. 

En este contexto se da una tendencia a la organizaci6n de 

los grupos empresariales, cuyo objetivo es crear un espacio 
propio y mejores condiciones para intervenir directamente en el 

destino nacional. Un resultado de esto fue la constituci6n del 



38. 

Consejo Coordinador Empresarial (CCE), y el acercamiento del -
sector al PAN. 

Asi, los. acontecimientos del sexenio denotan una confluen

cia de las contradicciones econ6micas y políticas que habían ca 

menzado a manifestarse al finalizar la d~cada pasada. 

En esta situaci6n, el proyecto echeverrista se retracta -

de sus objetivos iniciales en aras de la supervivencia del Esta

do, dejando a su paso el descontento entre los trabajadores y -
entre los empresarios. 

Como habíamos mencionado, la política aperturista se pro-

ponía en el aspecto sindical, la renovaci6n y democratizaci6n ·' 

de las estructuras de control tradicionales. 

En esta línea, º··· la intenci6n fundamental era conver-

tir a las fuerzas sociales disidentes en punta de lanza de un 

proyecto de modernizaci6n ••. " (34), que parad6jicamente buscaba 

atraerlas en torno a los viejos postulados de la revoluci6n me

xicana. 

La reorganizaci6n en este nivel del Estado se planteaba -

como necesarir.t _. ante la presencia. ñ~ contingentes obreros que,. 

ligados a las nuevas industrias modernas, se organizaban ya al 

margen del control oficial, y ante la revitalización de corrie~ 

tes independentistas y democráticas tanto al interior de la es

tructura burocrática, como fuera de el1a. 

En este marco se da el conflicto entre el nuevo gobierno -

y las burocracias sindicales durante los primeros tres años del 

sexenio. 

El objetivo echeverrista de modernizar las formas de domi

nación, explican las frecuentes y novedosas alusiones respecto 

al imperativo de renovar las viejas dirigencias. En la_ pr~ctica, 
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esto se tradujo en el reconocimiento tolerante del sindicalismo 

independiente, 

A pesar de que en el distanciamiento con su ala sindical, 

el gobierno no dej6 de otorgarle concesiones significativas, 

la burocracia sindical ve amenazada su presencia corno fuerza al 

interior del Es_tado. Esto deriv6 en un pronunciamiento de su CO_!!! 

batividad por asegurar su supervivencia como sector al interior 

del bloque dominante. Más que movilizar a sus bases, los líderes 

sindicales oficialistas dirimen sus conflictos a través de las 

amenazas de llevarlas a cabo, y estableciendo alianzas al inte

rior del propio grupo político (35). 

La profundización de los problemas económicos y del proceso 

inflacionario fueron el contexto para la rectif icaci6n de la -

política echeverrista y la reaf irmaci6n de la alianza con las -

burocracias sindicales. 

Las crecientes demandas de los trabajadores por el mejora

miento de sus condiciones de vida revelaron a las dos partes en 

conflicto la necesidad del apoyo mutuo. Fundamentalmente, para 

el grupo en el gobierno, la presión social desatada en la coyu~ 

tura evidenció la funci6n primordi?l que desarrollan las dirige~ 

cias sindicales oficialistas en la conducci6n de las reivindica

cio11es oLr~ras, y en el fortalecimiento gubernamental frente a 

los embates empresariales, cuando estos se muestran inconformes 

con la política oficial. 

La alianza tradicional gobierno-burocracia sindical fue r~ 

novada a partir del reconocimiento de l.ii coincidencia cie inter~ 

ses. Por un lado, para el gobierno, la posibilidad de continuar 

con su proyecto inicial encontró en la dirigencia oficialista -

un punto básico de apoyo. Por el otro, para ésta, la política -

laboral oPl régimen ofrecía expectativas favorables ante la ne
cesidad de enfrentar las inquietudes obreras a través de la ob

tenci6n de mejoras salariales y prestaciones sociales, que al -
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mismo tiempo, 1e procurar~an la neutralizaci6n de la insurgencia 

sindical. 

Es a partir de este entendimiento que la burocracia sindi

cal intensifica sus acciones reivindicativas, que llegan inclu

so a amenazas de huelga general. 

Para la insurgencia sindical, y dentro de ella, para la fu~ 

za que durante el primer período sexenal desarrolló las luchas 

más significativas (la Tendencia Democrática del SUTERM), el -

reestablccimiento del acuerdo gobierno-burocracia sindical sig

nific6 el inicio de un proceso de derrotas -con la expulsi6n de 

Rafael Galván, su máximo representante, del SUTERM-, que culmi

naría con la represión del movimiento en 1976. 

La 1rendencia Democrática, que enarbolaba las banderas del 

nacionalismo revolucionario, una de las corrientes más radicales 

durante el período cardenista, logr6 no Obstante, grandes movi

lizaciones de masaS, radicalizó sectores obreros, y propuso ob

jetivos estratéqicos para el movimiento obrero (36). 

Entre 1973 y 1976, lós conflictos laborales se increment~ 

ron en el momento en que la burocru.ci.::i .sindical -·rcsp.:ildctd.:i por 

el gobierno- se mostr6 rn.ás combativa, y los desarreglos econ6-

micos se acentúan. Así, en el período 1973-74, en que hay mayor 

acuerdo, un cálculo estima que se realizaron dos huelgas en las 

industrias de jurisdicci6n federal, y sin embargo, de estas, -

s6lo cuatro estuvieron dirigidas por los sindicatos oficiales 

(37). Por otro lado, entre finales de 1973 y hasta 1976 se pre

sentaron ante la JFCyA catorce mil doscientos treinta y tres -

conflictos, frente a tres mil quinientos treinta y siete entre 

1970 y principios de 1973 (38). 

En 1976, en el contexto de la devaluaci6n y la aplicación 

de la política estabilizadora, el fortalecimiento de la burocr~ 

cia sindical durante la etapa anterior facilitó la conducción 

de una política econ6mica de contención salarial y control del 
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gasto público, sobre todo de beneficio social. 

En efecto, la política laboral y salarial echeverrista in

tentó el mejoramiento del nivel de vida obrero. Pero al mismo 

tiempo cuidó de que los logros fueran finalmente pactados por 

las direcciones oficialistas (39). 

Los dividendos obtenidos por éstas fueron, el reforzamien

to de su imágen ante las bases trabajadoras, y la reoxigenación 

de su capacidad de .dirección sobre ellas,con el consiguiente -

incremento de su oeso al interior del bloque dominante, y par

ticularmente ent~e la burocracia política. 

Bl 1976-1982: Fortalecimiento de la burocracia sindical 

El sexenio de López Portillo está caracterizado en lo ec~ 

nómico por la aplicación de un programa de estabilización y -

ajuste, que preten6ía superar la crisis, que se agudizaba, y -
reponer al país en la senda del desarrollo económico sano. 

Este prop6sito se concreLiiL.a en 1~ dcfinici6n c"ie tres ob

jetivos particulares: la reducción de la inflación, el mejora

miento de las finanzas públicas y la disminución del déficit -

externo. Esto constituía el primer paso, ''administrar la cri-

sis", cumplido lo cual se podría impulsar la ampliación y el -

fortalecimiento de la estructura industrial, condici6n indis-

pensable para la recuperación estable y la modernización de la 

economía nacional. 

Este programa tenia como instrumentos fund~entales: una 
política de contención salarial y de reducción del gasto públ~ 

co, como condiciones impostergables para disminuir la demanda 
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g1oba1, que en 1a perspectiva rnonetarista de1 programa econ6rnico 

puesto en marcha en cornbinaci6n con e1 FMI, era 1a causante de 

la inf1ación creciente que sufria 1a economía en conjunto. 

E1 otro instrumento de 1a po11tica estabilizadora fue el -

aumento de las exportaciones petrolerascomo mecanismo para la 

reducci6n significativa del déficit externo y de la contratación 

de deuda en el mercado internacional de capitales. 

Aunque esto ~!timo se refería inicialmente a la etapa del 

control del momento más agudo de la crisis, el programa establ~ 

cía que en el mediano plazo la exportación de petr6leo iba a f~ 

mentar el desarrollo acelerado, al perrnitir 1 por un lado, que -

el gasto público orientado a la inversión creciera sin presio-

nar el ritmo inflacionario y sin aumentar la dependencia finan

ciera del exterior, y por otro, la de'eliminar las restricciones 

financieras del desarrollo industrial, proveyendo las divisas -

necesarias para las importaciones que exigía la rnodernizaci6n -

de la planta productiva. 

Este era el proyecto general del gobierno, y aunque en PªE 
te se aplicaron los instrumentos diseñados (topes salariales -

y exportación masiva de petróleo), el despliegue que tuvo la 

actividad econ6mica, as~ como la incoherencia conque se sigui6 

aplicando un pl.an económico que implicó ajustes en unos rt!nglo

nes y grandes explosiones en otros (40), arroj6 corno resultado 

una dinámica econ6mica que lejos de ser estabilizada, 'fue alta

mente errática. 

El desarrollo econ6rnico del sexenio recorri6 tres etapas 

que revelan el comportamiento desequilibrado de la actividad 

econ6rnica y en el que se va perfilando la profundizaci6n de la 

crisis. 

Las tres etapas son: 1977, año de estancamiento; 1978-80, 

de acelerado crecimiento con agudos desajustes y 1981-82, de -



reinicio y fuerte impulso de la recesión con un agravamiento 

de los desequilibrios estructurales (41). 
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La evolución de la actividad económica estuvo apuntalada 

básicamente por el crecimiento de la explotación del petróleo, 

renglón que fue impulsado con una inversión pública cuantiosa, 

sostenida, a su vez, en el creciente desequilibrio de las fi-

nanzas públicas y, en el último perfodo, en el enorme aumento 

de la deuda externa, 

Esto indica que a pesar de todas las facilidades otorgadas 

al capital privado para una inversi6n rentable, la actividad -

económica la sostuvo la inversión pública y no el sector empr~ 

sarial privado. 

La dinámica mencionada, que se convirti6 en una aguda pe-

trolizaci6n de la economfa nacional, estuvo acompañada del cre

ciente desequilibrio en el sector externo (42), de un sostenido 

proceso inflacionario (43), del deterioro acelerado de las fina~ 

zas públicas, de la desvalorización del peso y de la acentuación 

de la vulnerabilidad externa del proceso de crecimiento, marcado 

por el aumento desproporcionado de la deuda externa y la ere-

ciente importancia de Estados Unidos en nuestro comercio exte-

rior. 

La evolución del salario real, en este contexto, fue de -

gran deterioro. La polftica de restricción en los aumentos sal~ 

riales, manejada como primordial para controlar la inflaci6n, -

se tradujo en la imposición de topes que mantuvieroú siempre 

el ingreso obrero a la zaga del incremento de los precios (44), 

resultando que, a pesar del alto crecimiento econ6rnico promedio 

del sexenio, hay una pérdida del poder adquisitivo de los sala

rios de aproximadamente un 25% entre 1977 y 1982 (45). 

A pesar de los grandes recursos que aportó el petróleo al 

crecimiento económico del pafs y no obstante la enorme reducción 
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de los costos salariales, como elemento que apoyó la recupera-

ción de la rentabilidad empresarial, los resultados que arrojan 

seis años de aplicación errática de un programa monetarista de 

estabilización, dejan al pais sumido en la más grave crisis ex
perimentada desde la depresi6n de 1929, 

El proyecto lopezportillista que en lo económico se carac

terizó por la búsqueda de la recuperacj.ón del proceso de acumu

lación capitalista en base a la contr.ru:ción salarial y al aumen

to de la productividad del trabajo, junto con la activúción de 

la inversión pública, en lo polit'co buscó la recuperación de -

la legitimidad a través de la 11 modernizaci6n" de la estructura 

estata1 y de las relaciones po11ticns, entendiendo por esto la 

apertura restingida·de espacios de participaci6n electoral. 

Ese discurso politice modernizador, que busc6 distanciarse 

visiblemente de la tradicional reivindicación populista del na

cionalismo revolucionario, asi como la política econ6mica, res

ponden a la necesidad del gobierno de volver a atraerse la con

fianza de los grupos empresariales que se manifestaban muy abieE 

tamente opuestos a la burocracia politica, sobre todo desde fi

nes del sexenio anterior. 

Sin embargo, 1.ct a<lij1inistr.::.ci6n de L~!'ez Portillo en.(:cent;:;. 

tambi~n la prcsi6n de las clases trabajadoras, impulsadas a ma

nifestarse por efecto de la propia crisis. 

Esta doble dinámica fue enfrentada por el gobierno impul

sando, por un l.ado, un pacto donde pretendía comprometer a em

presarios y obreros en las tareas econ6micos necesarias para -

superar la crisis (Alianza para la Producéión) y por otro lado, 

un conjunto de reformas administrativas entre las 'que destaca -

la Reforma Politica. Todo enmarcado en un proyecto que se pre
seqtaba como neutral y por ello se pretendia nacional. 

La necesidad de mantener como condición fundamental para 
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el programa econ6rnico la contenci6n salarial, hizo que ~aburo

cracia política asignara gran importancia a la necesidad del -

mantenimiento y fortalecimiento de la burocracia sindical ofi

cial, como la instancia de control de los trabajadores que -

haría posible la aplicaci6n de los topes salariales. 

Con esta finalidad, las transformaciones políticas que -

exigía la sociedad, fueron trasladadas al plano estrictamente 

electoral, para no hacer peligrar y apuntalar la actuación del 

liderazgo sindical oficial. 

Asi, ia: r~forma pol1tica tuvo corno intenci6n general recE_ 

perar el apoyo necesarip para mantener la legitimidad de la rt:

presentaci6n política y renovar las formas de control político 

ejercido principalmente sobre las clases trabajadoras. Permitió 

imponer la austeridad para recuperar-tasas de ganancia, en un am 

biente de mayor libertad política, que además, al encauzar a lu 

oposici6n, generada por la crisis econ6mica y política, a tra

vGs de instituciones controlables, contribuy6 a fortalecer el -

aparato estatal. 

Esto se consigui6 por el diseño mismo que L:i reforma tuvo. 

Se reglamentan 1os mecanismos de participación electoral para -

permitir el acceso de los grupos minoritarios, pero se lo hace 

de manera tal que siempre mantengan su cai:dc:..:Lei. dE:. :.~ir¿orit~r:ic.s, 

en un juego de partidos dando ••¿crccha'' e ''izquierda'' se dispu

tan los espacios de la oposici6n, mientras el PRI, convertido -

en ''centro'' afianza su posici6n de fuerza hegem6nica. 

A pesar de los ligeros cambios que la reforrnrt política in

trodujo, signific6 la aceptaci6n de la existencia de fuerzas u 

opciones alternas al partido gobernante, lo que expresa una -

notable transformación de un sistema político que durante más 

de cincuenta años se neg6 a reconocer esa posibilidad. 

Sin embargo, la superficialidad de las modificaciones que 



no l.ogran dar cabida a todas las exigencias que una sociedad 

en crisis pl.anteaba, conducen, junto con l.a profundizaci6n de 

l.os probl.emas econ6micos, a un paul.átino pero constante des-

prestigio y p€rdida de l.egitimidad del Estado, que ·fue agudi

zándose durante todo el sexenio. 
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El. punto crítico de este proceso fue el. año l.982 cuando 

l.a acel.eraci6n del. ciclo infl.aci6n-deval.uaci6n-·fuga de capita

l.es-deval.uaci6n, puso a l.a vist~ae todos el deterioro enorme 

de la situación económica nacional, hasta el punto de ·su casi 

total. ingobernabil.idad. 

Esta dinámica de dcspresti~io, que permite hablaYde cri

sis. de hegemon~a, es suspendida, al menos temporalmente, con la 

medida de emergencia que signific6 la nacionalizaci6n bancaria 

de septiembre de 1982. 

El período que abre la decisi6n de la nacionalizaci6n de 

la banca, introduce una dinámica de reorganizaci6n de las fuer

zas sociales frente a un cambio violento e inesperado de la a~ 

titud gubernamental frente a la crisis. 

La relaci6n entre Estado y movimiento obrero en este sex~ 
nio estuvo permeada por la imposici6n de una política salarial 

restrictiva, planceada como pilar fundamental del programa neo

l.iberal con el. que se pretendía sacar al país de la crisis. 

La aplicaci6n del programa estuvo acompañado en lo polít~ 

co, por la adopci6n de un discurso que rechazaba los rasgos po 

pulistas que en el sexenio anterior habíansido especialmente -

realzados. 

La necesidad de recuperar la confianza empresarial hizo 

que el proyecto gubernamental en conjunto conformara un conte~ 

to para las demandas de los trabajadores que contrastaba fuer

te y desfavorablemente con la situación vivida en los años an-
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teriores. 

De este modo tanto la situaci6n de crisis corno el proyecto 

gubernamental puesto en marcha para hacerle frente, propiciaron 

una acentuaci6n de la actividad sindical que venfa dándose des~ 

de el inicio de la década, y que habfa alcanzado niveles de ex

presión muy importantes, corno ya vimos anteriormente (46). 

El sexenio se inicia, en este sentido, con una doble situa 

ci6n en el movimiento obrero. ~as organizaciones que ?e hallan 

fuera del control corp~rativo, así como aquellas fracciones -

que estando dentro luchancontra él, realizan una movi1izaci6n 

amplia con un doble objetivo: obtener mejoras salariales y ma

nifestarse en c~ntra del plan de recuperaci6n econ6mica pactado 

con el FMI. 

Por su parte el movimiento obrero controlado por la buro

cracia sindical oficial asume una actitud de distanciamiento 

cauteloso frente a la politica econ6mica vigente, pero no se 
manifiesta abiertamente contra la política salarial restrictiva. 

La posición de la burocracia sindical es producto del efe~ 

to contradictorio que la política de topes salariales tiene s~ 

br2 ella. Por un lado, la necesidad gubernamental de controlar 

teridad, le otorgan al liderazgo obrero oficial un papel de pi

lar fundamental del régimen, relevando su importancia como par

te del aparato estatal. Por otro lado, en la medida en que cum

ple con esa tarea, ve disminuida su legitimidad entre las bases 

trabajadoras y frente a las organizaciones independientes, con

tra las cuales actúa en apoyo del gobierno. 

Junto a esta dinámica derivada de la evoluci6n econ6mica, 

la Qurocracia sindical se enfrenta a la reforrnulaci6n de las -

relaciones polfticas que irnplic6 la puesta en marcha de la -

reforma polftica. Si bien esta fue una salida gubernamental --
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para orientar la presión social, que se venia manifestando fuer

temente contra el corporativismo sindical, hacia mecanismos de 

representaci6n electoral, la transformaci6n que significaba en 

cuanto a la distribuci6n de puestos de elecci6n popular, podfa 

repercutir negativamente sobre el poder de la burocracia sindi

cal. 

Sin embargo, al establecerse claramente las reglas del -

juego electoral y al encauzar por esa vfa la voluntad de part.!o 

cipaci6n de amplios sectores sociales, la burocracia sindical 

oficialista vi6 disminuir la· presi6n que venfa sufriendo, y se 

le abri6 una gran posibilidad de reforzamiento frente a la di

sidencia sindical. 

Esta dinámica de mejoramiento de la capacidad de negocia

ci6n del movimiento obrero oficial se vi6 apuntalada por la pr~ 

sentaci6n que hizo la CTM en 1978, de su programa de reforma -

económica. 

El contenido básico de esta propuesta, reafirmada en 1979 

por el Congreso del Trabajo, es la revitalizaci6n del naciona

lismo revolucionario. La reorientaci6n de la cconomia que se -

propone consiste en dirigir los términos de la acumulaci6n de -

capital en favor del Estado y del sector social: incrementar -

la participaci6n del E~t~do en l~ cconom!~, s0hre tono ~n áre~s 

estrat~gicas, para convertirlo en rector de desarrollo y despl~ 

gar un sistema de planeaci6n donde se armonicen los intereses -

del Estado, los trabajadores y los empresarios nacionalistas~ 

Esta redefinici6n econ6mica tiene como condici6n la recuperac.16n 

de las alianzas y cornproffiisos entre Estado y movimiento obrero 

(47). 

El lanzamiento de estas propuestas permiti6 a la burocra

cia sindical aparecer como una instancia diferenciada del gobieE 

no y no comprometida con el esquema econ6rnico que se estaba --

aplicando, aunque nunca se haya manifestado abiertamente contra 
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la politica de topes o por un aumento general de salarios, por 

considerar que el mismo desataria la espiral precios-salarios. 

Es decir, la linea de acci6n que expresaba la posici6n real de 

la burocracia sindical oficial, era de un apoyo inegable aunque 

encubierto. 

Este distanciamiento, m&s ideol6gico que real, hizo apare

cer ante los ·miembros de la izquierda partidaria y de lo que 

llamamos movimiento sindical independiente, la idea de que la 

burocracia sindical oficial era un aliado confiable en la lucha 

contra la politica de austeridad. 

La conclu.si6n se basaba en la idea de que la crisis era 

un catalizador de l.a movilización obrera, afectando por igual. 

a los trabajadores y a sus l.ideres, tanto entre l.as organizaci.9_ 

nes independientes como entre las oficilistas (48) . 

De este modo, recuperando en el discurso propuestas que 

antes habia combatido acremente, la burocracia sindical obtiene 

el respaldo de l.as bases trabajadoras, sin p8rder el apcyo que 

el gobierno le brindaba, pues se mantiene como instancia prior~ 

taria en el aseguramiento del control salarial. 

No obstante este acercamiento de liderazgos ente el sindi

calismo oficial y el independiente y a pesar d~l fort~lc=imic~to 

que consigue el primero, la oposici6n activa de los trabajadores 

a la politica de topes salariales se incrementa. 

En los dos últimos años del sexenio 1a posici6n gubername~ 

tal. sobre el. tope salarial. se hace más rígida, l.o que se maní-

fiesta en que del total de emplazamientos real.izados cada año, 

una proporción decreciente llega a concretarse en huelgas, l.a -

mayoria de las cuales son declaradas il.egales con el consiguie~ 
te tratamiento de represi6n. 



An· e esta circunstacia y en condiciones en que el desaLro

llo cr! ico de la economía se traduce en un descenso de la act! 

vidad ildustrial que conlleva grandes dificultades para conse-

quir a nentos de salarios e incluso se traduce en una tendencia 

crecien·:e en los despidos (49) , el movimiento obrero en conjun

to orienta su actividad hacia la defensa del empleo, hacia la -

búsqueda del mejoramiento material por la vía de la ampliaci6n 

y aurnen·o de prestaciones. 

Po· su parte, el movimiento sindical independiente mantie

ne la ltcha contra la pol!tica de topes salariales y contra las 

práctic~s sindicales que impiden una direcci6n democrática e 

indepenéiente, que haga factible una lucha más s6lida contra la 

restric i6n salarial. Sin embargo, por la política de topes y 

_J?or el acercamiento al CT, el movimiento obrero en conjunto re

gresa a na lucha de carácter economicista, dejando relativame~ 

te del 1 do la lucha más política por la independencia, la cual 

por otro lado, nunca fue orientada hacia la construcci6n de una 

alternativa política propia de los trabajadores, sino cxclusiv~ 

mente co:no una separaci6n de las estructuras del control guber

namental existente. 

Tod> lo anterior desemboca en que la crisis de reestructu

raci6n s:.ndical se resuelve en qran medida ;>I -F;:ivor d.~ l=.z direE_ 

cienes s .. ndicale~ of icialist.::.::. 

so. 

El !royecto econ6mico de la burocracia sindical oficial con 

el cual logra un s6lido apuntalamiento de su capacidad de con-

trol y de su capacidad de negociaci6n para incrementar su cuota 

de poder dentro del sistema pol.:l;tico, seguirá el curso de la n~ 
gociaci6 parlamentaria, es decir, se concreta en un proyecto -

dentro del Estado, supeditado a sus estructuras y procedimientos. 

De a l~ que esta estrategia obrera haya tenido como resul

tados el orta1ecimiento del aparato estata1, la revitalizaci6n 

del contr 1 obrero y, en fin , el deterioro de las luchas por -
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la independencia sindical acompañadas del deterioro de los ni-

veles de vida, en una situación en que la crisis ·econ6mica se -

agudiza, delineando perspectivas de una evoluci6n aGn más desf~ 

borables para los trabajadores. 

La importancia para el Estado de la alianza con el movi--

miento obrero, es una constante para el periodo. La forma pecu

liar que asume en cada sexenio, responde a tres determinantes. 

En primer lugar, el proyecto político-econ6mico del gobierno, 

en segundo, a la situaci6n econ6mico-po11tica-de crisis o esta

bilidad- y en tercer lugar, al tipo de demandas enarboladas por 

los trabajadores. 

Podemos distinguir, entre los gobiernos que aplicaron una 

política para la cual el mejoramiento de las condiciones de vi

da de los trabajadores era un factor importante; y aquellos -

para los cuales el énfasis estaba puesto en el impulso a un pro 

grama de desarrollo econ6mico, donde lo importante no era ya la 

mejora material de los obreros, sino el control sobre éstos, y 

por consiguiente el apuntalamiento de la burocracia sindical. 

En el primer grupo están los gobiernos, que respondiendo a 

proyectos ~istintos benefician a los trabajadores. El de Láza

ro C!rdenas, respondi6 R l_A nece~i.dAd rle sentar las bases para 

una reestructuraci6n del Estado que permitiera dirigir el desa

rrollo nacional por una vía transformadora de los modos que -

habfa asumido durante los años 9osteriores a la revoluci6n. Au~ 

que esto cabe aclararlo, no significara exceder los marcos cap~ 

talistas. 

El de Luis Echeverría intentó una renovación menos profun

da pues estaba orientada no a la ~ransformaci6n sustancial del 

sistema, sino que buscaba la relegitimaci6n estatal en momentos 
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en que, ante la emergencia de nuevas fuerzas, el modelo vigente 

comienza a evidenciar sus límites. As~ también, ·el gobierno ech~ 

verrista constituye el primero, despu~s de la época cardenista, 

que se propone el remozamiento estatal apoyándose en un primer 

momento en las fuerzas sindicales opositoras. No obstante, las 

contradicciones del modelo vigente obliga al gobierno a la rec

tificaci6n de sus posiciones y a la redefinici6n de las alianzas 

con los sectores en los que tradicionalmente se apoy6. 

En el segundo grupo ubicamos a los restantes gobiernos. Du 

rante estos regfrnenes, la burocracia sindical experirnent6 un 

proceso de constante reforzamiento, en unos casos a pesar del 

notable deterioro de los niveles de vida obreros (Avila Carnacho, 

Alemán y L6pez Portillo) y en otro con un relativo mejoramiento 

de éstos (Ruíz Cortinez, L6pez Matees y Díaz Ordaz) 

A parti_r de 1a consolidaci6n de la burocracia sindical en 

1940-1941, la relaci6n con los gobiernos ha sido, en general, -

de mutuo apoyo. No obstante han aparecido momentos de distanci~ 

miento que sin llegar a la ruptura, han llegado a poner en pcl! 

gro la relaci6n. 

A lo largo de este periodo se han ido gestando diversos mo

vimientos opositores a las prácticas de control y manipulaci6n 

de las cenrrales oficiales, inicialmente en el seno de ellas 

mismas y con pos.tcrioridad, en ~1 surgimiento de sectores nue

vos de la clase obrera. 

Los momentos de distanciamiento entre gobierno y movi

miento obrero oficial han estadc caracterizados por la fuerte 

presencia de la oposici6n sindical y por la tolerancia guberna

mental hacia la misma. 

En este sentido ubioamos 1a coyuntura del nacimiento de la 

CROC, en donde el qobierno aprovecha para tratar de restar im

portancia a la CTM como central obrera úñica y en esa misma --
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medida ampliar su cobertura de control sobre el sindicalismo. 

También es el caso que fundamenta el apoyo que el gobierno 

concede a la CNT. 

Lo peculiar de ambos casos es que ninguna de las dos cen

trales hacia peligrar el control corporativo sobre los sindic~ 

tos, en la medida e~ que ambas se mantuvieron dentro de los maE 

ces de esta relaci6n, buscando el re:conocimiento gubernamental 

para si mismas y cuestionando solamente la representatividad de 

las dirigencias obrerar ligadas a la CTM. 

De este modo, 1os períodos de distanciamiento entre gobieE 

no y movimieñto obrero no son de gravedad sino hasta la primera 

etapa del régim~n de Echeverria. 

En ésta, la presenc·ia de la disidencia sindical da forma 

a un cuestionarniento más ~nplio y más profundo de los aparatos 

de control sindical. 

La fuerza del embate contra la burocracia sindical provi~ 

ne de que los actores que lo encabezan enfocan su cr!tica no -

s6lo hacia las prácticas antidemocráticas, sino que incluyen la 

exi~encia de cambio en la orientación del desarrollo que dirige 

el Estado, as1 como lu. .:inulo.ci6n G.e !.os v1nculos fonnales de.:::.. -· 

movimiento obrero con el aparato estatal. 

El peligro de estos planteamientos para el Estado es que 

exigen una transformación sustancial del modelo económico y de 

las formas de dominación pol1tica. 

El limite de estos movimientos fue el esperar el apoyo de 

un Estado al que atacaban en uno de sus pilares fundamentales: 

la burocracia sindical. 

Sin embargo, lograron generax una movilizaci6n de masas --
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que ponía en dificultades tanto el proyecto "modernizador" del 

gobierno como las propias estructuras políticas. 

Es a partir de la visualizaci6n de los costos posibles 

de este pr9ceso que el gobierno echeverrista modifica su prop6-

sito inicial y se orienta a la búsqueda de la revitalizaci6n de 

las relaciones con el liderazgo obrero oficial, golpeando seve

ramente a la insurgencia sindical. 
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CAPITULO II. LA SITUACION DE LOS TRABAJADORES EN MEDIO DE LA 

CRISIS Y LA AUSTERIDAD 

Introducci6n 

59' 

Ante una situaci6n de aguda crisis econ6mica y de desequi

librio político, la respuesta del gobierno de De la Madrid -una 

de las posibles- significa un deterioro profundo de las condi-

ciones de vida de los trabajadores. 

Miguel de la Madrid recibe un país sometido a una aguda -

crisis, no s6lo econ6mica sino de serios cuestionamientos polí

ticos .. 

Busca impulsar un proyecto de profundas transformaciones 

de la vida social, con el prop6sito fundamental de colocar al 

pa~s en condiciones de crecer de manera sanil, inserto en las -

nuevas corrientes del mercado internacional. 

Complementariamente busca una transformaci6n de las rela

ciones y de los hábitos políticos, con el fin de conseguir la 

modernizaci6n política necesaria para impulsar la reestructu-

raci6n econ6mica. 

Los condicionamientos que esta propuesta impone se conce~ 

tran en la poblaci6n trabajadora, a través de la instrumentación 

de un programa econ6mico que descansa tanto en la contenci6n del 

salario como en la reducci6n del gasto público, reflejándose am

bos en un retroceso de los niveles de vida de los trabajadores, 

por aumento del desempleo, descenso del salario real y estanca

miento en el acceso a los servicios sociales m.:í.nimos. 

La manera en que la crisis y la política de austeridad -

afectan a los asalariados, as! como los efectos que tiene el -

tratamiento de la polftica como si fuera pura administración, 



constituyen el escenario en el que es posible comprender las 

?eculiaridades que presenta la relaci6n entre el Estado y el 

sindicalismo en los primeros meses del presente gobierno. 

l. La crisis como contexto de la gesti6n de Miguel de la Ma

d:-:id 

1.1. El aspecto político 

El trimestre septiembre-diciembre de 1982, como prefacio 

del sexenio de Miguel de la Madrid, esta marcado por el entre

cruzamiento de ~res planos; 

60. 

l. El de la crisis política más estructural, como tendeneia 

larga que se inicia en 1968-1970 y que se manifiesta como la in

capacidad de los· aparatos de control politice de canalizar a to

das las fuerzas que van tomando peso en la sociedad y en esta co
yuntura en especial, los empresarios. 

2. El de la recuperaci6n del prestigio presidencial y de la 

capacidad gub_ernamental de fijar la direcci6n de desarrollo na

cional, a partir del control estatal de la banca. 

3. El de 1a transformaci6n de las reglas y normas básic~~ 

de la sociedad política en la medida en que, el propio gobierno 

de L6pez Portillo, no muestra interés en retomar cauces tradici,;>_ 

nales y dado el notorio deterioro de los aparatos de control pol.f 

tico tradicional. 

La crisis pblS:tica se ha manifestado con rfü!.s o menos perma

nencia, teniendo momentos donde· unos u otros aspectos se agudi

zan. (1). Esta crisis se puede contemplar en dos planos, el de 

la vida interna del Estado y sus aparatos y el de la relaci6n -

de éstos con las distintas fuerzas sociales. 



Entre los signos que en el primer nivel nos hablan de la 

crisis, están el distanciamiento entre el gobierno y el parti

do oficial, las pugnas dentro de la burocracia gobernante en-

tre los grupos de los políticos de carrera y los tecnócratas, -

el deterioro del PRI como aparato estatal de mediación promotor 

de consenso en torno al gobierno y relegado ahora a ser un sim

ple órgano electora¡, con los problemas a que tendrá que enfren

tarse por efecto del desprestigio gubernamental resultado de la 

crisis (2). 

A este conjunto de problemas internos del aparato políti

co se agregan los que se relacionan rnt!s directamente con el rn2 
vimiento de la sociedad. 

En lo que toca a las masas trabajadoras, vimos ya corno se 

acentúa la lucha de los sectores corporativizados en contra de 

las estructuras que los controlan y c6mo, por otra parte, sec

tores nuevos de trabajadores se manifiestan tambi~n en contra 

de tales controles. A este descontento se agregan las demandas 

de participación y de democratización hechas por los sectores 

medios, demandas que van tomando fuerza y que van encontrando 

solución parcial en las reformas electorales que los gobiernos 

van realizando. 

Los cuestionarnientos de obreros y empleados se amplían -

hacia el proyecto económico en la medida en la que con la pro

fundizaci6n de la crisis, se huce recaer el mayor peso de la 

recuperación en el sacrificio de los niveles de vida de los -

trabajadores. 

6].. 

Junto a estos cuestionamientos se hallan los de los pegu~ 

ñas y medianos empresarios a quienes la politica económica de~ 

paja de sus recursos en favor de la fracci6n financiera y mono

p61ica en general. Este descontento, que se manifiesta como una 

desconfianza creciente ante la gesti6n gubernamenta1, se ve aco~ 

pañado de un fortalecimiento de las organizaciones empresaria--



les, de su cohesi6n en torno a un discurso ideol6gico neolibe

ral, que ataca en todas sus líneas al Estado intervencionista 

y populista, como califican ·a1·· Estado de la Revoluci6n Mexica

na, y por un crecimiento y mayor presencia nacional de los 6r

ganos partidistas de la derecha (PAN, PDM). Asimismo, el des-

contento empresarial gener6 una din~mica de especulaci6n y fu

ga de capital que se reflejan en el agudo deterioro econ6mico 

que vive el país de febrero a agosto de 1982. 

62. 

En este contexto, que expresa el desfase estructural que 

se viene dando entre el desarrollo de la sociedad y el relativo 

anquilosamiento de las estructuras políticas, y frente a un maE 

cado deterioro econ6mico, el gobierno de L6pez Portillo decide 

1a nacionaliza9i6n bancaria. 

Con esta medida, el gobierno consigui6 frenar o mediatizar 

temporalmente algunas de las tendencias de la crisis política -

pero también se generan y agudizan otras. 

La nacionalizaci6n tuvo el apoyo de las burocracias sindica

les y de los líderes de los otros sectores populares oficialistas 

Fue evidente la complacencia de las burocracias sindicales, quie

nes modificaron su posici6n beligerante, en aras de replan~ear 

~us propuestas, !!.O sl'.51.0 para que con la medida se reforzara la 

deteriorada rectoría del Estado y se beneficiara des<l~ allí al -

pueblo en general, sino también con la intcnci6n de negociar en 

mejores condiciones nna mayor participaci5n en l.as cuotas de po...;

der. 

Los sectores del sindicalismo independiente manifestaron 

su acuerdo con la medida, entendi~ndola como un?. nec:es)dad del 

Estado para recuperar el control de uno de los principales sec

tores de la economía. Sin embargo, esto no se tradujo en un ap~ 

yo-incondicional al gobierno, sino que vino acompañado de una 

profunda discusi6n en el seno de esta fracci6n del sindicalis1110 
en torno a lo que podía y debía hacerse para que la banca es--
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tatizada, pudiera formar parte de un nuevo programa de desarr~ 

llo nacional más vinculado a las necesidades de las mayorías, 

La izquierda partidaria actúa en igual sentido. 

Para las organizaciones obreras oficialistas, as~ corno p~ 

ra la izquierda, la nacionalización apareció como la posibili

dad de un retorno a las.épocas doradas del Estado intervencio

nista y paternalista.·A pesar de que esta expectativa no se -

cumplió, el gobierno logró, al menos por un breve tiempo, agl~ 

tinar a buena parte de la sociedad para enfrentar la oposición 

empresarial a la medida estatizadora. 

Ciertamente, las fisuJ;as co~ la burguesta, en particular 

la de carácter más ~onopólico, se ampliaron a raíz del 1° de -

septiembre; la medida fue calificada de injusta, arbitraria e 

incluso de totalitaria por los empresarios, quienes desataron 

una abierta campaña de desprestigio del gobierno, donde se ca~ 

denaba el intervencionismo estatal corno violatorio de las li

bertades individuales y de empresa (3). Es decir, del VI Infor 

me de Gobierno de L6pez Portillo en adelante, el Estado perdió 

credibilidad en amplios sectores de la burguesfa, a tal grado 

que la desconfianza de ésta será el signo predominante de los 

primeros tiempos del nuevo gobierno y el problema al que en -

consecuencia, pondrá mayor atenci6n y a1 que dedicará sus mej~ 

res esfuerzos. 

Quizá 1a tendencia más importante que dentro rlP. la crisis 

política se agudizó el 1 de septiembre fue la de distanciar,

más allá de lo normal, al presidente electo del presidente en 

funciones, como la expresi6n más evidente de la división dentro 

de la burocracia política. El desacuerdo de De la Madrid con la 

nacionalizaci6n fue para los empresarios el sig~o revelador de 

que en los pr6ximos meses podrían negociar en mejores condicio

nes. 

Así pues, el trimestre septiembre-diciembre de 1982 como-
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prefacio de1 sexenio delamadridista, está marcado por la recu

peración tempora1 del prestigio de la figura presidencia1, freg 

te a la ma~oria de la población, -en un entorno donde la disputa 

por la orientación que va a tomar el desarrollo nacional en los 

próximos años, acentúa 1a movilización y las pugnas entre las 

distintas fuerzas y grupos sociales, profundizando la crisis -
politica. 

Este movimiento de los distintos grupos se da principalmeg 

te tendiendo a construir alianzas conCEterminadas fracciones -

del gobierno, en espera de que ello se traduzca en la aplica-

ción de medidas que favorezcan los intereses de tales grup~s o 

fracciones .. 

Sin embargo, tales alianzas s6lo pueden armarse de acuer

do con -la ·fuerza de que disponga cada grupo y, sobre todo, se

gún sea el prop6sito real del grupo que encabeza el gobierno. 

Es aqui donde aparece la tercera tendencia fuerte de la -

coyuntura: la reticencia gubernamental a incentivar la rnovili

zaci6n popular y a apoyarse en ella como pilar para una redefi 

nici6n de la orientación del desarrollo. 

La expresión más acabada de ello es que ni el gobierno de 

L6pez Portillo ni e] entrnnte de De la M~drid h~cGn nada por -

ampliar la presencia económica del Estado empleando a la banca 
corno motor de un nuevo esquema de crecimiento, aún disponiendo 

de las condiciones favorables que la decisi6n de 'a nacionali7 
zación bancaria hab-.ía creado. La propuesta de redefinición _.:_e 
que hace l'.MH la analizaremos más adelante. 

En sustituci6n de esta alternativa, el gobierno de JLP 

aplaza la definición abierta de las nuevas atribuciones y ta-

reqs de la banca, tratando con ello de evitar la ampliación 

del enfrentamiento con los empresarios y ex-banqueros. As~, -

este gobierno le hereda al actual una imagen presidencial con 
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el minimo de solidez necesaria como para retomar su lugar de -

interlocutor válido de todos los sectores sociales, le hereda 

un gobierno que ha recuperado momentáneamente, su presencia 

como entidad rectora del pais, pero tambi6n le deja un conflis 

to con la burguesta, que le suprime las posibilidades de cons

truir un acuerdo productivo con el sector privado, tan necesa

rio en momentos de profundo deterioro econ6mico nacional y del 

sector privado en particular. 

1.2. El aspecto econ6mico 

Al término de la administraci6n de L6pez Portillo, el pats 

se encontraba sumergido en una de las crisis más profundas de 

su historia. 

En esta situación incidieron procesos econ6micos internos 

y externos. De es~a forma, se conjuntaron los desequilibrios e~ 

trUcturales de la economía nacional, manifestados desde los -

años setenta, y fen6menos coyunturales como el descenso de los 

precios de las materias primas (4), especial~ente el petr6leo, 

y el incremento en las tasas de interés bancario en el ámbito 

internacional, Estos desequilibrios se expresaron en la coyun

t~=~ ¿~l Cü~~ic 3exenal en una aguda crisis financiera. 

Desde el sexenio echeverrista, las pol~ticas económicas -

han tenido como objetivo, sin llegar a obtener resultados fav2 

rables, la superaci6n de la crisis del patr6n de acumulaci6n -

vigente desde los años cincuenta. La crisis econ6mica actual 

representa el agotamiento de una forma de crecimiento econ6mico 

que se ha caracterizado por la tendencia ae ~rP~ominio del ca

pital monop6lico en la producci6n, coexistiendo con sectores -

productivos tradicionales, que configuran una acentuada heter~ 

geneidad y desarticulaci6n de la estructura oroductiva. El pr~ 

ceso de acumulaci6n de capital se ha caracterizado por una --

creciente dependencia del exterior, tanto en t~rrninos de fina~ 
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ciamiento como de requerimientos de bienes de producción. 

La economía mexicana se distingue desde la década pasada, 

entre otras caracteristicas, por presentar tendencias recesi

vas, acompañadas de presiones inf1acionarias cada vez más re-

currentes y acentuadas,la profundizaci6n del desequilibrio ex

terno y e1 incremento de 1os déficits fiscales en un marco de 

fuerte concentración del ingreso. 

Si bien, durante el reciente periodo de auge hubo una in~ 

tensificación de la actividad productiva (el PIB creció en 

promedio 8%), esto expresó esencialmente la expansión ·del sec

tor petrolero, y ocultó en ].o inmediato la pl!rdida de dinamis

mo de los no petroleros, a excepción de la agricultura (5). 

Por otra parte, también durante el auge, la expansión ec~ 

n6mica favoreci6 la ampliación y modernización productivas_so

bre la base de la importación creciente de nueva tecnología 

y cuyo gasto no fue compensado con un incremento de ingresos -

via exportaciones. El efecto de esto fue una mayor acentuaCi6n 

del desequilibrio externo. 

Esto se vió reforzado por la pol1tica económica aplicada, 

que entre otras medidas estableció la liberalización de las -

importaciones y bas6 el crcciriliento econ6mico en la explota-- .... 

ci6n intensiva de los recursos petroleros, lo que se tradujo en 

un incremento mayor de las importaciones de bienes de capital 

e intermedios (6). Así también, recurrió al endeudamiento como 

forma de financiar el gasto público y de garantizar la disponi

bilidad cambiaria. 

Por otro lado, los dos factores ligados al desempeño de la 

economia internacional adquieren gran relevancia en la medida 

en que constituy~ron la base sobre la que se fincaron la recu

peración y el auge precedentes (7). El descenso de los precios 

de la materias primas de exportación en 1981 (8), tuvo como --
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efecto la caida de los volúmenes de exporta9i6n y en ese sentl 

do de los ingresos, al tiempo que al incremento en las tasas 

de inter~s en 1979 y 1982 (9) elevó los montos de los pagos -

por concepto de deuda, acentúandose el desequilibrio externo • 

1a favorable inserci6n de la economía mexicana en el mer

cado mundial de mercancías y de capitales habia tocado a su 

fin: volvian a un primer plano -y ahora de manera mucho más -

aguda- sus contradicciones internas" (10) .. 

La caida de los precios del petróleo disminuyó los ingre

sos gubernamentales, principales dinamizadores de la economía, 

Esto debi6 traducirse en una modificación del tipo de cambio, 

sin embargo, la renuncia a realizar.lo por parte clPl nn.h1 Prno, 

condujo a compromisos de nuevos empri§Stitos. No abztant!..l, en -

febrero de 1982, ante la imposibilidad de seguir sosteniendo ~ 

la moneda, se devalúa el peso en un 70%. En agosto, dcspu€s de 

una segunda devaluación, el gobierno establece el sistema de -

cambios dual. En septiembre, ante la aceptación abierté! de la 

crisis, que presentaba una inflaci6n de 62.6%~cl incremento de 

las acciones especulativas del capital, ~' en un contexto de -

franco enfrentamiento con los sectores fina;1cieros -beneficia

rios principales de la politica gubernamental aplicada hasta -

ese momento-, el gobierno decreta la nacionalización bancaria 

y el control estricto de cambios, como medio para detener el -

colapso financiero que, sin embargo, se present6 (suspensión -

técnica del PªQ'º deJ servi.<;J o de J"' deurtn, Pn r.gosto ciP l 98 2) 

La crisis econ6mica actual se manifiesta a través de un -

desorden financiero cuyos rasgos más sobresalientes son: la cr! 

sis de pagos externos, la dolarizaci6n, la especulación y de

valuaci6n monetarias, inflaci6n acelerada y una profunda depre

sión económica. 

Entre los indicadores que revelaban esta situación en 1982 

destacan: en la producción, la caída del producto per cápita -

en 3% y la baja del PIB en 0.2%; en lo que hace a precios, el 



tndice anual pasa de 28% en 1981 a 51% en 1982 ( con tasa de 

100% medido de diciembre a diciembre). En cuanto al salario -

real este registra uri desplome cada. vez más acentuado que agu

diza la situación de los trabajadores al agregarse a una tasa 

de desempleo que se duplica en 1982, al crecer de 5% a 10%, -

de enero a diciembre (ll). 
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La administraci6n de De la Madrid entra en condición de 

heredera de dos gestiones gubernamentales postulantes de pro

yectos reorganizadores que cu1minaron con dos fracasos en me

dio de crisis sucesivas y ante un panorama internaciona1 rece
sivo, de creciente proteccionismo y desorden financiero (12). 

La magnitud de la crisis inducirta al nuevo gobierno a 

elaborar una política económica,que· en ·su perspectiva, prete!!_ 

deria una reestructuración econ6mica profunda. 

2. El proyecto gubernamental: la modernización 

2.l. La administración como política 

Como contraparte de las transformaciones económicas que 

va a plantear en su proyecto de gobierno, el equipo de Higuel 

de la Madrid, en lo politice hace una serie de cambios a Par

tir de los cuales se puede hablar, si bien no de un proyecto 

acabado, sí de una intenci6n renovadora de ciertos aspectos --

de la vida política del pais, respondiendo asi a la necesidad 

de resolver los nudos políticos que tiene planteados. 

Esta intención reformadora es expresada desde los tiempos 

prirreros de su campaña como candidato presidencial (13), y en 

el.La resalta como elemento principal, el propósito de estable
cer una ruptura frente a un tipo especial de relación entre el 

gobierno y la sociedad, que ha venido siendo caractertstico del 
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Estado posrevolucionario de México, 

La tradici6n que De la Madrid está rechazando es que el -

consenso de que disfruta el Estado y el apoyo social con que -

cuenta el gobierno se hallen vinculados a la aplicaci6n de po

liticas de beneficio social, al otorgamiento de concesiones -

a determinados grupos o fracciones, o bien a la adopci6n de -

medidas y de un discurso que refuerce la presencia, en la polí

tica nacional, de los lideres de las ·organizaciones de masas -

que controla el partido oficial. 

El &.s;;.pego a esta forma de relaci6n política que ha mant~ 

nido el gobierno con la sociedad es justificando con el argu-

rnento de que el populismo -así se le califica- constituye una 

práctica de gobierno que ha fomentado el desaprovechamiento -

de los recursos con que cuenta el país, que ha ayudado a la -

conformaci6n de actitudes y de relaciones sociales que, basadas 

en ''falsos paternalismos y demagogia'', forzan políticas que -

"cede (n) ante lo inmediato y hace{n) retroceder a la sociedad" 

(14). 

Es decir, De la Madrid está divorciando su gesti6n presi

dencial del modelo cla§ico de ejercicio del gobierno 0~ el Méxi 

co moderno, donde los principales interlocutores y destinata-

rios del discurso eran las clases trabajadoras, tratando de su~ 

títuir esta práctic~ con otru. donde. .::;:l co11lenl<lo íundam~ntal 

del discurso será el realismo y estará dirigido a toda la po

bl.ación en su calidad de ciudadanos. 

La propuesta que está haciendo el régimen significa, más 

allá del cambio de discurso, el marco para la puesta en marcha 

de una política que implica la renuncia a un tipo de crecimie~ 

to econ6mico orientado a la satisfacci6n de las necesidades 

de las masas así como el recurso a la organizaci6n popular -

dentro y fuera del Estado. 
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La modificaci6n que esto significa no alcanza a ser un 
cambio estruc·tural en la naturaleza del Estado de la Revo1u-

ci6n, pero si constituye un qu·iebre en la orientaci6n de su -

manera de vincularse con la sociedad y la manif estaci6n de una 

voluntad de "mode:r;riizaci6n" del ejercicio del gobierno. 

Así pues, como sustituto de un discurso y de una prácti

ca política populista, De la Madrid está proponiendo un discu_E 

so ideo16gico basado en lo que llama análisis realista de los 

problemas (como contrapuesto a la demagogia y la fantasía que 

atribuye al populismo) , y una serie de adecuaciones en el apa

rato administrativo y sus reglas de O!?eraci6n, que lo hagan más 

eficaz y eficiente. 

Las reformas insturmentadas buscan la racionalizaci6n 

de 1as ·acciones del Estado en vista al diseño de un uso racio

nal de los recursos de que dispone. Este objetivo es persegui

do por dos vías complementarias: la reforma administrativa --

propiamente dicha y otra referida a las relaciones políticas 

más ampliamente concebidas. Este úl t:imo aspecto no ha sid.o -

manejado como un propósito explicito, sino como un elemento 

condicionante y resultado de la modernizaci6n buscada. 

La reforma administrativa busca la readecuaci6n de los 

aparatos de gobierno para hacerlos más eficientes y para rede

finir la relaci6n entre éste y la sociedad. Es así como se --

plantean las reformas constitucionales en materia econ6mica y 

las reformas y adiciones a la Ley Orgánica de la Administra-

ci6n Fúb1ica. 

En la exposición de motivos de la iniciativa de reformas 

al capítulo econ6mico de la Constituci6n, se asienta que a lo 

largo de la historia se han ido adecuando las atribuciones del 

Estado para el correcto cumolimiento de sus tareas y que hoy -
"existe una falta de adecuaci6n entre el orden normativo y las 

nuevas exigencias del desarrollo integral que genera incerti--



71. 

<lumbre y obsta·culiza el desarrollo" (15). Es decir, hay un -

rezago en las est"ructuras, de all:i. la necesidad de redefinir 

algunos de los lineamientos que regulan la actividad econ6mi

ca y de precisar el contenido de la rectoria del Estado y la 

economía mixta. Ello se buscará hacerlo estableciendo un sis

tema de planeaci6n democrática de desarrollo, fijando bases -

para el desarrollo rural integral y una mejor justicia agra-

ria, definierido con precisi6n las áreas reservadas exclusiva

mente al Estado y la funci6n y desempeño de las instituciones, 

organismos descentralizados y empresas de participaci6n esta

tal. "En las reformas se ordenanlas atribuciones del Estado 

en materia de planeaci6n, conducci6n~ coordinaci6n de la eco

nomia nacional, asi como aquellas de regulaci6nyde fomento" 

(16) -

En este marco se propone modificar el articulo 25, para 

atribuir al Estado la rectoria del desarrollo nacional, para 

establecer la concurrencia de los sectores público, privado y 

social a los prop6sitos del desarrollo en el marco de la econo

m:i.a mixta y para fundar el manejo exclusivo del Estaco en las 

áreas estratégicas que la Constituci6n especifica.(17). 

También se contempla la reforma del articulo 26, que le 

asiana al Estado la facultad de organizar un sistema de plane~ 

ci6n democrática del desarrollo nacional~ El 27 1 para P.ncome~ 

darle la promoci6n del desarrollo rual int~gral; y ~l 28 para 

señalar las áreas que estarán a· su cargo exclusivo (18). 

Finalmente en las adiciones el articulo 73 se faculta al 

Ejecutivo Federal para expedir leyes sobre planeaci6n, progr~ 

me.ci6n, concertaci6n y cjccuci6n de acciones de orden econ6mi

co, as! como las que tiendan a promover la inversi6n mexicana, 

regular la extranjera y generar, difundir y aplicar los conoc~ 
mientes cient:í.ficos y tecnol6gicos que requiere el desarrollo 

nacional (19), 



Todas estas re~ormas y ampliaciones tienen un sentido 
real "fundamental; delimitar mejor los campos de acci6n del 

Estado (más precisamente del gobierno) en la economía, con la 

orientaci6n de reducir su presencia y garantizar un mayor es

pacio a la actividad del sector privado. 

Aunque se hable de una articulaci6n de los tres sectores 

bajo las modalidades del interés público, en el proceso del d~ 

sarrollo capitalista, no es aquél el que prevalece, ni tampo

co las necesidades sociales, sino que es el· criterio de a·cumu

laci6n del capital el que prima (20). 
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Es más, en el artículo 25 apenas se consagra en t~rminos 

mu~,. generales y hasta cierto punto, s61o nominalmente, 1a -

"rectoría del Estado", Esta no es apuntalada pol.'iticamente, 

s6lo se queda al nivel de una ret6rica jurídica. 

Como sostiene. Cesáreo Morales, las dos grandes noveda-

des de este artículo son: primero el reconocimiento jur~dico 

del sector social de la econom:í.a; ejidos, cooperativas y en g~ 

neral todas las formas de organización social para la produc

ci6n, distribuci6n y consumo de bienes y servicios socialmente 

necesarios. A este sector se le han de otorgar facilidades pa

ra su organizaci6n y expansión. La segunda es la consagración 

constitucional de lo que el gobierno ha venido haciendo: la -

protección de la acLlvi<lad eco11úrnica. <le los particulares y la 

creaci6n de 1as condiciones para el desarrollo de la empresa -

privada (21). 

Pero además de esta consagraci6n de la subordinaci6n de 

los sectores públicos y social a las necesidades de rcproducci6n 

del capital privado, en el artículo 28 se delimitan y se res-

tringen las actividades del Estado en la economía pues se dice 

que ."no constituyen monopolios los establecidos en esta Cons-

tituci6n en favor del Estado", es decir, no serán exclusivas -

para el Estado las áreas "que se señalan como actividades estr~ 
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t~gicas pues en el mismo artículo se introduce un párrafo don

de se deja abierta la posibilidad de que, para la eficaz explo

taci6n de tales áreas estrat~gicas, el Estado pueda aso~iarse 

con los sectores social y privado (22). Es decir, que la pre

tendida exclusividad del Estado en el manejo de dichas áreas 

no es tal, con lo cual la nominal rectoría pierde más de su -

escasa~0realidad. 

Finalmente, con el enlistado de las "actividades estrat!! 

gicas a cargo exclusivo del Estado" se establecen las famas -

donde está legitimada la presencia estatal, de manera que aho

ra para que el Estado pueda expropiar empresas u organismos -

cuya actividad esté fuero de los campos señalados, tendrá -

que modificar primcr.'.lrnente la Constituc;:i6n. De este modo el -

gobierno está garantizando ampliamente al capital de que no -

será expropiado sorpresivamcntc, con lo que ayMda a restable-

cer la confianza del sector empresarial en el gobierno. 

Como complemento de estos reajustes en materia econ6mica 

se hicieron reformas y adiciones a la Ley Orgánica de la --

Administración Pública que buscan ºadecuar la estructura del 

sistema administrativo a la actual situaci6n de emergencia, -

consolidar sus avances y mantener su evoluci6n dinámica hacia 

niveles m&s altos de eficiencia" 123). 

Esta iniciativa que modificn ?.2 art.fculos ele esa .!..ey, se 

apoya en tres tesis fundamentalmente para lci modernizZici<Sn de 

la administraci6n: la renovaci6n moral en la conducta y ges-

ti6n del servicio público; el fortalecimiento del federalismo 

y la planeaci6n democrática como medida de gobierno para orde

nar las acciones y hacer más eficiente el act0 de autoridad 

y la prestaci6n de servicios y bienes que ofrecen el Estado. 

A través de este procedimiento se crea la Secretaría de 

la Contralorra General de la Federación, para que controle, 

fiscalice, norrne, vigile y evalúe a todas lasinstancias 



de la administraci6n y para que dé transparencia al ejercicio 

de las responsabilidades de los funcionarios y empleados de 

cada dependencia en lo que se refiere al manejo del gasto y 

a la custodia de ingresos y bienes federales (24). 

Los otros son cambios menores: se modifican los nombres 
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y funciones de tres Secretarías de Estado: la Secretaría de -
Comercio reasume las funciones de fomento industrial y se den~ 

mina Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, la de Patri

monio y Fomento Industriai pasa a ser Secretaría de Energía, 

Minas e Industria Paraestatal y la Secretaría de Asentamientos 

Humanos v Obras Púbiicas se convierte en Secretaría de Desarr~ 

llo Urbano y Ecología, para dar la debida atenci6n al medio a~ 

biente. Otras cinco secretarías (de Hacienda y Crédito Público, 

de Progr~m~ci6n y Presupuesto, de Comunicaciones y Transportes, 

de Salubridad y Asistencia, y de Gobernaci6n) amplían sus fun

ciones y refuerzan su estructura, Y por ú1timo se establecen 

algunos criterios para mejorar la eficiencia del sector parae~ 

tatal (25). 

De estos cambios de corte claramente administrativo, el 

quetiene mayor relevancia es la creaci6n de la Contraloría Ge

neral, con cuyas funciones se busca establecer congruencia con 

el planteamiento de mayor eficacia del aparato gubernamental y 

para contener dentro de ciertos márgenes a la corrupción. 

Este es uno de los puntos en que adquiere materia el ofr~ 

cimiento de la 1'renovación moral::, divisa de este régimen. Com_ 

plementariamente, con la Ley de Responsabilidades de los Serv! 

dores Públicos se busca conformar un cuadro jurfdico más prec~ 

so para norrnar las atribuciones y obligaciones de los miembros 

de la administraci6n, en todos sus niveles. 

Todas estas reformas, más allá del sentido de modernizar 

el aparato, tienen la intenci6n de mostrar la tarea de gobier

no como un proceso puramente administrativo, desligado de todo 



tipo de compromisos o vínculos con grupos o sectores de la so

ciedad. 
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Es decir, tiene la finalidad implícita de mostrar la tarea 

de dirigir el desarrollo econ6mico como un asunto en donde no 

intervienen criterios politices, sino solamente consideraciones 

de tipo contable. En esta medida estaría intentando excluir a 

las distintas fuerzas sociales de la discusi6n de hacia d6nde 

se dirige y por qué se busca un tipo determinado de comporta

miento econ6mico, bajo la idea de que no se trata de opciones 

reales, sino de decisiones que atienden a criterios técnicos. 

2.2. Reordenaci6n econ6mica y reforma estructural 

En lo que toca a lo econ6mico, como ya vimos, la gravedad 

de la situaci6n en 1982 se revelaba en la irrupci6n desbordada 

de 1as mañifestaciones de la crisis del proceso de acumulaci6n 

de capital y la incapacidad gubernamental para controlarlas. 

Esto obligaba a la e1aboraci6n de una política econ6mica que 

hiciera posible el reacondicionamiento profundo de la estruct~ 

ra econ6mica bajo el signo de un nUevo proyecto modernizador. 

La aürninistraci6n entrante elaboró un diagn6stico An el 

que se consideran como det~rminantes de la crisis a los facto

res externos e internos. Los primeros se refieren a la caída 

de precios del petróleo, el incremento en las tasas de interés 

internacionales y la disminuci6n del financiamiento externo. 

En cuanto a los segundos,reconocen de entrada,que la cri

sis expresa un problema más general y estructural: ''. . . su or!_ 

gen y magnitud obedecen también a factores internos: por un -

lado son resultado de las contradicciones que se han generado 

o han quedado sin soluci6n en el proceso de desarrollo y, por 

otro, se explican por la inflexibilidad de la política econ6-

mica para reaccionar con oportunidad ante el cambio adverso" 

(26). 
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Entre los desequilibrios fundamentales destacan la inefi

ciencia y baja productividad de la estructura productiva, la 

escasez cr6nica.de divisas, la insuficiencia en el ahorro in-

terno y la desigualdad social (27) . 

Desde la 6ptica gubernamental, la realidad econ6mica re-

quiere la soluci6n de problemas estrechamente vinculados; l.la 

crisis y sus efectos; 2. readecuar la estructura productiva y 

distributiva. En este sentido, la polftica econ6mica presenta 

dos orientaciones generales, una de corto y otra de largo pla

zo. La primera pretende en un lapso de dos años,. enfrentar -

la crisis, atenuando los efectos m2s inmediatos: infl~ci6n, -

endeudamiento, devaluaci6n, desempleo, usí corno la recuperaci6n 

de las bases para un desarrollo más-- equilibrado y dinámico -

(28). La segunda iniciarfa transformaciones más profundas al -

sistema econ6mico, y es llamada de cambio estructural. 

Estas constituyen las dos lineas de una estrategia que se 

plantean como finalidad dltima la adecuaci6n de la estructura 

econ6mica y social a las rnodif icaciones engrendradas por el -

crecimiento econ6mico de los últimos años; es decir, rnoderni-

zar el aparato productivo nacional y encaminarlo a una nueva -

etapa de desarrollo. Se busca" ... reorganizar el aparato eco

n6rnico, con la transformación del aparato productivo indu!=;trial, 

la rcc~~rucLuraci6n del sector agropecu~rio, el control del -

sistema de intermudiaci6n financiera y la reordenaci6n del sis 

tema de intermediaci6n comercial" (29). 

Desde la 6ptica oficial, estas dos estrategias no se apli 

carían separadamente, ya que si la primera tiene corno finalidad 

principal administrar la crisis, simultáneamente iría dirigida 

a eliminar los desequilibrios estructurales que la provocan. 

Para el corto plazo diseñaron una política de estabiliza
ción, expuesta en el Programa Inmediato de Reordenaci6n Econ6-

mica (PIRE), y anunciado en la ceremonia de cambio de poderes 
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el lº de diciembre de 1982. Los objetivos centrales de la estr~ 

teaia oe ajuste son, combatir a fondo la inflaci6n y la inest~ 

bilidad cambiaria, proteger el empleo,el consumo b~sico y la 

planta productiva y recuperar las bases del desarrollo econ6-

mico para una mejor inserci6n en el mercado mundial (30) 

Las medidas para alcanzar estos objetivos (31) establecen 

como eje central el saneamiento de las finanzas pGblicas. 

Así, se pretende abatir la inflaci6n reduciendo el déficit 

del sector, conteniendo su gasto, pero también incrementando 

sus ingresos. De aquf que se establecen modificaciones en mat~ 

ria de impuestos indirectos, medidas para fortalecer los ingre

sos fiscales, aumentos de los precios y tarifas de sus bienes 

y servicios. se proyecta también reorientar el gasto público -

y estimular el ahorro privado a través de una política de tasas 

de interés flexibles (32). 

Otras acciones antiflacionarias son: el estímulo a la ofeE 

ta, a través del gasto pGblico a !1rogramns prioritarios, a pr~ 

gramas para proteger la planta industrial y el empleo y la re

orientación de la política de abasto. La protecci6n del consu

mo básico, mediante el control de precios de productos básicos. 

La estabilizaci6n del mercado cambiario y la reestructuraci6n 

de la deuda externa (33). 

Por otra parte, respecto a la protecci6n del empleo, la 

planta productiva y el consumo básico, la política econ6mica -

propuesta pretende, por un lado, reorientar el gasto pGblico 

hacia sectores prioritarios que generen un mayor volumen posi

ble de empleo, y la implemcntaci6n de programas emergentes de 

empleo en las zonas críticas urbanas y rurales y para los jó-
venes que se integran al mercado de trabajo. Por otro lado, 

se estimula y canaliza la demanda hacia sectores prioritarios 

y preveen fomentar la producci6n a través de la capacidad -
de compra del sector pGblico (34). 



Con este mismo objetivo, el programa gubernamental plan

tea acciones para reso1ver 1a insuficiencia de divisas y la 

escasez de financiamiento, corno el régimen de cambio dual, un 

programa cambiario y financiero de emergencia para atenuar 

los problemas de liquidez y divisus (35). 

La protecci6n al consumo b~sico cstaria enmarcada en el 

programa de fomento para la producci6n, ab,-1,,,to y control del 

paquete básico de consumo popular, en el cual participarían 

el sector obrero, a través del Congreso del Trabajo, y los -

empresarios. 

La defensa de l~ plant~ productiva y el empleo establece 

criterios de s~lectividad, dando mayor atención a las ramas 

que emplean más mano de obra, a la producci6n de bienes estr~ 

tégicos y básicos y a las exportaciones. 
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Es interesante observar los comentarios que hace el pro

pio gobierno acerca de los efectos de su política econ6mica. 

Primero, sugieren que esta acentuará aun más las desventajas 

económicas y sociales de Los sectores popu~ares, pero esto es 

legitimado ante la gravedad de la crisis y la necesidad de re

solverla (36) comprome~iendo a todos los sectores sociales en 

su proyecto modernizador. Segundo, indican que la política 

rcccr::~~.ra afec--i_.:~r:i el rnercado interno y apuestan la solución -

de la crisis de acumulaci6n inmperante al mercado externo. De 

aqu1 que consideren entre las industrias prioritarias, a aqu~ 

11as m&s fortalecidas para enfrentar la competencia en los 

mercados exteriores. En este sentido, es ilustrativo citar a 

aqui a Gilly: ''En la crisis, e1 capital toma la iniciativa -

(con el apoyo del Estado) conduciendo a una doble ofensiva: 

a) política de austeridad, contra los trabajadores, para red~ 

cir el salario global y recuperar la tasa de ganancia: b) po

lí~ica de modernizaci6n, contra las fracciones marqinales o -

subord~nadas del capital, oara eliminarlas o absorberlas (sa

neamiento) y ta~bién contra los trabajadores, para elevar la -



intensidad del trabajo y productividad (ataque a los contratos 

colectivos y normas de trabajo)" (37). 

El objetivo cental de la política económica es superar 

la crisis inmediata, aumentar la productividad y modernizar 
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la estructura productiva con miras a hacer ingresar a la eco

nomía al mercado internacional. La exportaci6n de productos -

no petroleros y la atracci6n de turismo son vistos corno reque

rimientos imperiosos para el desarrollo del país frente a la 

necesidad de reducir la dependencia del financiamiento externo. 

De tal manera, para el grupo que diseñó la política econ~ 

mica, la recuperación y reestructuraci6n econ6mica dependen de 

una vinculaci6n m~s eficiente con la economía mundial, sobre -

todo, industrial, comercial, de financiamiento externo, inver

si6n extranjera y transferencia tecnol6gica(38). 

Frente a este prop6sito, readccuar el proceso de acumula

ci6n en el sector industrial adquiere una relevancia decisiva 

(39), así como la contención de los salarios, base sobre la -

cual se sustenta el proyecto econ6rnico. 

Parecería pues que el resto de las medidas implementadas 

(40) tienden a apoyar este objetivo fundamental, adecuando la 

estructura econ6mica, política y social a los nuevos requeri--

corresponden a la protecci6n del empleo y del consumo de los -

sectores más desprotegidos se dirigen a atenuar los efectos -

de la crisis y la polftica de austeridad~ y evitar que un --

excesivo deterioro de las condiciones de vida obrera provoquen 

situaciones de descontento inmanejables. 

3. La política salarial y la situaci6n de los trabajadores 
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3.1. La polttica salarial 

En el marco de esta polttica econ6mica donde lo fundamen

tal es el cumplimiento de los pagos de la deuda externa, donde 

los compromisos de ajuste con el FMI, la reforma estructural -

y la b~squeda de la confianza empresarial son elementos de enoE 

me peso, se impone una polttica laboral restrictiva. En ella -

se subordinan los intereses y los ingresos de los trabajadores 

al objetivo de recuperar la tasa de ganancia del capital para 

ast reponer el nivel de la inversi6n y el ritmo de crecimiento 

a los niveles aue ventan teniendo en el pais desde los años 40. 

Asi la política hacia las clases trabajadoras, en el pr~ 
yecto gubernamental presentado, está conformada por la politi

ca de empleo muy vinculada a la de protecci6n de la planta in

dustrial y por la política salarial que es completada por la ~

de abasto. 

En este sentido se manifest6 De la Madrid en su mensaje 

de toma de posesi6n al hablar del tema del empleo: "Promoveré 

programas especiales de trabajo productivo y socialmente útil 

en 1as zonas rurales más deprimidas y en las áreas urbanas -

marginadas. Dentro de la austeridad reorientaremos los recur 

sos de inversi6n a obras generales de ocupaci6n de mano de -

obra; ajustaremos 1os programas intensivos Ce capital para -

proteger el empleo existente, promoveremos un programa selec

tivo de apoyo en la planta industrial con énfas.i:s en la empre

sa mediana y pequeña que sea intrínsecamente sana, a través -

de crédito oportuno, prioridad en el acceso a divisas, aseso

ría técnica, demanda organizada y estimulada por las compras 

del sector público. Los empresarios responsables y nacionali~ 

tas, que son la mayoría, recibirán de mi gobierno respeto a sus 

derechos leg~tirnos y estimulas a las tareas que realicen en 

bien de los intereses de la mayoria del pueblo mexicano. 
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"El empleo es el valor fundamental a proteger. Pediremos 

a los factores de la producci6n moderaci6n y responsabilidad -

en sus negociaciones para atemperar salarios y utilidades. De 

finiremos con precisi6n la canasta b~sica de consumo popular 

y reforzaremos el control riguroso, efectivo y honesto de -

los precios de los productos que la integran, para proteger 

el poder adquisitivo de las familias trabajadoras del campo 

y la ciudad; los subsidios ser~n reorientados y racionalizados 

con este prop6sito, para conciliar, en la justicia, el inter~s 

del consumidor y el aliento a la producci6n" (41). 

En este contexto y dado el agravamiento del problema del 

empleo a fines de 1982, en enero de 1983 el gobierno da a ca-

nacer el Plan de emergencia para proteger el empleo. Las metas 

del plan eran la creaci6n de entre 500 y 700 mil empleos en 

año, con un gasto aproximado de 400 mil millones de pesos. -

Ese número de empleos, una parte de los cuales sería temporal, 

alcanzar!a apenas para absorber a quienes ingresan por primera 

vez al mercado de trabajo (42). 

El plan se compondría de cuatro programas: creación de -

empleos en el medio rural, en las zonas urbanas criticas, pr~ 

tecci6n a la planta productiva y apoyo a las instituciones -

que participan en el sistema de servicio social obligatorio. 

En el medio rural el programa se aplicar~a a la construc

ción y conservación de la red de carreteras y ferrocarrilles; a 

obras de grande y pequeHa irrigación de distritos de temporal y 
a proyectos de organización cooperativa. Además apoyaría acti

vidades que tienden a la oi·ganizaci6n productiva arraigando a 

los campesinos en su lugar de origen. En las zonas criticas ur

banas, el programa atenderá algunos proyectos de vivienda y 

servicios básicos, como agua potable y alcantarillado (43). 
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El Programa de Servicio Social se propuso dar empleo a 

40,000 egresados y pasantes. Se autorizaron para tal efecto, 

1,800 millones de pesos, para otorgar a cada pasante una ay~ 

da equivalente al 50% del salario m1nimo regional (44). 

Finalmente, el programa más importante relacionado.con el 

empleo es el que se avoca a la defensa de la planta producti

va (45). En éste se establece apoyar a laR empresas industri~ 

les privadas, sociales y públicas para que resuelvan sus tres 

problemas fundamentales: 

disminuci6n de la demanda interna por baja general del 

poder adquisitivo. 

- problemas financieros y ele liquidez 

escasez de divisas para importaci6n de insumos, mate

rias primas y pago de deuda externa. 

Con este programa se buscaba evitar que la generalizaci6n 

de la crisis financiera y de liquidez redundara en una crisis 

de desempleo. Se dar1a apoyo a ouatro sectores clave: 

producción ele básice>S, en particular a los que integran 

el paquete de consumo popular. 

la industria pesada que incluye bienes de capital 

la producci6n química y petroquímica 

la industria de exportaci6n y de sustituci6n de impor

taciones. 

Es decir, a las ramas donde se localiza la mayor parte -

del empleo, así como a la pequeña y mediana industria que de

sempeñan un papel social y econ6mico fundamental. 

Los instrumentos diseñados para canalizar la demanda ha

cia los sectores ·prioritarios y fomentar la producci6n nacio

nal, involucra apoyos financieros a la industria por más de -

~80,000 millones de pesos, medidas de apoyo integral de Mane

jo de la capacidad de compra del sector pGblico, reorientada 
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hacia el mercado interno, de ayudas fiscales, de asistencia -

técnica y administrativa, de apoyo a la capacitaci6n y produ~ 
tividad y de un programa cambiario-financiero de emergencia 

para atenuar los problemas de liquidez y divisas. 

Los apoyos anunciados tendrfan una duraci6n de 18 meses 

y la posibilidad de prorrogarlos seis meses más, en caso nece

sario y de acuerdo con la evolución de la planta productiva. 

Además de la política de empleo, en donde como vimos, lo 

principal es el apoyo al. capital para que se comprometa a no -

aumentar la desocupaci6n, el gobierno defini6 una política -

salarial restrictiva, obligado como está con el FMI, a mante

ner bajo estricto control los aumentos de salario, como instr~ 

mento para reducir el nivel inf!aci0nario por la v!.a de la -

contenci6n de l.a demanda global de la economía. 

La política de topes salariales,manifestada por el gobieE 

no corno actitud responsable de los trabajadores, es vista co

rno condici6n primordia1 para contener la inflaci6n, como ya dl: 

jimos, pero también para la mejoría de la competitividad inteE 

nacional de la industria mexicana y como elemento que ayudarü 

al mantenimiento del nivel de ocupaci6n de la planta produc~i

va, puc~to que al mantenerse ha.jos 1 os ~a.12.:.:-::..cs se i=:staría ga

rantizando una mayor rentabilidad empresarial, lo que a su vez 

aseguraría que las fuentes de trabajo permanecieran abiertas. 

Como compensaci6n de esta política restrictiva, se hicie

ron reformas a la Ley Federal del Trabajo para cambiar los -

procedimientos sobre la revisi6n de salarios m!nimos, estable

ciéndose la posibilidad de una modificaci6n del monto del sal2_ 

ria, antes de que termine el año de su vigencia. Se faculta a 

la Comisi6n Nacional de Salarios Mínimos (CNSM) y al Secretario 

de Trabajo para so1icitar la revisi6n, siempre que las circun~ 

tancias lo justifiquen. Pueden hacer la solicitud después de -
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considerar estudios que presenten los obreros y los patrones 

y la decisi6n se tomará con base en estudios regionales y na

cionales hechos por organismos de la propia CNSM. Se estable~ 

cen también los lapsos para las revisiones extraordinarias -

precisándose igualmente las fechas en el proceso anual de fi

jaci6n de los salarios m!nimos (46). 

Sin embargo, dado el rezago de los salarios frente a los 

precios y considerando las posibilidades reales de que la in

fla ci6n sea controlada, el gobierno acept6 y retom6 como com

plemento, el Programa de Producci6n, Abasto y Control del Pa

quete Básico de Consumo Popular, presentado por el Congreso -

del Trabajo en diciembre de 1932. El objetivo del programa -

es proteger a~ consumo b5sico y el poder adquisitivo del sal~ 

rio. 

"En su concepci6n gcner.:il, el Programa del paquete básico 

del consumo popular se inscribe en la estrategia para reducir 

los efectos de la inflaci6n sobre el bienestar de los grupos 

sociales más desprotegidos" (47) .. 

En una primera fase se definieron rubros del consumo bá

sico para combinar controles de precios con estimulas finan-

cieros y fiscales para promover su producci6n y mantener bajo 

..::.ontrol los preeios. Con;:i_s11r>0 "'P"~'ar'f a P.'!Ss é!ccididamcntc .:i. 

las tiendas sindicjles, se revisarfa el funcionamiento de FO

NACOT, ampliando su cobertura, se establecerían progrru~as de 

apoyo a la recreaci6n de los trabajadores y mejoramiento del 

transporte (48) y también se estimula la formaci6n de "grupos 

solidarios de compras en común 11 a los que se les ofrece un 

ahorro de 20% en relaci6n con los precios del mercado. 

Al mismo tiempo se agilizaron otras formas de distribu

ci6n socia1: las despensas y los bonos para la obtención de 

la canasta básica (49). 
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Sin embargo, el que era el compromiso fundamental del pr~ 

grama, el control de los precios para evitar la ca~da aún ma

yor del consumo obrero, fue colocado en un segundo plano al -

esgrimirse como argumento para justificar la8 alzas de precios, 

el que era necesario autorizar aumento en los precios para g~ 

rantizar el abasto (50). 

De este modo, y corno veremos con detalle m~s adelan~e, -

la pol~tica laboral que en el papel procuraba mantener al menos 

en el mismo nivel el empleo y el consumo de los trabajadores1 

en la aplicaci6n real se traduce en una contenci6n 

efectiva de los salarios que en 11n marco de acelerada inflaci6n 

se convierte en un deterioro notable de los ingresos y conse-

cuentemente de los niveles de vida de los trabajadores. 

3.2. La situaci6n de los trabajadores. 

A pesar de las intenciones de proteger el empleo y el ca!: 

sumo popular, la crisis econ6mica, aunada a la politicn. de au~ 

teridad, signific6 en 1983 un notable deterioro de las condi-

ciones de reproducci6n de la fuerza de trabajo. 

Para observar esto haremos una breve revisi6n de algunos 

indicadores que revelan el desempeño que mostr6 la econom1a -

en 1983, como marco que ayuda a entender los efectos de la cr~ 

sis y la política aplicada en la situaci6n de los trabajadores. 

Durante 1983, el país vivi6 un crecimiento econ6mico neg~ 

tivo,expresado en una caída del PIB de 5.3% (51), y que se -

reflej6 en el decremento de 7.5% que experiment6 el producto 

por habitante (52). 

La recesi6n fue generalizada, aunque no incidi6 en la -

misma proporci6n en todos 1os sectores econ6micos. El sector 



más afectado fue el industrial, que tuvo una ca!da global, 

hasta el mes de agosto de 1983, de 10%, siendo de 17.3% en 

la construcci6n.• y de 9. 7% en manufacturD.. Dentro de ·ésta 

la ca!da más fuerte fue la de bienes de capital en 30%, se

guida de bienes de consumo durable en 18%, los bienes inteE 

medios en 9.3% y los de consumo no duradero en 5% (53). 

El sector que evit6 que la cafda del. producto gl.obal. 

fuera mayor fue la agriculturu. 1 que rnostr6 un crecimiento -

de 3.4% para el mismo año. Por su parte, el sector servicios 

mostr6 un decremento promedio de 3.5% aproximadamente (de 

3.2% en servicio básicos y 41 en otros servicios) (54). 
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Entre los .factores que constribuyeron a este desempeño 

de la economía están la disrninuci6n de las inversiones priva

da y pública. La primera presenta un decremento de 25% y la 

oogunda de 30%, dando un resul.tado gl.obal de 29%. Otro eleme~ 

to a destacar en este sentido es la contracci6n de la inver 

si6n extranjera en 53%, que contribuy6 a la cafda general -

(55). 

La inversi6n privada cae considerablemente, tomando en 

cuenta que las utilidades en general se reducen en 11%. En 

esta dinámica influye por un lado la contracci6n de l.a de-

manda global de 10% (56), desestirnulando la inv~rsi6n pro

ductiva (la inversi6n en construcción cae 24.6% y la desti

nada a maquinaria y equipo desciende en 39~), y orientando 

los capitales hacia la esfera de la especulaci6n financiera 

(inversiones bancarias y fuga de capitales (57). 

La cafda de la inversi6n públ.ica se inscribe en l.a dis

minuci6n del ritmo de crecimiento del gasto público, medida 

que forma parte de la política de estabilizaci6n econ6mica, 

que busca contener la demanda corno vía de control inf lacion~ 

rio. 
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De acuerdo a los indicadores dados por CEPAL, el gasto -

público total ascendió a 7.3 billones de pesos, los que repre

sentó una contracción real de 13% frente al de 1982. 

Esta reducción se distribuyó desigualmente, correspondie~ 

do 36% a los gastos de inversión y 11% a los gastos corrientes. 

Respecto a estos últimos, el decremento mayor estuvo en 

las remuneraciones (28%), ya que tanto el pago de los intereses 

como de las transferencias corrientes se incrementaron en 30% 

y 15% respectivamente. Los pagos de amortizaci6n y de intereses 

de la deuda pública interna y externa ~istrajeron cerca del --

40% de los egresos totales (58). 

Los rubros más afectados por la restricción del gasto fe

deral fueron las obras públicas (40%), que incidieron principa~ 

mente en la suspensión de nuevas obras de perforación y de -

plantas refinadoras de PEMEX, la disminuci6n de las inversiones 

de la CFE, el virtua1 estancamiento de la construcci6n de ca

rreteras, hospitales y escuela3 (59). 

Esta reducci6n del gasto, juntQ con el incremento en los 

ingresos pQblicos, v1a elevaci6n en los precios de los bienes 

y servicios pGblicos, permiti6 sobrecumplir una de las metas 

del plan económico gubernamental, la reducción del déficit pú

blico como proporción del PIB (pasó del 18% en 1982 al 8.7% 

en 1983. La meta inicial era 8.5%) (60). 

No obstante el logro de esta meta, cuyo propósito expli

cito era la redu_cción de la inflación, esto último no se -

consigui6 en la proporción esperada. puesto que el crecimien

to del nivel de precios alcanzó un 80.8%, cuando la cifra -

buscada era de 60i (61). 

A lo largo de 1983, los incrementos de precios alcanzaron 



sus niveles máa: altos en los meses de enero (10.9), abril 

(6.3), noviembre (5.9), febrero (5.4), y julio (4.9). 
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El incremento de precios en el primer semestre (41%) 

estuvo determinado por las alzas en los productos controlados, 

corno resultado de las decisiones de SECOFI de suavizar el con

trol de precios, para garantizar el abasto de productos básicos 

(62). 

Este panorama que refleja el deterioro de la situaci6n ge

neral de la economía, se traduce en una disminuci6n de las po

sibilidades de acceso al mercado de trabajo, as1 como de la -

satisfacci6n de las necesidades esenciales de la poblaci6n --

trabajadora. 

Asi, la desactivación de la inversi6n productiva en las 

ramas gue ·se vieron más afectadas, se tradujo en una eleva

ci6n acentuada del desempleo. 

En una poblaci6n econ6micamente activa de un poco más 

de 22 millones de personas, la tasa de desempleo abierto fue, 

en 1983, de 12.6% (63). Este incremento se concentr6 especial

mente en las áreas urbanas, ya que el empleo en el campo au-

mentó t:::::ntre 1.5::0 y 2 • .Se, corno resullaUo del corr~p0rt.a.11iento -

positivo de las actividades agr~pecuar~as y de la aplicaci6n 

del plan de emergencia para la creaci6n de empleos, los que 

fueron fundamentalmente temporales. 

En el sector industrial 1 los planes de apoyo no surtieron 

el mismo efecto 1 Los incentivos a la inversi6n1 sobre todo -

en la rnanufactura 1 que estaban orientados a prcteger los em

pleos existentes y a preparar nl sector para que funga como -

pivote tle una mayor participaci6n en e1 mercado internaciona1, 

enéontraron obstáculos en los resultados recesivos del progr~ 

ma estabi1izador, asi como en la actitud especulativa empres~ 

rial. 
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Esta situaci6n se presenta como claramente desfavorable 

para los trabajadores, toda vez que la caída de la actividad 

productiva signific6 un a»mento de la desocupaci6n. Por ejem-

p~o, en la industria de la construcci6n quedaron desempleados 

800,000 trabajadores, en dos empresas siderúrgicas (Sidermex 

y Tubos de Acero) se despidieron 30,828 empleados. Por su -

parte, la industria de bienes de capital dej6 sin trabajo, 

entre 1.981 y 1.983, a la mitad de su personal. (aproximadamente 

a 150,000 obreros), mientras que la industria automotriz con

taba para octubre de 1983, con 34,000 desocupados (64). 

Esta fuerza 1aboral al perder su fuente de ingresos,se 

dirige necesariamente al mercado ~nformal de trabajo, el cual, 

como se sabe, es muy flexible y ampl.io, pues en 1983 abarc6 

a 8 mil.lenes de personas(65). 

De esta manera la poblaci6n desemp~eada y subempl.eada en 

el pa!~ alcanz6 la cifra de 11 millones, es decir, el 50% 

de la pobl.aci6n económicamente activa. 

Este deterioro de las condiciones de empleo da como resul 

tado una distribuci6n muy negativa de la poblaci6n trabajado

ra en relaci6n al ingreso salarial, lo que a su vez se refle

ja en una acentuación de la concentración del ingreso nacional 

en los reducidos grupos que disfrutan de altos niveles de vi

da. 

Asi, tenemos que 13,500,000 de trabajadores, el 61% de 

la poblaci6n econ6micamente activa no recibe ni siq~icru el 

sal.ario minimo; que únicamente 4,620,000 es decir el 21% 

recibe apenas el salario mínimo, mientras que s61o el restan

te 18% (3,960,000) tiene ingresos por arriba del salario mí-

nimo (66). 

Esta situaci6n de por sí grave, muestra el. bajo nivel 

de remuneraci6n de l.a fuerza laboral en el país, el cual ha 
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venido empeorando rápidamente desde 1981 como lo indica la -

caída de los salarios como proporci&n del PIB. Este porcentaje 

que en 1981 era de 37.4%, se redujo a 35.8% en 1982 y cay6 

hasta 28.8% en 1983 (67). 

La reducci6n de los salarios como proporci6n del PIB 

está señalando que los trabajadores cada vez tienen acceso a 

una menor porción de la riqueza social que crean, tanto por -

la disminuci6n de sus percepciones individuales (escaso cree~ 

miento del salario monetario) como por la reducci6n misma del 

empleo remunerado (aumento del desempleo) en un contexto en -

que, como vimos, el propio producto nacional se est~ compri-

miendo. 

Este panorama sobre los trabajadores, ya agudo en sí mi~ 

mo, se revela como más dram&tico si consideramos la evolución 

que ha tenido el salario. 

En condiciones donde la inflaci6n anual alcanz6 casi el 

8l'l.,el salario no.ninal tuvo un incremento de s6lo 40.5% en 

1983 (25% en enero y 15.5% en julio). Esto, en términos de 

la capacidad adquisitiva del salario, signific6 una pérdida 

de 23% con respecto a 1982, año en el que ya había perdido -

un 100. (681. 

Esta disminuci6n del salario real se traduce en un detri 

mento de las condiciones de vida de los trabajadores, dado -

que significa el en~arecimiento de todos los satisfactores -

al punto en que obligan a la modif icaci6n de los patrones de 

consumo elevando el consumo de articulas báaicos y eliminando 

el de aquellos que habían elevado los niveles de bienestar 

en años anteriores. Ello se muestra en el cambio que registra 

la distribuci6n del ingreso familiar entre 1977 y 1983, donde 

los alimentos y las bebidas que consumían el 37.4% del gasto 

familiar en 1977, ocupan, en 1983, el 46.7% de dicho gasto -

(69). 
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Esto significa que a medida que la crisis y la pol~tica 

gubernamental ha ido traduciéndose en una disminuci6n del sa

lario rea1, e1 contenido de 1a "canasta b~sica'' ''ha ido redu

ci~ndose a las cuestiones esencialmente indispensables o de 

sobrevivencia, en concreto a la cuesti6n de los alimentos {70}. 

Por ello Provencio sostiene que "como ef ccto de la reduc

ción del ingreso real y de la reducción de la producción de -

alimentos en el pais, se ha dado un fenómeno de disminuci6n, -

sustitución o supresión de los principales alimentos del cons~ 

mo familiar, que configura una regresión diet~tica que conduce 

tarde o temprano a una regresi6n nutricionn..1 11 (71). 

Es de esperarse que este deterioro de las condiciones 

de alimentación repercutan en los niveles de salud de la pobla

ción ya de por sí deficientes. 

Esta grave situación tendrá un costo mayor en el mediano -

y largo plazo si considcr.::i.mos que gran pa.r-t:0 <le la población 

que hoy sufre de problemas alimenticios y nutricionales, est& 

formada por nifios cuyo desarrollo pleno se enfrenta a severos 

obstáculos, lo que impedirá que en el fut~ro se encuentren en 

condiciones de realizar las funciones requeridas por la activi

dad productiva que el pa1s demanda (72). 

A los efectos de la reducci6n del salurio real se añaden 

las consecuencias de la restricci6n de1 g~sto social del Estado 1 -

cuesti6n que afecta directamente a las prestaciones de los tra

bajadores, ya que, como hemos mencionado, el gasto del Estado 

en servicios sociales (educación, salu<.1, viviend.:i.), ha jugado 

un papel fundamental en la composici6n del salario integral y 

por esa v1a, en la elaboración del nivel de vida de la población 

trabajadora. 

Un ejemplo de esto es la reducción del gasto real destina-
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do a educaci6n, el cual presenta una tendencia decreciente des

de 1981 como proporci6n del gasto federal total. Así, mientras 

en 1981 representaba el 8% para 1983 sólo alcanza el 5.9% (73). 

En cuanto a vivienda, a pesar de lo expresado en el Infor

me de Ejecuci6n del PND, donde se die-e que el gobierno realiz6 

162,289 acciones de vivienda, los datos presentados por la mis

ma fuente en el anexo estad~stico, hacen poner en entredicho -

la calidad de tales acciones, as! como el avance que en térmi

nos cuantitativos signific6 el esfuerzo apuntado. 

Tenemos así que el número de habitaciones entre 1982 y 1983 

se incrementó en s6lo 2.5% (74), pero no se registra un avance 

en la calidad de las viviendas existentes, puesto que del total 

de éstas, sólo el 73.9% contaban con agua entubada, el 54.8% -

con drenaje y el 78.5% con energía eléctrica. Hay que hacer --

notar que estos porcentajes revelan estancamiento en la mejora 

de los servicios básicos, ya que los porcentajes que exist!an 

en 1982 son casi los mismos que se presentaron al año siguien

te (73.7%, 51.6% y 78.2% respectivamen~e en 1982) (75). 

La situación descrita de pérdida del poder adquisitivo y 

disminución de las posibilidades de acceso a los servicios de 

bienestar social indispensable se ha visto reflejado en una no

toria rnanifestaci6n de d~scontento obrero. 

De esta manera, durante el primer semestre de 1983, el nú

mero de conflictos registrados por la Coordinadora Sindical -

Nacional fue de 1056, los cuales se ~oncentran principa~mente 

en los meses de junio, febrero y enero. 

Los conflictos fueron motivados fundamentalmente por las 

demandas de incremento salarial, y de revisi6n de contratos -

aunque también tuvieron importancia aquellas causadas por di

ferencias intersindicales .. Para el semestre se presentaron un 
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total de 985 conflictos obrero-patronales y 71 por problemas 

sindicales. Hubo un promedio de dos demandas por conflicto -

planteado y de ellas alrededor del 40% fueron solucionadas. 

De entre los conflictos por demanda salarial, el aumento 

promedio demandado fue de 60.1%, mientras el otorgado fue, -
tambi~n en promedio, de 26.5% (76). 

As!, como la informaci6n vertida muestra, la actividad 

reivindicativa de los trabajadores se manifest6 con fuer~a -

en el primer semestre del gobierno de Migue 1 de la Madrid, co

rno respuesta al deterioro acelerado de los niveles de vida -

de los asalariados. Esto, sin embargo, no result6 en una mod~ 

ficaci6n en favor de una mejoría en las condiciones en que -

los obreros tienen que enfrentar la crisis. 
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N O T AS 

(1) Cfr.Pedro L6pez O.quien en términos muy amplios trabaja 
el problema de la naturaleza de las relaciones pol1ticas 
en México en su ensayo "Contribución a la critica de las 
relaciones po11tica9 en M~xico", cuadernos Politices, -
No. 29, jul-sep. 1981, También Aguilar desarrolla el tema 
e!J. sus articules aparecidos en~ 51 y 60, 11 Iatransi-
ci0n pol:í.tica" y "A trav~s del túnel 11

, respectivamente, 
Finalmente, tambión Alejandro Toledo toca el tema en "Las 
transformaciones del Estado Mexicana 11 en Teoría y pol!ti 
~No. 10, abr-jun 1983. 

(2) V~ase Luis Javier Garrido "El PRI en la crisis.", Azcapot
zalco, No. 9, may.o-ags. 1983 y "El purgatorio del PRI", 
~ No. 90, agosto de 1980; además Luis Cervantes "Cri
sis y modernización: tesi~ para la coyuntura del cambio 
sexenal 11

, Azcapotzalco, No. 9, may-ag. 1983. 

(3) Recuérdese que los empresarios llevaron a cabo tres reu
niones M6xico en la libertad, en Monterrey, Torre6n y -
León. En estas reuniones los empresarios analizaron la -
situación econ6mica y politica del país, a raíz de la na
cionalizaci6n y el control de cambios en lo que era una 
abierta presi6n al gobierno de L6pez Portillo. 

(4) Ca6n los precios del café, algod6n, plata, cobre y cama
rón. Véase P~ García y J. Serra Puche, Causas y efectos 
de la crisis _econ6mica en M6xico, Méx~co, El Colegio de 
MÍÍ><ico, 1984, Jornadas 104, p. 57. 

(5) El ritmo de crecimiento de la manufacturera pas6 de 10% 
en 1978 a 7% en 1980 .. Véase J .. Ros "Crisis econ6mica y 
pol:í.tica de estabilizuci6n" (mimeo) p. 8 

(6) CIDE. "Evolución reciente y perspectivds de l.:?. econornf.a 
mexicana 0 , Econom:ta Mexicana No.. 4, 198 2 / p .. 9 

(7) A. Toledo. op.cit. p. 69 

(8) P. Garcia Y.J. Serra, op.cit. p. 57 

(9) Idem. 

(10) A. Toledo, op.cit. p. 70 

1.11) J. Ros. op.cit. p.10 

(121 E. González. "El primer año del nuevo gobierno. Notas -
sobre la coyuntura" (mimeo) pp. 4-5. 
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(13) Bertha Lerner.- "1983: la ruptura frente al populismo, 
el compromiso con la austeridad y la renovaci6n moral", 
en Revista Mexicana de Sociologia, No. 2, abril-junio 
1983. pp.545-550. 

(14) Cfr. Miguel de la Madrid, "Mensaje de toma de posesión", 
en.El Mercado de Valores, año XLII, No. 49, diciembre -
6, 1982, p. 1259. 

(15) El Mercado de Valores, año XLII, No. 50, diciembre 13 de 
1982, p. 1287. 

(16) Idem, p. 1288 

(17) Idem, p. 1288 

(18) Idem, p. 1289 

(19) ~. p. 1290 

(20) H. Nuñez y G. Calderón, "Estado y reforma administrati
va: iniciativas del régimen de Miguel de la Madrid", en 
Azcapotzalco, No. 9, mayo-ags. 1983, p. 197. 

(21) C. Morales. ''M~xico: gobierno, Estado y crisis, Informe 
de Relaciones México-Estados Unidos No. 4, abril 1984, 
pp. 63-64. 

(22) El Mercado de Valores, afio XLII, No. 50, diciembre lJ, 
1982, p. 1292. 

(23) Idem, p. 1293 

(24) Idem, p. 1293 

{25) Idcm, p. 1293 y 1294. 

(26) Miguel de la Madrid. •criterios generales de política 
económica para la iniciativa de Ley de Ing:::esos y el pro
yecto de presupuesto de egresos de la Federación para --
198311, El Trimestre Econ6mico, México, abril-jun, 1983, 
p.11?>7. 

(27) Idem, pp. 1137-1139.De acuerdo al diagnóstico gubernamen
t:ar;"'" la ineficiencia del aparato productivo nacional se 
manifiesta en la incapacidad para enfrentar la competen
cia externa, en la dependencia de la irnportaci6n de insu 
mos y bienes de capital, desequilibrios entre sectores -
disparidades en la productividad dentro de cada rama eco 
nómica y entre el1as, tecnología inapropiada, escalas -
inapropiadas al tamaño del mercado interno, baja califi
caci6n de la mano de obra, escasa difusión tecnológica, 
concentración econ6mica, un aparato productivo protegido 
y subsidiado que se distingue por su baja competitividad 
en el mercado internacional y un sector agrícola defici-
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tario. Por otra parte, la desigualdad social se expresa en 
los indices regresivos de la distribución del ingreso y la 
riqueza, en 1os niveles de insatisfacci6n de las necesida
des básicas, en la desigualdad campo-ciudad y en la concen 
tración geográfica de la población y de la actividad pro~ 
ductiva. 

(28) E. Salinas. "La política econ6mica del. nuev6 gobierno u, 

Azcapotzalco No. 9, abr-jun. 1983, p. 153. 

(29) .r~., p. 163 

(30) Miguel de la n1adi:id. "Mensaje de toma de 9osesión" ,loc.cit. 
p. 1257 

(31) "Plan de diez puntos para la recuperaci6n econ6mica", Ex
célsior, jueves 2 de diciembre de 1982, pp. 1,11,36 y 37a. 
El plan estab1ec:ta-: la disminuci6n del gasto público, la 
protecci6n al empleo y la planta industrial, continuación 
de las obras con criterio de selectividad, reforzamiento 
de las normas que aseguren la disciplina, adecuada progra
maci6n y escrupulosa honradez en la ejecuci6n del gasto -
autorizado, protecci6n y estímulo a los programas de pro
ducci6n, importaci6n y distribuci6n de alimentos básicos, 
aumento en los ingresos pGb1icos, canalizaci6n del cr~dito 
a las prioridañcs del desarrollo nacional, reivindicaci6n 
del mercado cambiario bajo la autoridad y soberan:í.a mone
tari~ del EstQdo, rccst~ucturaci6n de la administraci6n -
pública federal para que actúe con eficacia y agilidad, -
actuaci6n bajo el principio de rectoría del Estado y den
tro del régimen de economfa mixta. 

(32) Horales, op.cit. pp. 51-53 

(33) Id~, Para datos más específicos véase este trabajo. 

(34) Idem., En el PND aseveran que en el marco de la austeridad, 
son-Bectores prioritarios aquellos que permitan una mayor 
generación de empleos: comunicaciones y transporte, desa
rrollo rural integral, viviendq e infraestructura urbana. 
Estos son fundamentalmente empleos temporales y establecen 
que mientras persista la recesi6n, el Estado mantendrá -
los prograr.ias emerqent.es de creaci6n de empleos en zonas 
críticas, vinculándolos a orogramas de alf~betizaci6n y -
capacitación. Las obras reoresentarán un beneficio colecti 
vo y la c.:ipacitaci6n facill tard el ingreso al mercado for-= 
mal cuando se reactive la economfa. Vªase Plan Nacional -
de Desarrollo l983-1988, M6xico. SPP, p. 124 

(35) Morales, C., ~i.!..:_, pp. 51-53. 

(36) Esta legitimaci6n se traduce directamente en la imposici6n 
"necesariaº de una pol.ítica de austeridad en el plano ----
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econ6mico y una renuencia implacable a las concesiones en 
el aspecto laboral. Asi, lo establecen en el PND: "La re
ordenación econ6mica constituye la respuesta estratégica 
para enfrentar la crisis y crear las condiciones m!nimas 
para el funcionamiento normal de la economia ... Las medi
das adoptadas son de gran magnitud, porque asi lo requie
ren la dimensi6n v la severidad de la crisis. Estas accio 
nes se pueden agrllpar en dos tipos. Las primeras incluyen 
la austeridad, disciplina, honestidad y mayor productivi
dad en el gasto público, el fortalecimiento de los ingre
sos públicos, la moderación de las utilidades y los sala
rios, el fomento del ahorro, de patrones de vida más so
brios ~:l un n·uevo esquema cambiario y de comerC"io exterior. 
Corresponden a un esfuerzo de estabilización encaminado 
a corregir los actuales desequilibrios económicos y fina~ 
cieros. Los segundos incluyen la reestructuración de la -
administraci6n públicn y la rcordenaci6n de las priorida
des del gasto y la inversión pública, la profundización 
del proceso de reforma tributaria, la protección del em-
pleo, el abasto popuJ.ar y la planta productiva y la rees 
tructuraci6n del sistema financiero. Resoonden a la de-
cisión de lograr equidad en la distribución de los cos-
tos sociales del ajuste y hacer posible una recuperaci6n 
más r~pida de la actividad econ6mica, sobre bases más --
firmes, justas y perdurables". v,.;ase PND, p. 116-117. 

(37) A. Gilly. "La caida salarial", Nexos No. 86, febrero 1985 
p. 15. 

(38) V€ase ~. pp. 185 187 

(39) Respecto al papel asignado al sector industrial, el PND 
establece: "La recuperaci6n de las bases sociales del desa 
rrollo social depende en qran medida de la capacidad que -
alcance la planta industrial paLa coo~ribuir a la s~tis-
facci6n de las necesidades btisicas de la ~0Llaci6n, ?~=a 
lograr una integraci6n creciente del aµarato productivo -
nacional y para vincularse efectivamente con el exterior. 
Sólo con estas bases se podrán realizar los cambios estruc 
turales necesarios en la jndustria y el comercio exterior
para aumentar el rendimiento de los factores de producci6n, 
para crear empleos, mejorar la distribución del ingreso y 
alcanzar un desarrollo tecnol6gico propio". PNO. op.cit., 
op. 303-304. En cuanto a la caracter~stica de la readecua 
ci6n, Gilly seQala: ''México se ve obligado a acelerar el
cambio en su modelo de acumulación ( .•. ) El uso de la ren 
ta (oetrolera), que estuvo fuertemente condicionado por e1 
tipo de sistema politico y de modo de dominaci6n mexicano, 
debe ceder el lugar a otra prioridad: la intensificaci6n 
de la extracción del plusvalor, una .acumulación basada -
crecientemente en el capital productivo y en la recuoera
ci6n de la tasa de ganancia, corno se proyecta en el Pian 
Nacional de Desarrollo 1983-1988". Gilly.~.,pp.15-16. 
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(40) Como señalan Zazueta y de la Peña, en el contexto moderni
zador, se imponen medidas de carácter administrativo: " ..• 
se promueve la reorganizaci6n de las dependencias de la 
Administración Pública Federal v la descentralización de 
los sectores educativo y m~dico; se amplían las atribucio
nes administrativas de los municioios y se introduce el -
sistema de diputados de :rcpresentac·i6n proporcional en 1os 
legislativos locales; se reduce el per~odo entre eleccio
nes y toma de posesi6n del Ejecutivo Federal, se adoptan 
mecanismos novedosos de programaci6n y control de 1a ges
tión qubernamental, cre~ndose la Secr~tarfa de la Contralo 
ría General de la Federaci6n 11

• c. Zazucta y R. de la Peña:-
11El sindicalismo y la riueva administraci6n'1

, Azcapotzalco 
No. 9, abr-jun. 1983, p. 112. 

(41) El Mercado dE: Valores, año XI,II, No. 4'J, diciembre 6 de -
Í982, p. 1256. 

(42) Unidad de la Crónica Presidencial, Las razones v las obras 
Primer año, p. 56 .. 

(43) En este sentido cuatro secretarías de Estado plantearon -
sus planes de empleo: 
Secretaria de Comunicaciones y Transporte: ampliaci6n de 
infraestructura de transporte y comunicaciones, daría em
pleo a 350,000; muchos serían temporales, porque varias 
obras serían terminadas a corto y mediano plazo. 

Secretaria de Aqricultura y Recurscs Hidráulicos: ocupa-
ría a 147,01)0; de los que 127,000 serían temporales; la 
invcrsi6n en ello ascendería ~ 11.3,000 millones de pesos 
en ocho estádos y serían empleo de infraestructura hidráu 
lica. La temporalidad del 91% de los empleos propuestos -
sería compensada con obras posteriores .. 

Secretaría de la Reforma Agrariti: 82,500 empleos permanen 
tes, con una inversión de lG,500 rnilluu~s <l~ pesos; ;;e;-~ 
efectu~r~an en 2,032, ejidos en 30 estados. 

Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología: 300,000 emple
os, con inversi6n de 147,000 millones de pesos, más 140,000 
empleos indirectos; se aplicaría en 12 áreas urbanas, pri~ 
cipalmente en construcci6n de viviendas. Cfr .. Las razones 
y __ ..1-~!5_-'?_~a~, p. 57 

(44) -~·. p. 57 

(45) Cfr. "Programa para la defensa de la planta productiva y 
e1 empleo" en El Mercado de Valores, año XLIII, No .. 9, -
febrero 2R de 1983, pp. 205-2~ 
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(46) Unidad de la Crónica Presidencial. Las razones y las 
obras, p. 49. Se fijó desde ese momento el monto del 
Tñcremento salarial que se daría en julio: 12.S%, mismo 
que, como veremos despu~s, fue 1igeramente aumentado pa 
ra llegar a 1S%. -

(47) Plan Nacional de Desarrollo, Diario Oficial, 31 de mayo 
de 1983, p. 3S 

(48) Las razones y las obras, p. 48 

(49) El paquete básico de consumo pooular incluyó 17 tipos de 
bienes: aceites y grasas, arroz. azdcares, caf6, carnes 

(SO) 

(Sl) 

(S2) 

(S3) 

y embutidos, frijol, frut~s y legumbres envasadas, gall~ 
tas, harinas, huevo, leche, pan, pastas, oescado, torti
llas v sal. ~edicamentos, enseres doméstjcos, electicidad, 
gas, Vestido y calzado. Las razones y las obras.p,. 4:), -
Durante 1983 se repartieron l,500,000 denpensas c*i~tien 
do capacidad para ofrecer un total de 10 millones al año. 
Cfr. c. Morales, op.cit. p. 59 

El 30 de diciembre SECOFI anunció la liberaci6n de Pre-
cios de más de 3,000 productos no indisoensables con el 
argumento de que era obligado para disponer de un ab:1.sto 
seguro. Las razones y l~s obras, p. 50 

Enrique Provencio. 11 1982-1984: los efectos sociales de 
la crisis", en M~xico, presente v futuro. México, ECP., 
198S, p. 101. Algunos otros autores dan cifras prelimina
res que indican una cafda. menor. Véase CEPAL. Estudio -
económico de América Latina y el Caribe 1983: Morales 
11 México: gobierno, Estado y crisis", 9p.cit.; Ros, Jaime 
11 La crisis econ6mica: un an&lisis general'', en México -
ante la crisis 1, México, Siglo xxi, 1985. ~~~-

E. Provencio, Idem. 

c. Morales, op.cit, p. 114. Ejemplos de la ca1da en la -
producción industrial son la disminución de 40% que pre
sentó la siderurgia; el descenso de 30% de la industria 
automo~riz y la quiebra del 40% de las empresas de la 
construcción. Cfr. C.E.T. Los trabajadores mexicanos, -
t!éxico, CET. 198S, pp. 62-64. 

(S4) CEPAL, ~P~· p. 448. 

(SS) Morales, op.cit., p. 114. Las cifras oreliminares que pre 
sentan en-er-i:rrimer Informe de Ejecuci6n del Plan Nacio-
nal de DesarrO'llo, son inferiores:-25.3% oara la inversi6n 
bruta de capital total: -28.6% para la pública y -22.5~ 
para la privada (Anexo estadístico,. cuadro 7) . 



(56) La cifra de ca1da de las utilidades es de Morales, ..!2.E!.<
~. p. 114 y la de reducci6n de la demanda global es -
de J. Blanco, "Pol1tica econ6mica y lucha politica (un 
exámen de la coyuntura mexicana 1983-1984)", en México 
ante la crisis, 1, p. 399. 

(57) Primer Informe de Ejecuci6n del Plan Nacional de Desarro 
~· (anexo estadístico, cuadro 7). 

(58) CEPAL, op,ci~. pp. 444, 471-472. 

(59) ~-

(60) ~-

(61) Primer Informe de Ejecuci6n del <PND, Cuadro 29 

100. 

(62) Durante el p~imer semestre de 1983 el incremento de los -
precios de los bienes controlados fue mayor que el de los 
bienes no con
trolados (132yl07 como porcentaje de incremento en junio 
respecto a diciembre de 1982), invirtiéndose la tendencia 
en el segundo semestre del año.Véase Informe de Ejecuci6n 
del PND 1983, anexo estadistico,cuadro 30 

(63} Ruiz Durán. "El perfil de la crisis financiera (notas pa
ra su interpretaci6n)'', M~xico ante ia crisis 1, p. 205, 
Contrasta fuertemente el que en los documentos oficiales 
no se haga referencia alguna a la cifra global de desem-
pleo ni a la tasa de desempleo a nivel nacional. Es el -
caso del Informe Anual 1983 del Banco de México y del -
Informe de Ejecución del PND, 1983. Incluso CEPAL, conoci
da por su moderac16n, expresa duda sobre las cifras ofici~ 
les, op.cit,< 466. 

{64) Cfr. CET. Los trabajadores mexicanosJ_ op.cit. pp. 62-64. 
Según esta fuente, en la indus!:ri.:: .::.!.!t:om0tr:iz.- lñ Ford re
dujo sus empleos~ 2,500 entre 1982 y 1983, Renault en 
500 en el mismo periodo; VW des?idi6 entre 1981 y 1982 a 
3,000, aunaue recuoera 400 en 1983. 1?or su J?arte Nissar1 
que suspendi6 a 300 en 1982, suspendi6 durante dos meses a 
sus 3,000 trabajadores pagándoles durante ese lapso el --
50% del salario. Para una visi6n más amolia del empleo en 
el sector manufacturero. V~ase Casar, J-. et. a1.. 11 El empleo 
manufacturero en MP.xico: crisis y 9erspcctivas en el corto 
plazo", Economia de América Latina, No. 13, ler. semestre 
de 1985, donde se hace un tratamTeñto del tema en el per1o 
do 1977-1987. -
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(65) Cfr. Morales, ~it. p. 118 

(66) Cfr. Los trabajadores mexicanos, Morales ofrece porcenta
jes similares: 55% para los que se hallan por debajo del 
salario m:i:nimo, 30% para los que reciben éste y 15% para 
quienes se encuentran por arriba del mismo. Véase p. 118 

(67) Véase Provencio, op.cit. p. 105. Otros ?utores presentan 
otros porcentajes, sobre todo para 1983. Gilly habla de 
»n 28-30%; Blanco de 30%, mientras que Morales presenta 
un 25% y Rojas un 24%. Gilly, "La ca.ida .salarial 11

, ~§_, 
No. 86, p. 17, Blanco 2J2.cit. p. 417, Morales, op.cit. 
p. 121, y Rojas J.A., "Implicaciones sociales de la estra 
tegia económico-social del régimen", México ante la Cri-::: 
sis 2, on.cit. p. 16 

(68) Morales, oo.ci1=_,_ p. 114 

(69) Provencio, 9?.cit. p. 196-197 
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(70) Los datos disponibles que muestran esta evoluci6n abarcan 
hasta 1984 pero los consideramos válidos para indicar la 
situaci6n en 1983 contando con que la dinámica de ambo- -
años se encuentra en la misma direcci6n. Por ejemplo, se
gún datos del CET el costo de una canasta básic~ familiar 
en términos del salario mínimo oas6 de 75% en én~ro de 1983 
a 116% en abril de 1984, es decir, que para cubrir el mí
nimo de satisfactores que incluye el paquete básico, al -
salario mínimo le faltaba ya un 16%. Los trabajadores me
xicanos, p. 111 

Por su parte Provencio, op.cit. p. 107 sostiene que en 
1980 la canasta básica semanal tenía un costo en horas de 
57 horas 25 minutos, es decir un 2% más que el salario 
mínimo, mientras que en mayo de 1984 su costo se había el~ 
vado a 66 horas 57 minutos, o sea un 18% más que el sala
rio m!nimo. Las diferencias en las cifras responden a los 
distintos contenidos que le dan a las canastas básicas, -
sin embargo,lo que interesa es que en tOdos los trabajos 
se señala una tendencia decreciente de la capacidad adqui
sitiva de~ salario. 

(71) Provencio, op.cit, p. 110 

(72) "El consumo per c§.pita de leche en México es de 320 ml. -
diarios, uno de los más bajos del mundo ( •.. )La FAO, --
considera que un nivel m1nimo de leche debe ser de 500 
ml. ( ... )Asimismo existen serios desequilibrios en 1a di~ 
tribuci6n ... ya que las clases de mayores ingresos consu
men 12 veces más lácteos en comoaraci6n con los sectorec 
de menores recursos econ6micos,-al grado de que 21 rnillo-
nes de mexicanos nunca prueban este alimento .... para los 
obreros, campesinos y personas con menores recursos es -
casi nulo, lo cual afecta a una poblaci6n infantil de 8. 5 
millones de niños con problemas de desnutrici6n 11

• Uno más 
Un~, 14 de abril de 1983, citado por Estrategia No. 51, -
may-jun 1983, pp. 44-45 
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(73) Informe de.Ejecuci6n del PND, 1983, anexo estadístico, -
cuadro 58. 

(74) según los datos estimados del Informe de Ejecuci6n 1983, 
se habrían creado 329 mil viviendas, lo que según cálcu-
los propios significa un 2.5% de aumento de viviendas dis 
ponibles con respecto al año anterior. ~cuadro 62 -

(75) ~-

(76) La situaci6n de los traba "adores. Boletín de la COSI?lA,. 
Taller de investioaci n obrera del STAUACH, México, agos
to de 1983, No. 6 pp. 2,10, y 13. 
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LAS HUELGAS DE JU!U0 DE 1983, UNA COYUNTURA DE 

CRISIS EN LA P.ELACION ESTADO-SINDICALISMO 

En el capitulo ?recedente hemos observado los efectos de 

la po11tica económica y su vertiente salarial sobre los trabaj~ 

dores. 

También hcrr.os señalado las med.idas toma<las por el gobierno 

de MMH que, desplegadas sin perder el objetivo central de res

tructurar el proceso d0 acumulación de capital, pretenden pa

liar los efectos de la política de reordennci6n en las condicio 

nes de vida de la población trabajadora~ 

En este sentido apuntamos la elaboración de programas de 

defensa del empleo, y el de la Producción, Abasto y Control del 

Paquete Básico de Consumo Popular. 

Sin embargo, la aplicación real de las medidas mencionadas 

no es automfitica, dada su situación contradictoria con la polí-

tj~n_ <iA nn~h=~rid?n,. i:ne>o b;:i~;::i. su -:-f.-?cti.,_, .. id?.d C!"'! l:::!. cont:-enci6n s~ 

luriul, en la disminución del gus~o público y en la liberaliza

ci6n de precios, sino que pasa por un constante proceso de n~g~ 

ciaci6n entre gobierno, sindicatos y empresarios, que tiene co

mo marco de referencia a las discusiones sobre incrementos sal~ 

riales, y estas a su vez están perrneadas por la cjecuci6n o no 

de los programas anunciados por el gobierno. 

Este capítulo tiene por objetivo analizar la forma concre

ta én que se sucede este proceso de concertaciones y su signif! 

cado en la relaci6n Estado-movimiento obrero. 
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Este capítulo se compone de dos partes: la primera es una 

presentaci6n descriptiva de c6mo transcurren las primeras nego

ciaciones por la fijación del salario mínimo en el actual go

bierno (diciembre 1982-junio 1983); la segunda es el anális.ts 

de tales negociaciones, específicamente las de junio, cnMo fen~ 

meno que nos permite llegü.r a conclusiones sobre el rnodo .';'n que. 

se realizan las relaciones entre el sindicalismo y el gobierno, 

en un contexto marcado por la crisis y por la aplicación de un 

proyecto de restructuraci6n profunda .. 

Esta divis~6n general tiene a 

te se subdivide en dos apartados: 

diciembre de 1982 a abril de 1983 

su vez ct.ra. 

el lo. ab.:irca el períC>c~o de 

y el segundo comprende ntnvu :· 

junio de este ültimo año. f:l prim2r apurta<lo está pon::-~.:i.·io c·.:>mo 

etapa de antecedentes de la negociación fu.:::rtc, C•Jy;.1 i.rnport:an

cia radica en ser el momento del primer encuentre· ent: re l .'.1.~::1 

fuerzas sindic.:iles cficialistéls e J-.ndepo:'·n01r--ntp-s y ..... ~ gol• icr.no, 

en el cual ir5.n haciendo sus EJroput-:stas y midiendo cada una sus 

capacidades ~· posibilidQdcs frcr1t~· a J~s o::r~s. 

El apartado que comprende mayo y junio cons~ituye ~l nG

clco de esta pr~mera parte pues er1 él se registra la actitud d~ 

finitiva de cada fuerza en la qt1c fue la primera y rn5s co~1r)lcja 

negociaci6n salarial de este gobierno. 

Este capítulo viene a ser l.'.1. sinte~is donde se articttl~n 

todos los elementos condicionantes de la relaci6n Estado-sirldi

catos oficiales que han sido vcrt~dos er1 ]1.,s <los cap!tulos ante 

rieres. 

Aquí la idea central es que el sindicalismo oficial s~ ha

lla en una situaci6n de absolutn desventaja frente ul gobierno 

y que por ello, en la negociación salarial, no consigue reali

zar los dos objetivos que se habia definido corno principales: 

En un primer nível, más explícito, la congelación de precios y 



salarios y en un segundo nivel, derivado del anterior, conse

guir el reconocimiento gubernamental. 
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Esta situación deja ver que se registró un cambio de la 

forma tradicional en que transcurre la relación entre el gobieE 

no y el sindicalismo, que está expresando un nivel primario de 

lo que podr!a ser un cambio en la relación entre el Estado y el 

sindicalismo. Este cambio se da en el sentido de una acentua

ción del caracter del sindicalismo como mecanismo de control so 

bre los trabajadores, y en una actitud de rigidez gubernamental 

frente a las demandas sindicales, reduciendo el espacio para la 

negociación real y otorgando concesiones sólo a los dirigentes. 

La posición del gobierno de De la Madrid frente al sindica 

lismo oficial, producto del conjunto de factores que analiza

mos, no alcanza aan a significar una transformaci6n radical del 

Estado de la Revolución Mexicana, ni de su relaci6n con el rnovi 

miento obrero organizado, como tratarnos de plasmar en este capf 

tulo. No obstante, podemos señalar que la tendencia de desarro 

llo de este fenómeno apunta hacia tal transformación y que en 

ello coincide con lo que parece ser la intención de largo pla

zo de el presente gobierno: el rompimiento de los vínculos que 

imponen al Estado, vía el reconocimiento gubernamental de cier

tos compromisos con dichas fuerzas sociales, un límite o una 

orier-tación determinada al ejercicio de la domina~i~n ñ trav~~ 

de la definición de la política económica. 

Sin embargo, el distanciamiento entre gobierno y movimien

to obrero organizado, en la coyuntura que analizamos, no revela 

la intenci6n iilll'l.ediata de transf orrnar radicalmente los términos 

de la relación, sino solamente permitir al gobierno aplicar sus 

medidas de política económica, contando con el apoyo de las or

ganizaciones de masas, sin que ello le signifique ningún tipo 

de#condicionamiento a su proyecto. 
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Esto es, corno veremos, lo que sit6a en desventaja al sindi 

calisrno oficial en las jornadas que analizamos. 

l. Descripci6n de las negociaciones salariales 

1.1 Antecedentes: diciembre de 1982-abril de 1983 

En el contexto de los acuerdos con el FMI, al finalizar el 

mes de diciembre de 1982, la nueva adrninistraci6n gubernamental 

fij6 un incremento salarial de 29.5% en las revisiones contrac

tu~les, 25% directo al tabulador y 4.5% en prestaciones. Así 

también, se estableció un aumento de 12.5% a los salarios míni 

mas generales y profesionales, que entraría en vigor en el mes 

de julio de 1983. 

Paralelamente a las negociaciones salariales, en el trans

curso del primer mes de gobierno, también se negociaron los me

canismos que echaríe a andar el gobierno con el fin de dar 

protecci6n a ia econo ... ía de los trabajadores frente a la crisis 

y las medidas de austeridad. 

Con este objetivo, el CT propone en el documento ''Solidar~ 

dad para el cambio", la definici6n conjunta de bienes y servi

cios de consumo popular, el control de precios, penalizar la e~ 

peculaci6n, crear un sistema de comercir.lizaci6n y apoyo a de

sempleados, y ofrec'é · ia moderación de las demandas salariales a 

cambio de que los empresarios hagan lo mismo con las utilida

des (1). 

A ello responde el ejecutivo anunciando la elaboraci6n de 

un paquete de conslli~O básico que definirá este tipo de bienes 

de consumo y en el que se combinaran controles de precios con 

estímulos fiscales y financieros a la producci6n, además de que 

se revisaría el funcionamiento de CONASUPO y FONACOT para un rna 
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yor beneficio a los trabajadores (2) • Así también se advierte 

el no incremento en las tarifas del transporte (3). 

Esta intención se concreta en el establecimiento del Pro

grama para la Producción, Abasto y Control del Paquete Básico 

de Consumo Popular, en diciembre de 1982, y cuyo contenido gen~ 

ral reseñamos en el capitulo anterior. 

En ~l, sindicatos oficiales y empresarios, se comprometen 

a poner en marcha una estrategia para enfrentar la crisis. En 

tal estrategia los dos factores de la producción actuarían soli 

dariamente moderando utilidades y salarios. 

Estos acuerdos no eran otra cosa que la aceptación de la 

política económica propuesta por el gobierno en el PIRE (4), s§. 

lo que especificando las medidas necesarias para hacer efectiva 

la protección al empleo, a la producción, distribución y consu

mo de bienes básicos (5). 

La búsqueda del cumplirniento de este pacto ser~ el punto 

nodal de la actuación sindical para el período que nos toca an~ 

lizar. ~xponemos a continuación la actitud asumida por el go

bierno, los sindicatos y los em9resarios en la aplicación de d~ 

cho pacto. 

En cuanto al gobierno, éste sigue una iínea <l~ acción en 

la que reivindica a la cr1sis como el criterio principal en el 

manejo de su política hacia los sectores populares. De ah! se 

deriva el carácter prioritario que tiene el cumplimiento de su 

programa de austeridad. En este sentido demanda la solidaridad 

de los factores de la producción, misma que se traduce en la 

exigencia de moderación de precios y salarios. 

Como contraparte ofrece apoyar el empleo, la planta produ~ 

tiva y garantizar el abasto (6). 
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Para la operatividad de su proyecto económico señala como esen

cial el control de los salarios y un control flexible de pre

cios. El primero con el fin de contener el proceso inflaciona

rio y el segundo con el de mantener la rentabilidad de las em

presas productoras y así asegurar el abasto de bienes de consu

mo (7). 

De este modo se deja abierta la puerta para una regular r~ 

visión de precios que en realidad significa la libertad del meE 

cado, parte esencial de la doctrina que sostiene al programa g~ 

bernamental. Esta posición dar1i lugar a que a pesar del acuer-· 

do inicial, la SECOFI autorice el incremento de precios de los 

productos b~sicos en los primeros días de enero (8). 

Así, el gobierno permite la liberación de precios, al tiem 

po que mantiene un apego estricto a lo que es la base de la po

litica econ6m~ca: la contención salarial, aunque se hagan de

claraciones oficiales sobre la inexistencia de la misma (9). 

Aqu!, como veremos, no se cumplen los preceptos del liberalis

mo, pues el precio de la fuerza de trabajo está sujeto a un es

tricto control. 

Para poder aplicar esta política a pesar del descontento 

que genera en las centrales obreras, especialmente en la CTM, 

el gobierno maneja dos recursos: uno, el relevamiento de la 

CROC como una central principal ("destinada a ser vanguardia") 

(10) en detrimento de aquella que tradicionalmente ha desempeñ~ 

do el papel de representante oficial de la clase obrera en Méx~ 

ce. El otra recurso es el otorgamiento de algunas concesiones 

como el no incrementar las tarifas del transporte, el apoyo a 

tiendas sindicales, a vivienda popular y al programa de empleo. 

El uso de estos instrumentos responde a la din&mica con 

que se suceden los acontecimientos. Por eso la importancia da

da a la CROC por el gobierno es posteriormente atenuada, cuando 
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el gobierno reconoce el papel de Fidel Vel~zquez al frente u31 
movimiento obrero y con ello la labor de la CTM en el manejo de 

las relaciones obrero-patronales (11), cuando la CTM, a su vez, 

va cediendo ante la posici6n gubernamental (12). 

En lo que respecta al movimiento obrero podemos decir que 

su actuaci6n est§ enmarcada en la aceptaci6n de las metl~das de 

política econ6mica anticrisis que instrumenta el gobierno y en 

la reivindicaci6n de su alianza con el Estado, y del car<5.cter reE_ 

tor de €ste en la economía y la vida nacional, con lo que rea

firma la aceptaci6n de la política de austeridad. 

Despu~s del incremento salarial obtenido, el sindicalismo 

ofici.al con la CTM a la cabeza, buscará prot.cgcr el poder adqu.!_ 

sitivo del salario. En este sentido el punto principal en tor

no al cúal gira su actuaci6n durante todo el periodo es la exi

gencia de hacer efectivo el cumplimiento del pacto de solidari

dad nacional mencionado. 

Los términos en que el. movimiento obrero esperaba el cum--

9limiento del pacto eran el compromiso del sector empresarial 

de moderar sus utilidades, no incrementar exageradamente los 

precios de los productos básicos y abastecer suficientemente el 

mercado de €stos. 

Sin embargo, corao :mc:i.cicnamos / Jos !lrfmeros dos puntos no 

fueron satisfechos, al permitir las autoridades el increme11to 

en el argumento de la nscesi~ad de garantizar el abasto. 

A partir de esta situación, la burocracia sindical adopta 

una actitud más ofensiva: aunque mantiene realmente el compro

miso de la moderaci6n salarial, emplea la demanda de incremento 

como medida de presi6n para hacer efectivo el control de pre

cios y para obtener mejoras en otras renglones que ayuden a con 

trarrestar los efectos de la crisis. 



111. 

La necesidad de controlar los precios l.os lleva hasta el 

ofrecimiento de congelar los salarios simultáneamente al conge

lamiento de precios (13) 

En la bQsqueda de mejoras en otros rengloues plan t:ean in-· 

corporar corno prestaciones a los trabajadores servicios o ayu-.. 

das que mejoren su situación, fortaleciendo el salario indirec

to. Proponen un sistema de econom!a mixta social, la cretlción 

de empresas sindicales: industriales~ agropecuarias y comerci~ 

les, y proponen impulsar la iniGiativa de ley inquilinaria (14). 

Otras demandas efectuadas son la insistencia en el estableci

miento de la semana de 40 horas con pago de 56 horas, el siste

ma de vacaciones escalonadas y el seguro de desempleo (15), de

mandas todas que son manejadas como propuestas pero a las qua 

nunca se busca hacer efectivas realmente. 

Otro instrumento de negociaci6n empleado fue el anuncio de 

la búsqueda de la unidad sindical, planteado por el CT, invita~ 

do a los sindicatos independientes y a las centrales como la 

Unidad Obrera Independiente (UOI} (16) . 

Sin embargo, estos anuncios no excedieron los mecanismos 

utilizados por ia burocracia sindical como forma de presión pa

ra el cumplimiento del acuerUo iniciai. 

Por otra parte; hay que señalar que, el viejo enfrentamjen 

to entre la CTM y la CRCC vuelve a presentarse, incentivado por 

el propio gobierno, como ya dijimos, debidc a que la segunda no 

coincide con las demandas cctemistasr en un afán de conseguir 

el reconocimiento gubernamental, apoyando indiscriminadamente 

su política económica y acusando a la CTM de responder a inter~ 

ses políticos particulares y de asumir actitudes populistas 

(tan desacreditadas en este sexenio) (17). 
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En este contexto, al autorizarse nuevos aumentos de pre

cios en el mes de abril, la CTM intensifica sus acciones. Es 

as! que solicita con carácter de urgencia, adelantar la reuni6n 

de la CNSM para que fije un nuevo incremento al salario, antes 

del lo. de mayo, rompiendo el acuerdo tácito de esperar hasta 

el aumente de julio. Lo que la CTM busca es adelantar el 

aumento de julio a mayo y obtenerlo en un porcentaje más signi

ficativo que el 12.5% prometido desde diciembre. 

La prioridad de la demanda cetemista pasa a ser as! la re~ 

lizaci6n de la reuni6n de la CNSM para que determine un incre-

mento salarial acorde al nivel inflacionario existente. La pe-

tici6n de la CTM es desoída y el gobierno no manifiesta dispos~ 

ci6n alguna para resolver sobre la demanda cetemista. 

Ante la imposibilidad de modificar esta situaci6n, la CTM 

para conseguir sus prop6sitos decide utilizar otros métodos de 

presi6n, como lo veremos en el siguiente apartado. 

Por su parte, los empresarios, habiendo aceptado el pacto 

de diciembre, sostienen que apoyarán la producci6n de productos 

básicos con el fin de asegurar el abasto popular (18). En un 

ambiente marcado por la continuaci6n de despidos y cierres de 

empresas (19) señalan la dificultad de restituir el poder adqu~ 

sitivo del salario (20). No obstante, manifiestan su disposi

ci6n a entregar aumentos que sean moderados y de acuerdo a las 

condiciones particulares de cada empresa (21) . 

Las alzas autorizadas de precios, desatan las acusaciones 

sindicales de que los empresarios han roto unilateralmente el 

pacto, ante lo cual éstos reaccionan rechazando airadamente las 

impugnaciones. 

Demandan la unidad empresarial para defender la libre •m

presa y la democracia, como parte de su respuesta a los proble-
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mas que encara el sector empresarial por la crisis y por el en

frentamiento con el sector obrero (22). 

Finalmente, el sector comercial (CONCANACO) se manifiesta 

en contra de los acuerdos a que llegaron sindicatos y gobierno 

sobre el apoyo que se dará a tiendas sindicales, como medio pa

ra proteger el consumo obrero (23). Mientras que los grandes 

industriales (COPARMEX) se oponen a que la CTM administre empr~ 

sas, porque con ello, dicen, asumen funciones de patr6n y tiene 

que definirse como sindicato que es (24). 

Sobre la actuaci6n del sector empresarial, podríamos seña

lar que ésta tuvo un tono menor en la medida en que sus intere

ses frente a los trabajadores fueron resguardados por la pol!t~ 

ca econ6mica del régimen. 

En todo este juego, un grupo que participa aunque no como 

actor central reconocido es el sindicalismo independiente, que 

en el periodo analizado mantienen en términos generales una postu

ra relativamente ajena a 1a discusi6n que se da entre el sindi

calismo oficial y el gobierno, en la medida en que no busca, s~ 

no que rechaza el pacto con el gobierno, por considerar que 

la política econ6mica gubernamental hace recaer todo el peso 

de la crisis en los trabajadores, comprimiendo enormemente sus 
ingresos (25). 

La mayor parte de la actividad de estos sectores se canee~ 

tra en exigir aumentos salariales que frenen en algo el deteri~ 

ro del nivel de vida de los trabajadores y en tratar de concer

tar acciones unitarias, con diversos matices para contraponer 

una alternativa de política econ6mica a partir de la critica 

que hacen a la que está aplicando el gobierno (26). 

En este proceso es importante la presencia de la Coordina·· 

dora Nacional de Trabajadores de la Educaci6n (CNTE) la que de~ 
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pués de un período de reflujo recupera un alto nivel de movili

zaci6n sobre la base de demandar la democratizaci6n sindical y 

la defensa del salario. En la labor de aglutinar al movimien

to sindical independiente la CNTE estuvo acompañada de los tra

bajadores universitarios (SUNTU) y de la industria nuclear 

(SUTIN). 

Estas organizaciones asumieron posiciones distintas frente 

a las propuestas y amenazas de huelga hechas por la CTM para o~ 

tener los aumentos salariales de emergencia, y en torno a las 

propuestas de unidad hechas por el CT, para que al hacerse un 

frente común de los sindicatos independientes con los pertene· 

cientes al autonornbrado movimiento obrero organizado, se forta

leciera la posici6n negociadora de las organizaciones de traba

jadores. 

Asimismo, organismos como la UOI, el Frente Auténtico del 

Trabajo (FAT), y el Sindicato de Obreros Libres (SOL) manifest~ 

ron desconfianza. Las calificaron de maniobras para presionar 

a los empresarios y al gobierno o para institucionalizar y con

trolar a las organizaciones independi.entes. Pero de cualquier modo 

no cumplirían sus objetivos, pues además la alianza planteada 

no prosperará por la hegemonía que ejercen en el CT las centra

les principales ( CTM, CROC. CROM, COR) ( 27) • 

El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y el Sindica

to de Telefonistas de la RepGblica Mexicana (STRM) apoyaron la 

posici6n de la CTM en torno a las demandas y a las medidas de 

fuerza propuestas para obtener resultados positivos (28i. 

Mientras, el Sindicato Unico Nacional de Trabajadores Uni

versitarios (SUNTU) manifest6 que consideraría su posible ingr~ 

so al CT para formar un frente común (29), sin que ello final

mente resultara en la afiliaci6n al organismo cúpula, debido a 
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que posteriormente el propio CT rechazó los intentos de acerca

miento del sindicato universitario (30). Con ello se mostró la 

validez de las apreciaciones manifestadas por el FAT, la UOI y 

el SOL en torno a este asunto. 

De esta manera, las acciones reseñadas conforman un cuadro 

que muestra que en los primeros meses del nuevo gobierno, ias 

fuerzas actuantes se dedicaron a definir, sobre el terreno, 

cuál era el alcance de sus respectivas fuerzas y cuáles los 11-

mi tes de aplicaci6n del programa de estabilizaci6n en lo refe

rente a la satisfacción de las demandas del sector laboral. 

Finalizando este primer momento donde se afirma la inflex~ 

bilidad del gobierno, el movimiento obrero oficial buscará con

seguir, por un lado, la firma y el cumplimiento del acuerdo so

bre empleo y abasto, como un signo de su reconocimiento por PªE 

te del gobierno, como instancia principal de representación del 

movimiento obrero, y por otro lado buscara obtener un porcenta

je de aumento salarial que restituya en parte el poder de com

pra de los trabajadores, frenando el deterioro de su nivel de 

vida y mejorando así la imagen cetemista ante las bases. 

1.2 La negociaci6n salarial mayo-junio de 1983 

Este momento, como ya lo hemos señalado, es el punto en el 

que se concentran las demandas que se vinieron planteando desde 

el principio del sexenio y en donde cada uno de los actores que 

intervienen en las negociaciones salariales expresará más nít~ 

darnente su posición, dejando ver en ésta, no sola~ente una dis

posición para esas negociaciones, sino tambi~n una actitud que 

revela una definición que trasciende esa coyuntura y nos habla 

de una tendencia más general de la forma en que se dará la rela 

ci6n entre ellos durante este sexenio. 
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Estas jornadas se caracterizan por la heterogeneidad de la 

composici6n social de las fuerzas sindicales participantes, 

quienes a pesar de coincidir en la demanda de incremento sala

rial, la exigieron en porcentajes distintos y emplearon para 

ello muy diversas formas de lucha, dadas las diferencias pol!t.:!:_ 

cas, ideo16gicas y organizativas que siempre han mantenido, re

cibiendo finalmente tratamientos distintos de parte del g9bier
no. 

Tomando lo desarrollado en el apartado anterior como ante

cedente, describiremos a continuación las negociaciones de los 

meses de mayo y junio. 

DurantP. l·os meses de mayo y junio, la posici6n gubernamen

tal transcurri6 en un apego estricto al cumplimiento de la pol.f. 

tica econ6mica de austeridad. Las demandas obreras se encentra 

ron as! ante una administración poco dispuesta a conceder pre

rrogativas más allá de las formuladas por el proyecto guberna

ment01l. 

En esta línea se inscribe el rechazo a la proposici6n he

cha por la CTM, de mod.i.ficar la pol!tica de precios, que en el 

periodo lleg6 a plantear el congelamiento de los mismos con la 

promesa de no demandar incrementos en los salarios. 

La negativa adquirió un tono definitivo con la d~claraci6n 

del presidente, el 9 de junio en Guadalajara, en la que califi

c6 de irracional a la pretenci6n cetemista, y acus6 a la ce~

tral de utilizar viejos estilos de negociaci6n y pretenci6n de 

poder (31), con lo que el enfrentamiento adquirió un tono más 

acentuadamente político. 

En el mismo cuadro se ubica la negativa de conceder aumen

tós salariales antes del mes de julio, siguiendo los acuerdos 

con el FMI que establectan esta fecha como la indicada para 
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otorgarlos (32), y la continuación de la política de topes sal~ 

riales, aunque estos fueron relativamente fl.exibles, dependien·

do de las fuerzas demandantes, como lo veremos posteriormente. 

Cuando l.lega la amenaza de huelga y se suceden los ernplaz~ 

mientes por parte de l.a CTM, la mayoría del CT y sindicatos in

dependientes, la reacción de las autoridades laborales fué reco 

nocer, al menos en el plano discursivo, a la huelga como instr.!:!_ 

mento legítimo de presión propio del sector obrero. .Manifesta

ron que con los empazarnientos se mide la est.:ibilidad del siste

ma político y la tranquilidad del país (33), y que el respeto a 

los mismos comprobaba la existencia de un clima de libertades 

para la negociación salari.al .. 

Las declaraciones gubernamentales iban en el sentido de 

que la intervenci6n del gobierno en las discusiones sobre los 

nuevos incrementos al salario seria a nivel de med~ador entre 

las partes, lo cual. demostraría la inexistencia de una posición 

fija de aquel en cuanto a su morito, es decir, de topes sal~ria-· 

les (34). En este sentido, el objetivo era dejar que lu nego-

ciaci6n se realizara empresa por empresa, de manera que el in

cremento se fijara en función de la capacidad de cada fuerza p~ 

ra hacer satisfacer sus demandas. Esta cuesti6n sin embargo, 

ubicaba al sector obrero en una situación desventajosa, ya que 

los HlF!rcos de l.::. ncgociaciúr1 ~~ i:.dba=i definidos de antemano por 

la misma política laboral aplicada pe::- el gobierno. 

Otro de los aspectos importantes de resaltar es la rela

ci6n gubernamental con los sindicatos. A este respecto, la 

STPS afirm6 que aquella no se vería afectada por el uso del re

curso a los emplazamientos por parte de los trabajadores, ni, 

contrariamente a los hechos, por una intervenci6n gubernamental 

en l.os asuntos internos del sector obrero (35) 

El eje de la actitud adoptada por la presente administra-
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ción fué el de que la conciliación y el planteamiento de las d~ 

mandas obreras en los marcos constitucionales eran el Gnico mé

todo de solución a los conflictos (36). De allt que el secret~ 

rio del Trabajo calificara de absurdas las posiciones de resis

tencia (37), refiri@ndose a las actitudes iniciales de la CTM, 

y evidentemente a las del sindicalismo independiente. 

De ah! también los posteriores elogios hechos al sindica

lismo organizado, respecto a su madurez y muestras de patrioti~ 

mo, después de que la CTM rectificó el camino, prorrogando y f! 

nalmente desistiéndose de sus amenazas y aceptando las reglas 

derivadas de la pol!tica gubernamental (38) . 

As!, todo· planteamiento que rebasara los marcos institut

dos provocaría respuestas de parte de las autoridades que s6lo 

perjudicarían a los trabajadores (39) . Con ello estas adver

tían a los actores de la negociación el compromiso obligado de 

hacer sus demandas y desplegar sus acciones en el terreno seña

lado por la política global de este gobierno. 

En la pr~ctica, la administraci6n de MMH adoptó dos líneas 

generales frente a las movilizaciones obreras del período, y 

que se traducen en las respuestas dadas a los dos sectores del 

sindicalismo en México. 

Frente a las demandas y acciones de los sindicatos oficia

listas se asumió una actitud de relativa tolerancia ante los e!!I_ 

plazamientos, se respetaron las huelgas de este sector, no de

clarándolas inexistentes como lo demandaba la patronal (40). 

Respecto a la~ demandas de aumento salarial como lo apuntó 

B. Chumacero, el incremento era negociable s6lo hasta donde el 

gobierno lo considerara conveniente (41). Así, para con la bu

rocracia sindical, sin abandonar los marcos de la política sala 

rial de la austeridad, el gobierno mostró una flexibilidad rel~ 
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tiva, lo que le permitió conceder incrementos diferenciados en 

funci6n de la fuerza y el carácter de las organizaciones, dest~ 

cando de esta manera una mejor disposición frente al sindicali~ 

mo oficial. 

Otro aspecto de la actitud gubernamental, como lo apunta

mos anteriormente, fuª su intervención en las relaciones inter-

sindicales. Al igual que en-·los meses anteriores , for.1ent6 

las divisiones ya manifiestas al interior del C'l', haciendo re

saltar a las fuerzas opositoras a las propuestas de la C'l'M, en 

este caso al grupo CROC-CROM-FS'l'SE, que mostr6 una postura de 

mayor subordinación a las di sposici.on<?s gubernamcntules, frente 

a una CTM que en principio adoptó una actitud cr!tica, result~ 

do de la preocupación por el notable deterioro del salario y 

buscando recuperar espacios para su participaci6n en la toma de 

decisiones. No obstante el rele<Jamiento a que fueron sometidas 

estas fuerzas, como finalmente lo demostró el desenl.:icc de esos 

dos meses, la alianza gobierno-BS es reafirmada a partir de la 

disposición cetemista a comportarse segGn los marcos est.abl(;;ci

dos por este gobierno. 

Respecto al denominado ~indicalismo independiente, la res

puesta fué diferente a ladada al oficialista. por el car~cter 

del movimiento, además de que vari6 en función del. sindi.ca"t--o y 

centro de trabajo en conflicto. 

En conjunto, la política hacia el sector fué la aplicación 

de un trato diferenciado, sie~pre represivo, que aba~c6 tanto 

la prolongación artificial de los conflictos, como la declara

ción de inexistencia y, en algunos casos, el rompimiento de las 

huelgas, adoptando francamente la violencia física a través de 

la intervención policiaca, como fué el caso de los transportis

tas y algunos sindicatos industriales (42) • 

En la mayor parte de los casos, la demanda de incremento 
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de emergencia no fué satisfecha, y a parte de ello, las autori

dades 1.aboral.es aplicaron sanciones diferenciadas. A 1.os uni

versitarios no se les concedi6 ningún incremento, y el. monto de 

1.os sal.arios cafdos (43) obtenidos varió de o al 100%, además 

de que 1.as autoridades 1.aboral.es decl.araron dos huel.gas inexis

tentes (44). A 1.os nucl.eares se les amenazó con el cierre de 

la empresa, respondiendo así al objetivo económico de reducción 

del gasto público mediante la el.iminación de empresas "inneces~ 

rías", y al objetivo po_lítico de exterminar a uno de los sindi

catos más activos e importantes dentro del sindicalismo de opo

sici6n. 

La actitud gubernamental estuvo guiada entonces, por la r~ 

gla de no conceder incrementos más allá de los acordados. Den

tro de esto, qued6 un margen para la negociaci6n y obtenci6n de 

aumentos a partir de concertaciones particulares, rechazándose 

la negociaci6n por intermedio d~ organizaciones mayores, ofici~ 

les o independientes, y estableciendo diferencias de trato en

tre los sindicatos segan su pertenencia a una u otra corriente 

y según el carácter de las movilizaciones. 

En este segundo momento, el movimiento obrero oficia1 

(afín a la CTM) mantiene su apoyo a la política anticrisis del. 

gobierno, pero acentGa su exigencia de cumplimiento del pacto 

bajo la modalidad de ofrecer el congelamiento de salarios a con 

trarecibo del congelw~iento de precios. 

Este ofrecimiento, que es ignorado o abiertamente rechaza-· 

do pcr el gobierno (45), va acompañado de la critica a los em

presarios y a los comerciantes, por el alza constante de los 

precios de los productos básicos (46). 

Ante la cerraz6n gubernamental y la falta de respuesta de 

loS empresarios, la CTM orienta sus esfuerzos para que sea ade

lantada a mayo la revisión de los salarios mínimos fijada para 



121. 

julio (47). Esta demanda tampoco es satisfecha y la CTM no en

cuentra otra medida que la de promover de manera masiva, empla

zamientos con las empresas con quienes tiene contrato para que 

por esta vía sean revisados y aumentados los salarios (48). 

El pedimento de alza en salarios es inicialmente de 50%, 

con independencia del porcentage que finalmente estipule la 

CNSM (49). 

Esta demanda es reducida a 25% una vez iniciados los empl~ 

zamientos, con el argumento de que los trabajadores quieren ev!_ 

tar el desbordamiento de los confli.ctos (50). con este mismo 

afán negociador y en una situaci6n de notable desventaja, la 

CTM acepta los términos de la negociación impuestos por el go

bierno y los empresarios, quienes dicen que no aceptarán nego

ciaciones en bloque, sino que éstas tendrían que hacerse separ~ 

damente por empresa y de acuerdo a las posibilidades de cada 

una (51). 

Este limitante es reconocido y aceptado cuando la CTM, al 

inicio de las pláticas por aumento, deja en libertad a sus sin

dicatos para que negocien con cada empresa, sin exigir que se 

disciplin~n en torno a una demanda única (52). 

De este modo, los tratos se van desarrollando y conforme 

se acerca la fecha de los estallamientos, la CTM va cediendo t~ 

rreno al continuar reduciendo el porcentaje demandado (llega 

hasta 10%) y al prorrogar en tres ocasiones los estallamientos 
(53). 

En este contexto, 1a b~rocracia sindical oficial reitera 

el ofrecimiento del pacto al gobierno y continúa con las críti

cas a los empresarios y a la CNSM (54) quien finalmente se reú

ne y fija un incremento promedio al salario mínimo, de 15.59%, 

que es inmediatamente calificado de insuficiente por el repre-
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sentante obrero ante la Comisión (55) • 

Mientras tanto, sigue la negociación de CTM por los incre

mentos a los salarios contractuales hay estallamiento de gran 

cantidad de huelgas, se habla de cifras que van de 2,500 a 

5,000 (56) a pesar de la nueva prórroga cetemista y de la cons

tante reiteración por parte del sindicalismo oficial, de que la 

unidad entre movimiento obrero y gobierno está segura y muy fir 

me (57). 

Fj_nalmente, se anuncia que la CTM inicia trato con Nacio

nal Financiera (NAFINSA) y SOMEX para comprar paraestatales o 

empresas en quiebra (58) . Se afirma, después, que el país vol-

vió a una situación de normalidad, quedando sólo pequeñas huel

gas por solucionar (59). 

Aunque la CT11 hace declaraciones que expresan un balance 

positivo de las jornadas, la forma en que éstas se desarrolla

ron y los resultados obtenidos nos conducen a conclusiones dis

tintas. 

Se realizaron una gran cantidad de emplazamientos 

(174,000 segün la CTM) (60), 23,868 segan la Coordinadora Sind~ 

cal Nacional (COSINA) (61), que significaron la movilización de 

un uúm(;::!.co de trabajadores 

te del movimiento obrero. 

sin precedente en la historia recien

Se habla de entre 5 y 6 millones de 
trabajadores involucrados en el movimiento, a nivel nacional. 

Los estados donde más fuerza se concentr6 fueron D.F., Jalisco, 

Guerrero, Estado de México y Nuevo Le6n (62). 

A pesar de esta enorme movilizaci6n, el número de huelgas 

estalladas fue reducido, aunque las cifras conocidas varían 

enormemente: la CTM manej6 que a mediados de junio había alre

deaor de 3,000 huelgas y 10,000 más por estallar, de las cuales 

no se volvi6 a hablar (63). Por su parte COSINA registra en 
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sus propios cálculos 1,002 huelgas estalladas (64). 

Si las cifras de la CTM o las de COSINA son las reales, de 

cualquier modo expresan que la movilizaci6n tuvo un gran alcan

ce. La diferencia enorme entre emplazamientos y huelgas respo~ 

de a que la mayor!a de los primeros fueron hechos por la CTM y 

como el arma más poderosa para negociar los incrementos salari~ 

les. Sin embargo, debido a su carácter de central sindical of:!:_ 

cialista, la CTM no hizo los estallamientos, como ya dijimos, 

en las fechas sefialadas, s1no que prorrog6 el inicio de lns 

huelgas en varias ocasiones, parA finalmente no estallarlas si

no aceptar los incrementos salariales que los empresarios y el 

gobierno tuvieron a bien conceder. 

Esto se advierte al comparar el incremento salarial prome

dio demandado con el otorgado, pues mientras el primero fue 

4B.5% (con limites de 12.5% y 120%) el segundo fue de 21.8% 

(con extremos de 5% y 49%) (65). ~s decir, el aumento salarial 

medio obtenido no alcanzó a ser ni siquiera la mitad de 1 demanda 

do, a pesar de la enorme movilizaci6n con que se acompañó la p~ 

tición y con todo y lo modesto del porccntwge pedido, conside

rando el ritmo inflacionario existente. 

Este es otro de los puntos que expresa la posici6n de <les

ventaja en que negoció el sindicalismo el ajuste salarial. Se

gún el trabajo de la COSINA, se registra una reducción del núme 

ro y de la calidad de las demandas hechas por el sindicalismo 

en esta jornada, en relaci6n a la dinámica que venían presenta~ 

do anteriormente (66). Esta disminución está expresando que, 

ante el golpeo a que son sometidos los trabajadores por la cri

sis y la política de austeridad, su posibilidad de respuesta se 

ha reducido a una actitud estrictamente defensiva: no han pod:!:_ 

do ir más allá de una demanda, la de aumento salarial. 

Esto se refleja en que el 70% de las demandas planteadas 
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en junio de 1983 se refieren a salario directo y, agregando 

las demandas por prestaciones, el porcentaje asciende a 75.5%, 

lo que revela ampliamente el carácter economicista y defensivo 

de la lucha laboral que nos ocupa (67). 

Esta negociaci6n desventajosa y sus pobres resultados fue

ron producto, también, de la imposibilidad de la CTM de agluti

nar en torno a sus posiciones al conjunto del sindicalismo of i

cial. 

Primero intent6 negociar a nivel de cúpula la revisi6n de 

los salarios m.1'.nimos generales y profesionales. La CTM intent6 

entonces presionar para conseguirlo por la vía del organismo ma 

yor, el Congreso del Trabajo. 

Aqu.1'. tampoco consiguió nada, puesto que el CT no pudo ac

tuar de manera conjunta, debido a que la CROC, la CROM y la 

FSTSE formaron una especie de bloque para oponerse a las posi

ciones de la CTM, frenando as.1'. su capacidad de acci6n. Esta di 

visj.6n en el CT fue acentuada por el gobierno, como vimos, al 

apoyar al bloque que ten.1'.a una posici6n de incondicionalidad ha 

cia la pol.1'.tica económica en vigor. 

Mientras tanto, la CNSM continuaba sin resolver y a la CTM 

no 1e qued6 otra que cmplaz.::.r m;:i:::::.i.v¡imcntc por rcvi.::i.6n de con

tratos colectivos. 

Emplaz6 a una enorme cantidad de empresas como dijimos an

tes, y a pesar del uso de tal medida de fuerza, conforme el pr~ 

ceso de negociaciones se daba, la CTM tuvo que ir aflojando en 

sus posiciones, mediante la reducci6n del porcentaje demandado, 

aceptando que la negociaci6n no fuera en bloque sino empresa 

por empresa, y dando pr6rrogas que no eran sino el aplazamiento 

deº la confrontación definitiva. Finalmente, acept6 el porcent~ 

ge de incremento que el gobierno estableci6 y en el momento en 
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que este lo hab!a decidido ya desde antes del inicio de la neg~ 

ciación. 

Esta derrota de la negociación cetemista estuvo en buena 

medida impulsada por la actitud acentuadamente progobiernista 

de la CROC, principalmente, quien impidió la acción conjunta 

del CT en respaldo a las posiciones de la CTM. 

La CROC se manifestó abiertamente y de manera reiterada en 

contra de los emplazamientos a huelga por incremento salarial y 

contra la propuesta de congelamiento de precios y salarios rea

lizados por la CTM (68). 

Su actitud impidió que prosperara el intento de boicot de 

la CTM contra la reunión de la CNSM donde se fijar!an los incr~ 

mentos al salario (69), y no permitió tampoco que el documento 

cetemista sobre salarios, precios y abasto, fuera aprobado en 

el CT, lo que provoca que la CTM lo retire (70). 

Finalmente, la CROC junto con la CROM.la COR y el sindica

to de mineros propone una nueva redacción del documento, donde 

suprimen los dos puntos fundamentales de la propuesta cetemis

ta: el ccngela~iento de precios y sa1arios y e1 adelanto de r~ 

vis~ones contractuales (71} , po~ lo cu~l tnnto la CTM como el 

sindicato de telefonistas se niegan a firmar el documento, con

surn~ndose as! la división de posiciones en las filas del movi

miento obrero oficial en lo tocante a esta negociación. 

Como se ve, el sindicalismo oficial present6 dos posicio

nes, y aquella (CTMl que pretendió conseguir un reconocimiento 

oficial como representante principal de los trabajadores fraca

s6, es decir, la que busc6 apuntalar su posición dentro de las 

esferas de poder, aún cuando hizo uso de todos sus recursos, 

sin sobrepasar los límites que su naturaleza y su alianza hist~ 

rica con el Estado le imponen, no consiguió llevar a buen fin 
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sus propósitos. No tuvo ni la tan deseada firma del pacto con 

el gobierno, sobre congelamiento de precios y salarios, ni la 

reducci6n efectiva del ritmo inflacionario, ni tampoco una sus

tancial mejora del salario, que le diera sustento a un reforza

miento de su legitimidad frente a sus bases y frente al resto 

del movimiento obrero. 

Las expresiones del sector patronal ante la demanda de in

cremento salarial fueron variadas. El Consejo Coordinador Em

presarial (CCE) culpó el primero de mayo a los incrementos sal~ 

riales de agravar la crisis y crear desempleo, y ese mismo d:l'.a 

la Cámara Patronal de la Repüblica Mexicana (COPARMEX), atribu

yó a la demanda un carácter político, advirtiendo que mostraba 

la rebelión de Fidel Velázquez contra la política económica 

(72). 

A lo largo del primer mes sin embargo, llegaron a revelar 

una posición homogénea que aceptaba los incrementos sa1ariales 

siempre y cuando estos no fueran excesivos o irraciona1es (73) . 

El objetivo de obtener un 50% fué calificado de desorbita

do por los empresarios del DF (73) y finalmente el sector mane

jó un límite posible del 20% y con tal de impedir la huelga ha~ 

ta el 23% de aumento en los salarios (75). 

Frente a las amenazas de huelga, la CONCANACO y la 

CONCAMIN, coincidieron en que debido a la situación de crisis 

no son momentos para hacer huelgas, y que los emplazamientos no 

constituían una presión para precipitar las decisiones en la 

CNSM (76). Más tarde, la COPARMEX y la CONCANACO, afirmaron 

que desde su perspectiva, la huelga respondía más a objetivos 

políticos que económicos (77). 

En lo que toca a la forma de negociación, mostraron acuer-
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do con el gobierno, en que esta. se realizara empresa por em

presa, sin la intervención de organizaciones mayores, pues señ~ 

laron, los aumentos colectivos disminuyen la capacidad de com

pra de los trabajadores (78). 

Despul!is;< de haber criticado las intenciones de la CTN 

(79), los empresarios suavizan sus opiniones cuando aquella asu 

me una actitud más conciliadora a partir del ~acto. Sin embar-

go, rechazan abiertamente el congelamiento de precios como sol~ 

ción, y hablan más bien de una posible moderación de orecios y 

salarios (80). No obstante, los comerciantes de la Ciudad de 

M~xico sefialaron que los nuevos incrcmcrltos salariales se tr~d~ 

cir!an en at.L~entos de precios, incluyendo productos básicos 

(81), y la COPARMEX llamó al ajuste de los mismos reivindicando 

el principio fundamental del realismo económico (82). Más tar

de, el sector comercio manifestaría nuevamente su desacuerdo 

con la existencia de las tiendas sindLcales (83). 

Al recibir la propuesta cetemista df.21 Pacto Nacional de S~ 

lidaridad, la posición empresarial se mostró divergente: La 

CONCAMIN acept6 el ofrecimiento, considerándolo como lo más a.de 

cuado, al tiempo que propone otro que sería la continuación del 

firmado en diciembre de 1982 (84). 

Por su parte, otros como la Asociación de Industriales de 

la RepGblica Mexicana, señalaron su conveniencia, pero asevera

ron que las empresas no est&n er1 condiciones de sacrificar sus 

utilidades (85), y otros más lo interpretaron desde la perspec

tiva de que el sector obrero consideraba esta imposibilidad de 

sacrificio empresarial (86) 

Finalmente, algunos rechazaron la posibilidad de cualquier 

compromiso con obreros y gobierno, argumentando que el sector 

empresarial atraviesa por malas condiciones y señalando la inva 

lidez de los compromisos firmados anteriormente, ya que respon-
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den a acciones políticas y no a sanear la situación de las em

presas (87). 

En lo que concierne a las organizaciones independientes, 

observamos que continuaron en sus esfuerzos por la unidad de 

los movimientos, concretados en la firma del Pacto de Unidad 

Sindical y Solidaridad (PUSS), el primero de mayo (88). El pr~ 

pósito respondió al objetivo de establecer "coincidencias pro

gramáticas mínimas hacía la ejecución de una 'amplia unidad de 
acción' para reorientar la política econ6mica del gobierno" 

(89) -

En esta bdsqueda se inscribió tambiGn la reunión del Fren

te Nacional de Defensa del Salario, Contra la Austeridad y la 

Carestía (FNDSCAC) y el Comité Nacional en Defensa de la Econo

mía Popular (CNDEP), en el mes de junio, y la convocatoria rea

lizada por estas dos organizaciones a la Asamblea Nacional Obre 

ra Campesina y Popular el 25 de ese mes, en la que participaron 

200 organizaciones. 

La Asamble acord6 acciones de resistencia popular contra 

el gobierno y el plan de austeridad, coordinar movimientos para 

lograr su organización combativa y unitaria y, llamar a un Paro 

Cívico Nacional para el mes de octubre de ese año (90). 

Durante el período también siguieron las discusiones en 

torno al ingreso al Congreso del Trabajo (CT) . El SUNTU mantu

vo su postura favorable a la participación en ese organismo, 

mientras que una vez mas, la Unidad Obrera Independiente (UOI) 

y el Frente Auténtico del Trabajo (FAT) lo rechazaron por consi 

derarlo falto de democracia sindical (91) • 

Por otra parte, el grueso de las actividades del movimien

to~ se concentraron en la exigencia de aumento de salarios, coi~ 

cidiendo así con el clima de negociaciones abierto por la deman 
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da cetemista. 

Sin embargo, a diferencia de1 de 1as aspiraciones de ésta 

última, como lo hemos anotado más arriba, el carácter de las a~ 

cienes independientes se señal6 por que fueron un combate a la 

política de austeridad, fundamentalmente contra la contenci6n 

salarial, principal eje de la política econ6mica en curso, y 

por el rechazo a las burocracias sindicales (92). 

Con estos objetivos básicos desplegaron grandes moviliza

ciones, corno mítines, manifestaciones, paros y estallamientos 

de huelgas. El ambiente de fuerte actividad impulsó también el 

surgimiento de coordinadoras sindicales por zonas en el Valle 

de México y en provincia. 

Las acciones englobaron gran número de huelgas en el sec

tor industrial (industrias refresquera, del transporte, hulera, 

cementera, papelera, gastronómica~ cinematográfica y metalrnecá

nica). No obstante, aquellas se condensr.ron fuert:emente en las 

empresas e instituciones ligadas al sector público (93). En es 

te marco destacaron los movimientos del magisterio, universita

rios y nucleares: como luchas que se situaron a la cabeza de 

las emprendidas durante las jornadas. Reflejaron las posicio

nes que en la coyuntura asumieron las distintas corrientes del 

sector, y finalmente fueron también estas organizaciones :::;ind.L

cales las principales receptoras de la política gubernamental 

frente ai sindicalismo independiente. 

El magisterio aglutinado en la Coordinadora Nacional de 

Trabajadores de la Educación (CNTE) efectu6 movilizaciones en 

todo el país, realizando dos grandes paros el 27 de mayo y el 9 

de junio, en los que participaron en suma 500,000 maestros. El 

9 de junio pararon, según cifras dadas por la SEP, los maestros 

de 22 entidades del país (94). Ese mismo día llevaron a cabo 

una gran manifestaci6n en el Z6calo del D.F., en la que partic~ 
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paran también sindicatos universitarios, nucleares y obreros en 
huelga. 

Hay que señalar que la magnitud de esta movilización aler

tó no sólo al gobierno, sino también a la burocracia sindical 

congregada en el CT, y podr~a suponerse que intervino para ace

lerar las negociaciones en la CNSM, que acordó al dfa siguiente 

los nuevos incrementos salariales. 

Por su parte, los universitarios del SUNTU estallaron huel 

gas por aumento de emergencia de 40 por ciento, paralizando do

ce universidades del pafs. 

El caso más representativo de los conflictos universita

rios fue la huelga del STUNAM: 

En medio de grandes divergencias internas respecto a los 

objetivos y métodos, as~ como respecto a las condiciones y los 

tiempos del movimiento, y despu~s de que las autoridades labor~ 

les dejaron la huelga al desgaste, prolongando la soluci6n del 

conflicto (95) , esta tuvo que ser levantada sin ningún aumento 

salarial, negoci~ndose sólo los salarios cafdos (96). 

Otro de los movimientos relevantes en esta coyuntura fué 

el de los trabajadores nucleares, quienes iniciaron su movirnien 

Lo U.e hut;!lgct t!l 31 U.e mayo. Al igual que en la huelga tlel 

STUNAM, la de los nucleares transitó por un escenario de dispu

tas entre las bases y los dirigentes, y entre las secciones del 

sindicato. 

Los desacuerdos tuvieron como antecedente la problem~tica 

entre la dirección del sindicato y la sección Centro Nuclear de 

Salazar, del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares 

(IÑIN) que reclama procedimientos democr~ticos al interior del 

sindicato. 



131. 

En 1a coyuntura, las contradicciones afloraron cuando, a 

diferencia de lo acontecido en Uranio Mexicano (URAMEX), la ma

yoría de los trabajadores de la secci6n Centro Nuclear del ININ 

votaron contra el estallamiento de la huelga, aduciendo que ya 

se había acordado anteriormente con la empresa que recibirían 

un incremento similar al que decretara la CNSM. 

Por lo mismo, consideraron que la huelga sería política, 

aunque bajo la cobertura legal de la demanda de salarios de 
emergencia. 

La crítica se realiz6 no a ese carácter que adquir~r~a el 

conflicto, sino a la vaguedad de los objetivos, la falta de in

formaci6n a que se somet~a a las bases, y la ausencia de una va 

loración seria de las condiciones políticas del movimiento. 

Debido a que no hubo mayoría de votos a favor, la huelga 

fue declarada inexistente en el ININ, quedando sólo la de 

URAMEX (97). 

El SUTIN obtuvo, como se había previsto, el 15.6% acordado 

en la CNSM. No obstante prosiguió la huelga para negociar los 

salarios caídos. En un ambiente de intransigencia por parte de 

la ~~p~~=~, el movimiento se fue desqastando; paulatinamente r~ 

dujo su demanda y finalmente aceptó cero por ciento de salarios 

caídos. 

Posteriormente el sindicato recibiría un duro golpe por 

parte del gobierno y la empresa cuando, después de otorgar el 

incremento salarial y no ceder ningQn porcentaje en los sala

rios ca!dos la empresa anunció el cierre de ese centro de trab~ 

jo con la consiguiente liquidaci6n de los trabajadores. Esta 

resolución se present6 bajo el argumento de que la empresa se 

manejaba con bajos niveles productivos, debidos en parte a las 

interferencias sindicales y a la necesidad de reducir los pro-
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yectos de trabajo por la restricci6n del programa nucleoel~ctr~. 

co (98). 

En el desenlace de los movimientos de huelga serialados in

tervino uno de los aspectos mas controvertidos y dec-isivos para 

el sindicalismo independiente durante estas jornadas: la inter 

pretaci6n que dieron las dirigencias sindicales al car~cter de 

las acciones desplegadas por los cetemistas y al sentido de las 

pugnas entre esa central y el gobierno. 

En este sentLdo, la amenaza de huelga ~eneral lanzada por 

la CTM despert6 la confianza ~· so1idarid.:0 por parte ~el SUNTU 

y el SUTIN, quienes esperaron que los enfrentamientos entre 

CROC-CROM-FSTSE-gobierno y CTM se tradujer<:rn en una radicaliza

ci6n de esta última, creando así condiciones favorables para 

los movimientos independientes (99). 

No obstante hubo otras corrientes del sector como la UOI 

(100) y las Coordinadoras de masas, así como gran parte de las 

bases que mostraron desacuerdo con aquella visi6n. En este con 

texto, la crftica general realizada a las direcciones de univeE_ 

sitarios y nucleares coincide en que en el objetivo de lucha 

contra la austeridad éstas concebían un cuadro en el que tom3· 

han como aliados a. una p.::.rte c1~ los aOversarios <C'T'M y 9rirte 

del. C'J.') , y hablaban de lucha obrera en general, -que en si lo 

era-sin distinguir con claridad la diferencia de intereses en 

juego y las condiciones de la 1.ucha (101). 

Los resultados de las jornadas mostraron que sobre una ba

se muy formal de disponibilidad de instrumentos de lucha símil~ 

res corno lo es la huelga, las diferencias de soluci6n a los con 

flictos las estableció el gobierno, sobre la base del carácter 

de las fuerzas y los conflictos. Así, aún y cuando se la situ6 

en una posici6n de debilidad 1.a CTM obtuvo de parte de las auto 

ridades el respeto a sus huelgas y un mínimo de incremento sala 
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rial (también variado), mientras que los sindicatos independie.'}. 

tes recibieron declaraciones de inexistencia de sus huelgas, 

rompimiento de las mismas y en la mayor!a de 1os casos cero por 

ciento de incremento. 

Al hermetismo gubernamental de no conaoder una solución sa 

tisfactoria a las demandas independientes se sumaron las diver

gencias internas del sector, con el consiguiente efecto de dis

persi6n en la lucha laboral. En efecto, ü pesar de la gran roa~ 

nitud de las movilizaciones realizadas por los contingentes in

dependientes -no obstante que los frentes <le masa corno el 

FNDSCAC y el CNDEP tuvieron una participación dil.ul'.da, y en pa:i;: 
te debido a ello- las acciones realiz~da~ f11aron incf~caces pa

ra logar la organi.zacj.6n de una respuesta s.istemática a la pcl!_ 

tica laboral vigente. 

2. Estado y sindicalismo en junio 

2.1 El Estado frente al sindicalismo: ¿cambio de actitud? 

Corno hemos venido señalando a lo largo del presente traba

jo, la pol!tica adoptada por la presente administraci6n hacia 

las demandas sindicales está determinada por la presencia de 

una crisis econ6mica sin precedentes en los últimos años y por 

la puesta en marcha de un programa de reestructuraci6n econ6mi

ca que tiene como signo caracter!stico la austeridad. 

Hemos visto que la crisis es producto del agotamiento del 

modelo de desarrollo por sustituci6n de importaciones en que se 

sostuvo el crecimiento hasta los años setenta. 

Este agotamiento se articula con un deterioro acelerado de 

la situaci6n financiera del pa!s desde los setenta, y se agudi

za en los tres primeros años de los ochenta. 
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Esto conduce al gobierno que asume el poder a la necesidad 

de controlar la crisis y de recomponer el esquema productivo 

del pa~s. Enfrenta un doble reto: 1) cumplir con los comprom~ 

sos externos, lo que restringirá su capacidad de administraci6n 

al obligarse a cumplir con las exigencias de pago al exterior y 

aplicar las políticas estipuladas por el Fondo Monetario Inter

nacional; y 2) buscar una restructuraci6n profunda de la econo

mía para superar los niveles más agudos de la crisis y encauzar 

al país en las corrientes más dinámicas del mercado mundial. 

En estas tareas, una política de corte neoliberal será su 

principal instrumento. La austeridad significa fundamentalmen

te reducci~~ del gasto pOblico y contenci6n salarial, con lo 

que se busca controlar la demanda global, para frenar el ritmo 

inflacionario. La otra cara de la política econ6mica es la li

beraci6n de la economía en donde la de los precios ocupa un lu

gar estratégico, a partir de una visi6n que rechaza un supuesto 

populismo econ6mico tradicional del Estado mexicano. 

El apoyo estricto a estos principios significa un cambio 

en las bases de l~ presencia económica del gobierno. En este 

sentido, la disminuci6n del gasto del sector pQblico reduce la 

participaci6n gubernamental en la economía y al redefinir los 

espacios de intervenci6n exclusiva del Estado, amplía, como co~ 

traparte, la importancia del capital privado como agente econ6-

mico.. El otro sentido Pn ']12.e ~:::t.;:: .=a;-1i.L.i.u se expresa es el rel.:=, 

v~uiento del mercado como mecanismo regulador, lo que significa 

un aparente abandono del Estado de esa funci6n, por ejemplo al 

liberar los precios, aunque mantenga la intervención de hecho, 

al imponer el control salarial y a la vez al reiterar su compr~ 

miso de proteger el empleo y de garantizar el consumo basico. 

Estas fueron las dos grandes líneas que sirvieron de ejes 

eéon6micos en la definici6n de la posici6n gubernamental frente 

al sindicalismo oficial y a la clase obrera en general. 
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La disminución de la presencia económica del gobierno, pr~ 

dueto de la redefinici6n de sus espacios. se traduce en un re

corte de las inversiones estatales, sobre todo en los renglones 

considerados improductivos (entre los que se hallan los secto

res orientados al bienestar socia1), y consiguientemente: en 

una disminución de la responsabilidad del Estado como qarantc 

de la satisfacción de las necesidades sociales. 

La consiguiente intenci6n de incrementar la importancia 

del sector empresarial es otro de los aspectos que caracterizan 

la actitud gubernamental. 

Finalmente, ln estricta apl~cac~ón ~e una polítLca económ~ 

ca neoliberal, definida como necesidad técnica (y no como op

ción pol:!'.tica) ante la cual el gobierno no acepta como legítimo 

el reclamo, en teorfa, de ningan grupo o in~erés ~articular, 

viene a completar la posición adoptada por el gobierno en la co 

yuntura analizada. 

Complementando este ;.uarco de condicionantes económicos de 

la actitud gubernamental, se halla el contexto pol:!'.tico. 

Este est~ caracterizado por la crisis de confianza ger.era

da por las Últimas medidas dispuestas por López Portillo que le 

cnaj~nan al gobierno el apoyo empresarial y por la dureza de la 

crisis econ6mica que le opone al conjunto de la. pobl.::.ci6r: trAhi'\ 
jadora. 

Vimos ya c6mo esto se engdrza con un deterioro general de 

las estructuras y con un cambio en las formas de actuaci6n pol! 

tica que se viene dando desde 196~. 

La respuesta del nuevo gobierno se manifiesta como volun·· 

tad de cambio, en el sentido de romper con los viejos ligámenes 

que el Estado mantiene con las organizaciones de masas, recha-
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zándolos por ser obstáculos para la necesaria modernización del 

Estado. 

En profundidad, lo que el gobierno busca es recuperar un 

amplio márgen de la legitimidad y consenso a partir del cual 

ejercer la administración del Estado y llevar adelante su pro

grama de restructuración económica. Para ello presenta como oe_ 
jetivo de su gobierno a esta modernización a todos los niveles 

de la sociedad, contraponiéndola a las viejas prácticas que se 

fueron desarrollando y en las que delega parte de la responsab~ 
lidad de la crisis. 

Las modiXicaciones que impulsa buscan la modernización en 

un doble sentido: permitir que se realice con mayor eficiencia 

la labor administrativa y eliminar de toda la gestión guberna

mental cualquier sesgo polftico que pudiera tener. ~arle a la 

administración de la crisis el tono de una tarea puramente téc

nica .. 

Esta intenci6n de despolitizar la economía se conjunta con 

el propósito de individualizar la política, es decir, de dismi

nuir el potencial político de las organizaciones y de canalizar 

las demandas de la sociedad mediante el fomento a una hipotéti

ca participación ciudadana. 

A este respecto, Morales apunta: "La reducción del espe-

sor social de los actores políticos consiste en que las fuerzas 

sociales no participarán en el intercambio político; ellas se 

manifestarán a través de la f6rmula representativa y, una vez 

cumplida ésta han de limitar su acción al campo de la sociedad 

civil ••• El gobierno entonces, dirigirá una sociedad política 

sin la presión directa de las fuerzas sociales" (102). 

Para estos fines se releva al papel que tienen los parti

dos políticos corno instancias de organizaci6n de la participa-
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ci6n e1ectoral de la sociedad. Así también, se señala la labor 

que los foros de consulta popular cump1en como espacios de com~ 

nicaciOn entre e1 gobierno y los ciudadanos que conforman la 

sociedad, pretendiendo con esto sustituir la funci6n de media

ci6n que tradicionalmente ven:ían cumpliendo las organizaciones 

de masas. 

Este proyecto, en términos de la relaci6n Estado sindica

lismo se traduce en la disminución de la relevancia de la buro

cracia sindical oficial como parte del grupo gobiernante, pues 

en la medida en que los intereses particulares (y algunos gene

ralas de la clase obrera) que promueve, no son consid~rados 

prioritarios en esta adrnintstración, su importanc.ia como frac

ci6n política se ve disminuída. 

"Si la regulación de lo econ6mico se da de acuerdo a una 

f6rmula que, por requerimientos del equilibrio financiero, no 

admite negociaciones,entnnces la sociedad civil queda excluida 

del juego: la lucha sindical y las organizaciones de masas en 

general perderían as! su propio terr~no" (103). 

Finalmente, esta reducción es una redefinici6n que no im

plica la supresión del sindicalismo oficial como estructura de 

control a~ ]A clAse obrera, sino ~ue por el contrario, signifi

ca la reafirmaci6n precisamente de este rasgo de su naturaleza, 

en detrimento de su labor de promoción de ciertas mejoras para 

la clase obrera. 

La reforma consistiría en liberar al Estado de sus atadu

ras sociales tradicionales (reformas sociales y política de ma

sas) conservando sus bases sociales de apoyo. Esto es, una 

transformaci6n del Estado en un Estado simplemente burgués, sin 

ligámenes sociales ni compromisos con las musas: un Estado que 

se transforma en s! mismo para acentuarse como un Estado estabi 

lizador, proempresarial, antipopu1ar y tecnocrático, en una fer 
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ma y grado en que nunca antes lo fue (104) . Es una metamorf6-

sis del Estado de la Revo1uci6n Mexicana en un Estado estricta
mente de clase (105) 

Así, de lo que se refiere a la actitud adoptada por el go

bierno de De la Madrid en las jornadas que hemos venido anali

zando, podemos decir lo siguiente, viendo dicha actitud a la 

luz de lo que ha sido la relación hist6rica del Estado con el 

sindicalismo. 

Por un lado este régimen muestra una ausenc1a de compromi

sos con la ideología de la Revoluci6n Mexicana, en el sentido 

en el que tradicionalmente ha sido entendido: el del paterna

lismo estatal.· 

Por otro lado, la crisis económica hizo aflorar una crisis 

política: el gobierno no sabía qué hacer con las fuerzas agru

padas en torno al contrato populista: las demandas de los dis

tintos grupos se contraponían con tal agudeza que su concerta

ci6n desde la posici6n gubernamental era muy remota. 

Esto significaba que las bases sobre las que tradicional

mente el Presidente y su gobierno negociaban con los represen

tantes políticos de los diversos grupos sociales, se habían ve

nido abajo. La crisis rompió las bases hist6ricas del contrato 

populista. Se había reducido la capacidad económica del Estado 

para enfrentar sus compromisos sociales porque adem~s se hab1a 

disminuído la capacidad de todo el sistema para generar el pro

ducto requerido para enfrentar las necesidadeB ~aciales. 

El paternalismo estatal (populismo) establecía la identi·· 

dad (aparente) de la gestión estatal con los intereses de las 

masas. El hecho se asentaba en que el desarrollo económico ca

pitalista (ºdesarrollo estabilizador 11
) permitf.a el crecimiento 

del producto y con ello el avance y la mejoría de tales clases. 
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Con la crisis econ6mica se agotan las posibilidades de me

joramiento material de las masas, anulándose así las bases rea
les de aquélla identidad aparente. 

Paralela, o consecuentemente, el grupo gobernante va renu~ 

ciando paulatinamente a este paternalismo, en la medida en que 

su sostenimiento choca, además, con las exigencias del capital 

para la reconstrucción de las condiciones óptimas de acumula

ción. 

La renuncia a esa herencia y a esa forma tradicional de r~ 

lación la va plasmando el nuevo gobierno a lo largo de todas 

sus acciones. Así, cuando establece que la planeaci6n estricta 

de la economia seria el modo de introducir, contemplar y satis

facer las necesidades materiales de la sociedad, lo que está h~ 

ciendo es intentar eliminar la interferencia que las distintas 

fuerzas sociales pudieran realizar sobre los proyectos guberna

mentales, al buscar defender sus intereses en el plano de la ac 
tividad económica. 

Con esta pretensión de neutralidad en la gestión guberna

mental, y en la actividad econ6rnica, los sindicatos quedaron 

sin posibilidad de actuar en lo económico, terreno en el cual 

s6lo seria válida la disciplina impuesta por el gobierno. Esta 

mas así, ante organizaciones de la sociedad civil que no pueden 

incidir en el terreno que les e~ natural (106) . 

Con esta reducción del carácter político de la acción sin·· 

dical, lo que se está buscando es la reducción de las relacio

nes oUrero-patronales a una negociación meramente técnico-econ6 

mica, sustrayéndosele, por otra parte, el sentido político de 

alianza entre los trabajadores y el. gobierno. Se busca darle a 

la organización sindical el carácter de una instancia técnica, 

gremial, de negociación estrictamente sobre condiciones de tra

bajo y no de negociación del lugar que la clase obrera ocupa en 
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las prioridades del desarrollo nacional, aunque ello haya sido 

siempre simplemente parte del discurso y no del desarrollo real. 

este gobierno no quiere mantener·· tal compromíso ni si

quiera en el plano formal en el que estuvo siempre. 

De esta manera, este régimen está desechando gran parte de 

la esencia del discurso tradicional del Estado mexicano posrev~ 

lucionario, y con ello también gran parte de su imagen. 

Sin embargo, al mismo tiempo que renuncia a esa parte de 

la herencia política la reafirma en otra vertiente; la del uso 

de los mecanismos cláslcos de control político y social. Estos 

administradores, confiados en disponer de una maquinaria afina

da durante más de medio siglo y que ha dado reiteradas pruebas 

de su eficiencia como medio de control y de legitimaci6n, pare

cen haber enfocado su atenci6n a imponer su proyecto econ6mico, 

seguro de que las estructuras políticas existentes van a resis

tir permitiéndoles gobernar sin conflicto (107). 

Esos bases populares y esas estructuras tr~dicionales si

guen constituyendo fuentes inapreciables de poder y es difícil 

imaginar que el mismo Estado se deshaga de ellas. 

Esta doble intencionalidad de transformar y conservar par

cialmente elementos y estructuras del Estado denominado populi~ 

ta, lo sehala C6rdova de la siguiente manera: 11 El actual go-

bierno no pretende un rompimiento con las organizaciones de ma

sas. Necesita de ellas. Pero quiere un apoyo social sin cond~ 

cienes. Busca un consenso sólido que se funde en la adhesi6n 

de los ciudadanos y no de las organizaciones de la sociedad ci

vil que comprometen inevi tablemenle la autonomía dt::1 gobierno 

(108). 

As!, en las jornadas de mayo-junio que analizamos, a quien 

verdaderamente le hablaba De la Madrid era a la dirigencia sin-
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dical oficialista, encabezada por Fidel Velázquez, reforzando y 

avalando, de esta manera, las formas de control piramidal sobre 

la mi>.Sa trabajadora y sirviéndose de ellas como las bases más 

firmes del poder del Estado (109) • 

En estos términos podemos concluir que hay un cambio de ac 

titud del gobierno frente al sindicalismo oficial, en virtud de 

las transformaciones que registran tanto lo.s determinantes eco

n6micos como los políticos y sociales de la gesti6n gubernamen

tal, pero es un cambio, como tratamos de demostrar, que no sig

nifica la ruptura de la relación sino una modificaci6n de su na 

turaleza. Porque hoy el gobierno mantiene las estructuras tra·

dicionales del control social, pero se halla menos dispuesto a 

hacer las concesiones que revelen_ el reconocimiento del apoyo 

que esas estructuras tradicionales le ofrecen en el cumplimien

to de la tarea de gobernar. Su propio proyecto y la circunsta~ 

cia social lo conducen a buscar asentar las bases del consenso 

y la legitimidad del Estado lejos del contrato populista en que 

hasta hoy se sustent6. Busca un apoyo sin com~romisos, para lo 

cual reduce el carácter político de los actores sociales, y tr~ 

ta de construir ese apoyo sobre la base de una individualiza

ci6n de la política que le dé mayores márgenes de autonomía. 

Esto no significa que rechace las estructuras corporativas 

a partir de las cuales se consolidó, por el contrario, las re

fuerza y les remarca ese carácter a aquellas organizaciones de 

masas que se hallan inscritas en dichas estructuras. 

2.2 La respuesta de la burocracia sindical: continuaci6n de 

la colaboraci6n en situación de desventaja 

Ante la actitud gubernamental de promover el cambio que h~ 

mos señalado, 1a burocracia sindical oficial ensaya una respue~ 

ta que no es sino la continuaci6n de la colaboraci6n con el go

bíerno, pero en una situaci6n de desventaja. 
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Esto responde a una serie de condicionantes entre los que 

destacan, por un lado, la agudeza de la crisis econ6mica y la 

aplicaci6n de una política basada en la contenci6n salarial, c~ 

mo ya vimos. Estos elementos repercuten en una disminución de 

las posibilidades que tiene el sindicalismo de cumplir con la 

tarea de pugnar por la mejoría de las condiciones de trabajo y 

de vida de la clase obrera. Tal reducci6n resulta, en este pl~ 

no, estrictamente de una retracci6n del monto de la riqueza so

cial que se produce y de una distribuci6n aún más desigual de 

la misma. dado que en la crisis tal distribuci6n responde m~s 

que nunca a la l6gica de recomposici6n de la acumulaci6n del ca 

pital, que se logra principalmente, a partir de una mayor expo

liaci6n de los trabajadores. 

Otro condicionante de la actuaci6n sindical es la crisis 

de confianza que sufre el gobierno al inicio del período, junto 

con el aumento de la actividad de los grupos empresariales y de 

las organizaciones populares independientes. Esto, que podía 

haber sido un irapulso p~ra el reforzamiento de la burocracia 

sindical oficial como parte del grupo en el poder, como una fer 

ma de reforzamiento estatal, no fue tal dado el proyecto de re

forma política que el equipo presidencial tenía dispuesto y que 

ya analizamos. 

Por el contrario el proyecto oficial le asign6 un papel 

de nula relevancia en el diseño del modelo y en la conducción 

de los destinos del país, remarcándole sus tareas como mediati

zador de las demandas y como instancia de control de los traba

jadores. 

Esto último, no es sino la expresión de la esencia de su 

carácter de organismo institucionalizado dentro del aparato es

tatal. Este es otro de los aspectos que delimitan dentro de 

ciertos marcos la posici6n y la actividad que puede desplegar 

el sindicalismo oficial para la consecuci6n de sus intereses. 
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Su naturaleza de organismo corporativizado determina que 

como organizaci6n sindical, sus prop6sitos fundamentales sean 

los que anotamos en el primer capítulo de nuestro trabajo: el 

control y la regulación de las masas trabajadoras, por otro la

do la obtenci6n de ciertas mejoras en las condiciones de vida y 

trabajo de tales masas, lo que le da la legitimidad para cum 

plir con el primero de sus objetivos: y finalmente, aunque no 

es en absoluto el de menor importancia, su otro propósito es la 

defensa y promoci6n de sus intereses propios como fracción del 

grupo gobernante. 

Estas son las razones por las cuales el peligro de una 

efervescencia social creciente~ azuz~da por l~ crisi~ económi

ca, es un peligro no sólo para el gobierno y los empresarios, 

sino también para la burocracia sindical oficial pues corao ben~ 

ficiaria del sistema de dominación, la destrucción de ~ste afec

taría sus intereses. Por eso, por más que anuncia y presiona 

con la amenaza de huelga general, es una medida que no lleva a 

cabo, pues de hacerlo, corre el peligro de verse sobrepasada 

y arrastrada por un movimiento social del que podría Ferder 

fácilmente l& dirección y el control. 

De este modo la pugna intersindical en el CT, así como la 

disposición de algunos sectores independientes a retomar la lu·-

cha del 2-::ind.i.ca) i srno oficial, tanto como lct lucha. ir!Uependiente 

de otros sectores del movimiento obrero, constituyeron un freno 

a la actitud ºradical 11 y movilizadora del sindicalismo cetemis

ta, pues la misma podía ser rebasada, transgrediendo los lími·

tes del control social y con ello, los propios prop6sitos de la 

dirigencia oficialista. 

Por otro lado, si bien puede pensarse, como algunas inter

pretaciones manejan, que la movilización tuvo como otra motiva

ción recuperar la legitimidad de la burocracia sindical oficial 

(determinada como efecto de la crisis) frente a sus bases y 
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"contener el río que amenazaba desbordarse" poniéndose al fren

te de la movilizaci6n, no pensamos que este hubiera sido el de

terminante fundamental. 

Pensamos, mfis bien, que lo que el liderazgo oficialista e~ 

taba buscando en la negociaci6n que analizamos era obtener el 

reconocimiento gubernamental que le confirmara su status de re

presentaci6n obrera principal, reconocimiento que significaba, 

al mismo tiempo, dar una importancia mayor a las clases trabaj~ 

doras. De allí la importancia que tenía para la burocraci~ si~ 
dical oficial la firma del pacto de solidaridad por parte del 

gobierno, quien tantas veces lo desatendi6. 

Estos prop6sitos resultaban en el intento, de parte de la 

burocracia sindical oficial, de compartir con los empresarios 

el peso de la crisis, a través de la atenuación de los rasgos 

de la política econ6mica de la austeridad, que más afectan a 

los trabajadores: el control salarial y la libertad de pre-

cios. 

Por último, con este reconocimiento y con la participación 

en las decisiones de politica económica, la burocracia sindical 

oficialista buscaba mejorar su deteriorada legitimidad ante las 

bases trabajadoras, si lograba conseguir un aumento de salario 

sarial del control de precios. 

Finalmente, todos estos condicionantes se resuelven en de

finir una situaci6n de desventaja para el sindicalismo oficial 

a lo largo de la negociaci6n salarial que tratamos. 

Tal desventaja se manifiesta en la actitud cetemista (que 

a pesar de todo fue la central que adopt6 el tono más combati 

vo), durante los meses de mayo y junio, al negociar con los em·· 

presarios y el gobierno en los términos en que éstos lo habían 
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planteado, y retrocediendo constantemente tanto en sus demandas 

como en las medidas planteadas como instrumentos de la lucha. 

La jornada se soluciona, como vimos. sin que el sindicali~ 

mo cetemista consiga satj.sfacer adecuadamente lo que señalamos 

como sus prop6sitos fundamentales. 

De tal manera, la situación de la burocracia sindical of l

cialista al término de la negociación es de un considerable de

bilitamiento como fracción dentro del grupo gobernante. Es de

cir, su posici6n de .debilidad como grupo de poder dentro de las 

fracciones dominantes era ostensible, en l.:i medida e:: qu _: era 

evidente que, a pesar de haber realizado un.:i. fuerte l~ ampl.i3. 

presión para satisfacer sus requerimientos, esa movilizaci6n, 

sin precedentes en los últimos años, no h.:ibía conseguido modif.?:. 

car en absoluto la posición econ6mioa y política del gobierno. 

Queda así la CTM como un grupo desgastado por una neqocia·

ci6n muy intensa que result6 ser infructuosu en t{!rmir.os de la 

firma del pacto de solidaridad y de la obtención a tiempo del 

incremento salarial justo. 

Resuelta de esta manera la coyuntura: el sindicalismo cGt~ 

mista avala la conducta gubernamental al mostrarse aparer.ternen

te satisfecha con la solución obtenida. Con esto reafirma su 

apo:;o a la política econ6mica del gobierno y garantiza la cont:!:_ 

nuaci6n de su aplicuciór-. ~noptando la misma actitud que las 

centrales del frente CROM-CROC-FS'l'SE mostraron a lo largo de 

las jornadas de mayo-junio de 1983. 

Con esto, el sindicalismo ceternista queda corno un grupo 

que carece de alternativas que contraponer a la política de es

tabilización for.domonetaria del gobierno de De la Madrid. De 

esta manera el movimiento obrero oficia1 comparte el peso y el 

descrédito que provoca el manejo de la crisis y la aplicación 



146. 

de la política de austeridad, sin conseguir a cambio lo que bus 

caba. Tal vez el proceso se pueda dividir en dos momentos: 1) 

cuando el movimiento busca ser reconocido como interlocutor üni 

co del Es~ado, colocándose, como siempre ha estado, en una posi 

ci6n de igualdad de jerarquía pol!tica con otros sectores o gr~ 

pos, en el supuesto de que tal ubicación le confiere el derecho 

de incidir en la orientación económica del país, aün cuando 

siempre ha terminado aceptando la l!nea del gobierno. Esto es 

lo que le ha negado este gobierno, poder presentarse como parte 

determinante de la política económica; el Ejecutivo se esmeró 

en hacer ostensible que el lugar de la burocracia sindical era 

el de representante de un sector importante, es cierto, pero no 

determinante para el gobierno, y que debía ser ubicado en su l~ 

gar, y ser tratado en su justa medida. Es decir, no se le rec~ 

noci6 e.l papel de interlocutor del gobierno (del Presidente). 

En este primer momento de ajustes, aGn no muy claramente defin! 

dos, efectivamente el movimiento obrero oficial no recibe nada 

a cambio de esa presencia (apariencia) política que ha perdido, 

pero empieza ya a negociar otro tipo de prebendas que fortale

cen su posición económica y su presencia política frente a 

otros sectores del movimiento obrero. 

Es este lv que constituye el segundo momento que corre pa· 

ralelo al anterior. En este el movimiento obrero adaptándose a 

la tónica que impone la crisis y la pol!tica de austeridad, bu?_ 

ca por otras vias, distintas a las tradicionale~ fortalecerse 

manteniéndose dentro del esquema gubernamental. Sus intentos 

se orientan hacia la ampliación de su papel corno protector del 

nivel de vida obrero, por el camino de resguardar el conswno 

(ya que la mejora de las remuneraciones le está vedada). 

Por esto trata de comprometer al gobierno y a los empresa

rios a un control estricto de precios, objetivos que no consi

gu~ por contraponerse a los intereses empresariales así como a 

la estrategia gubernamental. Alternativamente consigue la mu~ 
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tip1icaci6n de las tiendas sindicales y el compromiso guberna 

mental de abastecerlas, con el fin de aparecer al menos como d~ 

fensor del trabajador como consumidor. 

En esta misma direcci6n, aunque con consecuencias más pro

fundas, la CTM en especial, consigue mejorar su situación ha

ciéndose cargo de algunas empresas. con el propósito manifiesto 

de contribuir a asegurar la producción de bienes básicos para 

el consumo popular. 

Más a111i de esta intención abierta, el hecho de que la C'I"1 

como principal organización sindical del país adquiera empre

sas, implica un cambio importante en la ndturaleza de la cen

tral cuyos efectos pueden manifestarse en el mediano plazo. 

Con la obtenci6n de este acuerdo sobre las empresas parae~ 

tatales que podrá adquirir la CTM, la dirigencia de la central 

reafirma su carácter como fracción del grupo gobernante: no 

consigue lo que buscaba, pero no obstante se mantiene u.lineado 

a las posiciones gubernamentales. Esto revela que es un o:·sa

nismo institucional. 

Por ello es que el gobierno, a pesar de l~s fricciones la 

refuerza concediéndole la administraci6n de determinadas emprG-

de la central sindical y, m~s estrictarnent0, de su diri0encia. 

Finalmente, otro aspecto en el que se nuestra que, a pesar 

de todo, el gobierno no huscaba desplazar u la CTM, siraa mante

nerla denti·o de las estructuras, es el !:echo .-}e +='"avore~e!"la en 

estas mismas negociacior1es, compar~tivamente ~] trato otorgado 

a los distintos grupos del sindicalismo i~de~e~die~te. 

Vimos como a la CTM le respetó las escasas huelgas que lle 

v6 a cabo y le concedió al menos una proporci6n del aumento de-
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mandado, mientras que como vimos, a]. sindica1.ismo independie .. ~e 

1.o go1.pe6 con mas dureza. 

As! pues, por esta vía el. gobierno forta1.ece po1.1ticamente 

al. movimiento obrero oficial. porque 1.e sigue otorgando prefP.re~ 
cia1. trato frente a]. sindica1.ismo independiente, con 1.o CJUE! 1.o man_ 

tiene como su mejor opción para la organización popu1.ar, dado 

que se halla bajo su control. Al aceptar las condiciones del 

gobierno, el sindicalismo oficial una vez más muestra que su n~ 

turaleza es ser parte de la estructura de dominaci6n, aunque 

por ahora su dirigencia se encuentre en situación de desventaja 

dentro del. grupo gobernante. 

2.3 El sindicalismo independiente: 

de sus luchas 

Desarticulación 

Hemos visto que los efectos negativos de la crisis económi 

ca y de la política de austeridad sobre las condiciones de vida 

de los trabajadores han conformado una situación en la que la 

defensa del empleo, del poder adquisitivo del salario y de las 

prestaciones obtenidas durante largos años de lucha adquieren 

una importancia de primer orden en las demandas sindicalese 

Los sindicatos independientes se caracterizaron desde su 

surgimiento porque su objetivo fundamental fue, por un lado, l~ 

grar la independencia de las organizaciones obreras de la es

tructura corporativa de control estatal a la que ha estado som~ 

tido el movimiento obrero desde los años cuarenta, y por otro 

1.ado, lograr la democ~atizaci6n de la vida sindical. 

Sin embargo, durante la coyuntura analizada el sindicalis

mo independiente enfocó sus actividades priorizando la defensa 

dei salario con el objetivo de atacar la política de austeri

dad, fundamentalmente tratando de romper el tope salarial im-
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puesto por 1a presente administración. 

En esta demanda coincidieron con las posiciones del sindi

calismo cetemista, e inc1uso buscaron actuar coordinadamente 

con ellos, si bien ciertos sectores independientes no dejaron 

de manifestar su repudio a la burocracia sindical oficial, así 

como su descontento por la postura asumida por aquellos grupos 

que buscaron la alianza con el CT. 

Considerando que la demanda de incrementos salariales con~ 

tituye una posición economicista, no se puede soslayar el hecho 

de que ésta adquirió también un carácter político, en la medida 

en que pone en cuestión un punto central del proyecto de recons 

trucción económica gubernamental. 

Y es aquí donde encontramos el carácter decisivo de la di

ferencia entre la lucha de los sindicatos independientes y la 

ceternista y lo desacertado que resultó oara una fracción de los 

primeros e1 no haberla visualizado. 

En efecto, en la lucha por plantear un rechazo a la polít~ 

ca de austeridad se suscitaron las divergencias entre los inde

pendientes respecto a cuáles eran las fuerzas con las que se p~ 

d~an concertar alianzas en una coyuntura de distanciamiento en

tre la CTM y el gobierno. De aquí surgieron al menos dos posi

ciones: 

La primera estuvo representada por las fuerzas que actua

ron bajo la cobertura de las movilizaciones de la CNTE que no 

aceptaron la alianza con la CTM y repudiaron a la burocracia 

sindical. Sin embargo, estas fuerzas se replegaron cuando la 

CNTE se retiró de la e~cena y los frentes y coordinadoras de m~ 

sas no lograron una acci6n eficaz para conducir las moviliza

ciones. 



150. 

En la segunda, los sindicatos de trabajadores universita

rios y nucleares concibieron la posibilidad de una coincidencia 

de intereses y de lucha con la CTM o al menos de obtener cierta 

cobertura para sus conflictos y siguieron, en un principio, los 

ritmos establecidos por la CTM. 

De acuerdo a su interpretación la burocracia sindical esta 

ba dispuesta a combatir de frente la política de austeridad, 

cuando en rea1idad, corno ya vimos, su interés erar aceptándola, 

obtener la satisfacción de demandas mínimas que aminoraran el 

peso de la crisis y la política económica gubernamental sobre 

los trabajadores. Pero ello también tenía un límite, y esta a~ 

titud ceternista se hizo evidt!nl:.e cuando al percat.arse de que no 

podía ir más allá de los incrementos y concesiones establecidas 

por el gobierno, terminó aceptando los que éste imponía. 

Así, como ya se mencionó, si bien la disputa CT-CTM/CROC

Gobierno era real, esta se daba en función de posiciones e inte 

reses al interior de la burocracia política. 

En parte, esta exigencia velada de los independientes ha

cia la CTM, la magnitud del descontento expresado en las movil~ 

zaciones obreras y las muestras de desacuerdo y dureza del go

bierno ante las demandas cetemistas~ hicieron reaccionar a la 

central, quien di6 m~rch~ ~tr~s, Ccj~ndo ~oles en el Gü~ino ~ 

universitarios y nucleares, quienes terminaron solicitando los 

mismos incrementos otorgados de acuerdo al tope y que, como vi

mos, ni siauiera fueron obtenidos por los universitarios .. 

Los resu1tados desastrosos de las jornadas confirmaron el 

error táctico de universitarios y nucleares:- sobre todo frente 

a sus bases. 

A esto hay que añadir la actitud gubernamental que no pasó 

por alto ese carácter político de la lucha independiente y res

pondió a ella en esos términos. Como hemos visto, los desacueE 
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dos po1iticos tienen, para este gobierno, que expresarse a tra

vés de otros canal.es como las organizaciones partidarias y en 

donde se convierten y asumen como "corrientes de opini6n". 
-., 

E1 gobierno mostró su firme decisión de llevar adelante su 

politica de contención salarial a gusto o disgusto de cualquier 

fuerza. 

En a1gunos casos su respuesta fue hacer caso omiso de las 

demandas del sector independiente y dejarlos al desgaste. En 

base a su estrategia no aceptó negociaciones en bloque, sino 

empresa por empresa, tarea que facilitaron las demandas de in

crementos de los independientes ya que no demandaron un monto 

dnico, sino que vari6 de un sindicato a otro. En otros casos, 

rechazó violentamente a los movimientos, además de que aplicó 

respuestas diferenciadas cuyo objetivo politice fue dividir y 

debilitar 1a lucha y de paso evitar que pudiera darse una coin

cidencia de lucha entre independientes y cetemistas -remota como 

hemos visto, dado el carácter corporativo de la CTM-. 

As! en su actitud de marcar las diferencias entre un sec

tor del sindicalismo y otro, reservó a los independientes la 

peor parte, como lo demuestran las demandas obtenidas por éstos y 

la forma en que fueron solucionados les conflictos. 

De esta manera podríamos concluir que tres fueron los ele

mentos centrales que intervinieron en los r~sultadcc de esta co 

yuntura para el sindicalismo independiente: 1) la confianza en 

la posibi1idad de establecer alianzas con la CTM y parte del 

CT.; 2) la respuesta intransigente del gobierno; y 3) la ausen

cia de los frentes de masas para articular y dirigir la lucha. 

El golpeo y desgaste a que fueron sometidas las organiza

ciones más importantes del sector independiente, el enfriamien

to de ~as bases, producto del desencanto ante la derrota de no 
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obtener ni siquiera las concesiones "tope", asi. como las divi

siones suscitadas por las diferentes visiones de c6mo, cuándo, 

con qu~ y con quién desarrollar 1as luchas gener6 una desartic~ 

l.aci6n de las mismas, que podria i,nterpretarse como una "cri

sis" de dirección, 11.evando al sindicalismo independiente m~s 

allá de un simple repliegue "táctico". 
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NOTAS 

(1) CT: "Solidaridad para el cambio", Uno Mas Uno, 15 de di 
ciembre de 1982. 

(2) El Nacional, 23 de dicietÍ1bre de 1982. 

(3) El Nacional, 26 de diciembre de 1982. 

(4) Uno Mas Uno, 31 de diciembre de 1982. V~ase además Rosa 
A. Garavito: "El movimiento obrero oficial ante la cri
sis actual", en VI Encuentn> Nacional de Historia del Mo
vimiento Obrero,r;¡e,{ico, octubre de 1984 (mimeo). 

(5) En el programa de producción, abasto y control del paque 
te básico de consumo popular, corresponde al gobierno ga 
rantizar el cumplimiento del mismo por los sectores invO 
lucrados, vigilar los precios, dar estímulos a los pro-·
duct.o.r.es y abastecedores de productos básicos, y particu 
larmente asegurar el abasto de tiendas sindicales. El -
Pacto comprometió a los productores a producir bienes bá 
sicos, a partir de los requerimientos y normas oficialeS 
de calidad y a mejorar su productividad. A los abastece 
dores privados a adquirir y vender los productos básicos 
a los precios convenidos y a asegurar el abasto. Al sec 
tor social a fortalecer y desarrollar sus unidades de -
producci6n y distribuci6n, a crear comités mixtos de pro 
ductividad, organizar a los consumidores con el apoyo gU 
bernamental y a propugnar porque el paquete básico se in 
corpore como prestación social para los trabajadores. -
Cfr. Programa de Producción, Abasto y control del Paque
te Básico de consumo Popular, CT-SECOFI, enero de 1983. 

(6) El Secretario del Trabajo A. Farell declara el primero 
de diciembre de 1982 que "las legítimas aspiraciones de 
los s~ctores populares tendrán que ser pospuestas debido 
a la crisis", ~xcélsior, 2 de diciembre de 1982. 

(7) SECOFI al anunciar el 30 de diciembre de 1982 la libera
ci6n de 3 mil productos no indispensables, Cfr. Las Ra
zones y las Obras, pág. 49. 

(8) SECOFI autorizó aumento de precios a productos básicos 
el 5 de enero de 1983, Excélsior, 6 de enero de 1983. 

(9) La STPS declara el 6 de diciembre de 1982 que no habrá 
más tope salarial que el que imponga la racionalidad de 
los factores de la producci6n, Uno Mas Uno, 7 de diciem-· 
bre de 1982, y el 15 de marzo lo reitera al decir que no 
hay topes salariales, pues hubo convenios donde se di6 
incremento salarial hasta por 33.8%. El Día, 16 de mar-
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zo de 1983. Pero mientras se hacen tales declaraciones, 
se retrasa la convocatoria de la CNSM y se asevera que 
de darse un salario de emergencia se impulsaría hacia 
adelante la inflación. Ver Uno Mas Uno, de febrero de 
1983. 

(10) Declaración de A. Farell, Secretario del Trabajo, Uno 
Más Uno y Exc€lsior, 21 de marzo de 1983. 

(11) Declaraciones de A. Farell, Excélsior, 15 de abril de 
1983, y Uno Mas Uno y Excélsior, 27 de abril de 1983. 

(12) Farell lo reconoce al elogiar a Fidel Velázquez por de
jar al gobierno determinar el i~cremento salarial, El Día, 
27 de abril de 1983. ----

(13) Declaración de la CTM, El Nacional y Excélsior, 11 de 
enero de 1983. 

(14) Estas pi:oposiciones se fueron precisando a lo largo de 
los meses tratados en este apartado. Véase sobre todo 
Excélsior, 14 de diciembre de 1982 y 13 de enero de 
1983; Uno Mas Uno, 4 y 9 de febrero de 1983, El Univer
sal, 7 de febrero de 1983. El Día, 7 de marzo y El Sol 
ere-México, 18 de marzo de 19sr.--véase además las resolu 
cienes del XCVIII Consejo Nacional Ordinario de la CTM -
aparecidas en El Día, 26 de febrero y El ~Jacional, 27 de 
febrero de 198:i-:---

(15) Las demandas que conforman el paqnete las va planteando 
la CTM a lo largo del período de estudio, pero véase en 
especial Uno Mas Uno, 3 y 14 de enero de 1983. 

(16) El 22 de marzo la CTM anunci6 que estaba dispuesta a re
nunciar a las siglas con tal de lograr la unidad del mo
vimiento obrero. Uno Mas Uno, 23 de marzo y también 7 
de abril de 198~; y ~~-~-í'._~, 8 y 9 de abril de 1983. 

(17) La CROC rechaz6 constantemente las peticiones de la CTM 
y el CT en lo relativo a la semana de 40 horas y el segu 
ro de desempleo, asi corno la demanda de incremento sala= 
rial, por considerar que esconden objetivos pol.íti.cos 
particulares y que provocarían una escalada de precios. 
El D.ía, 22 de enero; Novedades, 11 de febrero y Uno Mas 
Uno, Z8 de enero y 14 y 16 de abril de 1983. Además, la 
CROC se manifestó por la unidad en torno a MMH y por la 
necesidad de sacrificio obrero en bien del país. Consdl 
tese El Día, 3 de marzo y Novedades, 4 de abril de 1983~ 
Por otro lado, en la guerra con la CTM, la CROC:: sugirió 
también la posibilidad de controlar a aquellas empresas 
"que no enfrentan la crisis", Uno Mas Uno, 21 de marzo 
de 1983. 
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(18) CANACINTRA, Exc~lsior, 14 de enero de 1983. 

(19) La industria del vestido reportó despidos por 40 mil pla 
zas, por cierre de 1,600 empresas. Excélsior, 12 de di= 
ciernbre de 1982. Mientras en Acapulco se registra por 
baja del turismo, 50 cierres y 10 mil despidos. Uno Mas 
Uno, 14 de diciembre. DINA anuncia que despedirá a 
~00 trabajadores. Uno Mas Uno, 31 de enero de 1983. 

(20) Declaraciones de CONCAMIN y CANACINTRA. Excélsior, 6 de 
diciembre de 1982. 

(21) Esta op.inión es reiterada ·~n varias ocasiones. Excél
sior, 24 de diciembre de 1982 y 11 de abril de l~ 
~Mas Uno, 13 de abril de 1983. 

(22) CANACINTRA. Excélsior y Uno Mas Uno, 14 de enero de 
1983. 

(23) CONCANACO dice que "no es necesario tener más tiendas 
sino surtir las que hay. El problema es la producción" 
Excélsior, 19 de enero de 1983. 

(24) La COPARMEX sostiene que la CTM debe definirse como sin
dicato, pues ahora pretende convertirse en patrón al 
anunciar que adquirirá empresas en quiebra, Excélsior, 
22 de marzo de 1983. 

(25) Estas posiciones fueron manifestadas en los distintos 
desplegados firmados por grupos del sindical.ismo .indepen 
diente, Excéls.ior, 17 y 18 de diciembre de 1982. -

(26) Este fue uno de los objet.ivos centrales que se buscaron 
sat.isfacer con la formación del FNDSCAC y posteriormen
te el CNDEP. Esto es reafirmado por la convocatoria a 
marcha hecha por el FNDSCAC <>l. lo. de :nz::::::c de 1983 y ctl 
1er. Foro para analizar la situaci6n nacional, revisar 
su programa reivindicativo y su plan de acci6n, Excél
sior, 13 de marzo de 1983. Y finalmenr~ eP la demañda 
cre-reorientaci6n de la economía para que responda a las 
neces.idades de los trabajadores y no solamente a las de 
los poderosos, hecha por SUTIN, SUNTU, STUNAM, FAT, 
SITEUNO, Excélsior y Uno Mas Uno, 24 de abril de 1983. 

(27) Las declaraciones de FAT, UOI y SOL fueron hechas el 28 
de enero de 1983, Excélsior, 29 de enero de 1983; y rea
firmadas por el FAT, el 25 de abril de 1983, Uno Mas Uno 
y Excélsior, 26 de abril de 1983. -------

(28) Excé1sior, 23 de enero de 1983. 

(29) Uno Mas Uno, 30 de enero de 1983. 
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(30) Citado por COSINA, op.cit., pág. 36. 

(31) Uno Mas Uno, 10 de junio de 1983. Ya el primero de mayo 
el secretario de la SECOFI había señalado que no se po
día hablar de congelamiento de precios y que necesaria-· 
mente estos se verían afectados al alza por los nuevos 
incrementos salari.a1es, pero sin embargo, buscarían que 
s6lc representara el aumento en los costos de produc
ci6n. Cfr. El Sol de México, 2 de mayo de 1983. 

(32) La resoluci6n de la CNSM respecto a los incrementos sala 
riales se pospuso por más de 15 días; no obstante, las -
presiones obreras consi.guieron que aquellos lograran es·· 
tablecerse antes del mes previsto. Véase A. Rend6n, 
"Las jornadas de junio de 1983'', M§xico, VI Encuentro 
Nacional de Historia del Movimiento Obrero, México, octu 
bre de 1983 (mimeo), pág. 12. · ---- -

(33) Decla~aci6n del subsecretario del trabajo F. Zertuche, 
El Heraldo de Mi:lxico, 16 de mayo de 1983. 

(34) Al respecto Cfr. las declaraciones de A. Farell apareci
das en El Universal, 9 de mayo y Excélsior, 19 de mayo 
de 1983. 

(35) Señalamientos de A. Farell, Excélsior, 19 de mayo y El 
Nacional, 29 de mayo de 1983. 

(36) Esto fue mencionado por el secretario del trabajo duran
te la firma de conclusi6n del conflicto en la UNAM. 
Cfr. A Farell, El Universal, 9 de junio de 1983. En el 
mismo sentido se pronunció ~~!H el 16 de ese mes, El Sol 
de México, 17 de junio de 1983. ----

(37) El Universal, 9 de junio de 1983. 

í38) Despui:ls de la pr6rroga cetcmista A. Farell señaló que es 
ta consti t'.!:ía · ..... na muestra m5.s de responsabilidad del mo::
vimiento obrero ante la crisis que vive el país. Uno 
Mas Uno, 29 de mayo de 1983. Igualmente MMH elogio-Ta 
actitud de! movimiento obrero organizado, que plante6, 
-dijo- sus demandas y necesidades dentro de la ley, con-· 
forme a las instituciones, rechazando la violencia, la 
amargura y la desespcraci6n, El Sol de México, 17 de ju-
nio de 1983. 

(39) Declarado por A. Farell, El Universal, 9 de junio de 
1983. 

(Í10) Vl3ase A. Rend6n: ''L~s jornadas ... 11
, ~p.cit., pág. 16. 

(41) Idem. 
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(42) ORPC: "Conclusiones generales sobre las huelgas de ju
nio, evaluadas en la reunión sindlcalu, México, 9 de ju
lio de 1983, (mimeo), pp. 2-3. 

(43) ~-

(44). V~ase "Universitarios: huelga y lucha política" en 
Proletario, 28 de junio de 1983, Nfun. 19. 

(45) El gobierno, como vimos, no respondi6 a cada una de las 
interpelaciones que le hace la dirigencia del movimiento 

.obrero oficial y cuando responde lo hace rechazando 
abiertamente tanto la oferta hecha como el método de ne
gociaci6n empleado por Fidel Vel~zquez. Véase la decla
raci6n hecha por !1iguel de la Nadrid, desde Guadalajara, 
Excélsior, 10 de junio de 1983. 

(46) Uno Mas Uno, 2 de mayo de 1983. Excélsior y El Univer
sal, 18 de mayo de 1983, Excélsior, 3 de junio de 1983 y 
üñO Mas Uno, 6 de junio de 1983. 

(47) Uno Mas Uno, 13 de abril de 1983. 

(48) Excélsior, El D!a y El Universal, 6 de mayo de 1983 y 
Uno Mas Uno y El Día, 9 de mayo de 1983. 

(49) Excélsior y Uno Mas Uno, 12 de mayo de 1983 y Excélsior, 
26 de mayo de 1986. 

(50) Uno Mas Uno y El Día, 26 de mayo de 1983 y Excélsior, 27 
de mayo de l98:r;----

(51) Excélsicr, 24 de UicjPmbre de 19G2 y 12 de abril de 
196.::s. 

(52) Excélsior y Uno Mas Uno, 27 de mayo de 1983. 

(53) Los emplazamientos de huelga fueron iniciados el 20 de 
mayo de 1983, por incremento de 50%, el día 25 del mismo 
mes, el porcentaje demandado fue reducido a 25%. El 27 
de mayo se otorg6 una prórroga hasta el 9 de junio. El 
aumento demandado fue de nuevo reducido a 10%, el 3 de 
junio; de nuevo se alargó el plazo para el estalla· 
miento, esta vez por 49 horas, el 8 de junio, y otra 
vez, por 7 d!as, el 14 de junio. Véanse Excélsior, 21, 
26 y 28 de mayo, 9 y 15 de junio; El Día, 21 de mayo: 
Uno Mas Un~, 28 de mayo, 4 y 9 de junio de 1983. 

(54) El CT exige a la CNSM una explicaci6n por el retraso en 
la aplicaci6n de los nuevos salarios m.ínirnos: "da la im 
presi6n de que se orotege al sector patronal". Excél- -
~, 11 de mayo de 1993. ---
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(56) 

(57) 

(58) 

(59) 

(60) 

(61) 

(62) 
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Fidel. Velázquez declara el 15 de mayo, que la CNSM ha em 
peorado la situación al provocar la inconformidad obrera 
con su silencio sobre los nuevos salarios mínimos. Uno 
Mas Uno, 16 de mayo de 1983. 

Opini6n de Faustino Chena Pérez, Excélsior, 11 de junio 
de 1983. 

Cifras oresentadas en Excélsior y Uno Mas Uno, 10 de ju
nio de i983 y El Día, Tl de junio de l9S3. La CTM se 
atribuyó 3 millüieTgas, Excélsior, 14 de junio de 1983. 

La prórroga, ya dijimos, se anuncia el 8 de junio; el 10 
de junio, antes de partir a Suecia, Fidel Velázquez re
chaza que ejerza presi6n sobre el gobierno y reitera que 
la alianza Estado-obreros sigue firme, Excélsior, 11 de 
junio de 1983. 

Excél.sior y Uno Mas Uno, 20 de junio de 1983. 

~. 21 de junio de 1983. 

Cifra declarada por la CTM a la prensa el 12 de mayo, 
cuando anuncia que iniciara los emplazamientos, El Uni
versal y Excélsior, 13 de mayo de 1983. 

Ln Coordinadora Sindical Nacional maneja ese número como 
emplazamientos registrados que ellos pudieron comprobar. 
COSINA. "La situaci6n de las luchas de los trabajado
res"' Bolet:í'.n de la COSINA, No. 6, STAUACH, junio de 
1983. 

Idem. 

\~J} ~T~, e~ F.xc€lsio~ y U?o Ma~, 14 de junio de 1983~ 

(64) COSINA, op.cit.' p:'.ig. 34. 

(65) Idem., pp. 15-16. 

(66! No hay que olvidar que el gobierno había establecido que 
e1 incre~ento se daría en julio, mientras que el sindica 
lismo oficial, habiendo aceptado inicial.mente el pl.azo,
a principios de abril, dado el deterioro salarial, pidi6 
que la revisi6n se adelantara al menos para el primero 
de mayo. Finalmente el aumento se concedi6 a partir del 
14 de junio, 15 días antes de la fecha fijada por el go
bierno y 45 días después de lo pedido por el sindicalis
mo oficial. 

(67) COSINA, op.cit. 
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(68) La CROC se manifiesta contra los emplazamientos el 6, e1 
8 y el 17 de mayo y e1 7 de junio de 1983. Véase prensa 
nacional del 7, 8 y 18 de mayo y de 8 de junio de 1983. 

(69) Cfr. COSINA, op.cit., pp. 37-38. 

(70) La CTM propone a fines de mayo la elaboraci6n de un docu 
mento que sea la base del acuerdo con el gobierno. Que
una comisi6n del CT lo elabore, rinda el informe y sea 
votado en asamblea. Excélsior, 27 de mayo de 1983. El 
CT retoma la propuesta y dice que una vez aprobado por 
esta central, el documento pasar§. a manos de Miguel de 
la Madrid para su consideraci6n. Uno Mas Uno, 31 de ma
yo de 1983. En dicho documento, la CTM resalta la pro
puesta del congelamiento de precios y salarios que supo
ne adelantar revisiones contractuales y fijar ya los sa
larios mínimos. Excélsior, lo. de junio de 1983. Final 
mente el documento fue entregado al CT pero no pudo ser
votado por la inasistencia de 27 de las 34 organizacio
nes de la central, ante lo cual la CTM retira su propues 
ta. Uno Mas Uno y El Día, 15 de junio de 1983. Aunque
al día siguiente se desdice. 

(71) El Pacto de Solidaridad Nacional fue aprobado por la ma
yoría de las organizaciones de la comisi6n redactora, ex 
cepto por la CTH y el Sindicato de Telefonistas. El Día 
y Uno Mas Uno, 21 de junio de 1983. ----

(72) Consúltese El Heraldo de México y Excélsior, 2 de mayo 
de 1983. 

(73) Al respecto véase las declaraciones de CONCAMIN, 
CANACINTRA, IMEF y otros organismos empresariales en El 
Sol de México, 3 y 13 de mayo~ Excélsior, 4 y 10 de ma= 
yo; El D!a, 15 de mayo; El Universal, 18 ne mayo y El 
Naci~25 de mayo de 1983. ~ 

(74) Declaraci6n de Héctor Sarmiento, director del Centro Em
presarial del D.F. El Universal, 16 de mayo de 1983. 

(75) El Día, 18 de mayo de 1983. 

(76) Idem., 8 de mayo de 1983. 

(77) Excélsior, 2 de mayo y 23 de junio de 1983. 

(78) Consúltense las posiciones de las distintas agrupaciones 
de empresarios en El Universal, 3 de mayo; Excélsior, 10 
de mayo; El Sol de México, 13 de mayo, El Día, 15 de ma-
yo de 1983. ----

(79) Recuérdese que la COPARMEX consider6 una rebeli6n de Fi-
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del Velázquez la demanda de incremento salarial y la 
amenaza de huelga. Posteriormente J.A. del Régil, repre 
sentante empresarial ~nte la CNSM se quejó de que los ce 
temistas agravaban la situación. Cfr. Excélsior, 2 y 10 
de mayo de 1983. 

(80) Declaraciones de la COPARMEX y CONCANACO, Excélsior, 2 
de junio de 1983. 

(81) El Universal, 14 de mayo de 1983. 

(82) El D!a, 30 de junio de 1983. 

(83) Declaraciones de la CONCANACO, El Universal, 2 de junio 
de 1983. 

(84) El Universal, 7 de junio de 1983. 

(85) El D!a, lro. de mayo de 1983. 

(86) Al respecto, Ignacio Barragán de la C1\NACINTRA, manifes
tó que la Unidad Nacional se muestra en la creación de 
riqueza para repartirla "ese debe ser el pacto demandado 
por el sector obrero", dijo. El Heraldo, 8 de junio de 
1983. 

(87) Véase, la declaración de la Asociación Nacional de Diri
gentes de Empresas. El Financiero, 30 de junio de 1983. 

(88) Uno Mas Uno, 2 de mayo de 1983. Las organizaciones pro
motoras del nacto fueron: SUNTU, STUNAM, SUTIN y el 
FAT. Véase Punto Crítico, julio de 1983, Nüm. 134, p. 
3. 

(89) AJvrt.rPz, A.; "P,l :i.mp?cto ñ~ ];:, crisis sobre JA rlñ:se 
obrera y el movimiento Sindical en Mt!xico'~, VI Encuentro 
Nacional de Historia del Movimiento Obrero, M~xico, octu 
bre de 1983 (mimeo), p. 1 

(90) COSINA, op.cit., junio de 1983, p. 41. 

(91) El Sol de México, 2 de mayo de 1983. 

(92) Véase el balance que sobre las jornadas de junio realizó 
Punto Critico: "Conclusiones generales ... ", op.cit .. , 
p. l. 

(93) Idem. La protesta al interior del sector público generó 
conflictos en el magisterio, universitarios y nucleares, 
abarcando también a la Secretaría de Salubridad y Asis
tencia y a la Secretaría de Agricultura y Recursos Hi
dráulicos, dependencias -las dos últimas- en las que los 
trabajadores se encuentran bajo el control sindical de 
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FSTSE. Cfr. En Lucha, junio-julio de 1983, pp. 1 y 2. 

(94) COSINA, op.cit., junio de 1983, p. 42. 

(95) Desde los emplazamientos, la huelga del STUNAM se fue de 
sarrollando en un contexto de dificultades. El sindica
to prorrogó dos veces la huelga, primero el 9 de mayo y 
posteriormente al 31 de ese mes, lo que provocó descon
tento entre los trabajadores. Esto se complicó aún más 
cuando despu~s de hacer la oferta de 1,700 pesos de in
cremento, las autoridades de la UNAM la retiran y solici 
tan a la Junta de Conciliación la declaración de inexis=
tencia de la huelga. La JC detuvo la resolución, dejan
do así que el movimiento perdiera fuerza por s~ mismo. 
Una vez que la CNSM decretó los nuevos incrementos y es
tos fueron aceptados por la CTM, la dirección del STUNAM 
comenzó a desistirse argumentando que ya no había condi
ciones para proseguirla. 

(96) Proletari~, junio 29 de 1983, Núm. 19, p. 2. 

(97) Idem., p. 3. 

(98) Idem. 

(99) Uno Mas Uno, 12 de mayo de 1983. Si bien estos sindica
tos apoyaron la demanda cetemista y supusieron con ésta 
la posibilidad de una cobertura para sus movimientos de 
huelga, después de que la CTM inicia las prórrogas, el 
SUNTU y otros sindicatos independientes, así como el 
PSUM, reprueban la actitud de 1a central, lo que no evi
ta que desaparezcan las expectativas ante el relegamien
to de la CTM y sus ¡:>repuestas por parte del gobierno. 
Vi::iase El Nacional, 29 de mayo de 1983 y PSUM: Así Es, 
j11ni0 de l9e3, ~:ü. .. :::. 55 .::.l. se.. ----

(100) Excélsior, 17 de mayo de 1983. 

(101) Para mayor información sobre los puntos de vista contra
rios a la orientaciOn que se dió a los movimientos véase 
entre otros: Rev. Punto Crítico, julio de 1983, Núm. 
134; ORPC: 11 Conclus1ones generales ... ", op.cit .. ,; 
COSINA, op.cit., Núm. 6; Convergencia Comunista, 7 de 
enero "Balance de l.:?. huclg.::i del STUN'AM, mayo, ·unio de 
1983 11 ¡ Tra aja ores e Psico og a y Bib ioteca Nacional 
"B'a'Iance del movimiento de huelga de la UNAM 11

, Néxico, 
julio de 1983 (mirneo); Proletario, op.cit., 28 de junio 
de 1983, Núm. 19; En Lucha, op.cit., junio-julio de 1983, 
Núm. 2; A. Gilly "La caída salarial", op.cit., pp. 22-23. 
Una cronología sobre los movimientos se-encü"entra en Bo
letín de Información Obrera, México, junio y julio de 
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1983, Níims. 16 y 17. 

(102) !~orales, op.cit., pp. 124-125. 

(103) ~-

(104) C6rdova, Arnaldo: "Reforma del Estado y crisis en M~xi
co", La Jornada Semanal, Año 1, No. 4, 14 de octubre de 
1984, p. 

(lOS) Zermeño, Sergio: "De Echeverría a De la Madrid: ¿hacia 
un r~gimen burocrático-autoritario?", en Revista Mexica
na de Sociología, No. 2, abril-junio de 1983, p. 479. 

(106) Cfr. Morales, op.cit., pp. 126-127. 

(107) 

(108) 

(109) 

Cfr. Garrido, L.J.: 
p. 43. 

''E1 PRI en la crisis", loc.cit., 

C6rdova, op.cit., p. 3. 

Cfr. Zermeño, op.cit., p. 491. 
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CONCLUSIONES 

E1 análisis de l.as jornadas de junio de 1983, nos revela 

que 1a relaci6n entre el Estado y el sindicalismo experimenta 

transformaciones que hablan de un cambio sustancial respecto a 

la forma en la que tradicionalmente venía plante5ndose. 

En este fen6meno intervienen tanto la profunda crisis 

econ6mica y las modificaciones que registra la vida política, 

producto de la propia evolución de la sociedad, así corno la de

finición gubernarnenta1 de impulsar un proyecto modernizador. 

La parte activa de este proceso de redefinición de la re 

laci6n entre el Estado y el sindicalismo corresponde al gobier

no, ya que es él quien ha intentado ubicar en una nueva direc

ción al. desarroll.o nacional sobre bases que exigen un vínculo 

distinto con la clase obrera. 

Para rescatar la naturaleza y la magnitud de los cambios 

mencionados, confrontamos aquellos elementos propios de la rel~ 

ci6n tradicional con los que destacarnos como específicos de la 

etapa analizada. 

As!, hemos visto que el Estado po!..~rE~volurl("')nrlrl.o, d2rin~ 

sus origen y sus bases sociales: ha tenido la capacidad formal 

y real. de dirigir el desarrollo nacional y de establecer y apl~ 

car las normas de regulación del conflicto social, recaye~do es 

tas funciones de arbitraje en el poder ejecutivo en turno, 

quien decide finalmente la solución de los conflictos. 

A su vez, esta capacidad de regulación se ha visto refor 

zada por las facilidades que le otorga el disooner de una es

tructura de control corporativa, en la que las organizaciones 

obreras cumplen un papel de apoyo fundamental en el ejercicio 

de la dominación. 
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Para la reproducción de 1.a dominaci6n corporativa es 

prioritaria la presencia de la representaci6n obrera {burocra

cia sindical.) como instancia de mediación y control, a través 

de la satisfacci6n de las mínimas demandas de los trabajadores 

y el mantenimiento del control sobre éstos. 

Las funciones de mediación y control que cumple la buro

cracia sindical provienen de ser la representante de la clase 

obrera frente al Estado y al mismo tiempo ser, frente a 1.os tra 

bajadores, la instancia de vinculación con el Estado. 

De este peculiar ubicaci6n de la burocracia sindical de

riva el márgen de autonomía relativa de que disfruta frente al 

Estado y ante los trabajadores. Dicha autonomía relativa se ex 

presa como la posibilidad de definir intereses particulares, 

económicos y políticos, como fracción del grupo gobernante. 

Por su parte, el Estado tiene en la burocr~cia sindical, 

un instrumento que le permite mayores márgenes de libertad en 

la apl.icación de las políticas económicas y la posibilidad del 

recurso a la clase obrera como base social de apoyo. 

Las condiciones concretas en qnP !=;P rlPsPn\rnAl VP P!=:t-r! rP

lación de mutuos beneficios entre el Estado y el sindicalismo 

oficial est~n delimitadas por las posibilidades que la situa

ción económica y política del país ofrecen para la satisfacción 

de las necesidades obreras, así como de las caracter~sticas que 

definen el proyecto de desarrollo econ6mico-político llevado a 

cabo por el gobierno en turno. 

Atendiendo a este condicionamiento, en un contexto de 

recomposición del poder político y de redefinición económica, 

durante el cardenismo tiene lugar el reconocimiento institucio

naÍ áe la clase obrera como actor político estratégico. 
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Con su institucionalización, dicho atributo quedará como 

privilegio de las dirigencias sindicales, con lo que las estru~ 

turas de organización acentuarán su carácter de mecanismos de 

control sobre la clase obrera. 

Las características de esta relación se prolongan duran

te todo el período del llamado desarrollo estabilizador, donde 

en un marco de crecimiento econ6mico y estabilidad política se 

despliegan proyectos gubernamentales que incluyen la participa

ción activa de las direcciones sindicales oficiales y reconocen 

en ellas un potencial de apoyo fundamental para la conducción 

de los mismos. Esto, a cambio de mejoras a la clase trabajado

ra y concesiones a sus dirigencias, basadas ambas en la conti

nuidad del crecimiento econ6mico y en la fortaleza del r6gimcn 

político. 

Con el adveni miento de la crisis económica y el debili

tamiento de las estructuras políticas, las bases tradicionales 

que hacían operativa la relaci6n entre Estado y sindicalismo 

son seriamente cuestionadas_ induciendo a ciertos cambios en es 

ta relación. 

El comienzo de la administración de De la Madrid cst~ 

contextuado por la agudización de la crisis económica y la dis

minución de las posibilidades de dar una salida a ésta a través 

de los mecanismos utili~ados por los gobierno~ precedentes. 

Asimismo enfrenta una situaci6n de serios cuestionamien

tos en el ámbito político, motivados singularmente por la naci~ 

nalizaci6n bancaria y por los efectos que la crisis económica 

tiene sobre la confianza de la sociedad en la capacidad del go

bierno para enfrentar eficazmente los problemas que la crisis 

genera. 

La respuesta gubernamental define un proyecto de restru~ 
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turaci6n que en lo económico busca reorientar la economía hacia 

una mayor participación en los mercados internacionales como 

una salida a la crisis. Esto se concreta en la aplicación de 

un programa de austeridad de las finanzas pdblicas, en la con

tención salarial y en la liberaci6n de precios, al tiempo que 

releva el papel del capital privado y redefine los t~rminos de 

1a intervenci6n gubernamental en la economia. 

En lo político el proyecto del gobierno persigue una mo

dernización del Estado que implica un rechazo del compromiso a 

mantener la relación tradicional con las organizaciones de ma

sas y un deslinde de las ingerencias políticas de los procesos 

económicos. Detrás de estas dos intenciones está la concepción 

de que los compromisos y las prácticas políticas vigentes cons

ti~uyen un obstáculo a la aplicación del proyecto de moderniza

ción económica. 

Estos condicionantes económicos y políticos introducen 

mo<lificaciones en la forma de relación entre Estado y sindica·~ 

lismo como pudimos observar al analizar las negociaciones de j~ 

nio de 1983. 

Así, las bases sobre las que tradicionalmente negociaban 

gobierno y sindicatos oficiales se han venido abajo por el es

tancamiento económico y .l<J. if).capé\r.fdad de la politica económica 

gubernamental para satisfacer las demandas obreras y por el de~ 

interés pol~tico del gobierno de reconocer a la burocracia sin

dical oficial como interlocutor fundamental y como un elemento 

activo en la elaboración de las decisiones de política. Por el 

contrario, la i.ntcnci6n gubernamental manifiesta es restarle 

presencia pol1tica a las organizaciones sindicales. 

Esto se complementa con la pretensi6n de neutralidad de 

la.gestión gubernamentai y con el propósito de presentar la ac

tividad económica como exenta de implicaciones políticas. 



167. 

Sin embargo, en este marco en que se des_echan los com

promisos, se refuerza el carficter de mecanismo de control so

cial propio del sindicalismo oficial. 

Esto significa una modificación de las relaciones entre 

el gobierno y el sindicalismo, que si bien no equivale a una 

ruptura de la alianza entre el Estado y el movimiento obrero, 

si refleja un cambio en la concepción gubernamental sobre los 

deberes del Estado respecto a las organizaciones sindicales, en 

tanto no 1es reconoce las atribuciones para negociar en ciertos 

rangos las medidas de política económica que definen la situa

ción general de la clase obrera. 

Por su parte, la burocracia sindical revela, en el anál~ 

sis de las jornadas de junio de 1983, una posición de franca d~ 

bilidad frente a las decisiones gubernamentales al expresar su 

aceptación de las grandes líneas de un proyecto gubernamental 

que reduce su participación corno actor político. 

Esta aceptación está matizada por la búsqueda de un rece 

nacimiento de sus derechos como parte del grupo en el poder. 

Así, si bien en t~rminos explícitos durante la coyuntura 

estudiada se negociaba 1a repartici6n del peso de la cxisis en

tr~ los distintos sectores sociales (cu.~plimiento del pacto de 

solidaridad, congelación de precios, aumentos salariales, etc.), 

como objetivos implícitos, lo que se discutía era la vigencia 

de la burocracia sindical oficial como actor determinante al i~ 

terior del sistema político, con capacidad para incidir en el 

curso de la evolución económica y política del país. 

En este sentido, lo que se ventilaba era la permanencia 

de la alianza Estado-si.ndicalismo oficial en los términos en 

que fue claramente establecida desde el cardenismo. 
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