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LA MODERNIZACZON, EL MOVIMIENTO OBRERO Y EL ESTADO J 
MEXICANO, 1983-1990. 

Tesis de doctorado en Ciencia Po1ítica, División de 
Estudios de Postgrado, Facultad de Ciencias Politicas y 
Sociales, UNAM, 1992, 320 PP. 

Francisco Javier Aguilar Garc~a 

Síntesis 

Las re1aciones entre los trabajadores organizados y el Estado 

mexicano han experimentado cambios sustanciales en 1983-1990. El 

contexto en que se dan estos cambios está caracterizado por la 

crisis y la reestructuración capitalista del país. En un plano 

más general, también existe una reestructuración del capitalismo 

que se presenta como una glcbalización o regionalización de las 

economías así como una nueva distribución del mercado mundial. En 

el plano nacional el gobierno ha impulsado la politica de la 

modernización para superar la crisis y adaptarse a las nuevas 

cOndiciones de1 capitalismo; esta pe.lítica se ha traducido en 

cambios muy drásticos de1 Estado hacia 1cs traba~adores mexicanos 

y particularmente con los organizados. 

Es posible a~irmar que el movimiento sindical tanto a nivel 

mundial como nacional ha e~perimentado una década de pro.f:undas 

limitaciones en sus derechos ~undamentales, en sus conquistas 

laborales~ en sus ~ormas de lucha y de organización. En México 

/ 
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estamos presenciando un debilitamiento sustancial del 

corporativismo político y de1 sindical en particular. La CTM Js 

el ejemplo m~s palpable del sindica1ismo corporativo; ésta central 

ha. desempeñado una política contradictoria; por un lado tiene que 

plantear :las demandas básicas de sus a-Filiados y de 1cs 

trabajadores en general; por otra. parte, en la medida 

dirigencia cetemista también es parte de los 

respa1dado 1as políticas de corte neoliberal 

grupos de poder, ha 

practicadas por los 

grupos gobernantes. E1 resultado global del proceso es una 

disminución drástica de los ingresos y de los niveles de vida de 

1os trabajadores mexicanos; esta situac:ión conduce a un 

debilitamiento de la propia CTM, del Par~ido O~icia1 y del Estado 

Mexicano-

Por su lado,. los traba~adores mexicanos tienen el reto de 

en una modernización participar 

derechos y conquistas.. Igualmente 

sus organizaciones, de ejercer 

económica sin sacri-Ficar sus 

tienen el reto de trans-Formar 

1a democracia, de romper 1os 

vínculos que tienen con el partido oficial 

E1 Asesor El Postu1ante 

Dr. Roger Bartra Feo. Javier Aguiiar García. 
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MODERNIZATION, THE LABOR MOVEMENT ANO THE MEXICAN STATE' 

1'983-1'9'90 

Ph D Thesis in Politic Science,. Division o-F Postgrade 

Studies,. Faculty o-F Politics Sciences and Socials, UNAM, 1 '9'92, 

300 pp. 

Francisco Jayier Aguilar García 

Abstract 

The relations between organized labor and the Mexican 

State have gane through important changes between 1983 and 1990. 

The context in which thes~ changas have occurred is caractericed 

by the crisis and the capitalist restructuring o-F the country. At 

a more general ~eve1, there is also a restructuring or capitalism 

which means a g1oba1ization or regionalization o~ the economies, 

as well as a new distribution o-F the warld market. At the national 

leve1,. the government has produced a modernization policy to 

overcome the crisis and adapt to the new conditions or capitalism; 

this palicy has translated itsel-F in very.drastic changes -From the 

State towards the Mexican workers and particularly the organized 

labor. 

It is possible to say that the labor movement both at the 

world a.nd national levels has gene through a dec:ade o-F deep 

limitations in its -Fundamental rights, its 1abor c:onquests,.. its 

struggles and organization. In Mexico we are witnessing an 

important weakening o-F the política] corporativistn, and 

·. 



2 

particularly in the labor movement. The CTM is the best examp1e 

the corporati~ln labor; this central has see to a ccntradictory 

policy: en the ene hand it has to present the basic demands o-t= its 

a-t=-t=iliates and o-F the workers in general; on the other,. in the 

sense that the cetemist 1eadership is also a part o-F the power 

groups, i t has backed the neolibera1 policies practiced by the 

ruling groups. The global result o-F this process is a drastic 

loss o-F income and the wel-f=are levels cf the Me>:.ican workers. This 

situation gives way to a weakening o-F the CTM, the o-t=-Ficial party 

and of the Mexican State. 

Fer their part, the Mexican work~rs ~ace the cha11enge of 

participating in an economic moderni zat ion without sacrificing 

their rights and conquests. They also.-Face the challenge o-F 

trans~orming their organizations, o-F practicing the democracy and 

breaking away from the bonds with the oficial party. 

Dr. Rcger Bartra 
Counse1or 

Francisco Javier Aguilar G. 
Applicante 
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PRESENTACJ:OH 

La tesis tiene por objeto de estudio la Modernización, el 

Movimiento Obrero y el Estado Mexicano durante el per.1'..odo 1983-

1990. El propósito particular del estudio es formular una visión 

del conjunto de estos asuntos que sin duda están muy presentes en 

la década de los afies ochenta. La concepción global de estos 

asuntos contribuirá de alguna manera a lograr una mayor 

sistematización de los procesos y problemas que están 

transformando a México. 

La década 1980-1990 posee un contexto significado por la 

cr.1'..sis y la reestructuración capitalista tanto a nivel mundial 

como regional y nacional. Asimismo el contexto está significado 

por el proyecto de modernizar las econom.1'..as naciona1es, de 

conformar economías regionales asi como de impulsar una nueva 

distribución del mercado mundial. ~ste proceso global implica una 

disminución del papel desempeñado durante décadas por el Estado 

interventor, el cual hab.1'..a surgido desde los años 20 y 30 en 

diversas regiones y países; actualmente nos encontramos en un 

perS.odo donde el Estado deja de intervenir en numerosas 

actividades económicas y trata de circunscribirse a la esfera 

propiamente po1.1'..tica; en algunos pa.1'..ses la reorientación estatal 

no ha generado cambios bruscos; en otros pa.1'..ses como es el caso de 

México, la nueva po1.1'..tica estatal s.1'.. está generando cambios en la 

J 
·i 
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estructura econ6mica y po11tica de1 paí.s. Además en e1 caso 

mexicano resu1ta evidente 1a necesidad de renovar 1a estructura 

po11tica de1 Estado, de rearticu1ar 1as fuerzas po11.ticaa que 1o 

constituyen; también es evidente 1a necesidad de conformar otras 

formas o mecanismos po11.ticos para conducir a 1a sociedad mexicana 

En este contexto, e1 movimiento sindica1 de 1os paí.ses 

capita1istas más desarro11ados asi como de 1os paí.ses subordinados 

han visto 1imitados seriamente sus derechos, sus conquistas, sus 

formas de 1ucha y de organización. Este proceso es 

particu1armente i1ustrativo en e1 caso de México; 1o es porque 

este movimiento sindica1 está vincu1ado po11.tica y orgánicamente 

a1 partido de Estado que es e1 PRI, en este cuadro de 

subordinación nacional 1a CTM juega un pape1 centra1 en 1a 

determinación de 1as demandas sindica1es así. como en sus 

resu1tados. ¿Por qué, sucede así.?, porque 1os 11.deres cetemistas, 

--además de ser 11.deres sindica1es-- son parte integrante de 1os 

grupos de poder; de 1os grupos que en México deciden el rumbo de 

1a producci6n de 1a r:i,.queza y determinan asimismo 1a manera de 

distribuir1a. 

Así. ha funcionado hasta hoy e1 sindica1ismo mexicano. 

Ahora, con 1a 11amada modernización, se está presionando a 1os 

sindicatos para que ya no participen en 1as grandes decisiones 

naciona1es. Tanto e1 Estado como 1as empresas proponen que 1os 

sindicatos se 1imiten a sus actividades gremia1es; que s61o se 

preocupen por reorganizar e1 trabajo y e1evar 1a productividad. 
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Por su parte, 1os sindicatos mexicanos tienen ante s1 e1 

reto de enfrentar 1a modernizaci6n econ6mica y 1a nueva po11tica 

estata1 sin sacrificar sus derechos y conquistas. Los sindicatos 

están ob1igados a p1antear, --igua1 que otras organizaciones y 

movimientos socia1es--, 1a necesidad de ejercer 1a democracia en 

todas sus estructuras; 1a necesidad de romper e1 v1ncu1o orgánico 

que mantienen con e1 partido oficia1; 1os sindicatos también 

tienen 1a necesidad de recuperar 1a autonomía po11tica e 

ideo16gica respecto a1 partido de Estado; por estas 

consideraciones básicas es vá1ido intentar 1a formu1aci6n de una 

visi6n g1oba1 de 1a modernizaci6n econ6mica, de1 Estado, as1 como 

de 1as experiencias y respuestas·de1 movimiento sindica1. 

E1 nive1 de abstracción y de investigación a1canzado en 

este trabajo está 1ejos de ser considerado cómo e1 más definitivo 

o acabado. En 1a medida que 1os cambios económicos, po11ticos e 

inc1uso ideo16gicos que están ocurriendo en nuestro pa1s son 

bastante comp1ejos y muy amp1ios, nuestro propósito tendr1a e1 

idea1 de abarcar e1 mayor número de aspectos en una versi6n muy 

condensada o sintética, 1a versión que es posib1e formu1ar a 

partir de1 movimiento sindica1; por otro 1ado, también es 

necesario tomar en cuenta que muchos de 1os procesos considerados 

todav1a no conc1uyen, por 1o tanto no es posib1e estab1ecer 

juicios muy definitivos; 1o más que se puede estab1ecer son 

a1gunas tendencias, mismas que exponemos a 1o 1argo de1 texto. 
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Es pertinente indicar que e:l. presente trabajo no es 

resu:l.tado de un esfuerzo ais:l.ado. En gran medida es un producto 

de :l.as investigaciones que sobre e:l. movimiento sindica:!. hemos 

rea:l.izado a :l.o :!.argo de varios años; además en estos esfuerzos 

hemos contado en diversas ocasiones con e:l. intercambio y :l.a 

co:l.aboraci6n de varios estudiosos de :l.a UNAM, de :l.a UAM, as1 como 

de investigadores situados en a:l.gunas Universidades de:l. interior 

de:l. pa1s; por otro :l.ado hemos efectuado trueque de opiniones con 

mi:l.itantes de:l. movimiento sindica:!. y po:l..i.tico de:l. pa.i.s; estás 

experiencias también nos han proporcionado materia:l.es va:l.iosos que 

indudab:l.emente han contribuido a formar :l.as opiniones que 

expresamos en e:l. texto; fina:l.mente, e:l. suscrito se hace 

responsab:l.e de :l.a estructura y forma de presentar e:l. materia:!.. 
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¿Por qué estudiar el. Movimiento Obrero y e1 Estado en el. 

contexto de l.a modernizaci6n?. ¿Por qué estudiar precisamente el. 

periodo l.983-1990?. ¿Cuál. es l.a aportaci6n espec.i.fica de este 

estudio?. Para responder a estas preguntas básicas hemos 

el.aborado l.as siguientes l..i.neas: 

A nivel. internacional puede indicarse que l.os procesos 

ocurr~dos en México durante 1a úl.tima década son parte de ciertos 

cambios que están ocurriendo en diferentes regiones del. pl.aneta. 

En efecto, a nivel. mundial. están ocurriendo procesos de crisis y 

de reestructuraci6n econ6mica; estos hechos .;ontradictorios y 

compl.ementarios, están siendo acompafiados de una revo1uci6n 

tecnol.6gica profunda, que a su vez, viene a agudizar l.a crisis e 

impul.sar procesos de reestructuraci6n económica; nos encontramos 

ante una revol.ución tecnol.ógica muy acel.erada y de a1cances 

inimaginabl.es, que ciertamente ha afectado al. capital.ismo, desde 

l.uego, pero también ha generado catacl.ismos en el. mundo 

social.ista; l.os pa.i.ses que formaban el. antiguo bl.oque social.ista 

tratan ahora de incorporarse al. avance vertiginoso de l.a 

tecnol.oq.i.a mundial., para recuperar y el.evar sus respectivos 

nivel.es de vida. 
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Un resul.tado fundamental. de l.os cambios técnicos y 

económicos es l.a misma reestructuración del. mercado mundial.. Este 

mercado se está convirtiendo 

reqiones 

Asiático, 

económicas que se 

en el. objeto de l.as nuevas fuerzas o 

están constituyendo: el. Sudeste 

l.a Comunidad Económica Europea y l.a EconomS.a 

Norteamericana. 

En 

crucia:L en 

neol.iberal. 

el. pl.ano pol.S.tico también ha ocurrido un fenómeno 

l.a úl.tima década. Se trata del. ascenso 

y con el.la se está redimensionando la 

de l.a pol.S.tica 

infl.uencia del 

Estado interventor; durante décadas, a nivel mundial. habS.a surgido 

un Estado con intervención directa y decisiva en todas l.as áreas 

de l.a economS.a; por esta razón se 11.egÓ a habl.ar de un Estado 

benefactor que buscaba incrementar l.a demanda económica a través 

de un ampl.io gasto social; asS., durante varias décadas el. Estado 

fue uno de l.os motores fundamental.es de l.a economS.a, tanto en l.os 

paS.ses al.tamente industrial.izados como en l.os pa.i.ses con menor 

desarrol.l.o. La pol.i.tica dominante en el. capital.ismo de l.os 

ochenta es muy diferente. Ahora se plantea 

adel.gazamiento del. aparato económico estatal.; 

empresas y ramas de actividad que pertenec.i.an 

y se ejerce un 

se reprivatizan 

al. Estado; se 

impul.sa l.a idea de que el. mercado y l.as fuerzas que en él. 

participan 

Estado se 

son el. eje principal. 

de l.a actividad 

de la actividad econ6mica; el. 

retira 

retraerse a l.a actividad requl.adora, 

procesos económicos. ~sta pol.S.tica, 

l.as empresas trasnacional.es, por 

productiva directa, y parece 

fiscal. y de viqil.ancia de l.os 

desde l.uego, 

l.os Estados 

es impul.sada por 

de l.os paS.ses 
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a1tamente industria1izados y por instancias financieras como e1 

Banco Mundia1, e1 Fondo Monetario Internaciona1 y 1a Banca Privada 

Internaciona1. 

Ante 1a evidencia de1 avance de 1as regiones econ6micas de1 

Sudeste Asiático encabezado por Japón y de 1a Comunidad Econ6mica 

Europea, 1os centros de poder econ6mico y po1.i.tico de 1os E.U. 

están promoviendo 1a integraci6n de 1a Región Norteamericana; 1a 

primera fase de este proceso consiste en crear un Acuerdo de Libre 

Comercio entre E.U., Canadá y México; como una extensi6n de este 

proceso se prevé 1a creación de otros Acuerdos de Libre Comercio 

en e1 continente Americano; esta fase ser.i.a caracterizada por 1a 

firma de otros acuerdos bi1atera1es entre 1os pa.i.ses indicados y 

1os demAs pa.i.ses de América Latina; 

como 1a. Iniciativa de 1as Américas, 

estadounidense George Bush. 

a esta propuesta se 1e conoce 

formu1ada por e1 presidente 

En 1os 11amados pa.i.ses socia1istas se ha presentado no s61o 

una crisis económica, financiera y tecno16gica, sino también han 

entrado en éste proceso 1os reg.i.menes po1.i.ticos, basados 

principa1mente en 1a existencia de Partidos de Estado o Partidos 

Unicos. A nive1 económico se pretende reso1ver 1a crisis con e1 

enfoque de1 mercado capita1ista; en estos pa.i.ses se pugna por 

incorporarse a 1os f1ujos mundia1es de capita1, de tecno1og.i.a y de 

mercados. A nive1 po1.i.tico se pretende reso1ver 1a situaci6n con 

1a existencia de numerosos partidos po1.i.ticos y con e1 ejercicio 

de1 voto universa1, secreto y directo para e1egir a 1os 
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gobernantes y tomar decisiones fundamental.es; de esta manera l.a 

democracia se viene haciendo presente en l.os pal.ses del. Este 

Europeo; evidentemente estos procesos todav.f.a no tienen una 

resol.uci6n el.ara y firme. 

En el. nivel. l.atinoamericano l.a década de l.os ochenta ha 

sido.muy dramática. 

todos l.os pal.ses. 

La crisis econ6mica se hizo cotidiana en casi 

La Deuda Externa se present6 primero como un 

recurso extraordinario para resol.ver l.as probl.emáticas nacional.es; 

posteriormente se convirtió en un 

enfrentar l.as diversas manifestaciones 

deuda externa se ha convertido en un 

efectuar una dol.orosa exportaci6n de 

mecanismo ordinario para 

de l.a crisis; final.mente l.a 

poderoso instrumento para 

capital. de América Latina 

hacia l.os centros financieros internacional.es y estadounidenses en 

particul.ar; también se ha transformado en un mecanismo para 

l.imitar l.a soberan.f.a de l.as naciones; se ha convertido en un gran 

instrumento para imponer a l.os diferentes·gobiernos y pal.ses l.as 

pol..f.ticas económicas disefiadas en el. exterior de América Latina. 

Los procesos de l.a crisis y de l.a deuda externa han dejado 

como sal.do una América Latina más pobre. El. empl.eo y l.os sal.arios 

han sufrido una caí.da rigurosa·; el. gasto social. disminuyó 

drásticamente (sal.ud, educaci6n, transporte, vivienda); l.a 

seguridad social. y l.as prestaciones social.es han decaí.do 

sistemáticamente; l.os contratos social.es han sido restringidos o 

disminuidos; en fin, ahora l.os centros financieros internacional.es 

y estadounidenses afirman que l.a situación se resol.verá o 



mejorará si 1os Estados Naciona1es 

si se retiran de 1a producci6n, 

permite e1 acceso sin condiciones 
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asumen una po1ítica neo1ibera1, 

si venden sus empresas, si se 

de1 capita1 extranjero; si se 

f1exibi1izan 1as re1aciones 1abora1es; para efectuar estos y otros 

pasos 

dejar 

se afirma que es necesario abatir 1as fronteras naciona1es y 

e1 paso 1ibre a1 capita1 extranjero por e1 mercado y 1a 

economía de 1a región Latinoamericana; de ésta manera, afirman 1os 

voceros de1 capita1, América Latina vo1verá por 1a senda de1 

crecimiento y e1 desarro11o. 

En este contexto es evidente que México ha recibido e1 

mismo trato que e1 conjunto de América Latina. Veámos ahora 

cuá1es son 1os procesos internos que han 11evado a 1a situación en 

que e1 país se encuentra; así se entenderá mejor e1 marco en que 

estudiamos La Modernización, el. Movimiento Obrero y e1 Estado 

Mexicano en 1983-1990. 

Los procesos fundamental.es que ha experimentado l.a sociedad 

mexicana en el. período 1983-1991 constituyen un parteaguas en l.a 

historia postrevo1ucinaria de México. En 1982-1983 se manifest6 

l.a crisis de l.a economía mexicana. De hecho se present6 1a crisis 

del. modal.o de crecimiento económico ejercido en México desde l.os 

aftas cuarenta; éste modal.o estaba 

mercado interno, a industrial.izar 

orientado a l.a formaci6n de un 

al. país mediante l.a sustituci6n 

de importaciones; también se orientaba a formar capita1 naciona1, 

por 1o cua1, se recurri6 al. expediente de construir barreras que 

impidieran el. paso y 1a competencia con e1 capital. extranjero. En 
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este mode1o de crecimiento y desarro11o, e1 Estado Mexicano 

desempeftó un pape1 fundamenta1; e1 Estado participaba como eje de 

1a econom1a; crecientemente se convirtió en productor y 

distribuidor de mercanc1as, de bienes y servicios; e1 Estado formó 

centenas de empresas en 1a mayor parte de 1as actividades 

económicas. De 1940 en ade1ante, e1 Estado abrió ciertas ramas 

para e1 capita1 extranjero, especial.mente en aque11as donde e1 

capita1 mexicano no pedí.a competir (ejemp1os: automotriz, hu1era, 

etc.) en fin, buena parte de 1a actividad económica dependí.a en 

gran medida de 1as decisiones o acciones estata1es en 1as 

diferentes áreas de 1a econom1a. 

De 1983 en ade1ante viene cambiando e1 mode1Ó económico de1 

pa1s. E1 grupo que ascendió a1 poder en 1982-1983 decidió 

cance1ar 1a antigua po11tica; decidió hacer una reestructuración 

de 1a economía para sacar1a de 1a crisis en que se encontraba y 

reiniciar e1 crecimiento económico. Congruente con esta situación 

e1 grupo gobernante decidió empequeñecer e1 aparato económico 

estata1; decidió retirar a1 Estado de mú1tip1es actividades 

agr1co1as, industria1es o de servicios; promovió 1a idea de que 1a 

actividad económica se debe regir por 1a competencia de 1as 

fuerzas de1 mercado; e1 equipo gobernante decidió otorgar 

crecientes faci1idades para 1as empresas transnaciona1es 

insta1adas en México as1 como para atraer más capita1 de1 

exterior; empezó a cobrar fuerza e1 proyecto de buscar e1 

crecimiento a través de 1a exportación de mercanc1as y servicios; 

consecuentemente se empezó a hab1ar de rea1izar una reconversión 



de l.a p1anta industria1 del. pa.i.s, de 

econom.i.a para transformar a México en 

bienes y servicios que requiere 
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una modernización de 

un pa.i.s exportador de 

e1 mercado mundia1 

l.a 

l.os 

y 

particul.armente el. de l.os Estados Unidos. Para 1990-1991 e1 grupo 

gobernante decidió que l.a mejor manera de buscar e1 crecimiento 

económico del. pa.i.s es integrarse de manera más compl.eta a l.a 

econom.i.a estadounidense; de aquí. nace l.a propuesta de1 gobierno 

para formar un Tratado de Libre comercio con Estados Unidos y 

Canadá. Esta po1.i.tica es ap1audida por el. grupo gobernante de 

E.U. pues de ésta manera se faci1ita el. camino para l.as 

corporaciones trasnaciona1es y el.y capita1 financiero 

internacional.; de 1983 a 1991 han ocurrido estos y otros cambios 

en 1a esfera económica; al. conjunto de estos procesos se le l.l.ama 

Modernización. 

En e1 nivel. po1.i.tico los cambios no han sido pequeños. En 

efecto, desde ].os años treinta el. Estado Mexicano promovl'..a y 

contaba con el respa1do pol..i.tico de l.os obreros, campesinos y 

clases medias; gran parte de este apoyo se generaba porque el. 

Estado distribuí.a de a1guna manera ciertos beneficios del. 

desarro11o entre l.as ciases populares; de esta manera se conformó 

una fuerte a1ianza po1.i.tica. Desde 1983 e1 Estado ha reorientado 

su po1.i.tica fundamenta1; paulatina y crecientemente ha retirado 

l.os beneficios a 1as el.ases asa1ariadas de1 campo y de l.a ciudad; 

l.os ingresos económicos y social.es de éstas c:1ases, se han 

restringido abiertamente; e1 sal.ario y el. empl.eo han decal'..do 

bruscamente; ha crecido l.a masa del. desempl.eo y de 1a econom.i.a 



informa1; 1os 

econ6mica se 

empresariado; 

desde 1982 a 

13 

recursos principa1es de1 Estado y de su po1.1tica 

han orientado a satisfacer 1os requerimientos de1 

otra parte sustancia1 de recursos se ha destinado 

pagar 1a deuda, tanto externa como interna y sus 

intereses respectivos; étc. 

La supresi6n de 1as empresas estata1es ha sido otro go1pe 

para 1os ingresos de 1as ciases trabajadoras; estas acciones han 

incrementado e1 desemp1eo y 1a econom.1a informa1; e1 retiro 

estata1 de numerosas actividades productivas se ha traducido en 

una menor participaci6n de 1os trabajadores en 1a distribuci6n de1 

ingreso naciona1. 

En un nive1 po1.1tico 1os gobernantes mexicanos han pugnado 

por rep1antear o modernizar 1as re1aciones de1 Estado con 1as 

ciases, particu1armente con 1as ciases asa1ariadas o de menores 

ingresos. E1 Estado ya no desea mantener 1as re1aciones po1.1ticas 

que tradiciona1mente hab.1a estab1ecido tanto con 1os campesinos 

como con 1os trabajadores urbanos; a ésta modificaci6n de 1as 

a1ianzas po1.1ticas igua1mente se 1e 11ama Modernizaci6n. 

con e1 nombre de Modernizaci6n se enumera adem&s a1 

conjunto de procesos situados en 1a esfera de 1a reforma po1.1tica 

y 1os procesos e1ectora1es. E1 grupo gobernante ha expresado 

numerosos discursos en torno a 1a necesidad de modernizar e1 

r6gimen po1.1tico; se tratar.1a de pasar de un régimen de partido de 

Estado o un régimen de partido casi t:inico a un régimen po1.1tico 
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más competitivo, donde se garantice el. respeto a l.os partidos 

opositores; donde se acepte y se l.egal.ice l.a posibl.e al.ternancia 

en el. poder de l.os diversos partidos. 

El. equipo gobernante ha expresado asimismo l.a necesidad de 

modernizar al. partido oficial.. sin embargo, l.os discursos 

pol.1ticos no han l.ogrado al.tarar l.a estructura y el. funcionamiento 

del. PRI; éste sigue conformado por sectores, l.os cual.es siguen 

recibiendo el. apoyo de l.as instituciones públ.icas durante l.os 

procesos el.ectoral.es; l.os sectores se 1as arregl.an para continuar 

l.a pol.1tica del. "carro compl.eto" ya sea ·en el.ecciones ].ocal.es, 

estatal.es o federal.es. En términos ampl.ios es en ésta· esfera 

pol.1tica donde l.os gobernantes exibén una gran contradicción: 

quieren modernizar 1a estructura económica del. pa.ts sin al.terar en 

el. fondo l.as regl.as del. 

contradicción será un riesgo 

l.os noventa. 

antiguo 

l.atente y 

régimen 

creciente 

pol.1tico; esta 

en l.a década de 

En l.as rel.aciones del. Estado con l.os sindicatos es donde se 

han presentado cambios pol.1ticos muy importantes. Desde 1982-1983 

l.os cambios en el. ámbito de l.as rel.aciones Sindicatos-Estado han 

operado en l.os siguientes nivel.es: 

1.- Castigo severo a l.os sal.arios, a l.as prestaciones, a l.as 

condiciones de vida y trabajo, al. empl.eo, a l.as condiciones 

social.es y cul.tural.es de l.os trabajadores. 

este castigo no se hab1a ejercido; l.os 

Durante décadas, 

sal.arios y l.os 

ingresos se ven.tan el.evando paul.atinamente hasta l.l.egar a 



2.-

3. -

4.-

l.976; 

parte 

de 

de 

1.i.deres 

po1.i.tica 

l.S 

1982 en adelante sufrieron una caí.da drástica corno 

la po1.i.tica de austeridad y de rnodernizaci6n, los· 

sindicales fueron marginados de una discusi6n 

salariales 

de los salarios; desde l.983 los incrementos 

los determina un gabinete econ6rnico y no se 

negocian; de ésta manera se suprimió a 

palanca de influencia social. 

los 1.i.deres de una 

castigo severo de las dirigencias 

representadas por los casos de l.a CTM 

sindicales f ie1rnente 

y del. Congreso del. 

Trabajo (CT) • En efecto, los 1.i.deres sindicales fueron 

marginados de l.as decisiones acerca de cómo orientar el 

desarrollo del país; fueron marginados de l.a discusión y 

ejecución del. gasto público, particul.armente de las l..f.neas 

del gasto social.; de éste modo se suprimió al Movimiento 

Sindical oficial. de un espacio po1.i.tico vital en sus 

operaciones inmediatas y de mediano pl.azo. 

Desde 1987 l.os 

regul.an por 

sa1arios, prestaciones, 

l.os l.l.amados Pactos 

tarifas, precios, 

de Sol.idaridad, 

se 

de 

Estabil.idad o de Crecimiento. Son J.os mecanismos encaminados 

a irnpl.antar la poi.t.tica que irnpul.sa el. grupo gobernante, 

desde J.uego, en l.os Pactos l.o que más y verdaderamente _ se 

control.a son los sal.arios, pues l.os precios y tarifas se van 

incrementando paul.atina y realmente; en este contexto l.os 

1.i.deres sindicales se han debil.itado y desde luego han 

disminuido la fuerza de las organizaciones sindicales. 

Desde l.989 los gobernantes han pugnado por eliminar a las 

dirigencias sindicales que se opon.i.an y se oponen a los 



s.-

6.-

7.-

J.6 

proyectos de 

diriqencias 

modernizaci6n. También se ha suprimido a l.as 

ei que mostraron poca eficiencia para mantener 

control. de sus bases sindical.es; se suprimi6 a l.as 

diriqencias que tení.an ampl.io poder econ6mico o un l.argo 

historial. de cacicazgos regional.es y que por l.o mismo se 

l.l.egaban a convertir en opositores a l.as propuestas de 

Modernizaci6n. 

De:¡¡de l.983 l.os gobernantes han pugnado por establ.ecer un 

nuevo mercado l.aboral.. Se impul.san nuevas rel.aciones obrero

patronal.es; se pretende que l.os sindicatos tengan una acci6n 

s6l.o gremial.; que impul.sen proyectos para modernizar 1a 

producci6n; que incrementen 1a productividad y l.a ca1idad de 

1os bienes. 

Con el. objeto 

1aboral., el. 

de precisar 

gobierno y 

l.as regl.as de un nuevo mercado 

l.os patrones pl.antean una 

fl.exibil.izaci6n o desreg1amentaci6n del. trabajo. Desde l.989 

se viene pl.anteando 1a posibi1idad de" reformar tanto el. Art. 

l.23 Constitucional. como 1a Ley Federal. del. Trabajo. 

Con el. prop6sito de debi1itar a l.a CTM en 1os marcos del. 

Congreso del. Trabajo, el. gobierno 

al.ianzas con central.es sindical.es como 

ha promovido nuevas 

l.a CROC y l.a CROM. El. 

objetivo es que éstas asuman posiciones sistemáticamente 

opuestas a l.as posiciones cetemistas. 

se ha impul.sado 1a formaci6n de 

con el. mismo prop6sito 

una nueva federaci6n 

sindical., l.a FESEBS, con el. objeto de que se convierta en 

otro pol.o de atracci6n al. interior del. CT.; de esta manera l.a 

CTM se encuentra disminuida por dos frentes y con l.os nuevos 



8.-

9.-
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equi1ibrios estab1ecidos entre 1as tres fuerzas indicadas, el. 

CT no puede asumir en su conjunto una po11tica coherente; de 

ésta manera e1 Presidente del. CT se haya más subordinado a 

1as decisiones y p1anteamientos del. poder ejecutivo. 

En e1 pl.ano el.ectoral. l.os 

espacios en e1 conjunto de 

posiciones en 1as e1ecciones 

dirigentes 

l.a década. 

federa1es 

sindical.es perdieron 

Sobre todo perdieron 

de ju1io de 1988; de 

esta forma se notó que l.a pobl.ación e1ectora1 ya no admite a 

l.os 11deres sindical.es como l.os representantes más 

en 1os 6rgano·s de el.ección popul.ar. 

adecuados 

En e1 interior de1 PRI el. sector obrero es 

opuesto 

voceros 

a rea1izar cambios 

de 1a Presidencia 

en 

de 

l.a estructura 

l.a Repúb1ica 

e1 que mi'is se ha 

del. partido. Los 

al. interior del. 

propio partido han expuesto l.a necesidad de construir una 

estructura partidaria tomando como base a 1os territorios o 

regiones de1 pa1s. Los voceros del. sector obrero, 

particul.armente l.os cetemistas, han pxanteado l.a necesidad de 

mantener y profundizar 1a estructura de 

tradicional.es: obrero, campesino y popul.ar; 

espacio donde el. Presidente de l.a Repúbl.ica 

introducir l.os cambios propuestos por é1 mismo. 

l.os sectores 

éste es un 

no ha podido 

Con base en 1os puntos expuestos se puede concl.uir que el. 

mundo · sindica1 esti'i bajo serias l.imitaciones econc5micas, 

sindical.es, pol.1ticas, el.ectoral.es. El. propósito principa1 del. 

régimen es disminuir e1 peso de 1os sindicatos en el. conjunto del. 

sistema po11tico; l.os cambios que se promueven, se afirma, son 1a 
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base necesaria para impu1sar otros cambios en 1a vida económica y 

po11tica de1 pa1s. 

Las 1imitaciones a que son sometidos 1os 11deres sindica1es 

hacen pensar que de a1guna manera 1os gobernantes ya no están de 

acuerdo con 1as expresiones más atrasadas de1 sindica1ismo y de1 

corporativismo mexicano. Ta1 parece que 1os gobernantes tienen 

intenciones de cambiar o readecuar e1 corporativismo sindica1 pero 

todav1a no encuentran cómo sustituir1o; mientras tanto, este 

corporativismo persiste y 1e sigue prestando grandes servicios a1 

Estado, como es y ha sido ei caso de 1a firma de 1os respectivos 

Pactos de So1idaridad y Crecimiento. 

Las consideraciones expuestas anteriormente son 1a base 

para obtener una respuesta sintética a 1as preguntas p1anteadas 

inicia1mente: ¿por qué estudiar e1 per1odo 1983-1990?, ¿por qué 

estudiar e1 tema propuesto?, ¿cuá1 es ia aportación espec1fica de 

éste estudio?. 

En primer término, abordamos e1 per1odo 1983-1990 porque es 

un 1apso de quiebre histórico. En éste 1apso se está gestando un 

mode1o de crecimiento y desarro11o muy diferente de1 que se 

practicó de 1940 a 1982. Ahora, 1os gobernantes practican una 

po11tica neo1ibera1 donde e1 Estado 1imita sus actividades en ia 

esfera económica y reprivatiza empresas püb1icas; donde promueve 

1a 1iberaci6n de1 mercado nacionai e impu1sa ia integración 

económica. de México con E. U. y Canadá; en éstas condiciones ei 
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estudio dei periodo resu1ta de actua1idad; también es originai en 

ia medida en que no abundan ios estudios sobre ios temas 

indicados. 

En ei mismo per1odo ei Estado está cambiando ias aiianzas 

poi.1ticas en que se ·sustentaba. Puede indicarse que ei Estado 

viene modernizando ias reiaciones que 

trabajadoras; ios 

que ei Estado 

actuaies gobernantes 

ya no debe ejercer 

manten1a con ias cia.pes 

impuisan ia propuesta de 

ei derecho tuteiar que 

desempei'iaba sobre ias ciases asaiariadas; piantean que éstas 

trabajadores individuaies, deben tratar 

con ias respectivas empresas. En éste 

reiaciones dei Estado con ias ciases y 

ciases, desagregadas en 

directamente sus derechos 

sentido ei cambio de ias 

particuiarmente con ios trabajadores es un tema que no se ha 

abordado en ei conjunto de ios estudios que se han hecho en ios 

ü1timos años y que se exponen en ei apartado "La situación de ia 

investigación sobre ios trabajadores, ios ·sindicatos y ei Estado 

mexicano en 1980-1990"; por esta razón consideramos que nuestro 

estudio puede aportar eiementos para entender ia esfera de ias 

reiaciones Sindicatos-Estado. 

En 1983-1990 ei Estado ha ejercido una po1.1tica muy dura y 

muy drástica hacia ei conjunto de ios trabajadores. Ha disminuido 

sus derechos de manera 1ega1 o i1ega1, de manera pasiva o con ei 

uso de ias fuerzas púb1icas. Durante cuatro décadas ningün 

gobierno hab.1a ejercido una po1.1tica de tai envergadura con ios 

trabajadores, tai como 1a observamos en ios aitimos afies; por éste 
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motivo estudiamos el Movimiento Obrero en sus relaciones con el 

Estado; de ésta manera puede indicarse que el estudio sobre la 

problemática resulta original en la medida en que no hay estudios 

como lo hemos 

estudios que 

que aborden el asunto de manera global y sistemática 

hecho; igualmente puede afirmarse que no hay 

particularmente hayan analizado las relaciones de los 

con el Estado en el per1odo. 

sindicatos 

La aportación espec1fica del estudio consiste en que es un 

análisis de la po11tica obrera del Estado en un nuevo per1odo del 

desarrollo económico. Es análisis de una nueva po11tica en 

relación con el Movimiento Obrero o Sindical. Es un análisis de 

la po11tica impulsada por el mundo sindical en un nuevo per1odo 

económico y po11tico del pa1s; es un análisis de las prácticas 

sindicales ante la po11tica estatal y patronal conocida como la 

modernización. 

Éste análisis se ubica en la perspectiva de las relaciones 

entre el Estado y los sindicatos; ésta perspectiva tampoco ha 

tenido muchos exponentes o no lo hacen de manera amplia y 

sistemática; por esta razón puede decirse que el estudio realizado 

constituye de alguna manera una aportación teórico-metodológica; 

éste esfuerzo implica los siguientes rasgos: es un estudio del 

conjunto del movimiento de los trabajadores en un nuevo periodo de 

la vida económica y po11tica del pa1s; es un estudio de la 

po11tica del Estado hac1a los trabajadores, hacia los sindicatos y 
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en particu1ar hacia 1a CTM; igua1mente es un estudio de 1as 

respuestas de1 movimiento sindica1 hacia e1 Estado y 1os patrones. 

pefinición de conceptos básicos e hipótesis 

Para orientar 1a investigaci6n y e1 anó!i1isis hemos 

formu1ado 1os siguientes conceptos básicos. Por modernización 

entendemos un proceso histórico de caró!icter g1oba1 o mundia1. Es 

un proceso de cambio en 1as re1aciones de 1a sociedad humana; es 

un hecho de 1arga duración y se puede presentar a diversos 

nive1es: mundia1, regiona1, o naciona1; es un fenómeno comp1ejo de 

1argo a1cance, mu1tidimensiona1, con efectos en diferentes 

momentos, en todos 1os aspectos de 1a vida social.; por 

medernización se entiende e1 conjunto de cambios en 1a esfera 

po11.tica, económica, social., ideo1ógica y cu1tura1 de 1a 

sociedad. C 1 > La modernización en Méxic"C> ha tomado renovados 

impu1sos en diferentes momentos de nuestra historia. Por ejemp1o, 

con 1a revo1ución de Independencia, con 1a revo1uci6n de Reforma, 

con 1a Revo1ución Mexicana 1910-1917, durante e1 gobierno de1 

Genera1 Ló!izaro Cárdenas, se dieron grandes cambios en e1 conjunto 

(1) Para mayores referenci.aa de este concepto pueden conaul.tarsa entra otroa 
l.os eigui.entea autores: 

Norberto Bobbi.o, Di.ccionari.o de Po1ítica. Ed. Si.gl.o XXX, 1986, P• 1038 y 
1049. 

Pab1.o GonzA.1.ez ca.ea.nova, "Pensar en 1.a Uni.ver•i.dad". 
correapondi.ente en Cuaderno• del. Conqree:o Uni.verai.tario, n• 
enero da 1990. 

ver 
11, 

texto 
16 de 

Ado1:f'o Gi.11.y, "La modernizac.i6n: ¿con 
M6xi.co", en l.& Oc:upac:l,6n del futuro, 
Garza, ed. F. Ebbert y Nueva sociedad, 

atraso o progre•o? El. 
coordi.nado por Eathel.a 

1990, p. 181-191. 

di.l.ema da 
Guti.6rraz 
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de nuestra sociedad; estos cambios conformaron 1a modernizaci6n en 

diferentes per1odos. 

De 1983 en ade1ante se viene observando otra modernizaci6n 

en 1a historia mexicana. En éste 1apso se han presentado cambios 

en 1a econom1a, en 1a po11tica, en e1 Estado, en 1a ideo1og1a; hay 

cambios en e1 conjunto de 1as re1aciones socia1es que preva1ec1an 

en México desde 1os años treinta. De manera pa1pab1e y creciente 

se generan cambios en 1as re1aciones estab1ecidas entre e1 Estado 

y 1as c1ases socia1es; se vienen produciendo cambios fundamenta1es 

en 1a vida económica; se vienen p1anteando cambios en 1a esfera 

po11tica naciona1, donde a1gunas propuestas 1as hacen 1os 

gobernantes y otras provienen tanto de 1as ciases socia1es como de 

1os partidos po11ticos; en 1a ideo1og1a gobernante también se han 

hecho notab1es a1gunos cambios; en 1a cu1tura socia1 y po11tica 

igua1mente se registran cambios importantes; todos 1os procesos 

forman parte de ia modernizaci6n reciente d'e México. 

Movimiento Por 

trabajadores 

confederaciones. 

Obrero 

agrupados 

En e1 

en 

caso 

se entiende a1 conjunto de. 1os 

sindicatos, federaciones y 

mexicano e1 movimiento obrero se 

encuentra organizado en dos grandes vertientes: e1 movimiento 

obrero oficia1 y e1 movimiento insurgente. Por ·movimiento obrero 

oficia1 se entiende e1 conjunto de sindicatos agrupados en e1 

Congreso de1 Trabajo (C.T.); es necesario puntua1izar que en este 

Congreso se encuentran tanto sindicatos de obreros como 1os 

Sindicatos de Trabajadores a1 Servi.;io de1 Estado. A1 congreso 
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de1 Trabajo también está afi1iada J.a Confederación de Trabajadores 

de México, 1a CTM, que sin duda continüa siendo 1a Central. de 

mayor peso po1.ltico en e1 pa.ls. En e1 Congreso de1 Trabajo se 

encuentran trabajadores con distintas adscripciones jur.ldicas; 

están 1os sindicatos regidos tanto por e1 apartado A como por el. 

Apartado B de1 Art.lcu1o 123 Constituciona1. 

E1 movimiento obrero insurgente es e1 conjunto de 

sindicatos que existen por fuera de1 congreso de1 Trabajo; en esta 

vertiente también hay sindicatos de1 Apartado "A" como de1 

Apartado "B" de1 Art. 123 Constitucional. 

E1 Congreso del. Trabajo es l.a instancia que asume l.a 

representación sindical. y pol.ltica del. conjunto de 1os 

trabajadores mexicanos. Los l.lderes del Congreso de1 Trabajo son 

quiénes funcionan como l.os representantes sindicales que 

participan en las Juntas de Concil.iaci6n y Arbitraje, en e1 

Consejo Técnico del. Seguro social y del. ISSSTE; en fin, de1 

Congreso del Trabajo se promueve, a 1os representantes sindica1es 

para cual.quier órgano tripartita o cual.quier instancia 

gubernamental que reclama una representación sindical.. 

casi la total.idad de l.as organizaciones integrantes del. 

Congreso de1 Trabajo pertenecen por vo1untad propia o por Estatuto 

a1 sector obrero del PRI. Por esto se dice que e1 Congreso asume 

1a representación po1.ltica de 1os trabajadores. cuando e1 PRI 

nombra a sus candidatos del. sector obrero a puestos de 
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representación federa1, estatal o municipal, nombra como ta1es a 

los dirigentes sindicales que postula el mismo sector obrero dei 

PRI y que invariablemente son dirigentes adscritos al Congreso del 

Trabajo o de los sindicados agrupados en él. 

El movimiento obrero oficial es el encargado de negociar 

con la representación patronal y la representación Estatal, el 

monto de los sa1arios mí.nimos que rigen para toda la Rep1lb1ica. 

En términos más amplios el Congreso del Trabajo es el negociador 

de la fuerza de trabajo de los mexicanos ante el Estado y los 

patrones. Las decisiones que toma el sindicalismo oficial 

agrupado en esta intancia son detrminantes para e1 conjunto del 

paí.s. ( 2 ) 

Por Estado entendemos una forma de organización del poder 

históricamente determinada. ( 3 ) Por Estado también entendemos al 

conjunto de la representación polí.tica de un paí.s. Es una fuerza 

polí.tica que se impone sobre un territorio y un pueblo. Es el 

conjunto de las instituciones que permiten e;ercer el poder en 

nombre de una sociedad dada. Es el conjunto de relaciones que se 

establecen entre todas las instituciones pG.blicas engargadas de 

ejercer el poder de una nación. Forman parte del Estado las 

re1aciones que se establecen entre las instituciones pG.blicas y 

los diferentes grupos o clases sociales de una nación; también son 

12 >. Para una daacripci6n amp1ia de1 congreso de1 Trabajo v6aaez La E•tructura 
da1 Congreag de1 Trabajo de César Zazueta y Ricardo de l.a Pefta, ad. FCE, 
1984, 579 pp. Ver. p. 59-113. 

<3 >. Para una defi.ni.ci.6n del. Esta.do v6aaa: Ral.ph Mi.l.i.band. E1 Ewtadg an la 
Sociedad capital.i.ata, ed. Si.gl.o XX%, 1971, p. 50-67. 
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1as re1aciones estab1ecidas entre l.as instituciones y l.os 

individuos o ciudadanos. Por Estado Mexicano entendemos al. que 

surgi6 de l.a Revol.uci6n Mexicana de 1910-1917(4 ) 

Por corporativismo entendemos un sistema de representaci6n 

de intereses de l.a sociedad civil. con las estructuras de decisi6n 

del Estado. Es un acuerdo instituciona1 para vincul.ar 1os 

intereses --organizados en asociaciones-- de l.a sociedad civil. con 

el. Estado. También se entiende como una rel.aci6n institucional. 

entre l.os sistemas de toma de decisión autoritaria y l.a 

representaci6n de intereses de l.a sociedad civil.. Éste sistema de 

representaci6n de intereses se considera "c::ompatib1e" con diversos 

tipos de req~menes, es decir, con diferentes sistemas de partidos, 

con una variedad de ideo1og~as dominantes y con diversos nivel.es 

de movil.izaci6n pol.~tica. (S) 

De manera más general. se entiende· por corporativismo al. 

sistema de representaci6n de intereses donde 1as unidades 

constitutivas están organizadas en un nümero l. imitado de 

categor~as singul.ares, obl.igatorias, ordenadas jerárquicamente. 

reconocidas o autorizadas por el. Estado, a l.as que se ha concedido 

un monopolio deliberado de representaci6n a cambio de observar 

<4 >. Sobre al. naci.m.iento y deaarrol.l.o da.l Estado Mexicano v6a.aa entra otroa: 
Pabl.o Gonz&l.ez Casanova, El Estado y 1oa Parti,dos Po1tticow en M6xi,co, 
Ed. Era. 1981, 178 ppp. Ver l.aa partea "El. Partido da1 E•t:ado y el. 
Si.eterno Político" y "E1 Estado y 1aa Masas". 

(S). Ver Phi1ippe c. Schmitter,. E1 Siglo de1 Corporativismo. Ed. M.Lmeog., 
Carrera de Socio1ogía. Universidad de Buenos Airea, 1987, p. 3, S y S. 
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ciertos controles en la se1ecci6n de sus dirigentes y en Ja 

articulaci6n de las demandas y los apoyos. ( 6 ) 

Por corporativimo sindical entendemos un sistema de 

representaci6n de intereses de los trabajadores con las 

estructuras de decisi6n del Estado. Es un acuerdo institucional 

para vincular los intereses de los trabajadores --organizados en 

Sindicatos-- con los mecanismos de decisi6n del Estado. También 

es una relaci6n institucional entre los mecanismos de toma de 

decisi6n autoritaria y la representaci6n sindical. Este sistema 

de representación existe, en el caso de México, para1e1amente a 1a 

presencia de un régimen de partido de Estado, que es el PRI. A 

riesgo de esquematizar puede anotarse que los intereses gremiales 

de los trabajadores se canalizan por los sindicatos y por las 

instancias del poder ejecutivo (STPS, Juntas de Conciliaci6n, 

INFONAVIT, étc. Por otro lado, los inte·reses polj;ticos de los 

trabajadores se han canalizado a través de los sectores pol1ticos 

del PRI; particularmente los intereses de los trabajadores de la 

industria se canalizan al sector obrero del PRI; los intereses de 

los trabajadores agrarios se canalizan al sector campesino del 

partido; los intereses de los trabajadores de cuello blanco, de 

los profesionistas, de trabajadores de servicios, etc., se 

canalizan al sector popular del partido oficial; de ésta manera el 

(6) Phi1ippe c. Schmitter, 
Carrera de Socio1ogLa. 

El Siq1o de corporati,vimo. 
Universidad da Buanoa Airea, 

Ed. Mimeogr6fica, 
1987, p. 10. 
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Estado mexicano tiene estab1ecidos dos sistemas de representación 

con 1a sociedad civi1: 1a representación gremia1 y 1a po1.itica. 

Para rea1izar e1 estudio, hemos formu1ado 1as siguientes 

hipótesis: 

1. movimiento obrero mexicano, constitu.ido por l.os 

trabajadores organizados y l.os no sindical.izados fue sometido 

a intensos y bruscos cambios en sus ingresos y en sus 

condiciones social.es. 

2. Las rel.aciones pol..iticas que se mantuvieron durante varias 

décadas entre el. movimiento obrero organizado -a través de sus 

dirigencias- y el. Estado Mexicano cambiaron de manera · muy 

drástica y acel.erada en el. per.iodo. 

3. El. Estado Mexicano --surgido de l.a Revol.ución de 1910-1917--

4. 

se encuentra a su vez en un proceso de cambio. En un primer 

nivel. se manifiestan cambios en su estructura institucional.; 

en un segundo nivel. se está disminuyendo el. sector pQbl.ico de 

l.a econom.ia; en un tercer nivel. el. Estado pretende disminu.ir 

sus tradicional.es mecanismos de intervención económica, para 

dejar paso l.ibre a l.as fuerzas del. mercado como eje 

articul.ador de l.a misma econom.ia. 

La actual. estructura sindical. ya no corresponde con el. 

crecimiento de l.as el.ases asal.ariadas. Tampoco corresponde 

con l.a práctica y l.os proyectos modernizadores del. gobierno. 

Los proyectos oficial.es requieren una disminución del. papel. de 

1 
1 
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1os sindicatos --en re1aci6n con e1 pasado--; tal vez incluyan 

1a posibilidad de crear una nueva estructura sindica1. 

5. Los proyectos modernizadores de1 gobierno requieren nuevas 

formas de participaci6n de 1os trabajadores y los sindicatos 

en e1 área de la producci6n. Hoy el grupo gobernante demanda 

que los trabajadores eleven 1a productividad y la calidad de 

1os productos. 

6. El 

un 

proyecto modernizador 

nuevo mercado de 1a 

inc1uye la 

fuerza de 

posibilidad de conformar 

trabajo. supone también 

establecer nuevas re1aciones obrero-patronales, basadas --no 

en e1 costo de reproducci6n de 1a mano de obra, como en el 

pasado-- sino en la productividad y en la competitividad 

(calidad). 

7. El proyecto modernizador con11eva la necesidad de una nueva 

1egis1ación laboral. En la práctica, el grupo dominante ya ha 

disminuído los derechos 

se concreta la nueva 

laborales; en el discurso todavía no 

legislación; sólo se han formulado 

algunos esbozos por parte de los patrones y del gobierno. 

a. El planteamiento modernizador implica la renovación 

adecuación-- de1 corporativirno a nive1 político y sindical. 

E:sta situación enlaza a su vez la necesidad y la posibilidad 

9. 

de encontrar otros mecanismos de 

poder y 1os sindicatos; fina1rnente 

1a posibilidad de encontrar nuevas 

poder y de 1a sociedad. 

relación política entre el 

se incluye la necesidad y 

formas de organización del 

modernizador incluye la necesidad de disminuir el El proyecto 

papel de los sindicatos --particu1armente de sus 
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representantes-

p1anteamiento de1 

en e1 

gobierno 

ejercicio de1 

también subyace 

poder; en 

1a necesidad 

e1 

de 

disminuir 1as tasas de sindica1izaci6n durante 1as 61timas dos 

décadas de1 sig1o XX. 

Las consideraciones expuestas en esta Introducci6n asi como 

en 1os objetivos de1 estudio nos permitieron construir un marco 

genera1 que a su 

principa1es y 1as 

hemos avanzado en 

vez nos condujo 

hip6tesis. Con 

1a investigaci6n 

a puntua1izar 1os conceptos 

éste conjunto de herramientas 

hasta en e1 nive1 en que se 

encuentra; 

conc1uido 

estudios 

con esto queremos indicar que e1 actua1 estudio no está 

de manera abso1uta; como se sabe, éste y todos 1os 

siempre tienen posibi1idades de profundizar o de 

amp1iarse en nuevos aspectos; sin embargo 1as aportaciones de este 

estudio constituyen en s~ mismas una base para proceder a efectuar 

nuevas investigaciones. De esta manera 1os comentarios y 

sugerencias que recibamos· sobre éste materiai serán 

uti1idad para efectuar nuevos estudios sobre e1 tema. 

de gran 
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En México, l.a investigación de l.as Ciencias Social.es en 

torno al. trabajo, a l.os trabajadores, a l.os sindicatos, a l.as 

rel.aciones de éstos con el. Estado, etc., tiene una tradición de 

varias décadas atrás. El. perj'._odo de mayor auge de l.a 

investigación sobre l.os trabajadores y sus diversas temáticas se 

observó en l.a década 1970-1980; sucedió en éste l.apso 

principal.mente, porque conf l.uyeron cuando menos dos tipos de 

factores: a) por un l.ado, se experimentó un ampl.io Movimiento 

Ob.rero al. que se denominó l.a Insurgencia Sindical., b) por otro 

l.ado, porque las carreras de ciencias social.es y l.os centros de 

investigación del. área, adquirieron cierta madurez en sus 

estructuras y en sus anál.isis. De éste modo, cuando se 

presentaron l.os movimientos sindical.es que impactaron al. pa1s, ya 

exist1a de al.gua manera l.a infraestructura académica y l.os cuadros 

humanos que permitieron impul.sar múl.tipl.es investigaciones de l.os 

movimientos sindicales. 
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Las pub1icaciones que resu1taron de 1os estudios se 

produjeron en una gran cantidad y con diversos aportes de ca1idad, 

también es posib1e constatar 1a diferencia de enfoques y 11neas de 

aná1isis; as1 se puede confirmar en 1as re1aciones bib1iográficas 

e1aboradas en su mayor parte durante 1a década de 1os setenta< 7 >; 
en 1970-1980 se e1aboraron s bib1iograf 1as que se editaron entre 

(7). Rel.aci.6n de bi.bl.i.ografíaa: 
Sil.va,Gi.l.berto; Xri.s Santacruz, Vi.rgi.na L6pez de 

comentada sobre movimiento obrero y ai.ndi.cal.i.emo en 
Mexicana de soci.ol.ogí.a, Año XXXVI, NG: .. 3, jul.i.o-aept ... 
645-672. 

M., "Bi.bl.i.ografí.a 
México" en Revista 

1974, %:ISUNAM, p. 

Sal.ci.do, Cañedo; Patricia, David Arri.aga Wei.ss. ..El. movimiento obrero en 
el. sexenio de Cárdenas y en l.a crisis de 1958-1959•• (Hemerografí.a), en 
Revista Mexicana de Ciencias Po1íticas y Social.es. Na 89, jul.i.o 
septiembre 1977, p. 211-221. 

Cehsmo, El. Movimiento obrero mexicano, Bibl.iografía, editado por el. Centro 
de Estudios Hi.st6ri.coa del. Movimiento Obrero Mexicano, 1978, 189 pp. 

Wol.dengerg José ••características de l.os estudios sobre el.ase y 
movimiento obrero en México 1970-1978ºº en Estudios Políticos, Ng. 16 
oct.-d.ic. 1978, Revista del. CEP, FCPS, UNAM, 1979 p. 131-183. 

Bringas Guil.l.ermina y David Macareño, La prensa de 1os obreros mexicanos, 
Hemerografí.a comentada, editado por l.a UNAM, 1979, 289 pp. 

- sánchez., Arturo; Luis Angel. domí.nguez., "'Bibl.iografí.a General. sobre el.ase 
Obrera en México .. , en A Revista de Ciencias Social.es v Humanidades, 
editado por 1.a UAM-A, Ng.1, septiembre-diciembre 1980. p. 109-122. 

Méndez. El.oina, ''Estado actua1 de 1.a investigación sobre sindicatos 
nacional.es de industria", en A.. Revista de Ciencias Social.es y 
Humanidades, editado por l.a UAM-Azcapotz.a1co, ntl 1, aep.-dic. 1980, p. 
123-154. 

Bri.ngas, 
setenta. 
Social.ea 
194-213. 

Gui11ermina; Los trabajadores mexicanos durante l.a década de 1os 
Fuentes oara su estudio, en Iz.tapa1apa, Revista de Ciencias 
y Humanidades, UAM-I., Año 2, NQ.S, jul.i.o-diciembre 1981, p. 

Schaffer Carl.os y Marco A. Vel.ázquez, México: Tendencias en l.a eindicaci.6n 
de 1a fuerza de trabajo y cambios en el. capita1. Editado por el. IIEc
UNAM, Centro de Estudios Contemporáneos, Instituto de Ciencias, UAP, 
1982, 108 pp. 

Koppen, El.ke; .. Bibl.iohemorografía para el. •estudio de l.a .insurgencia y 
democratización obrera en México, 1968-1981"' en Inveatigaci6n Econ6mica, 
Revista de l.a Fac. de Econom~a, UNAH, No. 161, jul.-aep. 1982, p. 229-245. 

Azao1a, E1ena, La el.ase obrera como sujeto de estudio en Máxico <1940-
1980>"'. Edición Cuadernos de 1a Casa Chata, NQ. 99, Cresas, 1984, 111 pp. 

Figueroa Torres, Ana Luz; "Fuentes para el. estudio de l.aa tendencias 
actual.ea de 1a eindical.izaci6n en México .. , I. I. Económicas, UNAM, 1988, 
inédito, 34 pp. 
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1974 y 1981 (B). Posteriormente, se formu1aron otras 4 re1aciones 

de fuentes, tres de eiias se pubiicaron en ia primera mitad de ios 

ochenta y s6;,to una se formui6 en ia segunda mitad de ia misma 

década (permanece sin pubiicaci6n) C9 ) . 

De acuerdo con ias reiaciones bibiiográf icas de woidenberg 

y de Azaoia ios temas que se manejaron en ia década 70-BO: 

Historia dei Movimiento Obrero, generai o por per1odos; 
Industriaiizaci6n y ciase Obrera, desarroiio y ciase obrera; 
Confiictos Obrero-Patronaies, demandas; Ei Sindicaiismo 
Insurgente, democracia, Independencia; Las Reiaciones 
Estado-Sindicatos; Las condiciones de Vida y Trabajo; Las 
Estructuras Sindicaies; Ei Sindicaiismo por rama de 
actividad, conflictos, demandas; Ei Empieo y Migraciones; 
La Conciencia e Ideoiogía; La Afiiiaci6n Sindicai y 
Medición; Los Partidos Pol1ticos y Sindicaiismo; La Mujer 
Obrera; Los saiarios, prestaciones; La Legisiaci6n Laborai; 
Propuestas Metodoiógicas, bibiiografías, hemerografías, 
cronoiogías; Estructura de ia ciase obrera; Movimiento 
Sindicai en ia grande o moderna Industria. 

Los temas con mayor peso en e1 conjunto de textos son: 

Historia General o por períodos, Industria y ciase Obrera, 

Conf iictos Obrero-Patronales, ei sindicaiismo Insurgente, 

Condiciones de Vida y Trabajo, Empieo, las Estructuras Sindicaies, 

ias Reiaciones Estado-sindicatos, Sindicaiismo por rama de 

actividad. ( io) 

(8) Si1va, Santacruz y L6pez (1974); Cehemo (1978); Sa1cido y Arriaga (1977); 
Wo1denberg (1978); Bringae y Macareño (1979); SAnchez y Domínguez (1980); 
Héndez (1980; Bringae (1981). 

(9) Koppen, 1982; Schaffer y Ve1Azquez, 1982; Azao1a, 1984; Figueroa, 1988. 

(10) Wo1denberg, 1978; Azao1a, 1984. 
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En 1os años 1980-1990 1a investigación sobre e1 conjunto de 

1os trabajadores ha continuado, quizá con menor intensidad y 

cantidad que en 1a década anterior. En ·este apartado daremos 

cuenta de 1os trabajos que se han e1aborado precisamente en e1 

per~odo 1980-1990. No pretendemos ser exhaustivos; nos basamos en 

1os materia1es pub1icados y que están a nuestro a1cance; 

seguramente en a1gunos centros de investigación de1 o. F. o en 

Universidades de 1as entidades federativas, se han formu1ado otros 

trabajos. Nuestra exposición puede tomarse como un indicador de 

1as tendencias actua1es de 1a investigación en e1 centro de1 pa~s. 

En primer término es necesario indicar que durante 1a 

década de 1os ochenta se difunció un amp1io proyecto de 

investigación iniciado en los años previos. Nos referimos a la 

Co1ección La C1ase Obrera en 1a Historia de México, constitu~da 

por 17 vo1úmenes y coordinada por Pab1o Gonzá1ez casanova. De 

ésta colección 

volúmenes: 1, 2, 

se 

3, 

pub1icaron en 

6 I 9 I 12 I 15 I 16 I 

1980-1981 1os siguientes 

17; posteriormente, de 1983 

a 1988 se editaron 1os vo1úmenes: 4, 

ésta forma se puede indicar que 

5, 7, a, 10, 11, 13, 14; de 

e1 estudio histórico de1 

Movimiento 

uti1izados 

años. 

Obrero 

y que 

y Sindical permanece como un 

más frutos ha generado en 

enfoque de 

1os ú1timos 

1os más 

veinte 

A mediados de 1os años ochenta se pub1icó otra co1ección 

denominada E1 Obrero Mexicano. Igua1mente fue coordinada por 

Pab1o Gonzá1ez Casanova y se difundió en 5 vo1úmenes; 1os primeros 
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dos se editaron en 1984, el primero de los cuales agrup6 varios 

artículos sobre pemografía y Condiciones de Vida, con trabajos de 

Brígida García, Humberto Muñoz, Alejandro Alvarez, Antonio Juárez, 

et. al. El segundo volumen incluyó algunos estudios sobre .LSU!. 

Condiciones de Trabaio de la mano de obra mexicana, con artículos 

de Asa Cristina Laurel, Beatríz García, Manuel Perló, José A. 

Alonso, Tomás Martínez, et. al. 

Los volúmenes 3, 4, y 5, se editaron en 1985. El volumen 3 

incluyó varios estudios sobre el tema Organización y Sindicalismo, 

cuyos autores son Juan Felipe Leal, Manuel Reyna, Javier Agui1ar 

García, Luis E. Giménez, et. al. ; el volumen 4 recuperó varios 

estudios sobre E1 Derecho Labora1, con autores como Gracie1a 

Bensusan, Santiago Oñate, Arturo A1ca1de, Ana María Conesa, Pablo 

Monroy; e1 volumen 5 se refirió a La Política y la Cultura desue 

el enfoque de los trabajadores mexicanos, con artículos de Samuel 

León, María Xelhuantzi, Ignacio Marván, Pablo Gonzá1ez casanova, 

Jorge Basurto, René Millán, et. al. De ésta manera se plantearon 

varios temas de análisis sobre los trabajadores y sus 

organizaciones; con 

estudios, 

ochenta. 

iniciados 

éstas 

en l.os 

pub1icaciones 

años setenta 

se 

y 

conc1uyeron 

principios 

estos 

de los 

Enseguida, es necesario indicar que bajo el signo de la 

crisis, se iniciaron justamente los años ochenta. A partir de 

éste concepto se desarro11aron varios trabajos. El Centro de 

Estudios del Trabajo, CET. A.C., publicó en 1985, Los Trabaiadores 
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Mexicanos; en 1986 e1 mismo CET edit6 Salario M1nimo y Canasta 

Básica; en 1989 e1 CET edit6 bajo 1a coordinaci6n de Estanislao 

Gonzá1ez Agui1ar, La crisis y los traba;aaores. Por su parte, 

Arturo Anguiano coordin6 e1 cuaderno Obrero No. 1, México; Los 

Sa1arios de 1a Crisis. editado en 1986, por e1 CDESTAC. Más 

ade1ante, Enrique Ve1ázquez Z., compiló 1a Crónica de1 Sexenio de 

1a crisis, editado en 1988 por e1 CIES de 1a Facu1tad de Econom1a 

de UNAM; por su parte, e1 Instituto de Investigaciones 

Económicas pub1ic6 en su serie cuadernos de Investigación, ~ 

crisis, Clase Obrera y Luchas Popu1ares, escrito por varios 

autores. En 1989, 1a revista Iztapalapa dedicó e1 Ng. 9 a hacer 

un Ba1ance de1 Sexenio 1982-1988. 

Chávez 

En 1989, bajo 1a coordinación de Jesús Lechuga y Fernando 

se publicó Estancamiento Económico y Crisis Socia1 en 

México 1983-1988 de 1a UAM-Atzcapotza1co, es una obra en dos 

tomos; e1 tomo I fue dedicado a1 análisis de 1a econom1a; e1 Tomo 

II se orientó a1 aná1isis de la sociedad y la política mexicana. 

Del Tomo I queremos destacar los capítulos que nos parecen 

más cercanos al interés de la temática que nos ocupa. "Crisis 

Política y Económica en México", de José Luis Solís G • ; 

"Pol1tica Comercial y Apertura comercial•:, de Pablo Ruíz Nápo1es; 

"Crisis y Ree~tructuraci6n Industrial en México", de Edur Velasco 

Arregui; "La Inversión Extrajera Directa y el Modelo Exportador 

Mexicano en los Ochenta", de Eduardo Gitli y Juan Rocha; "La 

Satisfacción de las Necesidades Esenciales en México, 1970-1987", 
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de Jul.io Bol.tvinik; "El. Empl.eo y l.os Sal.arios Durante l.a Crisis", 

de Teresa Rendón y Carl.os Sal.as. Del. Tomo II, destacaremos l.os 

siguientes capi.tul.os: "Sindical.ismo Indepeñdiente", de Max Ortega 

y Ana Al.icia Sol.1.s; "Movimiento Urbano Popul.ar en México", de 

Edna Vega; "En Torno a l.a Pol.1.tica Laboral.", de Rodal.fo Canto. 

El. sindical.ismo por rama de actividad es una 11.nea de 

investigación presente en l.os ochenta. De 1986 a 1989 se editó l.a 

co1ecci6n Los Sindicatos Naciona1es en e1 México Contemporáneo; 

está formada por cinco vol.úmenes y fue coordinada por Javier 

Aguil.ar Garci.a. El. vol.umen 1, se especial.izó en el. anál.isis de 

Los Petroleros; e1 volumen 2 se dedicó a sistematizar experiencias 

del. Sindical.ismo Minero-Metalúrgico; el. vol.umen 3 se orientó al. 

análisis del. Movimiento en l.as Industrias Dinámicas como l.a 

Automotriz, Hu1era, Aviación, Química; el volumen 4 recopi16 y 

sistematizó estudios sobre l.os Sindicatos 

Telefonistas y 

movimiento de 

Bancarios; el. Vol.umens 5 se 

l.os Electricistas y Nucleares. 

de la Educación, 

especia1iz6 en el. 

G.V. Editores 

difundió 1os cinco volúmenes; l.a mayor parte de l.os art1.cu1os 

atendieron al. Movimiento Sindical. emergente a l.o largo de 1os años 

setenta y principios de l.os ochenta. 

Durante 1980-1990 se iniciaron ~os discursos y algunos 

procesos de la l.l.amada reconversión industrial.. Sobre este tema 

tenemos que en 1987 se editó La Recontraversi6n en México y 1as 

Transnacional.es. la Reconversión Industria1. proyecto 

,,g"u,.,_,,b.,e,._.r...,n...,_,,a,,_,m=e.,n..,· _,,t.,a""-"1~_,,d"'e'=-_s=ª""-"1~1"-· d,,,_,a"--'ª"'--"""'1'"'ª""---'c"'-"r~i=-· _,,s'"i,..· _,.s,_._. su ser i to por 1a Coordinadora 
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Sindical. Nacional. y otros organismos. Sobre el. mismo tema · se 

publ.ic6 l.a col.ecci6n Testimonios de l.a crisis, coordinada por 

Esthel.a Gutiérrez Garza en el. transcurso de-1988-1990. El. vol.umen 

1, Restructuraci6n productiva y el.ase Obrera, incl.uye entre otros, 

l.os siguientes articul.os: "La regul.aci6n competitiva como 

trasfondo del. Movimiento Obrero", de Esthel.a Gutiérrez; 

"Revol.uci6n Microel.ectr6nica, nueva acumu1aci6n originaria", de 

Luis G6mez; "Proceso de trabajo, automatización y el.ase Obrera en 

l.a Industria del. Cemento en México", de Jaime Rogeiro Gir6n; 

":tnnovaci6n Tecnol.6gica y el.ase Obrera en l.a Industria 

Automotriz", de Arnul.fo Arteaga; 

de trabajador en l.a Industria de 

"El. surgimiento de 

Al.ta Tecnol.ogia: 

un 

el. 

nuevo tipo 

caso de l.a 

El.ectr6nica", de Laura Pal.amares y Leonard Mertens. 

El. vol.umen 2, de 

del. Estado de Bienestar 

resal.tamos: "La ruptura 

l.a misma colección se denominó: La Crisis 

incl.uy6 entre otros, l.os artí.cul.os que 

del. col.aboracionismo de el.ases y l.as 

perspectivas de l.a Democracia", de José Maria Cal.der~n Rodriguez; 

"De l.a rel.ación sal.arial. monopol.ista a l.a f l.exibil.idad del. trabajo 

en México", de Esthel.a Gutiérrez G. ; ºLa crisis de l.a protección 

social. en México", de VS.ctor M.. seria; "¿Crisis del. pacto social.?, 

Memoria de l.a huel.ga el.ectricista, 1987", de José A. Al.mazán, et. 

al.. 

El. vol.umen 3, Austeridad y Reconversión, incl.uy6 articul.os 

que nos interesa resal.tar: "La Reconversión Industrial. en el. 

contexto de1. nuevo patrón de acumul.aci6n secundario-exportador", 
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de José carl.os Val.enzuel.a; "Reconversión Industrial. y fl.exibil.idad 

del. trabajo en l.a Industria Automotriz en México, 1981-1986", de 

Arnul.fo Arteaga; "Pol..1'.tica y Reconversión .Industrial. en México", 

de Adrián Sotel.o v. 

El. vol.umen 4, Los Saldos del Sexenio C1982-1988l, incl.uyó 

entre otros l.os siguientes art.1'.cul.os: "México 1983-1988: hacia una 

interpretación Marxista del. capitalismo y su crisis", de José Luis 

Sol..1'.s; "El. Deterioro del. Bienestar Social. y de l.a Sal.ud en 

México", de V.1'.ctor M. Seria; "La crisis l.aboral. y l.a fl.exibil.idad 

del. trabajo, México, 1983-1988", de Esthel.a Gutiérrez G.; 

"Estado, Capital. y Sindicatos, México 1983-1988 11 , de Max Ortega y 

Ana Al.icia Sol.ís. 

De l.a misma Esthel.a Gutiérrez G, se publicó en 1989 

Reconversión Industrial y Lucha Sindical, libro colectivo que 

aborda los temas indicados en el. título. También en l.a línea de 

l.a reconversión se publicó El Movimiento Obrero ante la 

Reconversión Productiva, en 1989, editado por l.a CTM, l.a OIT y l.a 

Fundación Ebert. 

En 1989 circuló el. texto de Enrique de l.a Garza que lleva 

por t.1'.tul.o: "Reconversión Industrial. y Nuevos sujetos Obreros", 

editado por l.a UAM-Iztapal.apa. Del. mismo autor circuló en 1989 el. 

texto "Crisis y Reestructuración Productiva en México" editado por 

la UAM Iztapal.apa. 
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estudio de l.as organizaciones sindicales V sus 

relaciones con el Estado continu6 siendo de 1os temas con varias 

publicaciones. En este 

~reso del. Traba;o, en 

Pefia. En 1985 se editó 

marco se pub1ic6 l.a 

1984, de César Zazueta y 

el. libro: En el. Sexenio 

Estructura del. 

Ricardo de l.a 

de Tl.atelolco 

{1964-19701, de Paulina Fernández y Octavio Rodr1guez Arauja, con 

un apartado espec1fico sobre el Congreso del. Trabajo. En 1986 se 

publicó Estado y Sindicalismo Mexicano: 1986, de Max Ortega en l.a 

UAM-J:ztapal.apa. En 1989 circuló el. texto Estado y Sindicatos. 

Crisis de una relación, coordinado por Graciel.a Bensusan y Carlos 

Garc1a, editado por l.a UAM-Xochi
0

mil.co y la Fundación Friedrich 

Ebert. En el. mismo año circul.6 el libro de Alberto Aziz Nassif El 

Estado Mexicano y la CTM, editado por la Casa Chata del Ciesas, 

contiene datos y análisis hasta el. año 1985. En 1989 se publicó 

el. libro coordinado por Victoria Novelo y se t1tu1a Democracia y 

Sindicatos. En 1990 se editó Crónica del Sindicalismo en México, 

de Raúl Trejo. En el mismo año se difundió el libro Estado y 

Sindicalismo en México de Il.án Bizberg. 

Las Corrientes Sindicales en México, 

En 1990 se editó el libro 

de Hugo Esteve D1az, del 

Instituto de Proposiciones Estratégicas, A.C. 

En 1991 circul.6 asimismo la Historia de la CTM. 1936-1990, 

CE1 Movimiento Obrero y el Estado Mexicano;, coordinada por Javier 

Aguilar Garc1a, se ·editó en dos volúmenes, el. primero incluye 

desde los antecedentes de l.a CTM hasta 1957; el segundo volumen 

contiene desde 1958 hasta 1990; La Historia de la CTM fue editado 

por la UNAM, con l.a participación de la Facultad de Econom1a, la 
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Facul.tad de Ciencias Pol.~ticas y social.es, el. Instituto de 

Investigaciones Social.es. Es un anál.isis de l.os principal.es 

acontecimientos en l.a vida de l.a CTM y en· sus rel.aciones con el. 

Estado. 

La Legislación laboral. fue uno de l.os temas más discutidos 

a fines de l.a década 1980-1990. Cómo parte de éste proceso vieron 

l.a l.uz 

Naci6n, 

Federal. 

].os siguientes textos: El. Debate actual.. dos Provectos de 

editado por el. STUNAM; Alfonso Bouzas, Debate sobre l.a Ley 

del. Trabajo, editado por el.-Instituto de Investigaciones 

Económicas de l.a UNAM; Graciel.a Bensusan y 

Coordinadores, Modernidad y Legislación Labora1, 

UAM-X y l.a Fundación Ebert; el. conjunto de l.os 

publ.icados en 1989. 

temas: 

Enseguida tenemos 

La estructura del. 

un texto que recogió 

prol.etariado industrial.; 

Carlos 

editado 

textos 

Garcl:a, 

por l.a 

fueron 

l.os siguientes 

condiciones de 

trabajo y Procesos de Trabajo; rel.igiones, 

con fuertes asentamientos de industrias y 

municipios o 

trabajadores. 

ciudades 

Son un 

conjunto de asuntos que estuvieron presentes en diversos análisis 

de l.os ochenta. El. texto que recogió estas tendencias en l.a 

investigaci6n es La C1ase Obrera y e1 Sindicalismo Mexicano, 

coordinado por Alejandro Al.varez Béjar y que publ.icó l.a Facul.tad 

de Econom~a de l.a UNAM en 1990. De este texto queremos resal.tar 

l.os siguientes cap~tul.os: "El. resurgimiento del. cuarto estado: l.os 

asal.ariados y su cicl.o", de Edur Vel.asco Arrequi; "Panorama de l.a 

Estructura del. Prol.etariado Industrial., 1940-1970", de Ricardo 
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cuél.l.ar R y Arturo carbajal. P; "El. Proceso de Acumul.ación de 

capital. en l.a manufactura mexicana, 1970-1982",de Gabriel. A. 

Mendoza; "Condiciones de trabajo en l.a industria tel.ef6nica 11 , de 

César Cruz Cervantes; "Proceso de trabajo capital.ista y sus 

efectos sobre l.os obreros el.ectricistas. 1970-1976 11 , de el.audio 

Vadil.l.o L.; "Un prol.etariado con historia. Zona norponiente del.a 

Ciudad de México", de Miguel. Angel. Gómez F.; "Proceso de 

Urbanización y Estructura de l.a fuerza de trabajo en Ciudad 

Netzahual.coyotl.", de Al.berto carbajal. G.; "Condiciones de vida de 

l.a pobl.ación trabajadora en Tijuana", de Dal.ia Barrera B •• 

La modernización de México es, a fines de l.os ochenta l.a 

categor~a o tema de investigación que empieza a util.izarse con m~s 

insistencia. Es una categor~a gl.obal. que incl.uye diversos 

aspectos de l.a econom~a, l.a sociedad, l.a pol.ítica, l.a cul.tura, el 

Estado. Un l.ibro que apareció con el título La modernización de 

México es el coordinado por Arturo Anguiano; incluye los 

siguientes capítulos: México-Estados Unidos en el. Contexto de la 

Economía Munidal; situación Actual de la Reestructuración en 

México; Empresarios y Reestructuración; El Trabajo en la 

Reestructuración Productiva; La Modernización Política. Cada 

capítulo contiene varios artícul.os; por ejemplo, en el del trabajo 

se encuentran: "La recomposici6n socia1 de 1a el.ase Trabajadora y 

la lucha por l.a democracia" de Rosal.bina• Garabito; "Productividad 

y sal.arios real.es" de Al.ejandro Val.l.e; "La sal.ud en el proyecto 

modernizador gubernamental." de Asa Cristina Laurel.; "El. cambio en 

l.as rel.aciones l.aboral.es; hacia una nueva regu1aci6n" de Graciela 
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Bensusán; "Reconversión Industrial. y cambio en el. patrón de 

rel.aciones l.aboral.es en México" de Enrique de l.a Garza. En el. 

capítul.o "La modernización pol.ítica" son de destacar l.os 

artícul.os: "Estado y Sindicatos", de Sat:il. Escobar; "El. Régimen 

Mexicano en su di1.ema", de Adol.fo Gil.l.y; "Crisis 

Modernización y Democracia", de Arturo Anguiano. El. 

Pol.ítica, 

texto l.o 

publ.icó l.a UAM-Xochimil.co en 1990. 

Rel.acionado igual.mente con el. tema de l.a modernización está 

el. l.ibro: México en la década de los ochenta. La modernizaci6n en 

cifras. fue coordinado por Rosal.bina Garabito y Augusto Bol.ivar, 

es un grueso vol.umen con cifras del. sexenio 1982-1988; contiene 

interpretaciones de cada uno de l.os temas en que se dividen sus 

partes. A nosotros nos interesa resal. tar l.a presencia de l.os 

siguientes: "La reestructuración de 1a industria paraestata1", de 

Miguel. Angel. Romero y Luis Méndez; "Reconversión Industrial. y 

pol.arización del. aparato productivo", de Enrique de l.a Garza; "Así 

1es fue a los trabajadores", de Rosa1bina Garabito; "Básicos y 

mínimos de bienestar", de Eduardo Pérez y Miguel. Angel. Romero; es 

un l.ibro editado por l.a UAM-Azcapotzal.co y l.a Revista El cotidiano 

en 1990. 

También se presentaron el. el. período 1980-1990 varios 

estudios sobre l.as zonas fronterizas y las maquil.adoras, como 

ejernpl.o de éstas áreas de investigación tenernos a Dal.ia. Barrera 

Bassol.s quien ha publ.icado Condiciones de Traba; o en las 

Magui1adoras de Ciudad Juárez, edición del. INAH en 1990, y 
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"Condiciones de vida de 1a Pob1aci6n Trabajadora en Tijuana", 

pub1icado en e1 1ibro coordinado por A1ejandro A1varez en 1990 por 

1a Facu1tad de Econom1a, UNAM. Se encuentr,a 1a tesis de Maestr1a 

en Antropo1og1a Socia1, de Li1ia Venegas A. que 11eva por t1tu1o: 

"A veinte años de maqui1ar: 1as obreras de 1a Industria 

Maqui1adora de Ciudad 

Y en e1 mismo tema 

Juárez, Chihuahua". Ciesas, 1988, 205 pp. 

se encuentra e1 texto de Ciri1a Quintero 

Ram1rez, La Sindica1izaci6n en 1as Maqui1adoras Ti;uanenses 1970-

~; editado por Conacu1ta, 1990, 146 p. 

Además, está La Industria Maguiladora 

Pedrero y Norma Saavedra, editado por 1~ OIT 

en 

en 

México de Mercedes 

1987. Asimismo se 

cuenta con 1os 

Co1egio 

estudios fronterizos rea1izados por investigadores 

ejemplos son: de E1 de 1a Frontera Norte. A1gunos 

"Evo1ución de la Industria Maqui1adora; Re1aciones Labora1es en un 

nuevo Contexto" de Jorge Carri11o; "Los efectos de la competencia 

internaciona1 sobre 1os patrones de funcionamiento de 1a Industria 

Maquiladora de Exportación en México", de José Carlos Ram1rez y 

Bernardo Gonzá1ez; "La Reestructuración Industria1 y el impacto 

sindica1 en e1 Norte de México" de Jorge Carri11o y Alfredo Ha1de; 

estos materiales se presentaron 

durante 1987-1990. 

en varios 

Respecto a1 sureste mexicano también 

eventos académicos 

se han formu1ado 

estudios sobre 1as maquiladoras. Tal es el caso de Presencia y 

Tendencia de la Industria Maquiladora de Exportación de Yucatán, 
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de Ma. Teresa Mendoza, Tirso Suárez NQfiez et.al, de la Universidad 

Aut6noma de Yucatán, editado en 1990. 

E1 enfoque• de Las Transnacionales y los Traba;adores se 

encuentra en el libro que con el mismo t.Ltulo formu16 Angelina 

Gutiérrez A., editado por la UNAM y Nuestro Tiempo en 1990. 

El Trabajo y la mujer o las mujeres en el trabajo es un 

tema creciente de investigación. En Trabajadoras Mexicanas de Ana 

Alicia Sol.Ls de A. y Alba Mart.Lnez Olivé, se encuentra una 

interpretación del tema así. como una amplia re1aci6n de fuentes 

localizadas tanto en el Archivo General de la Naci6n como en 

libros, en revistas, en documentos, en periódicos, étc., editado 

por la UAM-Iztapalapa, 1990. 

Acerca de la historia documental de las organizaciones 

sindicales hay novedosos textos. En 1986 la CTM publicó su 

Historia Docurnenta1 en 10 volúmenes. Igualmente publicó y 

distribuyó de manera amplia la Memoria de su XI Congreso Nacional. 

Del mismo modo, se expusieron al público copias microfilmadas de 

los Consejos Nacionales de la CTM y del periódico CTM; de ésta 

manera, por vez primera se ponen al alcance pQblico numerosos 

documentos, con éste material se podrá profundizar en los estudios 

del Sindicalismo Mexicano y de la CTM en particular. 

son: 
En general los temas que se estudiaron durante los ochenta 

Crisis y Reestructuración Productiva 
Crisis y Econom.La 
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Crisis y Trabajadores, Salarios, Empleo 
Reestructuraci6n Productiva y Reconversi6n Industrial 
Estructura del Proletariado Industrial, Recomposici6n de 
los Trabajadores 
Reconversi6n Industrial y Lucha Sindical 
Reconversi6n Industrial y nuevos sujetos 
Trabajadores por regiones, por entidades, por ciudades, 
Municipios o Zonas Geográficas 
Las mujeres en el trabajo, Condiciones de Vida 
Condiciones de trabajo 
Procesos de trabajo 
Flexibilidad del trabajo 
Crisis Laboral, Transformaciones de los Contratos 
Deterioro del Bienestar Social 
Salud 
Ofensiva Patronal y Respuesta Sindical, Resistencia 
Obrera 
Historia Documental de la CTM 
Sindicalismo por rama de actividad 
La CTM y el Estado 
Los Sindicatos y el Estado, Corrientes sindicales 
Legis1aci6n Laboral 
Las maquiladoras y los Trabajadores 
Los Sindicatos y 1a reconversi6n ante la Modernizaci6n 
Las Trasnacionales y los Trabajadores 
El Futuro del Sindicalismo 

Los temas que más peso específico tuvieron en el conjunto 

de los trabajos publicados son: 

crisis y Trabajadores 
Reestructuración productiva y Trabajadores 
Reconversión industrial y sindicalismo 
Flexibilidad del trabajo 
Las mujeres en el trabajo 
Trabajadores por entidades o zonas geográficas 
Salud 
Legislación Laboral 
Las maqui1adoras y los trabajadores 
El. futuro del sindicalismo 

Evidentemente, hay un cambio en el conjunto de 1os temas 

tratados en una década y otra. En los ochenta se trataron más las 

situaciones de 1os trabajadores en relaci6n con los procesos de 



46 

reconversi6n y modernización, con l.a crisis, con l.os probabl.es 

cambios en l.a l.egisl.aci6n l.aboral., con l.as maquil.adoras. 

En 1980-1990 se trataron menos l.os temas: sindical.ismo por 

rama de actividad; Los Sindicatos y el. Estado, La CTM y el. Estado. 

En l.os trabajos revisados hay menos trabajos publ.icados de estos 

úl.timos temas; quizá 

estudios que incl.uyen 

l.os trabajadores. 

l.a 

al. 

característica más importante 

conjunto de l.as ramas o al. 

es que son 

conjunto de 

que 

En este contexto de publ.icaciones diversas se puede indicar 

l.as aportaciones fundamental.es de nuestro estudio, ~ 

modernización. el. Movimiento Obrero y el. Estado. 1983-1990 son: 

a) trata al. conjunto del. movimiento de l.os trabajadores; b) 

aborda l.as situaciones que l.os trabajadores presentaron en l.a 

crisis, en la reconversión, 

de l.as maquil.adores etc.; 

pol.ítica del. Estado hacia 

central obrera de México; 

en l.a fl.exibil.ización, en el. contexto 

c) es un estudio específico de l.a 

l.a CTM, que sigue siendo l.a principal. 

en el. texto se tratan l.as diversas 

posiciones de l.a CTM ante una situación compl.icada como l.o es l.a 

modernización de l.a pol.ítica estatal., que se ha traducido en una 

disminución del. aparato estatal. en l.a vida productiva y económica 

del. país; d) es un estudio que trata de acl.arar l.as situaciones 

diversas de l.os trabajadores en el. marco de l.a modernizaci6n; l.as 

situaciones van desde l.a resistencia pasiva hasta l.os movimientos 

abiertos de oposición a l.a pol.ítica del. Estado y l.os patrones. 
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colección La ciase Obrera en 1a Historia de México CCOHMl, citada 
por año de publicación: 

Enrique F1orescano et. a1. De 1a Co1onia1 a1 Imperio, Vo1. 1 de 
1a Colección La ciase Obrera en 1a Historia de México (COHM), 
editada por IISUNAM-Sig1o XXI, 1980, 350 p. 

Juan Felipe Lea1 y José Wo1denberg. pe1 Estado Liberal a 1os 
Inicios de 1a Dictadura Porfirista, Vo1. 2 de 1a Colección 
COHM, editado por IISUNAM-Sig1o XXI, 1980, 301 p. 

Ciro F. cardoso et. a1. 
Libertarios, Vol. 
IISUNAM-Sig1o XXI, 

De 1a Dictadura Porf irista 
3 de 1a Colección COHM, 

1980, 248 p. 

a los Tiempos 
editado por 

Pablo Gonzál.ez Casanova. En el Primer Gobierno Constitucional 
Cl.917-1920), Vo1. 6 de 1a Co1ección COHM, editado por 
IISUNAM-Sig1o XXI, 1980, 227 p. 

Arna1do Córdova. En una Época de crisis (l.928-1934), Vo1. 9 de 1a 
Colección COHM, editado por IISUNAM-Sig1o XXI, l.980, 240 p. 

José Luis Reyna et. a 1 . ~D"e~~A=d,,_0~1,,·=f~o~~R=u=í~z...,,.~c=o~r..._,,t~í,.,..,_n~e=z~~ª~~A=d"-0"="1-;-f~o~~L=ó,..p=e~z~ 
Matees (1952-1964), Vo1. 12 de 1a Colección COHM, ~ditado por 
IISUNAM-Sig1o XXI, 1981, l.88 p. 

Manuel Camacho. E1 Futuro Inmediato, Vo1. 15 de 1a 
COHM, editado por IISUNAM-Sig1o XXI, l.980, 167 p. 

Colección 

Juan Gómez Quiñones y David Macie1. A1 Norte de1 Río 
(Pasado Lejano. 1600-1930), Vo1. •16 de 1a Colección 
editado por IISUNAM-Sig1o XXI, l.981, 263 p. 

Bravo 
COHM, 
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David Macie1. Al Norte del Rto Bravo 
J.filU..l.., Vol. 8 de la Co1ecci6n COHM, 
XXI, 1901, 234 p. 

Cpasado Inmediato. 1930-
editado por IXSUNAM-Siglo 

José Rivera castro. En la Presidencia de Plutarco Eltas Calles 
editado por (1924-1928), Vol. 8 de la Co1ecci6n COHM, 

IXSUNAM-Siglo XXI, 1983, 247 P• 

Jorge Basurto. En el Régimen de Echeverria: 
Independencia, Vol. 14 de la Colección COHM, 
IISUNAM-Siglo XXI, 1983, 247 p. 

Rebe1i6n e 
editado por 

Sergio de la Peña. Traba;adores y Sociedad en el Siglo XX, 
de la Colección COHM, editado por IISUNAM-Siglo XXI, 
242 p. 

Vol. 4 
1984, 

Jorge Basurto. Del Avilacamachismo al Alemanismo (1940-1952), 
Vol. 11 de la Colección COHM, editado por IISUNAM-Siglo XXI, 
1984, 291 p. 

Samue1 Le6n e Ignacio Marván. 
10 de la Colección COHM, 
313 p. 

En el cardenismo (1934-1940), 
editado por IISUNAM-Siglo XXI, 

Vol. 
1985, 

Paulina Fernández y Octavio Rodr.iguez Araujo. En el Sexenio de 
Colección COHM, Tlatelolco (1964-1970), Vol. 13 de la 

editado por IISUNAM-Siglo XXI, 1985, 389 p. 

Jaime Tamayo. En el Interina to de Adolfo de la Huerta y el 

Juan 

Gobierno de Alvaro Obregón (1920-1924), Vol. 7 de la 
Colección COHM, editado por IISUNAM-Siglo XXI, 1987, 302 p. 

Felipe Leal y José Vi11aseñor. En la Revolución 1910-1917, 
Vol. 5 de la Colección COHM, editado por IISUNAM-Siglo XXI, 
1-982' 382 p. 

COLECCION: EL OBRERO MEXICANO (ELOM). 
afio de publicación: 

Los libros son citados por 

Br.igida Garc.ia, Humberto Muñoz, Orlandina de Oliveira, Alejandro 
Alvarez, Rolando Cordera, Clemente Ru.iz, Antonio Juárez. 
Demograf1a y Condiciones de Vida, Vol. 1 de la Colecci6n ~ 
Obrero Mexicano CELOM), editado por IISUNAM-Siglo XXI, 1984, 
155 p. 

Assa Cristina Laurel, Herman Bellinghsusen, Beatr.iz Garc.ia, Manuel 
Perló, Jesús Rodr .iguez, José Alonso, Tom.:is Mart.inez. 
Condiciones de Trabajo, Vol. 2 de la Colección ELOM, editado 
por IISUNAM-Siglo XXI, 1984, 317 p. 



Juan Fe1ipe Lea1, Manue1 Reyna, 
Giménez-c, José Wol.denberg. 
Vo1. 3 de 1a Co1ecci6n ELON, 
1985 267 p. 
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Javier Agui1ar Garc1a, Luis E 
Organizaci6n y Sindicalismo, 

editado por IISUNAM-Sig1o XXI, 

Gracie1a Bensusan, Santiago Oñate, Arturo A1ca1de, Ana Mar1a 
Conesa, Pab1o v. Monroy. E1 Derecho Labora1, Vo1. 4 de 1a 
Co1ecci6n ELOM, editado por IISUNAM-Sig1o XXI, 1985, 223 p. 

Samue1 Le6n, Mar1a Xe1huanzi, Ignacio Marván, Pab1o Gonzá1ez 
casanova, Jorge Basurto, René Mi11án, Victoria Nove1o, Raü1 
Trejo. La Po11tica y 1a Cul.tura, Vo1. s de 1a co.1ecci6n 
ELOM, editado por IISUNAM-Sig1o XXI, 1985, 170 p. 

Libros y art1cu1os por racha de pub1icacion, durante 1980-1990 

CETAC. Los Trabajadores Mexicanos, editado por l.a CETAC, 1985, 
159 pp. 

CETAC. Sal.ario Minirno y Canasta Básica, 1981-1986, Editado por 1a 
CETAC 1986, 112.pp. 

CTM. 

CTM. 

CTM: SO años de Lucha Obrera. Historia Documenta1 
PRI, Instituto de Capacitación, 1986, 10 vol.s. 

CTM: Memo.,,r_i,,,· _,,a.__-"'X,.I,,__,,c"'o""-n"'q""'r'"'e"""s"'o"'--"N"-a=c"-"'i-"o"-n'-'-"a""-"'1~_,o,._.,r_,d,.,,,.i.,n,_a,,,,,.r_1.,,· _,,o,.. 
febrero de 1986, edición CTM, 1986, 20 p. 

edición 

24-26 de 

CSES-CTM. Propuesta Sindical. para el. Desarro11o del. 
de l.a Economia, edición CSES, CTN-CONACyT, 1990, 

Sector Social. 
443 p. 

CTM. Nuevas Realidades. Nuevas Estrategias, 
1992, 151 p. 

edición CTM, febrero 

Arturo Anguiano, et. 
Cuadernos Obreros 

al.., México: 
del. CDESTAC, 

Los 
Ng. 1, 

Sal.arios de l.a 
1986, 121 pp. 

Crisis. 

Varios autores, ~L~a~_,,-~r_,e=c~o=n,_,t=r_,a~v_,e=r_,s"-'Ci;'ó7-n~ _ __,e=n~-~M,,;é=x~i,,,· _,,c~º"'----,,~Y'---~l.~a=s,. 
Tra ns na e ion al es ; 7L~a,,_,_~R=e~c=o~n~v_,e=;;r_,s"-7i~ó=n~--"I~n=d,_,u~s~t=i_,r_a~1~·---P~r~o=y_,e=c~t=o Gubernamental de salida a la Crisis 

Esthe1a Gutiérrez Garza. coordinadora, 
1. Reestructuración Productiva 

XXI, 1988, 198 pp. 

Te'stimonios de la Crisis 
y Cl.ase Obrera. UNAM-Sig1o 

2. La Crisis del. Estado de Bienestar, UNAM-Sigl.o XXI, 1988, 
222 pp. 

3. Austeridad y Reconversión, UNAM-Sig1o XXI, 1988, 235 pp. 
4. Los Sal.dos del. Sexenio (1982-1988). UNAM. Sigl.o XXI. 
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Estanislao González Aguilar, La Crisis y los Trabajadores. Edición 
CETAC 1989, 140 pp. 

Arturo Anguiano, coordinador, México: Los Salarios de la Crisis, 
Cuadernos Obreros, N<>. 1, edición del centro de Documentación 
y Estudios Sindicales y del Trabajo, A:c., (CDESTAC), febrero 
1986, 120 pp. 

Enrique Velázquez Zárate. Compilador, crónica del Sexenio 
Crisis, edición del CIES, Facultad de Econom1a, et. al 
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Durante un per~odo histórico muy amp1io, de 1917 a ju1io de 

1988, e1 Estado ha sido 1a figura predominante de 1a naci6n 

mexicana. E1 Estado se conform6 de manera precisa en e1 período 

que va de 1917 a 1940; durante el. gobierno de1 genera1 Cárdenas 

e1 Estado terminó de construirse como tal.; e1 proceso se 1ogró, 

entre otras razones por 1a po1~tica de masas y de reformas 

impu1sadas por e1 gobierno cardenista; también se 1ogró por el. 

nive1 de organizaci6n a1canzado por los obreros, las ciases medias 

y 1os mi1itares en 1os años treinta; un pape1 importante 

desempeñaron asimismo 1as dirigencias de 1as diversas el.ases 

sociales. A través de 1as ·reformas y l.a po1ítica de masas, ei 

Estado mantuvo 1a iniciativa para estab1ecer su dirección po1ítica 

sobre el. conjunto de 1a sociedad, de ésta manera e1 Estado 1ogró 

articul.ar una hegemonía indiscutib1e sobre 1a sociedad 

mexicana. <11 > 

(11) Ooa textos que tratan con profundidad estos temas son: 
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De l.940 a 1970, el. Estado mexicano disfrut6 del. ampl.io 

consenso otorgado por J.as diversas el.ases social.es. Desde l.uego 

que en esos años hubo aJ.gunos momentos difícil.es: en 1948-1952 el. 

auge y J.a sofocaci6n de J.os sindicatos nacional.es; en 1958-1959 el. 

movimiento de insurgencia obrera y su represión, etc. ¡ en estos 

procesos, el. Estado J.ogr6 suprimir J.as disidencias social.es y 

pol.íticas, final.mente terminó por mantener su estructura y 

direcci6n sobre el. conjunto de J.a sociedad. 

En el. mismo período, J.a sociedad mexicana otorg6 su 

consenso al. Estado por J.a poJ.ítica de reformas y J.a pol.ítica de 

masas. El. Estado, como promotor de una política social, 

distribuyó beneficios m!.nimos entre obreros, campesinos, clases 

medias, militares; J.os empresarios de los diversos sectores 

económicos, de nivel. pequeño, mediano, grande, así corno las 

transnacionales, obtuvieron sus respectivos beneficios .. cada 

el.ase social. obtuvo algunos recursos; por esta razón J.e otorgaron 

un ampl.io consenso al. Estado, que mantuvo así tres décadas de 

hegemonía y de ampl.ia estabilidad social. y poJ.ítica< 12 > 

a) Pabl.o Gonzál.ez Casanova, 
México, ed .. Era, 1981, 178 p. 
Sistema Po1ítico, p .. 28-74. 

El. Estado y 1os Partidos 
Ver Cap.' El. Partido del. 

Políticos en 
Estado y 

b) Luía Javier Garrido, El Partido de l.a Revol.uci6n Institucional.izada. 
la fgrmaci6n del. nuevo Estado en México, ed. Sigl.o xxr, 1982, 380 p. 

(12) V6aae a.1 respecto e.1 texto de Pab1o Gonzá1ez Casanova, E1 Estado y 1os 
Partidos Po1¡ticos en México, Ed. Era, 1981, 178 p. Particu1armente, p. 
28-82 y 108-154. 
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De 1970 a 1982, el. Estado empieza a tener probl.emas de 

consenso con l.as diversas el.ases social.es. En el. per.f.odo, se hace 

evidente que l.a tradicional. pol.~tica pri.f.sta ya no es suficiente 

para responder a l.as demandas social.es y pol..f.ticas de l.a 

pob.l.aci6n. En éste l.apso el. Estado trató de recuperar el. consenso 

perdido y fue puesto en evidencia desde l.os años sesenta y 

principios de l.os setentas; de ésta manera l.os grupos gobernantes 

impul.saron pol..f.ticas cómo l.a "apertura democrática" y l.a "reforma 

pol..f.tica". 

De 1970 a 1982 también se hizo evidente que l.a pol.i.tica 

econ6mica 

ni a los 

pol.1.tica 

ya no respondí.a ni a l.os intereses 

intereses de l.as diversas el.ases 

del. conjunto social. 

en particul.ar. La 

conocida como "desarro1l.o estabil.izador", -iniciada en 

1os años cincuenta-, mostraba 

a 1as expectativas social.es y 

fuertes l.imitaciones para 

po11.ticas. Se empezó a 

responder 

habl.ar de 

"Desarro11o Compartido" y de 1a "A1ianza para l.a Producción". 

El. auge petral.ero (1978-1981) asi. como 

contracción, mostraron que el. Estado teni.a probl.emas 

conducir l.a econom.f.a y l.a pol.i.tica del. pai.s. Desde 

Estado bu.sea un camino para sal.ir de l.a crisis e 

su rápida 

serios para 

entonces, el. 

impu1sar el. 

crecimiento. 

condiciones 

Los probl.emas económicos han creado ampl.ias 

para deteriorar l.as relaciones tradicional.mente 

existentes entre l.a sociedad y el. Estado. 

en 1a medida que han castigado a 1a 

Los asuntos econ6micos, 

mayor.f.a de l.a pob1ación 
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mexicana -que es pob1aci6n asa1ariada-, se han convertido en 1os 

factores que deterioran e1 consenso que disfrutaba e1 Estado< 13 ) 

De manera 1enta pero contundente, en 1os años setenta vino 

a conc1u1r 1a estabi1idad po1~tica y econ6mica de1 pais. También 

conc1uy6 1a autoridad "indiscutib1e" de1 Estado sobre 1a sociedad. 

cuatro décadas de crecimiento econ6mico y desaro11o social., 

diversificaron amp1iamente a 1as ciases socia1es, e1 crecimiento 

de éstas c1ases fue impu1sado por e1 desarro11o de 1a industria, 

e1 comercio, 1os servicios, e1 sector püb1ico y paraestata1; 1as 

c1ases asa1ariadas, fueron adquiriendo un mayor conocimiento de su 

pa1s, de su gobierno, de sus intereses; en fin 1as nuevas 

condiciones de 1as c1ases hacen que éstas ya no acepten con 

faci1idad, 1a preeminencia de1 Estad.,o sobre 1a sociedad; en 1os 

años setenta dieron crecientes muestras de 1a conciencia socia1 y 

po1~tica a1canzada por amp1ios grupos de 1as clases asa1ariadas, 

principa1mente entre los grupos sindica1izados. <14 ) 

De diciembre de 1982 a 1990 el Estado tiende a establecer 

nuevas rel.aciones con l.a sociedad mexicana. Es posible indicar 

que estas re1aciones se pretenden estab1ecer bajo nuevas bases: 

económicas, po1~ticas, ideo16gicas. Veámos a1gunos rasgos. Los 

(13) Sobre 1.a cri.ai.s, véase José Ma. Cal.tler6n R., "La Ruptura de1 
Col.aboraci.oni.amo de el.ases y l.as Perspectivas de l.a Democracia", en 
Teatimon\oa de 1a Crisis, Vol.. 2, La Crisis del. Estado de Bienestar, ed. 
UNAM-Sigio XXX, i9aa, P• as-i2a. 

(14) Sobre 1.oa aetenta eatAn l.aa col.eccionea: "La ciase Obrera en l.a Historia 
da Méxi.co, El. Obrero Mexicano, de Si.91.0 XXI: Edi.torea. También eat.§. 
Co1.ecci.6n Loa Si.ndicatoa Nacional.ea en e1. Méxi.co Contemporáneo de G.V .. 
Editores, 5 vo1úmenea. 
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gobiernos respectivos de Miguel. de l.a Madrid y Carl.os Sal.inas han 

propuesto l.a "reestructuraci6n" y l.a "modernizaci6n" del. 

capital.ismo mexicano como l.a estrategia para sal.ir de l.a cr1sis en 

que se encuentra l.a econom1a. La estrategia, muy acorde con l.os 

l.ineamientos del. Fondo Monetario Internaciona1, ha resul.tado 

agresiva para l.a mayor parte de l.a pobl.aci6n mexicana. La 

pobl.ación trabajadora, no sól.o no ha recibido l.os beneficios 

m1nimos, -como era tradicional. en décadas anteriores- sino que ha 

visto reducido sus ingresos real.es< 1 S) 

El. Estado, que con anterioridad buscaba afanosamente l.os 

recursos necesarios para mantener su hegemon1a (o el. consenso 

social.) vino a cambiar de estrategia en l.os años ochenta. Los 

dirigentes del. gobierno han decidido no gastar recursos en 

promover el. consenso social.; de 1982 a 1990 han hecho todo l.o 

posibl.e para pagar l.a deuda externa y sus intereses; han buscado 

afanosamente ser muy "responsab1es" ante el. Fondo Monetario 

Internacional. y l.a banca privada, sin importar l.os efectos que se 

generan en 1a sociedad mexicana, particu1armente, entre los grupos 

asalariados. 

Los c1rcul.os gobernantes también han decidido y ejecutado 

una nueva reestructuración del. aparato estatal.. Han procedido a 

adel.gazar el. vol.umen del. Estado, mediante l.a fusión, l.a venta, l.a 

desincorporaci6n, etc., de numerosas empresas y organismos 

públ.icos. Igual.mente decidieron l.a venta de empresas estratégicas 

(15) Ver José Ma. caider6n R., op. cit. 

1 

1 
¡ 

1 
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como Te1éfonos, Aeronaves y Mexicana de Aviaci6n, por no hab1ar de 

1as empresas de1 ramo meta1úrgico, etc. En si.ntesis, e1 aparato 

estata1 se ha decidido por una ciara po11tica de "reprivatizaci6n" 

de 1a economi.a; por dar una vez más, como sucedi6 en 1as décadas 

pasadas, todas 1as condiciones posib1es para e1 desarro11o de1 

capita1. La actua1 po11tica de1 régimen es denominada neo1ibera1 

y es e1 más c1aro ejemp1o de 1a po1S.tica que promueve e1 Fondo 

Monetario Internaciona1 en diversas regiones de1 mundo, en 1os 

numerosos pai.ses deudores y de América Latina en particu1ar<16 ) 

Otro rasgo fundamenta1 de 1a estrategia neo1ibera1 consiste 

en 1iberar 1os mercados na1ciona1es, es decir, en derribar 1as 

barreras econ6micas para e1 1ibre f1ujo de1 capita1 trasnaciona1. 

En éste sentido e1 gobierno mexicano decidi6 entrar a1 Acuerdo 

Genera1 de Arance1es y Comercio, GATT, en 1986; posteriormente, en 

1990-1991 ha impu1sado 1a formu1aci6n de un Tratado de Libre 

Comercio; es un nive1 más comp1ejo de integración de 1a economi.a 

mexicana a 1a norteamericana y particularmente a 1os intereses de 

las grandes empresas trasnaciona1es. 

De 1982 a 1990, 1os más amp1ios grupos de 1a sociedad 

mexicana han sido afectadas por 1a po1S.tica neo1ibera1 de1 Estado. 

También es e1 peri.oda en que 1a sociedad civi1 ha hecho 1os 

mejores esfuerzos para recuperar su autonomi.a ante e1 Estado. Los 

sismos de 1985 y e1 proceso e1ectora1 de 1988, fueron 

(16) Sobre 1ao nuevas po1íticaa puede verse e1 1ibro co1ectivo La Hodernizaci6n 
de México coordinado por Arturo Anguiano, ed. UAM-Xochimi1co, 1990, 453 
p. 
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circunstancias pal.pabl.es donde J.os grupos mayoritarios de México 

mostraron su vocaci6n de resurgir como actores social.es ante un 

régimen cada vez más r1gido. Los cambios operados en J.a base de 

l.a sociedad y en su conciencia social. fueron puestos a J.a J.uz del. 

d1a en J.os ochentas. La po11tica neol.iberal., orientada a 

restringir l.os ingresos de l.as ampl.ias masas, 1ogr6 poner de 

manifiesto J.os cambios ocurridos en J.a estructura y J.a conciencia 

social.. 

En 1988-1989, durante J.os procesos el.ectoral.es, se hizo 

evidente que ampl.ios grupos de mexicanos ya no otorgan al. régimen 

un consenso sin condiciones, como 1o hicieran durante varias 

décadas, de múl.tipl.es formas se ha visto J.imitado el. consenso que 

tradicional.mente hab1an otorgado J.as masas trabajadoras, por 

tanto, puede decirse que J.a hegemon1a estatal. se encuentra en 

proceso de deterioro. 

Desde jul.io de 1988, J.os dirigentes del. gobierno 

descubrieron su enorme fal.ta de consenso social.. En septiembre de 

1989, se habl.6 cl.aramente de impul.sar una reforma del. Estado 

mismo; de 1983 a 1988, no se habl.6 tan cl.aramente pero sí se 

ejecutó una reforma 

gubernamental.es han 

en 1os 

habl.ado 

hechos; en 

igual.mente 

1990, 

del. 

l.os dirigentes 

programa de 

"Sol.idaridad" con el. evidente prop6sito de l.l.egar a recuperar l.os 

consensos perdidos; a manera de conc1usi6n parcia1 puede indicarse 

que J.os conductores actual.es del. Estado y del. gobierno mexicano se 

han orientado por una estrategia económica para incorporar a 
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México a 1os cambios recientes de1 capita1ismo mundia1 y 

posteriormente, sin estab1ecer p1azos, se supone que se extenderán 

1os beneficios a 1a pob1aci6n mexicana. 

1). REESTRUCTURACXON DEL CAPXTALXSMO MEXXCANO 

En términos g1oba1es es posib1e p1antear que en México, 

durante 1as décadas de 1os afios treinta y cuarenta, se conformó un 

nuevo cic1o de acumu1aci6n. E1 proceso estuvo caracterizado a 

gros so modo por 1a po1ítica de 1a industria1izaci6n y 1a 

sustitución de importaciones; por 1a creaci6n de infraestructura 

básica; por e1 forta1ecimiento de1 mercado interno; por 1a 

protección de1 mercado naciona1 y de 1os factores de 1a producción 

como son e1 capita1 y e1 trabajo; a partir de entonces e1 Estado 

mexicano vivió un proceso de expansión notab1e; e1 Estado asumió 

1a rectoría económica de1 país; además, su po1ítica 

intervencionista fue creciente en todos los órdenes; impu1só el. 

sector socia1 y 1a economía mixta; promovió constantemente 1a 

po1ítica de reformas y de masas con e1 propósito de conquistar e1 

"progreso" de México y mantener 1a fortaleza del. mismo Estado; 

a1gunos autores sefial.an a ésta actividad de1 Estado como 

popu1ista, paterna1ista o benefactoraC17) 

(17) Lui.a Javier Garrido, E1 Partido, op. cit., 
Estado y 1os Part~doe, op. cit. 

Pab1o Gonz&1ez caBanova, g1r, 
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En l.a década de l.os años setenta, el. capital.ismo mexicano 

l.l.ega al. final. del. cicl.o de acumul.aci.6n iniciado en l.os años 

treinta. La estructura econ6mica tiende a contraerse. La 

pol.1.tica de sustituci6n de importaciones ya no es suficiente como 

tampoco l.a pol.1.tica agraria, en l.a segunda mitad de l.os setenta l.a 

manifestación acr1.tica de l.os probl.emas estructural.es se pospuso 

unos años con l.a expl.otación intensiva del. petról.eo (1978-1981) y 

con el. crecimiento incesante de l.a deuda externa; paral.el.amente 

el. régimen empezó a dar l.os primeros pasos de l.a necesaria reforma 

pol.1.tica. 

A principios de l.os años ochenta el. Estado y l.os voceros 

patronal.es reconocieron que el. pa1.s hab1.a penetrado en una severa 

crisis económica. se hizo presente l.a necesidad de conformar un 

nuevo cicl.o de acumu1ación y reestructurar el. model.o de 

crecimiento. El. gobierno de Miguel. de l.a Madrid se propuso como 

objetivos principal.es: vencer l.a crisis, recuperar l.a capacidad de 

crecimiento, iniciar cambios cual.itativos en l.as estructuras 

económicas, pol.1.ticas y social.es.< 18 ) 

Para realizar sus propósitos, el. Estado mexicano ha 

impul.sado varias pol.1.ticas: a) l.a reconversi6n industrial. o 

modernización del. aparato productivo. b) reestructurar el. sector 

pübl.ico o paraestatal.. c) l.iberal.izar el. mercado nacional.. d) 

equilibrar las finanzas nacionales. e) pagar puntual.mente el. 

(18) Higuei De La Madrid H., P1an Nacional de Oesarro11o. 1983-1988, ed. SPP., 
1983, p. 12 
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facil.idades para l.a 

de l.a econom1a. 
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y promover su reestructuraci6n. 

inversi6n extranjera en todos 

g) conformar - un ampl.io sector 

f) 

l.os 

de 

industrias maquil.adoras. 

exportación. 

h) orient~r l.a producción hacia l.a 

grupos 

formas 

~stas estrategias il.ustran cuál.es son 

gobernantes de México durante l.os 

l.os intereses 

ochentas. De 

de l.os 

varias 

coinciden con del. Fondo Monetario 

Internacional. expresadas 

l.as propuestas 

a través de l.os convenios suscritos 

con l.os intereses de 

con 

el. gobierno mexicano¡ coinciden también l.as 

empresas trasnacional.es; l.os objetivos a l.as propuestas concretas 

se pl.antearon inicial.mente en el. gobierno de Miguel. de l.a Madrid y 

se profundizaron en el. gobierno de carl.os Sal.inas de Gortari. 

ambos gobiernos han compartido l.a misma óptica conceptual. para 

"resol.ver" l.os probl.emas de México. 

En l.os años ochenta el. Estado mexicano ha entrado en una 

fase de reestructuración o de reforma. En principio, 1os actuales 

dirigentes del. régimen tratan de l.imitar l.a intervención del. 

Estado en l.a econom1a; pretenden que ésta se maneje con el. esquema 

de l.a l.ibre confrontación de fuerzas del. mercado; en razón de éste 

pl.anteamiento han pasado a reducir drásticamente el. vol.umen de l.as 

empresas paraestatal.es. Ciertamente que el. Estado no deja de 

intervenir en miil.tipl.es aspectos de l.a vida económica pero es 

cierto que tratan de l.imitar con diversos mecanismos su ampl.ia 

participación en la vida económica. Los actual.es gobernantes han 
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asumido un programa econ6mico de corte neo1ibera1. Pretenden que 

e1 aparato de1 estado sea más eficiente, c~n m1nima intervenci6n 

en 1a vida económica y en 1as conocidas re1aciones de1 capita1 con 

e1 trabajo. Se pretende reducir e1 sector socia1 de 1a econom1a 

y dar rienda sue1ta a 1as empresas privadas, sean de corte 

nacional, extranjero o asociadas. Se pretende 11 reprivatizar" a 1.a 

econom1a, a1 ritmo que marcan las corrientes internacionales de1 

capita1ismo. E1 Estado ya no parece dispuesto a extender 1a 

po11tica conocida durante varias décadas como popu1ista, 

paterna1ista o tute1ar con 1os diversos "sectores" socia1es y 

particu1armente con 1os trabajadores< 19 >. 

Para enfrentar 1a crisis y promover 1os cambios 

estructurales, e1 Estado Mexicano, a través de 1os gobernantes 

actuales, ha impu1sado 1a creación de varios documentos 

programáticos. Ta1es materia1es son 1a respuesta de 1os Q1timos 

tres gobiernos ante ia presencia de 1a crisis económica. Son un 

instrumento para intentar 1a recuperación de 1a estabi1idad 

económica y 1a 1egitimidad misma de1 Estado. En este contexto, 

durante 1a segunda mitad de1 gobierno de José López Porti11o, se 

conf orrn6 e1 Pl_an G1oba1 de Desarro11o. 1980-1982, documento 

centra1 que se difundió en abri1 de 1980. En su momento, e1 

gobierno de Migue1 de 1a Madrid, fue todav1a más pro11fico en 

Programas, P1anes y Pactos. En diciembre de 1982 difundió e1 

(19) Entre otros 
están: José 
1986, 187 
capi.ta1ismo 

autores que tratan 1oa cambi.os en el. cap.ita1i.smo mexicano 
Va1enzue1a, E1 Capi.ta1iamo Mexi.cano en 1oa ochenta, ed. Era, 
p. y Miguel. Angel. Rivera, Crisis v Reorganizaci6n del. 
Mexicano, 1960-1965, ed. Era, 1986, 227 p. 
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Programa Inmediato de Reordenaci6n Econ6mica, PIRE, y el Pacto 

Nacional de Solidaridad. En mayo de 1·993 publicit6 el ~ 

Nacional de Desarrollo 1983-1988. En agosto de 1983 se suscribi6 

En abril de 1986 se asumi6 el el Pacto de Solidaridad Nacional. 

Programa de Aliento y Crecimiento. PAC. Final.mente, en diciembre 

de 1987 se suscribió el Pacto de Solidaridad Econ6mica, PSE.{20) 

El Plan Nacional de Desarrollo, el Programa de Aliento y 

Crecimiento, as1 como el Pacto de Solidaridad Econ6mica fueron los 

tres documentos fundamentales del Gobierno de Miguel de la Madrid. 

Se formularon en otros tantos momentos cr1ticos de la coyuntura 

nacional e internacional; es decir, a1 ocurrir cambios bruscos en 

los entornos y estructuras, el gobierno planteaba sus programas o 

pactos. Con el último documento, el Pacto de Solidaridad, el 

gobierno encontró un mecanismo adecuado para contener 1a inf 1aci6n 

y el desbordamiento económico que se viv1a desde 1982. El eje 

central del Pacto consistió en proponer la congelación de los 

precios y sal.arios en toda 1a econom.:í.a. {Esta congelación la 

hab1a propuesto la CTM al gobierno desde 1983, y éste la 

consideraba corno una idea que rayaba en lo imposible o en la 

locura) . Finalmente, el Pacto resultó ser el mecanismo adecuado 

para empezar a contener la inflación y a estabilizar la econorn1a. 

No olvidemos que tarnbien el Pacto resultó ser el instrumento 

eficaz para contener o controlar los salarios de manera bastante 

r1gida. 

(20) Las Razones y l.ae 
Sexenio 1982-1988. 
6 vol.a. 

Obras, gobierno de Miguel. de l.a Madri.d. Cr6ni.ca del. 
ed. Presidencia del.a Repúbl.ica y F.C.E., 1983-1989, 
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El gobierno de Carlos Salinas ha continuado y profundizado 

la orientación neo1ibera1, esbozada desde· el gobierno anterior. 

En este contexto no debiera extrafíar que Carlos Salinas haya 

difundido en 1989 el Plan Nacional de Desarrollo. 1989-1994 y haya 

refrendado en diciembre de 1988 el Pacto de Solidaridad de 1987, 

ahora bajo el nombre de Pacto para la Estabilidad y el 

Crecimiento Econ6mico, PECE; posteriormente este pacto fue 

ratificado varias veces para extender su vigencia.< 21 > 

Los documentos indicados, son una muestra de la respuesta 

estatal a la crisis y a la reestructuración económica. Son 

muestra de que el Estado mexicano se ha orientado por seguir 

apretando el estómago de los trabajadores a través del indicado 

Pacto, tal. como se ilustrará posteriormente; tales documentos 

indican que e1 costo social. de l.a reestructur.::ic:i_6n econ6mica se 

hace recaer sobre las clases asalariadas. Los Programas y Pactos 

son los mecanismos por medio de los cuáles el Estado ha eliminado 

gran parte de las facultades negociadoras que ejercl:a el 

sindical.ismo tradicional para obtener sal.arios, empleo o 

prestaciones, como se mostrará más adelante. 

(21) Poder Ejecutivo Federal., Pl.an Nacional. de Desarrol.l.o, 1989-1994, ed. 
S.P.P .. 1989, 143 p. 
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2) • SOBRE LA RECONVERBXON XNDUSTRXAL EN MEXXCO. 

La reconversi6n industriai es un resuitado de ia poiítica 

reestruc:::turadora dei capitaiismo 

gobierno de Miguei de ia Madrid. 

mexicano, ejercida a partir dei 

~sta poiític:::a ha continuado con 

ei nombre de modernizaci6n durante ei gobierno de carios saiinas 

¿En qué consiste?. ¿Dónde se ejerce?. ¿cuái es su aicance?. 

¿C6mo impacta en 1os diversos nive1es económicos?. 

rasgos. 

Veámos aigunos 

En México ia reconversión industriai tiene su ejecución 

principai en aigunos sectores económicos. Desde iuego, ha sido 

promovida en ias empresas trasnaciona1es, en ias 

estata1es y ias grandes empresas de capitai mexicano. 

empresas 

Ei perf;i_i 

más acabado de la reconversión se encuentra en m~nima parte de l.as 

500 empresas más grandes de México; ia razón es obvia: tienen 

mayor acceso a ia tecnoiogía mundiai y a 1os f1ujos de capitai 

internaciona1 o nacional. 

La poiítica neoiiberai de ia reconversión industriai 

conduce a una situación difícii a un miiión 300 mii pequeñas y 

medianas empresas en :La industria, el comercio y l.os servicios. 

En ia medida que no tienen ios recursos o ios medios para competir 

a nivei mundia1 o nacionai son coiocadas en una situaci6n difícii: 

o se asocian de aiguna manera a 1as grandes empresas o están 

destinadas a desaparecer, a incrementrar 1a masa dei desempieo y 
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de 1as empresas en quiebra, ta1 como se ha notado de 1982 a 

1990. <22 > 

Reconversión industria1 quiere decir progreso o renovación; 

restab1ecer o transformar; restaurar, remozar o rejuvenecer 1as 

caracter1sticas de la p1anta productiva. El cambio o renovación 

de la p1ante se hace con el propósito de adecuar e1 caso mexicano 

a 1os cambios que están ocurriendo a nivel mundia1, en términos de 

tecno1og1a, producción y mercado. 

La renovación o reestructuración de la industria puede 

comprender alguno o varios de los siguientes nive1es: 1) 

Introducción de nuevas tecno1og1as; esté es e1 "nive1 más profundo; 

2) establecer nuevas formas de organizar el trabajo, con 

anteriores o nuevas técnicas; 3) cambios en la estructura g1oba1 

de las empresas; 

y/o las plantas; 

4) cambios en la administración de 1a empresa 

5) nuevos productos, más flexibles, de acuerdo a 

los cambios técnicos o de acuerdo al mercado; 6) mayor 

flexibilidad en el manejo de la fuerza de trabajo a nivel de la 

plantas; 7) mayor fl.exibilidad en l.a contratación col.ectiva o 

nuevas rel.aciones l.aborales entre el. capital y el trabajo; 8) 

introducir nuevas formas de contratación individual; 9) búsqueda 

de personal con nuevas cualidades técnicas y poca o nula actividad 

sindical.; 10) expulsión o desempl.eo de l.a mano de obra 

tradicional. y con más experiencia sindical; 11) reducción real. de 

(22) Banamex, Examen de la situación Econ6mica de México, No. 782, enero 1991, 
p. 32-36. 
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renovar 1as re1.2a.ciones con l.os 

La reconversión industria1 mAs notoria se ha presentado en 

ramas como 1a automotriz, 1a meta1úrgica, e1ectrónica, te1éfonos, 

petró1eo, aviación, banca. La reconversión es diferenciada entre 

1as ramas y empresas. Puede afirmarse que 1os cambios 

tecno1ógicos mAs importantes se han ubicado en 1as empresas 

transnaciona1es y en a1gunas empresas estata1es. La reconversi6n 

se ha rea1izado sin responder necesariamente a un p1an g1oba1 de 

renovación de 1a industria. Ha seguido v1as muy pragmAticas. En 

su afan de modernización económica o de cump1ir 1os pagos de 1a 

deuda e1 gobierno ha presentado como reconversión cua1quier 

modificaci6n de las empresas aunque muchas veces, no haya cambios 

sustanciales sino de forma. 

No todas las empresas, aún las trasnacionales, rea1izan 

verdaderamente todos los nivel.es enunciados de l.a reconversión. 

En un buen número de ellas, las mayores acciones de renovación se 

orientan a impu1sar 1a flexibi1idad de 1a fuerza de trabajo por 

diferentes medios, pero principalmente por limitaciones severas en 

1os contratos co1ectivos vigentes, en 1a reducción de 1os 

salarios, de 1as prestaciones y en e1 desemp1eo mismo. Como 
~~~~~~~~~~~~~~~ 

(23) Véase entre otros, Enrique de ia Garza, "Reconverai6n Induatria1 y nuevos 
sujetos Obreros••, Reportea de J:nveetigaci.ón, UAM-:I, Soci.ol.og!.a, 1989, p. 
16; del. mismo autor, véase .. La Crieie del. sindical.iemo en México", en 
Estado y Sindicatos, Crisis de una Relación, ed. UAM-X y F.F. Ebert, 
1989; de Eethela Gutiérrez Garza, Reconversión :Industrial y Lucha 
Sindical, ed. F.F. Ebert, 1989, 181 p., de l.a mi.ama autora también están 
l.oe Testimonios de la crisis. Vol.. 1, 2 y 3, ed. Sigl.o XXI, 1985, 1988. 
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conc1usi6n puede afirmarse que ia mayor parte de 1a ciase obrera y 

de 1os trabajadores mexicanos en genera1., están situados en 

empresas que aG.n no entran a 1a renovación. <· 24 > 

2 .1). Las empresas mexicanas y 1os trabajadores. (Sectores 
económicos y nive1es). 

Las grandes empresas, ya sean de 1a industria, e1 comercio 

o 1os servicios, son 1os que están en posibi1idad de integrarse 

sin mayores prob1emas a1 mercado regiona1 que se propone con e1 

Tratado de Libre Comercio entre Canadá, E. U. y México. f:stas 

empresas son 1754 en 1a industria, 240 en e1 comercio y 371 en 1os 

servicios; en su conjunto forman un tota1 de 2365 grandes 

empresas; en e11as están 1as transnaciona1es insta1adas en México 

y 1as grandes empresas de capita1 mexicano. son empresas que 

poseen 12 tecno1og~a más moderna en México, tienen a1ta inversión 

de capita1; desarro11an procesos intensivos de trabajo y de 

capita1; en e11as se obtiene, por diversos mecanismos una 

productividad importante; 1os salarios que devengan 1os 

trabajadores son re1ativamente mejores que en 1as empresas 

menores; su participación en e1 mercado interno es importante; un 

nG.mero sustancia1 de 1as grandes empresas ya participa en e1 

mercado mundial, es decir, tienen infraestructura técnica, 

administrativa y comercial; por 1o tanto, son un sector 

(24) Ver 1os textos de Enrique de la Garza y de Esthela Guti.érrez Garza, op. 
ci.t. 
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empresaria1 que espera con re1ativa ca1ma 1a firma de1 Tratado de 

Libre Comercio. 

Por otro 1ado, l.as empresas menores (micro, pequeñas y 

medianas) manifiestan serios probl.emas para integrarse a 1os 

f1ujos mundia1es o regiona1es de1 comercio. Son 135,452 empresas 

en 1a industria; 749,587 en e1 comercio; 409,843 en 1os servicios; 

en su conjunto forman un tota1 de 1'294,882 empresas. La inmensa 

mayor1a de estas empresas son de capita1 mexicano; su tecno1og1a 

es muy incipiente; uti1~zan una gran cantidad de mano de obra; su 

productividad es re1ativamente baja¡ sus sa1arios están a1 nive1 

de1 m1nimo o más abajo¡ su participación en e1 mercado interno es 

básica¡ desde 1uego, su experiencia comercia1 a nive1 mundia1 o 

regiona1 es prácticamente nu1a, además, carecen de capita1 y de 

medios adecuados para participar en un 1ibre comercio con E.U. y 

Canadá; éste sector empresarial se encuentra en una gran 

incertidumbre ante la posib1e firma de1 Tratado de Libre Comercio 

y sus efectos. 

Las empresas menores (micro, pequeñas y medianas) tienen un 

futuro incierto. Una posibi1idad que tienen para subsistir es 1a 

que representa la fusión con las grandes empresas, directamente o 

a través de los diversos circuitos prod~ctivos, comerciales o de 

servicios. otra posibilidad de a1argar su existencia es 

convertirse en maquiladoras del capita1 estadounidense o 

canadiense, que está a punto de colocarse en México. Finalmente, 

les queda e1 expediente de cerrar y dec1ararse en quiebra ante 1a 
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ava1ancha de bienes y servicios que 11eguen de1 exterior; de ésta 

forma se ver1an forzadas a expu1sar de1 trabajo a cientos de mi1es 

de personas. 

Es evidente que e1 Gobierno debe hacer esfuerzos por 

ref1exionar sobre e1 futuro de 1as empresas menores. Por su 

parte, 1a CTM y e1 CT tienen un amp1io espacio para ejercer 1a 

defensa de 1os intereses obreros, tanto de 1as grandes como de 1as 

empresas menores< 25 ) 1os partidos po11ticos seguramente tienen 

a1go que proponer a1 respecto; 1os sindicatos, organización b&sica 

de 1os trabajadores, tienen una inmensa tarea por de1ante en éste 

sentido. 

Enseguida veremos algunos datos más precisos en torno a 1os 

sectores económicos, las empresas y sus niveles; 1os trabajadores 

y su ocupación; con e1 propósito de ir formando 1as conc1usiones 

pertinentes. 

De acuerdo con e1 INEGI y Examen de 1a Situación Económica 

do México (Banamex), en junio de 1988 se presentaba e1 siguiente 

panorama de empresas y trabajadores. En e1 sector industrial 

existen 137, 206 estab1ecimientos; de éstos: 119, 182 pertenecen a 

1a microindustria; 16,270 pertenecen a 1a pequeña y mediana 

industria y s61o 1,754 estab1ecimientos son de la gran industria. 

Las microindustrias ocupan a 364, 205 trabajadores; la pequeña y 

(25) Sobre e1 surgimiento Congreso de1 Trabajo puede verse e1 l.ibro de Pau1ina 
FernAndez y Octavi.o Rodríguez Araujo, En e1 Sexeni.o de Tl.atel.o1co, ed. 
IISUNAM-Siglo XXI, 1985, p. 303-353. 
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mediana industria ocupa a 888,978 obreros y empl.eados; l.os 

monopol.ios de J.a gran industria dan ocupación a un total. de 

1'_219, 643 trabajadores; J.a suma de ocupados· en l.a micro, pequefla y 

mediana industria es de 1'253,183 personas. La suma total. de l.os 

empl.eados en J.os 137,206 establ.ecimientos industrial.es es de 

2'472,826. As~ l.os trabajadores de J.as empresas micro pequeñas 

y medianas constituyen poco mas del. 50% de l.os ocupados. (Ver 

cuadro: "Los sectores econ6micos, 1as empresas y l.os trabajadores 

mexicanos. 1988 11 ) 

CUADRO 

LOS SECTORES ECONOMICOS• LAS EMPRESAS Y LOS 

NIVEL 

DE 
EMPRESA 

MICRO (1) 

PEQUEAA Y 

MEDIANA (2) 

SUBTOTAL 

GRANDE 

TOTAL 

TRABAJADORES MEXICANOS, 1988 

SECTOR INDUSTRIA 

MANUFACTURERA 

ESTABLECI- PERSONAL 

MIENTOS OCUPADO 

119,. 182 364,205 

16.270 888.978 

135.452 1'253.,183 

1,754 1 1 219,643 

137,206 2'472,826 

SECTOR 

COMERCIO 

ESTABLECI • PERSONAL 

MIENTOS OCUPADO 

733,889 1 1 424,230 

15.698 561.561 

----
749,587 1 1 985, 791 

240 102, 154 

749,827 2 1 087,945 

(1) E~resas con menos de 16 tl"'abajadores 

SECTOR 

SERVICJOS(2) 

ESTABLECI- PERSONAL 

HIENTOS OCUPADO 

395.176 940.440 

14,667 552,027 

409,843 1 1 492,467 

371 209,317 

410,214 1 1 701, 784 

(2) No se incluyen los servfcios financieros y los de la adninistrac:ión pública~ 

FUENTE Cuadro formulado con datos de Exámc!'n de la Situación Económica de México. 
No .. 782. enero 1991. p .. 32-36. Ed .. por el Departamento de Estudios Económicos del 
Banco Nacional de M6xico. Contiene datos del Jnsti tute Nacional de Estadística. 
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En el sector Comercial existen 749,827 establecimientos. De 

los indicados, 733,889 son de nivel micro; 15,698 son del nivel de 

los pequeños y medianos comercios y sólo 240 establecimientos son 

grandes. Los microcomercios ocupan a 1' 4 2 4, 2 3 o trabajadores; los 

pequeños 

el gran 

y medianos comercios dan ocupación a 561, 561 empleados; 

comercio, léase los grandes monopolios, ocupan a 102,154 

trabajadores. La suma de ocupados en los comercios micro, 

medianos y pequeños asciende a 1'985,791 trabajadores. La suma 

total de ocupación en los 749, 827 comercios registrados es de 

2 1 087,945 personas. De éste modo, los trabajadores de 1os micro, 

pequei'los y medianos comercios constituyen el 95% del total de 

empleados. 

En el sector servicios, -sin considerar los financieros y 

los de la Administración Pública- hay un total de 410, 214 

establecimientos. De la suma total 395,176 están ubicados en las 

empresas micro; 14 '· 667 estab1ecimientos se ].ocal.izan como empresas 

pequeñas y medianas¡ únicamente 371 establecimientos corresponden 

a las grandes empresas. El. personal ocupado en los microservicios 

asciende a 940,440 personas; la pequeña y mediana empresa de 

servicios ocupa a 552, 027 trabajadores; las grandes empresas de 

servicios utilizan el trabajo de 2 09, 31 7 ocupados. La suma de 

ocupaci6n en los micro, pequeños y medianos servicios asciende a 

1'492,467 trabajadores; la suma total de ocupación en los 410,214 

establecimientos llega a 1' 7 01, 7 84 personas. De esta forma, los 
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trabajadores de los micro, pequefios y medianos servicios 

constituyen alrededor del 90% del total del sector. 

Las empresas micro pueden agruparse de la siguiente manera: 

119,182 en el sector industrial, 733,889 en el sector comercio y 

395,176 en el sector servicios. En total las micro ascienden a 

1'248,247 en los tres sectores. 

Las empresas pequeñas y medianas se distribuyen as1: 16,270 

en el sector industrial; 15,698 en el sector comercio y, 14,667 en 

el sector servicios. En total, las pequeñas y medianas empresas 

suman 46,635. 

Las grandes empresas, 

parte m1nima del conjunto de 

de ellas se localizan en la 

nacionales o extranjeras, son una 

estab1ecimientos censados, sólo 1,754 

industria; 240 están ubicadas en el 

comercio y 371 grandes empresas están en los servicios. En total, 

las grandes empresas suman 2,365 estab1ecirnientos, de acuerdo con 

el Censo Económico de 1988, cuyos resultados se publicaron en 

1989. (Veáse el cuadro: "Las empresas mexicanas por sector 

económico y por nivel, 1988") 



CUADRO 

LAS EMPRESAS MEZZCANAS POR SECTOR ECONOMZCO Y POR NZVEL. 1988 

SECTOR INDUSTRIA SECTOR COMERCIO SECTOR SERVICIOS(2) 

NIVEL DE 
NIVELES Y 
EMPRESA 
GLOBAL 

ESTABLECIMIENTOS ESTABLECIMIENTOS ESTABLECIMIENTOS 

HICR0(1) 119,182 733,889 395,176 
Empre a a Micro 

PEQUERA y 

MEDIANA 16,270 15,698 14,667 
Paq. y Mediana 

SUBTOTAL 135,452 749,587 409,843 

GRANDE 1,754 240 371 
Grande a 

------- -------- -------

TOTAL GLOBAL 137,206 749,827 410,214 

(1) Empresas con menos de 16 trabajadores 
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SUMA POR 

TOTAL 

1'248,247 

46,635 

1º294,882 

2,365 

---------
1*297,247 

(2) No se i.ncl.uyen 1.os servicios financieros y l.os de l.a admi.nistraci.ón 
públ.i.ca. 

FUENTE: Cuadro formu l.ado con datos de =E~x~á=m=e~"~=d=e~=1=ª~=S=i~t=u=a=e~i.=6=n~E=e=o~n~6=m=i.=e~a~ 
de México no. 782, enero 1991, p. 32-36. ed. por el. Departamento de 
Estudios Econ6micos del. Banco Nacional. de Méx.ico. Contiene datos del. 
XNEGX, SPP 

A nivel de 1as empresas micro, los trabajadores mexicanos 

pueden agruparse de l.a siguiente manera:· hay 3 64, 205 ocupados en 

l.a industria; hay 1'424,230 personas en comercios; final.mente se 

encuentran 940,440 ocupados en l.os servicios. En total. se ocupan 

2'728,875 trabajadores en l.as micro empresas de l.os tres sectores. 
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A nive1 de 1as empresas pequei"ias y medianas se ocupan 

888,978 personas en 1a industria; se emp1ean 561,561 personas en 

e1 comercio organizado; se emp1ean a 552,027 personas en e1 sector 

servicios. 

sectores. 

En tota1 se ocupan a 2' 002, 566 personas en 1os tres 

A nive1 de 1as grandes empresas, 1a ocupaci6n se agrupa de 

1a siguiente manera: son 1'219,643 trabajadores en 1a industria; 

son 102,154 personas en e1 comercio; son 209,317 emp1eados en 1os 

servicios. De ésta manera, e1 tota1 de trabajadores en 1as 

grandes empresas de 1os tres sectores asciende a 1'531,114 

personas en 1988. 

Si sumanos 1os tota1es de trabajadores en 1a micro, pequeña 

y mediana empresa de los tres sectores tenemos 1os sigui entes 

resu1tados: 1'253,183 en industria; 1' 985, 7.91 en el comercio, 

1'492,467 en 1os servicios. E1 tota1 g1oba1 de estos nive1es de 

empresa asciende a 4'731,441 trabajadores. 

Por su parte, 1a gran empresa ubicada en 1os tres sectores 

arroj6 1os siguientes datos de ocupación: 1'219,643 en 1a 

industria; 102, 154 en e1 . comercio; 2 09, 317 trabajadores en 1os 

servicios. E1 tota1 g1oba1 de ocupados en 1a gran empresa de 1os 

tres sectores asciende a 1'531,114 personas. Fina1mente, e1 gran 

tota1 de trabajadores agrupados en 1os tres nive1es de empresa y 

en 1os tres sectores 11egaba a 6'262,555 personas en 1988. 
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Cabe hacer notar que en estos datos no se incl.uyen l.os 

rel.ativos a servicios financieros ni a l.a administraci6n pübl.ica. 

(Ver cuadro: "Los Trabajadores Mexicanos por Sector Econ6mico y 

Nivel. de Empresas, l.988"). 

C U A D R O 

LOS TRABAJADORES MEXICANOS POR SECTOR ECONOMICO Y POR 
NIVEL DE EMPRESAS, l.988 

NIVEL DE 
EMPRESA 

MICR0_(1) 
PEQUEN A y 
MEDIANA 

SUB TOTAL 

GRANDE 

TOTAL GLOBAL 

SECTOR IN
DUSTRIA MA 
NUFACTURERA 

PERSONAL 
OCUPADO 

364,205 

888,978 
----------
1'253,183 

1'219,643 
---------
2'472,826 

SECTOR 
COMERCIO 

PERSONAL 
OCUPADO 

1'424,230 

561,561 
----------

1'985,791 

102' 154 
---------

2'087,945 

SECTOR 
SERVICIOS 

(2) 

PERSONAL 
OCUPADO 

940,440 

552,027 
---------

1'492,467 

209,317 
---------

1'701,784 

(1) Empresas con menos de 16 trabajadores. 

SUMA POR NI
VELES Y 
TOTAL GLOBAL 

2'728,875 

2'002,566 
---------

4'731,441 

1'531,114 
----------

6'262,555 

(2) No se incl.uyen l.os servicios financieros y l.os de ia 
administraci6n 

pübl.ica. 
FUENTE.:Cuadro formul.ado con datos de Exárnen del.a Situación 
Económica de México, No. 782, enero 1991, p. 32-36, Ed. por 
el. Departamento deEstudios Económicos del. Banco Nacional. de 
México. Contiene datos del. INEGI, SPP. 
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2.2 Las Maqu:l.J..adoras 

Un resul.tado de l.a modernizaci6n· es l.a formaci6n y 

expansi6n del. sector de empresas maquil.adoras. Fue instal.ado 

principal.mente en l.a regi6n del. norte y hacia 1990 proporciona 

empl.eo a medio mil.l.6n de trabajadores. Está l.igado en su mayor 

parte a empresas transnacional.es y sus productos se destinan a l.a 

exportaci6n; de esta manera se ha formado un grupo de trabajadores 

que están muy al.ajados de l.as prácticas sindical.es ejercidas en 

otros sectores o regiones del. pa1s; carecen de experiencia 

sindical.; son trabajadores emigrantes; desconocen gran parte de 

l.os derechos l.aboral.es que establ.ece l.a Ley Federal. del. Trabajo; 

prácticamente 

huel.ga. <26 ) 

no ejercen l.a contratación colectiva o l.a 

La industria maquil.adora en México se remonta a 1965. 

Desde aquél. momento se inició un trato especial. con el.l.as, pues se 

estimaba que generaban divisas, empl.eos y un est1mul.o importante 

al. desarrol.l.o regional.. En l.a década de los ochenta es cuando se 

ha visto su mayor desarrol.lo; la razón se encuentra en que el 

gobiero federal decidió impulsar este sector como uno de los más 

importantes, ante las condiciones planteadas por la crisis 

económica as1 como por la necesidad de atraer capitales a México. 

Por este motivo se ha generado una situación contradictoria: 1) 

por una lado, el gobierno habla de modernizar lo que implica entre 

(26) Véase RoaaºA1bina Garabito, "Loa 1ími.tea de 1a concertación y 1oe a1cancea 
de 1a democraci.a", en Estado y Sindigatoe crisi.e de una re1aci6n, ed. 
UAH-X y.Fundación Friedrich Ebert, 1989, p. 62. 
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otras cosas, 1a decisi6n de suprimir subsidios a 1.as ramas 

naciona1es que 1os ten1an; también imp1ica suprimir 1as barreras 

arance1arias que proteg1an a 1a industria -naciona1; 2) por otro 

1ado, e1 gobierno otorga, aunque parezca dif1ci1 de creer, 

est1mu1os econ6micos muy sustancia1es a 1as maqui1adoras, es 

decir, a 1as p1antas de empresas trasnaciona1es. En efecto, so1o 

como una muestra, .en l.990 1as maqui1adoras recibieron est1mu1os 

fisca1es y arance1arios; se e1imin6 e1 impuesto a1 activo en 1as 

maqui1adoras y se exent6 de1 IVA a 1os productores mexicanos que 

venden insumos a1 sector ( 2 7); (que por cierto son m1nimos 1os 

materia1es naciona1es que consumen 1as maqui1adoras, casi todas 

sus partes provienen de1 exterior). De ésta manera, e1 gobierno 

· estimu1a y protege a 1as trasnaciona1es. Les ap1ica e1 mismo 

esquema uti1izado con 1a industria naciona1 desde 1940 a l.982. 

En l.980, ias maqui1adoras sornaban 620 y daban ocupación a 

l.l.9 mi1 personas. En l.990, 1as maqui1adoras son l.920 y otorgan 

emp1eo a 460 mi1 personas. La tasa de crecimiento de 1as 

maqui1adoras fue de 11.5%; e1 persona1 ocupado creció a una tasa 

anual de 15.2%. Las divisas generadas en 1990 ascendieron a 3300 

mi11ones de dó1ares. La contribución de1 sector maqui1ador a1 PIB 

naciona1 fue de 1. 5%. La tasa anua1 promedio de crecimiento de 

1as maqui1adoras fue de1 l.7.6% sin duda, estos datos hacen pensar 

que 1as maquiladoras son atractivas.< 28 ) 

(27) Panorama Econ6mi_co, revista bimestra1 de Bancomer. Primer bimestre de 
1991, p. 28. 

(28) Panorama Econ6mico, op. cit., p. 28-29. 



CUADRO 

LA J:NDUSTRJ:A MAQUJ:LADORA EN MEXJ:CO 
1950 1990 

CONCEPTO: TMJ\C 89190 1990* 

N12.pl.a.ntas 620 1,655 11.5% 

Peraona:L (mi.1aa) 119.5 437.0 15.2% 

Val.or agregado 
(mi.l.l.onea de d61area) 771.7 3,047.3 16.4% 

' de1 PJ:B nacional. o 1.5 

* Enero-septiembre 
Fuente: Panorama Econ6mico, ed. por Bancomer, 

1er. Bimestre ded 1991. Datos INEGX 

460.7 

2,651 ... 3 

so 

De las 1920 rnaquil.adoras instaladas en México durante 1990 

el 68% de el.las viene de Estados Unidos. De Japón, procede el 4% 

de las maquiladoras. De Europa procede el 2%. De México, es 

decir, maquiladoras con capital del pal:s, son el. 15%; éstas 

úl'timas son de subcontratación o "she1ter"; este sistema consiste 

"en que l.a empresa naciona1 ofrece l.a mano de obra y l.as 

instal.aciones a una empresa extranjera que le propociona l.os 

insumos, partes y componentes. No son fil.ial.es de una matriz 

extranjera 0 <29 >. ~ste sistema "she1ter" implica que las 

(29) Op. cit. p. 30. 
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extranjera"(29). :ll:ste sistema "shel.ter" impl.ica que l.as 

transnacional.es ni siquiera establ.ecen contratos directos con l.os 

trabajadores, sino que se hace justamente a través de una empresa 

"mexicana" que subcontrata a 1a mano de obra. 

En l.990, del. total. de pl.antas instal.adas en México, el. 50% 

de el.l.as se concentra en tres l.~neas de producción: a) l.os 

material.es el.éctricos (el.ectr6nica) se producen en 21.. 4% de l.as 

pl.antas; b) l.os productos textil.es se fabrican en el. l.5.2% de l.as 

maquil.adoras; c) L os muebl.es de madera y metal. se el.aboran en 

l.4. l.% de l.as pl.antas. Los sectores con menos p1antas son: 

juguetes, con el. l..6% del. total. y equipo el.éctrico con el. l..8%. 

En l.990 el. empl.eo de l.as maquil.adoras es de 460 mil. 

personas. Las l.~neas de producción que concentran l.a mayor fuerza 

de trabajo son: material. el.éctrico (el.ectr6nica) con el. 25.4% del 

total. de trabajadores; equipo de transporte (autopartes) con e1 

21.% y aparatos eléctrico con el. 11..8% de l.os ocupados. Los datos 

son de 1990. Para e1 mismo año, ios sectores más productivos y 

1os que generan más val.or agregado por planta son egu ipo de 

transporte (autopartes) y material.es eléctricos (el.ectrónica) que 

en su conjunto generan el. 50. 8% de l.os ingresos total.es de l.as 

maquil.adoras(30)_ 

(29) Op. cLt. p. 30. 
(30) Loa datos de producci6n, emp1eo, va1or agregado y productividad vienen en 

Panorama Económico, op. cit. p. 30-31. 



CUADRO 

LAS MAQUILADORAS EN ME>CICO POR SECTOR. '1990 

Salario en 
pesos diarios 1/ Plantas 

Nacional 30.119 
Productos alimenticios 20.408 
Productos textf les 21,838 
Calzado y cuero 23,475 
Muebles, ...c:tera y metal 29,473 
Productos qufml coa 26,701 
Equipo de transporte 34,043 
Equipo no elifctrtco 34,366 
Maquinaria Elifctrica 33.531 
Material Ell!ctrico 33,039 
Juguetes y Arts. Dep. 29.359 
Otras Industrias Manuf. 25.574 
Servicios 24,724 

Cifras a septienbre de 1990 
Mi les de pesos 

1.920 
45 

291 
51 

272 
82 

158 
34 

106 
410 

30 
357 

83 

Personal Er11=1leados Valor V.A.por 
ocupado por planta agregado planta** 

460, 723 240 7,380 3.844 
8,201 182 205 4.470 

42,054 145 407 1,400 
7,358 144 90 1.755 

26.686 94 406 1.488 
6,784 83 111 1,349 

97,660 618 1.862 11,782 
5,069 149 91 2,671 

54,108 510 878 8.286 
117,010 286 1,912 4,664 

11,304 377 185 6,160 
65.306 183 1.022 2,862 
20,174 243 212 2.553 

82 

FUENTE: Panorama Económico, revista bimestral de Bancomer, ter. Bimestre- 1991. Contiene datos 
del JNEGl 

Las entidades federativas que concentran 1a mayor cantidad 

de maqu.Í.1adoras en 1990 son: Baja Ca1ifornia (767), Chihuahua 

(367), Tamau1ipas (239) y, Sonora (155). Le sigue Coahui1a (145) 

y as1 sucesivamente. En re1aci6n con e1 Producto Interno Bruto, 

1as maqui1adoras se pueden agrupar as1: En Baja Ca1ifornia, 1as 

maqui1adoras representaron e1 13.7% de1 PIB estata1; en Chihuahua, 

el. sector representó el. 19. 5% de1 PIB estatal.; en Tamaul.ipas 
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represent6 el. 10. 3% y en sonora el. porcentaje del. PIB estatal. 

ascendi6 a 4.6%(31). 

Los sal.arios pagados en l.as maquil.adoras son en general. 

100% superiores respecto al. mínimo nacional.. La entidad con 

mayores sal.arios en Jal.isco, en tanto Baja Cal.ifornia sur tiene 

1os menores salarios. Tamaul.ipas destaca porque el. sal.ario de l.as 

maquil.adoras es de 34 mil. pesos diarios; si consideramos que este 

sal.ario equival.e a 10 dél.ares, esto es l.o que paga por jornada 

diaria de ocho horas; en Estados Unidos y Canadá 10 dél.ares en 

promedio es lo que se pagar.ta por hora, ; al. día sumarían .§.Q 

d6l.ares. ~sta diferencia sal.arial. es tan marcada que desde el. 

ángul.o de l.as corporaciones trasnacional.es es un sal.ario ridícul.o 

el. que pagan en México. Por ésta raz6n fundamental. es que han 

presionado para que el. Tratado de Libre Comercio se formul.e por l.a 

vía del. Fast Track (vía rápida) • A nive1 internaciona1, l.os 

sal.arios pagados en el. sector, 

Taiwan y Singapur. 

son 5 o% menores que en Corea, 

Las entidades que concentran el. mayor número de pl.antas y 

de personal. son Chihuahua, Baja Cal.ifornia, Tamaul.ipas y Sonora. 

En chihuahua se registra, además l.a mayor intensidad de mano de 

obra con 463 ocupados por cada pl.anta. En Baja Cal.iforn~a, l.a 

ocupaci6n por pl.anta es de 121 personas, por l.o que representa l.a 

menor intensidad de mano de obra< 32 >. 

(31) Op. ci.t. p. 32. 
(32) Op. ci.t. p. 32-33 



CUADRO 

LAS MAOU 1 LADORAS EN MEXICO POR ENTIDAD FEDERATIVA 1990* 

Salario en 
Pesos diarios ,, Plant:aa 

Nacional 30.119 1920 

Baje California 30,836 767 
sonora 20.510 155 
Chfhu.hua 31,648 367 
Coahuf la 22,077 145 
Nuevo León 23.955 71 
Tameulfpas 34.410 239 
Baja Calif .. Sur 15, 783 13 
Jal fsco 36,098 40 
Ot:ros 123 

• Cifro& a septiembre de 1990 
1/ Incluye prestaciones 

Mi les de pesos 

Personal Eq>leados Valor 
ocupado por plant:a agregado* 

460,723 240 7,380 

92,974 121 1,502 
39.202 253 504 

169,435 462 2.575 
33,120 2211 342 
13.1102 194 3111 
81,823 342 1.547 

1, 105 85 8 
6.600 165 213 

22.652 184 372 

Fuente: Panorama Econ6mfco, Ed. por Bancomer, 1er .. Bfmest:re 1991 
Con datos del JNECI 
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X respect:> 
PlB eat:atal 

1.5 

13.7 
4.6 

19.5 
2.4 
0.9 

10.3 
0.4 
0.7 

La incorporación de productos mexicanos que absorben las 

maquiladoras es realmente mínimo. En 1990 sólo el 1.8% del total 

de insumos que consumen las plantas son de origen mexicano< 33 ). 

En una década, los empleados en la maquila llegaron a los 

460 mil personas. Si el futuro es favorable para las 

trasnacionales y para México, en otros 'diez años se abrirA una 

cantidad similar de empleos. Si recordarnos que en México hay 18 

(33) Op. cit. p. 34-35. 
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mil.l.ones de personas sin empl.eo, l.a perspectiva no es tan 

optimista. 

El. Sin4ica1ismo en l.as Maquil.a4oras. 1989-1990: 

El. primer rasgo de este sindical.ismo es su heterogeneidad. 

Hay una al.ta tasa de sindical.ización en l.as siguientes ciudades de 

Tamaul.ipas: Matamoros (100%) Reynosa (65%); y Nuevo Laredo (60%); 

as1 como en Agua Prieta, sonora, ( 80%) • Una tasa media de 

sindical.izaci6n se encuentra en Ciudad Juárez, Chihuahua (33%). 

La tasa más baja de sindical.ización se presenta en Mexical.i (con 

el. 15%) y en Tijuana (19%).(34) 

La CTM tiene el. predominio sindical. en l.a entidad de 

Tamaul.ipas, donde están l.as ciudades de Matamoros, Reynosa y Nuevo 

Laredo. En esta entidad está el. mayor número de contratos 

firmados. También existe un fuerte control. sobre l.os 

trabajadores; es un sindical.ismo autoritario y caciquil. que no 

permite l.a menor disidencia. Existe un el.aro predominio de l.os 

Contratos de Protección; se firman para favorecer l.as empresas; 

l.os trabajadores dif1cil.mente pueden hacer val.er l.os derechos 

establ.ecidos en l.os contratos.< 35 ) 

(34) Fernando Tal.avara A .. , .. En torno al. Acuerdo de Li.bre comercio y l.a 
Xnduetri.a Maqui.l.adora de Exportaci.6n". ed. Tal.l.er de Xndi.cadores 
Econ6mi.coa, Facul.tad de Econom~a, octubre de 1990, Op. 3-4. 

(35) Jorge carril.l.o, "Evol.uci.6n de l.a i.nduatri.a maqui.l.adora: rel.aci.ones 
l.aboral.ea en un nuevo contexto", El. Col.agio de l.a Frontera Norte, 1987, 
p. 23-24 
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En Tijuana y Mexical.i hay una al.ta competencia entre l.as 

central.es obreras. La ~ y l.a ~ tienen el. mayor peso en 

sindical.izaci6n y en confl.ictos intergremial.es, principal.mente, 

por l.a disputa que acarrea l.a firma de l.os Contratos Col.ectivos. 

También están presentes l.a .QRQM y l.a ~. con menor peso tanto en 

afil.iados como en contratos. En éstas ciudades, l.os contratos 

tienen cl.áusul.as que suprimen o minimizan ].os derechos l.aboral.es. 

(Se l.es l.l.ama cl.áusul.as l.eoninas) • De éste modo resul.ta que l.a 

dispersi6n sindical. afecta especial.mente l.os derechos obreros. 

La participaci6n de l.as mujeres en l.os confl.ictos obrero-

patronal.es es creciente y determinante. En l.os ochenta se nota un 

retroceso en l.as demandas l.aboral.es. Lo que ha preval.ecido en l.as 

dos úl.timas décadas es un sindical.ismo más debil.itado en su 

capacidad de negociación con l.a empresa y más ajeno a l.os 

intereses inmediatos de 1os trabajadores. Éste sindical.ismo ha 

sido favorecido tanto por el. gobierno -federal. y l.ocal.- como por 

el. capital. ~ransnacional.. ( 3 6) 

Las Maquil.adoras en el. sureste 

como se sabe, l.a industria maquil.adora se ha instal.ado con 

gran fuerza en l.a Frontera Norte de México y en el. Centro del. 

pai.s, particul.armente en Jal.isco, Estado de México y O. F. Ante 

estos grandes pol.os de concentración, el. sur del. pa1s, está 

(36) Fernando Ta1avera, op. cit. p.3-4. 
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surgiendo como un nuevo pol.o de atracción para l.as maquil.adoras, 

particul.armente para l.as estadounidenses. 

La industria maquil.adora en Yucatán es muy nueva. La 

primera empresa de este tipo surgi6 en 1981. Desde 1986, en 

adel.ante se impl.antaron otras maquil.adoras, para diciembre de 1988 

la SECOFI de la entidad tenía registrada 19 empresas maquil.adoras. 

En l.a vida práctica realmente funcionaban 12 empresas: 4 de 

confección de prendas de vestir; 3 de componentes el.ectr6nicos; 2 

de joyería; 2 de material médico dental.; una empresa está 

registrada como "otras manufacturas"< 37 > 

Las empresas que funcionan, dan ocupación a 1624 

trabajadores, entre obreros, técnicos y empl.eados. Del. total. de 

13 08 obreros, 1168 son mujeres y 14 o son hombres; l.os técnicos 

forman un conjunto de 229 y l.os empleados administrativos suman 

87. Aquí como en el. norte del. país destaca la ocupación de 

mujeres. el promedio de l.os obreros ocupados por l.as empresas es 

de l.09 trabajadores. El. val.ar agregado de l.as 12 empresas al.canzó 

en diciembre de 1988, l.os 7, 152 mil.lenes de pesos. Del. total, 

4375 mil.l.ones correspondieron a los sa1arios, sueldos y 

prestaciones; otros 2 67 2 mil.l.ones correspondieron a servicios y 

(37) Ma Tereaa Mendoza FernAndez, Tirso F SuA.rez Nuñez et, al. Presencia y 
Tendencia de l.a. Industria Hagui.1adorn de Expoi:taci.6n en Yueatán, ed. 
Universidad Autónoma de Yucatá.n, Fa.e. de Contadurí.a y Admi.ni.straci.6n, 
1990, 128 pp. ver p. 47-50 
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otros gastos; 1os materia1es y empaques imp1icaron un agregado de 

105 mi11ones.(38) 

En e1 terreno de 1a ba1anza comercia1, 1as materias primas 

importadas significaron una erogaci6n de 13,946 mi11ones de pesos, 

que sumadas a1 va1or agregado (aquí se dio 1a cifra de 8, 860 

mi11ones de pesos, 1os cuales se situaron como "exportaciones 

dec1arada 11
• En 1a estructura económica de Yucatán, 1as ocupación 

generada por 1a industria maqui1adora es importante a1 compararse 

con 1a ocupaci6n en pesca, (11,617 emp1eos); turismo, (8,893 

emp1eos) construcci6n, (5,471 emp1eos; e industria henequenera, 

(5,539 emp1eos); maqui1adoras, (1,624 emp1eos) En 1990 se hizo 1a 

proyecci6n de que 1a industria o maqui1adora en Yucatán ya daría 

ocupaci6n en 1991 a 2,890 personas en 20 empresas. C39 ) De 1as 

doce empresas consideradas, 11 son de capita1 100% extranjero y 

una so1a tiene capital de origen mexicano. E1 proceso productivo 

de todas 1as empresas imp1ica un uso intensivo de mano de obra, en 

tecno1ogía, siete. empresas manejan operaciones senci11as y 

repetitivas (tecno1ogía rutinaria) cinco empresas cuentan con 

operaciones diversificadas.< 40 > 

Por su ubicaci6n geográfica, así como por 1as ventajas de1 

transporte marítimo y aéreo, Yucatán puede convertirse en e1 

futuro en un núc1eo importante de 1a industria maqui1adora. Desde 

<38 > Ma Teresa Mendoza Fern&ndez y Tireo F. Su&rez Nllñez, et. a1. op. cit, p. 
52-57 

<39 > Mendoza Fernández y SuArez Nuñez, op. cit. p. 52-57 
<40 > op. cit. p. 100-101 
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l.uego, el. punto central. de este sector sigue siendo l.a mano de 

obra tan barata que provee México en comparación con l.os demás 

pa~ses del. mundo. 

Estados Unidos 

Canadá. 

Brasil 

México 

Australia 

Hong Kong 

Israel 

JRpón 

Corca 

Nu..wn Zelanda 

Singapur 

Sri Lanka. 

Taiwan 

Au:.llia 

Bélgica 

Dinamarca 

Finlandia 

Francia 

Alemania Federal 

Grecia 

Irlanda 

Italia 

Luxemburgo 

Holanda 

Noruega 

Portugal 

España 

Suecia 

Suiza 

Reino Unido 

Costo laboral horario en dólares EUA 
irabajadores en la producción manufacturera 

1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 199& 1987 191111 

6.36 6.92 7.59 8.27 9.02 9.84 10.64 11.64 12.10 12.51 12.96 13.21 1::J ... 6 13.90 

5.78 6.91 7. 19 7.25 7.61 6.37 9.22 10.09 10.85 10.99 10.81 1).01 11.98 13.58 

0.86 1.03 1.13 1.33 1.46 1.38 1.64 1.86 1.26 1.16 1.22 1.61 1.48 n.d. 

2.00 2.14 1.77 2.11 2.41 2.96 3.71 2.55 1.85 2.06 2.09 1,50 1.57 2-00 

5.54 5.89 5.D6 6.64 7.42 8.47 9.74 9.91 9.25 9.84 8.14 8.43 9.32 11.00 

0.76 0.87 1.03 1.18 1.31 1.51 1.56 1.67 1.52 1.60 1.75 1.89 2.12 2.43 

2.25 2.38 2.69 2.57 3.31 3.79 4.17 4.45 4.87 <4.65 4.06 5.20 6.34 n.d. 

3.05 3.30 4.03 5.54 5.49 5.61 6.18 5.70 6.12 6.34 6.47 9.47 11.14 13.14 

o.35 0.44 o.sa o.eo 1.oa 1.02 1.08 1.10 1.23 1.32 1.36 1.46 1.79 2.46 

3.21 3.00 3.37 4.14 4.71 5.34 5.69 5.61 5.17 4.65 4.45 5.35 6.85 n.d. 

0.84 0.86 0.91 1.05 1.26 1.49 1.79 1.00 2.21 2.46 2.47 2.23 2.31 2.67 

0.28 0.24 0.31 0.26 0.23 0.22 0.21 0.24 0.25 0.25 0.28 0.29 0.30 n.d. 

0.39 0.45 0.52 0.61 0.78 0.98 1.18 1.22 1.27 1.48 1.48 1.67 2.18 2.71 

4.34 4.61 5.47 6.67 7.67 B.56 7.49 7.47 7.49 7.04 7.25 10.26 13.00 13.84 

0.41 G.90 8.29 10.14 1'1.82 13.11 11.:Jl 9.49 9.08 8.63 8.92 12.31 15.04 15.68 

6.20 6.63 7.25 8.98 10.57 10.95 9.41 8.88 8.68 8.03 8.13 11.08 1 ... 58 15.BB 

4.GO 5.21 5.55 5.80 7.45 8.27 8.02 7.97 7.48 7.69 8.07 10.71 13.52 15.48 

4.52 4.70 5.21 6.43 7.69 e 94 8.02 7.85 7.74 7.29 7.52 io.27 12.42 12.99 

0.35 6.73 7.06 9.65 11.29 12.:W 10.5.3 10.20 10.23 9.43 9.56 13.35 16.87 18.08 

1.70 1.92 2.28 2.86 3.:17 3.73 3.66 4.12 3.76 3.74 3.66 4.07 ... 62 n.d. 

3.02 2.83 3.07 3.06 4.81 5.88 5.52 5.65 5.59 5.50 5.00 7.82 9.11 9.86 

4.65 4.41 5.10 6.09 7.12 7.58 7.39 7.27 7.59 7.25 7.32 9.91 12.13 12.87 

6.33 6.86 7.98 9.81 11.08 11.97 9.63 e.58 8.12 7.75 7.71 10.63 n.d. n.d. 

6.58 6.00 B.02 9.!>8 11.41 12.06 9.90 9.78 9.49 8.71 B.97 12.63 15.66 16.29 

6.78 7.48 8.49 9.57 10.36 11.GB 11.10 10.87 10.53 10.28 10.60 13.57 17.40 19.43 

1.58 1.66 1.58 1.63 1.68 2.06 2.04 1.88 1.62 1.45 1.5;3 2.08 2.51 2.73 

2.60 2.92 3.26 3.90 5.41 5.96 5.62 5.:15 4.64 4.58 4.79 6.43 7.155 8.75 

7.18 8.25 e.aa 9.65 11.33 12.51 11.so 10.07 8.89 9.11 9.66 12.43 15.12 16.85 

6.09 6.45 6.&8 9.59 10.57 11.09 10.14 10.42 10.46 9.64 9.&6 13.78 17.08 17.94 

3.:51 3.18 3.40 4.34 5.60 7.•U 7.21 6.82 6.40 5.95 6.19 7.54 B.97 10.56 

n.d.: no disponible 

U. s. Oepartament of labor. Bureau ol Labor Statistics. lnt•m•11on•I Comp•ñ•on• of Hourly Compen•atlon C:O.ta for Productlon Work•r• In 
· M•nufac1urlng. varios informes. 
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En general. puede afirmarse que en l.a zona fronteriza con 

E.U., l.as maquil.adoras son el. sueño dorado del.as transnacional.es. 

En primer l.ugar reciben premios y est~mul.os de parte del. gobierno 

(impuestos, infraestructura, etc. ) • En segundo término tienen 

todas l.as facil.idades oficial.es para cerrar pl.antas, sin responder 

ante sus compromisos l.aboral.es o regional.es. En tercer l.ugar, 

suscriben contratos con cl.áusul.as l.eoninas, es decir, que 

contienen menores derechos a l.os establ.ecidos por l.a L. F.T. En 

cuarto término, las trasnaciona1es cuentan con 

los l~deres sindicales, tanto l.ocal.es como 

proceder con impunidad ante los trabajadores. 

la compl.icidad de 

nacionales, para 

En quinto l.ugar, 

las transnacionales pagan en México cuando mucho el equival.ente al. 

10% del. sal.ario por hora que pagar~an en E. u. En sexto lugar, 

no asumen l.as cl.áusul.as las 

los 

corporaciones 

trabajadores. En séptimo l.ugar, 

de protección social a 

no tienen impedimentos 

ecol.ógicas a l.o largo 

centro del. pa~s. En 

serios 

de la 

o verdaderos para cometer agresiones 

frontera norte y en las ciudades del. 

octavo lugar en cuestiones de empleo, no ofrecen seguridad o 

estabil.idad a l.os trabajadores. 

1. 8% de insumos mexicanos del. 

En 

100% 

noveno l.ugar, 

de materiales 

s6l.o utilizan 

que requieren 



para sus productos. En 

tecno16gicas se 

En los pa1ses 

rea1izan en 

como México 

91. 

décimo lugar, las investigaciones 

E.U. o demás pa1ses industrializados. 

sólo se manejan ciertos paquetes 

intermedios de la tecnolog1a; las grandes corporaciones no tienen 

ningün interés de industrializar a México o de elevar su 

tecnolog1a, s61o buscan facilidades amplias y mano de obra 

regalada. con estas facilidades y otras más, 

no tienen ninguna objeción a un Tratado de 

México o cualquier otro pais de Latinoamérica. 

las trasnacionales 

Libre Comercio con 

Por esta situación 

el Presidente Bush ha propuesto la "Iniciativa de las Américas". 

3). REESTRUCTURJ\CJ:ON DE LA POBLACJ:ON TRABAJADORA. 

Cuatro décadas de crecimiento industrial (1940-1980) y una 

década de crisis (1980-1990) han modificado de manera sustancial 

la estructura de clases sociales en nuestro pa1s. Cada clase 

social. se ha vuelto más compleja y heterogénea. Veámos algunos 

rasgos de la el.ase obrera y de las el.ases trabajadoras en general.. 

El proceso industrial.izador vino a conformar una estructura 

moderna de la el.ase obrera;, el. proletariado industrial. ha crecido; 

igualmente ha crecido la fuerza de trabajo en el. sector agr1col.a, 

en el sector comercio y de servicios, en su conjunto las el.ases 

asalariadas se han convertido en las el.ases mayoritarias del pa1s. 

A fines de los ochenta es posible afirmar que el. peso 

social. de las clases trabajadoras es decisivo en términos 
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cuantitativos. En 1950, 1os asa1ariados representaban e1 46.3% de 

1a P.E.A. Para 1980, 1os trabajadores ya representaban m&s de1 

70% de 1a P.E.A. A nive1 de 1a pob1aci6n tota1, 1os trabajadores 

representaban e1 49.5% en 1950 y a fines de 1os SO 11egaron a ser 

e1 76.2% de 1a pob1aci6n mexicana.C 4 1) 

La pro1etarizaci6n de1 campesino mexicano también es un 

dato conc1uyente. En 1930, 1os campesinos representaban e1 70.4% 

de 1a P. E.A.; en 1930, 80% de 1a pob1aci6n tota1 viví.a en e1 

campo; para 1980 e1 porcentaje se redujo a 40%. Hacia 1940, 1os 

trabajadores asa1ariados representaban e1 49.7% de 1a P.E.A. 

agrí.co1a; en cambio, para 1980 1os trabajadores agrí.co1as 

aumentaron a 78% de 1a P.E.A. en e1 campo. Tanto en 1as zonas 

urbanas como en 1as zonas agr1coias, 1os asa1ariados se han 

convertido en 1a ciase fundamenta1; se puede indicar que durante 

cinco décadas México se ha transformado en un paí.s de 

trabajadores. (42) 

De 194 o a 1955, 1a c1ase obrera creció en ramas como 1as 

siguientes: alimentaria, texti1, ca1zado, construcci6n, vidrio, 

papel, madera y muebles. surgieron mi1es de pequeñas y medianas 

empresas; este perí.odo industria1 generó un proletariado con 

amplios orí.genes rurales y con escasa participación sindical. En 

éste perí.odo también se observó un notable crecimiento en ramas 

(41) Rosa Al.bina Garabito, · .. La Recompoai.ci.6n Soci.a1 de l.a Cl.aee Trabajadora y 
l.a Lucha por l.a Democracia", en La Modernización de México, coordinado 
por Arturo Angui.ano, ed. UAM-Xochi.mi.l.co, 1990, ver. p. 255-266. 

(42) Rosa Al.bina Garabito. "La Recomposi.ci.6n Soci.a1. .... . ", op. ci.t. 
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estratégicas como e1 petró1eo, 1a e1ectricidad, 1os ferrocarri1es, 

1as minas de hierro y acero, 1as siderürgicas. Los trabajadores de 

estas ramas, si bien tenían mayor experienéia sindica1, estaban a 

su vez vincu1ados a una sociedad poco desarro11ada, con un perfi1 

agrario determinante.< 43 > 

De 1955 a 1980 1a expansión de1 capita1 fue enorme. Se dió 

mayor participación a1 capita1 extranjero. El. crecimiento 

industria1 se concentró en nuevas ramas como 1a automotriz. En 

éste período se conformó un pro1etariado industrial. más moderno: 

surgieron nuevas generaciones de obreros en 1as tradiciona1es 

ramas de texti1es, de ca1zado, de construcción, de vidrio, de 

pape1, de madera y de rnueb1es, etc.; surgieron nuevas generaciones 

de obreros y emp1eados en 1as empresas estata1es: en 1as minas y 

siderúrgicas, en 1os ferrocarril.es, en 1a e1ectricidad, e1 

petról.eo, 1os teléfonos; en este período surgieron sectores 

obreros en 1as ramas más modernas y dinámicas: 1os ubicados en 1a 

automotriz, 1a química, en productos el.éctricos y rnetál.icos, en 

el.ectrodomésticos, en construcción de equipo y maquinaria, etc.; 

1os obreros de estas dinámicas ramas iniciaron su vida productiva 

y socia1 en un contexto de auge del. capita1ismo mexicano. Son 

obreros con poca experiencia sindical., si se comparan con l.os 

obreros ubicados en l.os sindicatos nacional.es, que participaron en 

1as grandes 1uchas de l.os afies treinta. Por otro 1ado 1os nuevos 

obreros observaron de cerca 1as l.uchas sindica1es de 1os ai'los 

(43) Véase al respecto, Javier Aguilar García, 
la Colección El Obrero Mexicano, Vo1. 3, 
XISUNAM-Sig1o xxr, 1986, p. 151-179 

.. Loe Sindica.toa Nacionales", en 
Organizaci6n y Sindicalismo, ed. 
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cincuenta desempef'íadas por 1os ferrocarri1eros, petro1eros, 

te1égrafos, maestros, encaminadas a obtener 1a democracia sindica1 

y mayores sa1arios.(44) 

Los obreros de 1as ramas dinámicas pasaron a ocupar un 

1ugar destacado en 1os movimientos sindica1es de 1970-1980. Como 

se sabe, en este perl'..odo hay una auge de 1as 1uchas obreras, 

conocido como insurgencia sindica1 y se present6 en todos 1os 

sectores y ramas. Tomando como referencia 1as experiencias de 1os 

sindicatos estratégicos, 1os sindicatos de ramas dinámicas 

1ograron impu1sar 1a vida sindical. asi. como ganar contratos con 

buenos sal.arios, con amplias prestaciones y con seguridad en el. 

trabajo. <45 > 

En genera1, puede afirmarse que l.a estructura de l.a c1ase 

obrera y de 1as c1ases asal.ariadas en general. asumió rasgos muy 

definidos hasta 1980. La estructura del. trabajo asal.ariado vino a 

modificarse sustancial.mente a partir de 1982, al. ca1or de 1a 

crisis económica, la reconversión industrial, 1a reestructurari6n 

del. sector públ.ico, 1a mayor apF~tura hacia el. capita1 extranjero, 

el. pago de 1a deuda externa y su servicio; estos y otros factores 

han modificado nuevamente 1a estructura de l.as c1ases asal.ariadas. 

(44) Javier Aguil.ar, op. ci..t .. , ••Loa Si.ndi.catoe Nacional.ea", p. 170. 
(45) Por ejempl.o, véase Javier Agui.l.ar García, La Po1íti.ca stndiea1 en México: 

Industria del. Automóvil., Ed. Era, Col.ecc. Probl.emae de México, 1982, 195 
p. 
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En 1980 el. desempJ.eo en México J.J.egaba a 1.7 mi1J.ones de 

personas. En 1983 J.J.eg6 a 2. 6 mi1J.ones. En 1988 el. desempl.eo 

arrib6 a 7 mil.1ones de personas. 

1983 por 6 mil.1ones de mexicanos. 

EJ. subemp1eo estaba formado en 

EJ. subempl.eo 1J.eg6 a J.os 12 

mi11ones de personas en 1988. Entre 1os desempJ.eados y 

subempl.eados se 11ega a una suma de 19 mi1J.ones de mexicanos, 

marginados de J.a econom1a formai.C 46 ) 

Fuente: 

Empleo y desempleo abierto y 
ocupación no remunerada 1980-1987 

(en miles) 

1979 1980 1001 1982 1963 1984 1985 1986 1987 

PEA1 22066 22 818 23592 24394 25223 26081 26918 27777 
Pob. Ocup. 
Remunerada 
Total.2 17676 18795 20043 19863 19572 20092 20405 19639 19e:J5 
Sectorl 4 737 4 901 5189 5035 5245 5342 55.30 5350 
Sectorll 4 066 4 407 4 752 4 606 4063 4 168 4525 4289 
Soctorlll 8873 9487 10 102 10222 10264 10502 10350 10000 
Oesem. Abiert. 
Ocupac. No Re-
munerada.3 3 271 2773 3 729 4822 5131 5676 7277 7942 

Soctor 1: Agropocuario y forestal: 
Sector U: Mi""uta. industria. manufacturora. construcción y eloctrick!ad; 
Soctorlll: a) Coniercio, restaurantes y hoteles; b) Transporto. almacenamlento y comunicación; 

e) Sorviclos flnanc9eros. seguros y bienes Inmuebles: d) Servicios comunaJos, sociales y 
pe~onalos. Los rubros de mayor importancia son el a) con el 30% de personnl ocupado 
y el d) con cerca dol 60% 

Fuentes: 
1 Censo General do Población 1980. SPP y PNO. Informo de Ejecución 1988. 
2 1980-1984: Sistema do Cuentas Na.clono.les do México 1980. 1981-83 y 1982-84; 1985-

1987: Estlmacionos. 
Estimacionos. 

Georgi.na Naufa1, "Una Eeti.maci6n de1 oesemp1eo en México", en 
Momento Econ6mico, no. 32, diciembre de 1987, p.9 

(46) Gerardo Zamora, .. La Po1í.ti.ca Labora1 de1 Estado mexi.cano 1982-1988", UAM
Xochimi1co, 1989, 42 p., ver p. 22. 
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E1 ingreso rea1 de 1os trabajadores se ha reducido 

drásticamente. De 1980 a 1990 se redujeron en más de1 50%, 1os 

ingresos reales de 1as ciases asalariadas; en 1a distribuci6n 

nacional de1 P.I.B. e1 trabajo recib1a e1 40%, en 1976; en cambio, 

para 1988 e1 trabajo 11eg6 a obtener 25%.(4 7 ) 

Fuente: 

iJ 

il 
'I 

¡ 
¡ 

1 

MéXicO:- ioblación total ocupada y sal;,rios . 
rcspectq a/ PIB 1!!40.1987 . . 

A"o 

1940 
1950 
1960 
1970 
1976.a 
1977. 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1986 

Pob/.Jci6n total ocupada 
(miles de trabajadores) 

s 858 
a 272 

11 332 
12 863 
16 149 
16 774 
18 795 
19 234 
19 684 
20 144 
20 615 
21 097 
21 590 
2:2 095 

n.d. 

Salarios/PtB1 

29.1 
23.8 
31.2 
35.7 
40.3 
36.9 
36.1 
37.4 
35.2 
29.3 
28.7 
28.7 
28.4 
26.4 
25.9 

1. Remuneración de asalariados de las cuentas nacionales. 
a. Los datos de 1976 y 1977. al igual que los de 1982 a 1985 de pobla-

• ción oc:up4da se c.'lirul;Jmn oor jn1erpola<jón El de 1987 "ie-caJCij"f'ó 
suponiendo fa misma tendencia de crecimiento del periodo 1980-1966. 

Nafin. La economi'<J mexi'can.1 en cifr.J!• varios anos. Mé)(1co. • 

Eduardo Loria Díaz, "La Recuperación de J.oe Sal.arica en un Entorno 
de Reducción y Estabil.izaci6n Inf1acionariae" en Comercio 
Exter~or, vol. 41, no. 4 abr~1·de 1991, p. 375-386 

(47) Eduardo Loria Díaz, .. La Recuperación de J.oa Sal.arios J.en un entorno de 
reducción estabil.izaci6n infl.acionarias" en comercio Exterior, vol.. 41, 
no~ 4. Abri1 de 1991, p. 375-386 
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Estos son algunos de 1os costos sociales más pa1pab1es de 

1a crisis y de 1a modernización. Un resultado extra es que 1a 

estructrura de 1as ciases asalariadas cuenta con un a1to 

porcentaje de desempleados y subemp1eados que se han sumergido en 

su mayor parte a 1a 11amada economí.a informal. 

4. ZNTERVENCZON ESTATAL EN EL MERCADO DE TRABAJO. 

Durante décadas e1 Estado mexicano estab1eci6 y ej erci6 

ciertos mecanismos para intervenir en las 

patronales. ~stas relaciones 

negocia e1 precio de ia fuerza 

constituyen 

de trabajo. 

el 

E1 

re1aciones obrero 

espacio donde se 

conjunto de estas 

re1aciones forman el mercado de trabajo; éste mercado se encuentra 

sujeto a mú1tip1es presiones po1í.ticas, jurí.dicas, económicas e 

ideológicas. Durante afies 1a intervención estatal fue con el 

propósito de regular tanto la acción sindical como ia patronal 

para favorecer e1 desarrollo industrial, el "progreso de México" y 

1.a "justicia social"; veámos l.os mecanismos más relevantes de esta 

intervención: 

1) En un primer nivel, el Estado ha recurrido al mecanismo 

del Registro Sindical. Con éste registro, e1 Estado decide a cuá1 

sindicato se reconoce oficialmente, y por tanto se le otorgan las 

facultades para negociar el salario, los contratos, las 
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prestaciones, etc; con el. registro, el. estado decide asimismo a 

cuál. dirigencia aceptar como 1eg1tima. 

2) En un segundo nivel. está J.a Conci1iaci6n y el. Arbitraje. 

Con este mecanismo el. Estado despl.iega un poderoso instrumento 

para regul.ar J.os confl.ictos entre el. capital. y el. trabajo; con J.a 

conci1iaci6n el. Estado decide entre otras cosas, J.os montos de J.os 

sal.arios y 

esta forma 

1os precios, empresa 

infl.uye ampl.iamente 

por empresa y rama por rama; de 

en J.a negociaci6n obrero-patronal. 

y en J.a acel.eraci6n o contracci6n de J.a actividad industrial. en su 

conjunto. 

3) El. tercer mecanismo que ha 

tradicional. del. estado en el. mercado 

favorecido J.a intervenci6n 

de trabajo ha consistido en 

J.a fijación J.egal. de J.os sal.arios m1nimos a nivel. nacional. y 

regional.; la Comisión Nacional de salarios m1nimos cumplió esta 

vital función hasta 1982. 

4) Un nivel más de regulación estatal en las relaciones 

obrero-patronales se constituyó con el reparto de utilidades. Con 

este mecanism9 se 

5) En un 

estimulaba la 

quinto nivel 

demanda económica y sociai. 

el estado ha intervenido en el 

mercado laboral con la pol1tica de distribución del ingreso. En 

efecto, con varios organismos de beneficio socia1, ei Estado 

estimulaba el mercado laboral y la producción misma; tal. ha sido 

el papel. de las instituciones de salud; de cultura; de turismo; de 

crédito para J.a vivienda, electrodomésticos y para automóviles, 

etc. 

6) En un sexto nivel el estado ha intervenido en el mercado 

laboral a través de la propiedad y dirección de empresas 
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estratégicas para el desarrollo econ6mico. Hasta 1982 era notorio 

que el Estado controlaba ramas estratégicas de producci6n 

industrial y de servicios. El Estado interven1a a nivel de la 

inversi6n, la producci6n, la distribuci6n y el empleo en ramas 

como el petr6leo, la electricidad, la miner1a, la metalQrgica-

siderQrgica, la textil, los ferrocarriles {producci6n y servicio), 

los teléfonos, etc., es decir, el Estado interven1a en actividades 

fundamentales de la econom.i.a y del mercado laboral. También 

participaba en ramas sumamente importantes como la inmobiliaria, 

la hotelera, la aviación, los alimentos, la automotriz, la 

qu1mica, el transporte terrestre, etc. El Estado asumí.a el papel 

de empresario o patrón en más de 7 8 o empresas y organismos; 

empleaba a masas sustanciales de trabajadores industriales y de 

servicios; suscrib1a y negociaba contratos co1ectivos en numerosas 

ramas, por esta razón se afirma que el Estado interven1a de manera 

muy decisiva y diversa en la conformación del mercado laboral. a 

nivel. local y nacional, tanto en el sector pQblico como el 

privado. <48 > 

7) La intervención estatal en el mercado laboral. también se 

efectuaba a través de la negociación politica QQil los l..i.deres del 

movimiento obrero {nacional. o por ramas). En efecto, es conocido 

que los dirigentes negociaban con el Estado el precio de la fuerza 

de trabajo; final.mente se aceptaban las propuestas oficiales a 

cambio de que los mismos l.i.deres recibieran espacios de poder, 

mecanismos para incrementar su patrimonio y amplios privilegios; 

(48) Entre otros, véase César Zazueta y Ricardo de 1a Peña, La Estructura de1 
Congreso de1 Trabajo, ed. F.C.E., 1984, p. 304-307 
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de esta manera el. Estado intervenS.a en d6nde l.e parecí.a necesario, 

y l.os dirigentes sindical.es se convert1an asimismo en parte 

esencial. del. poder pol.1tico nacional., regional. y l.ocai.< 49 ) 

8) Para mantener sus espacios de poder l.os l.1deres 

sindical.es recurr1an a l.a reql.amentaci6n l.aboral. y en particul.ar a 

l.a tristemente cél.ebre Cl.áusul.a de Excl.usi6n. con esta cl.áusul.a 

se reprim1a a l.os trabajadores que cuestionaban el. excesivo poder 

de l.os l.1deres, de l.os patrones o l.os gobernantes; as1 el. Estado 

disponS.a de l.1deres e instrumentos jurS.dicos para mantener l.a 

estructura del. mercado l.aboral. y el. dominio pol.S.tico. 

9) En este contexto el. Congreso del. Trabajo, (~) 

e;ercido una acción po1i.tica gn 1a conformaci6n de1 mercado de 

trabajo. El. Congreso del. Trabajo como tal. ha ejercido un fuerte 

monopol.io sobre l.os puestos de representación del. movimiento 

obrero, control.a todos l.os cargos posibl.es en l.a Junta Federal. de 

Conci1iación y Arbitraje, en l.a Comisión Nacional. de sal.arios 

m1.nimos, en el. Instituto Mexicano del. Seguro Social, en el. 

Infonavit (vivienda); quiénes han participado en l.a dirigencia 

sindical. del. CT también ha l.l.egado a ocupar cargos en l.a direcci6n 

de organismos descentral.izados como el. ISSSTE y Ferrocarril.es 

Nacionales. El. Congreso del. Trabajo ha tenido en sus manos el. 

"monopol.io de l.a representación obrera en el. sistema pol.1tico y 

ejerce por tanto, l.a representación del. grupo organizado de l.a 

el.ase obrera ante el. gobierno federal.". 

(49) Zazueta y De La Peña, op. cit., p. 304-308 
(SO) Zazueta y De La Peña, op. cit., p. 324 

(SO) 
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E1 congreso de1 Trabajo se convirti6 en 1a figura sindica1 

que negociaba con 1os patrones e1 sa1ario y 1as prestaciones, pero 

en éste proceso negociaba igua1mente 1a - estructura misma de1 

mercado de trabajo; e1 Congreso se convirti6 en 1a contraparte de1 

Estado para mantener 1a estructura obrero-patrona1; de ah1 e1 peso 

que pau1atinamente adquiri6 e1 Congreso de1 Trabajo desde 1966 

hasta 1982. 

De 1983 a 1990 e1 pape1 po11tico de1 Congreso de1 Trabajo, 

en cuanto representaci6n monopo11tica en e1 conjunto de fuerzas 

de1 sistema ha sido desp1azado, en efecto ya no se 1e considera 

para decidir e1 monto de 1a distribución de1 ingreso entre e1 

capita1 y 1os trabajadores; ya no se 1e consu1ta para estab1ecer 

1os sa1arios mínimos; tampoco se 1e consu1ta para decidir e1 monto 

y 1a distribución de1 gasto socia1 (salud, vivienda, educación y 

transporte) . El Congreso del Trabajo ha sido desp1azado de 

decisiones po11ticas fundamentales y de la conformación misma del 

mercado laboral. 

5). SOBRE LA REESTRUCTURACION DEL REGIMEN POLITICO. 

La forma de la dominación po11tica de México está cambiando 

en los años ochenta, al calor de la crisis, de 1a deuda externa, 

de la maduración de la sociedad, de la modernización económica e 

industrial. ¿Cuáles son los ~asgos del cambio? Veámos a1gunos. 
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Como un genuino resul.tado de l.a Revol.uci6n Mexicana, el. 

Estado Mexicano surgi6 de l.os procesos socia1es, pol.i.ticos, 

econ6micos e ideol.6gicos observados entre - 1915 y 1940. En el. 

peri.oda se fueron establ.eciendo l.os rasgos propios del. Estado y de 

l.as el.ases socia1es; también se establ.ecieron cierto tipo de 

rel.aciones pol.i.ticas entre l.as el.ases y el. Estado; se conform6 un 

s·istema de dominaci6n pol.i.tica al. que se conoce como régimen 

corporativo. ~ste régimen está fundamentado en varios rasgos: a) 

una pol.i.tica de masas que genera l.a mayor parte del. consenso al. 

Estado, b) una pol.i.tica de reformas socia1es, encaminadas 

igual.mente a ampl.iar el. consenso, e) una pol.i.tica de organizaci6n 

de l.as masas que principal.mente vio su ascenso en 1938 con l.a 

creación del. PRM, d) l.a integración del. partido oficial. como un 

partido de corporaciones (u organizaciones) es principal.mente un 

partido de sectores, donde l.os sujetos principal.es son l.as 

corporaciones, no los individuos; es un partido de organizaciones, 

no de el.ases; desde los afies 30s es un partido integrado a los 

proyectos del. estado, e) general.mente se ha observado una 

estrecha identificación de l.a organización con l.os 1.i.deres, as1 

como unas estrechas relaciones de las dirigencias sectoriales con 

el. estado, dándo lugar a l.a formación de dirigencias o 

burocracias; f) en éste régimen, l.a institución presidencial. 

desempeña el. papel. de eje del. sistema corporativo; es un enlace 

del. poder presidencial. con los sectores y las organizaciones, g) 

l.a ideol.ogi.a de l.a Revol.uci6n Mexicana, como el. cemento que 

conforma a todo el. régimen corporativo< 51 ) 

(51) Arna1do C6rdova, La Formación del Poder Político en México, ed. Era, Serie 
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En México, e1 corporativismo po1ítico y sindica1 es no s61o 

un mecanismo de representaci6n de grupos socia1es, sino también y 

sobre todo, es un sistema de dominaci6n de 1os grupos socia1es. 

Es un sistema para mantener y amp1iar e1 poder de1 estado; en éste 

sistema, juegan un pape1 centra1 1as re1aciones estab1ecidas entre 

1as dirigencias sectoria1es y 1as instituciones de1 Estado, entre 

1as burocracias sectoria1es y e1 Presidente de 1a Rep~b1ica. En 

éste contexto, 1a re1aci6n corporativa es tan amp1ia y profunda 

que 1os dirigentes de 1as organizaciones se convirtieron en socios 

de1 poder, en parte integrante de1 poder; de esta manera, 1os 

movimientos y grupos socia1es se integraron, mediante su 

representación, a1 régimen po1íticoC 5 2) 

E1 corporativismo po1ítico se conso1idó en 1os años 

treinta. Enseguida, durante 1as décadas de1 mayor crecimiento 

industrial., e1 corporativismo se y permitió un 

funcionamiento más o menos "adecuado" entre 1a sociedad y e1 

Estado. De 1968 en ade1ante e1 régimen corporativo ha manifestado 

prob1emas crecientes en su funcionamiento g1oba1 y sectoria1. 

era 

Como se recuerda, en 1os años treinta, 1a sociedad mexicana 

predominantemente agríco1a, con escaso desarro11o y 

Popu1ar, 1972, 99 p. y La Po1ítica de Masas y e1 Futuro de la Izquierda 
en México, ed. Era, Serie Popular, 1979, 131 p. 

(52) Véase de Arturo Anguiano, El Estado y la Política obrera del Cardeniamo, 
Ed.. Era, Colecci6n Problemas de México, 1975, 187 p. Del mL•mo autor 
ver: "El Desenlace de1 Corporativismo••, en Estado y Sindicatos. criaia de 
una Relación, Ed. UAM-Xochimilco y F.F. Ebert, 1989, p. 31-41. 



l..04 

diferenciación socia1. Tres décadas de crecimiento industria1 

generaron una madurez socia1 muy sustancia1; 1as c1ases socia1es 

se recompusieron y diferenciaron. En 1os aftas setenta y ochenta 

1a sociedad mexicana ya es una sociedad donde 1a mayori.a de sus 

miembros son trabajadores asa1ariados; desde 1os aftas setenta 1os 

movimientos sindical.es se empezaron a rebasar l.os mecanismos de 

dominación corporativa; en 1os aftas ochenta, e1 desarro11o socia1 

y 1a conciencia po1i.tica de amp1ias capas de 1a pob1ación mexicana 

hicieron ver que e1 régimen corporativo ya no funciona y no 

representa necesariamente e1 sentir de 1a pob1ación mayoritaria de 

México. 

En 1os ochenta hay cambios sustancia1es en 1a po1i.tica de1 

Estado, que están atentando contra 1as bases de1 régimen 

corporativo: 

1) La po1i.tica anticrisis, de austeridad y modernización, 

han 1irnitado de manera rea1 1a tradiciona1 po1i.tica de masas, que 

babi.a ejercido durante décadas; por tanto, de 1980 a 1988 se 

restringió de manera importante 1a po1i.tica socia1 que otorgaba 

consenso a1 Estado. 

2) E1 pape1 de 1as organizaciones socia1es ha sido 

fuertemente 1irnitado, tanto en sus demandas cotidianas corno en su 

peso po1i.tico a1 interior del partido oficial. En 1989-91 se ha 

hab1ado de una renovación del PRI; se ha mencionado que se 

pretende una poli.tica de ciudadanos y a 1a vez, modernizar la 

estructura de los sectores de1 partido oficial. 
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3) Las dirigencias corporativas más tradiciona1es han sido 

go1peadas en sus áreas econ6micas, po11ticas y socia1es. E1 

gobierno pretende debi1itar e1 poder econ6mico de 1as dirigencias; 

pretende que se a1ejen más de1 funcionamiento po11tico y que 

asuman con más precisi6n sus funciones gremia1es y de producci6n 

para e1 desarro11o de1 capita1. 

4) La institución presidencia1, en manos de Carios Sa1inas, 

ha asumido diversas iniciativas para debi1itar e1 poder de 1as 

corporaciones. Viene ejerciendo rasgos más autoritarios en sus 

actividades cotidianas con 1os sectores y particu1a:rmente con 1os 

dirigentes; ha recurrido más a 1a fuerza mi1itar. 

5) La ideo1ogi.a de 1a Revo1ución Mexicana está siendo 

minimizada en 1as actividades po11ticas. E1 Estado recurre más a 

1a ideo1ogi.a neo1ibera1, a una ideo1ogi.a tecnocrática para 

justificar su po1i.tica de modernización; en cierto sentido e1 

Estado mismo se a1eja de 1as fuentes ideo16gicas y po1i.ticas que 

1e dieron poder desde 1917( 53 ) 

En la medida que el Estado mexicano abandona su tradicional 

poli.tica de masas para obtener el consenso, el Estado ha generado 

una reacción contraria de 1a sociedad. En los ochenta, la fuerza 

del Estado y la estructura del régimen corporativo fue colocada en 

tela de juicio por la misma poli.tica económica que ha golpeado el 

ingreso de las más amplias masas de trabajadores, campesinos y 

el.ases medias¡ el régimen corporativo fue cuestionado por el 
~~~~~~~~~~~~~~~ 

(53) Véase Max Ortega y Ana A1i.cia So1íe, "Estado, capital. y Sindicatos, México 
1983-1988 .. en Testimoni.oa de 1a cri.si.e, Vol.. 4, Loe Saldos del Sexenio p. 
221-236, ed. Sigl.~ XXI, 1990. 
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desarro11o mismo de 1a conciencia socia1 de1 grueso de 1a sociedad 

mexicana; e1 corporativismo también fue cuestionado por 1as 

tendencias económicas internaciona1es; de ésta forma e1 

corporativismo po11tico está siendo cuestionado desde diversos 

ángu1os. 

Las e1ecciones federa1es de 

amp1ias masas de mexicanos ya no 

ju1io de 

están 

1988 mostraron 

de acuerdo con 

que 

e1 

corporativismo, con e1 partido oficia1, con 

autoritaria. E1 fraude 

e1 Estado, con 1a 

po11tica presidencia1 crista1izado en 

mismas e1ecciones, 

sustento socia1 y 

muestra que e1 grupo en e1 poder carece 

1as 

de1 

recurre mayormente a medidas i1ega1es para 

mantenerse como ta1. 

Durante 1os años ochenta, pero sobre todo a partir de 1988, 

se puede hab1ar de un proceso donde se tratan de redefinir 1as 

re1aciones entre 1as c1ases (o "sectores" en e1 1enguaje oficia1) 

y e1 Estado. Aparentemente, se trata de modificar 1as relaciones 

entre e1 Estado y los diferentes "sectores": obreros, campesinos, 

c1ases medias, empresarios, iglesia, mi1itares, etc. Según 1os 

grupos gobernantes, 1os tradicionales mecanismos existentes entre 

la sociedad y el Estado se encuentran desgastados, tanto para 

mantener e1 esquema corporativo como para impulsar 1a 

modernización de la econom1a. Por tanto, 1as esferas 

gubernamenta1es pretenden constru1r nuevos mecanismos po11ticos, 

econ6micos, 

Igua1mente, 

ideológicos, entre 

pretenden redefinir 

la 

los 

sociedad 

marcos 

y 

de1 

e1 Estado. 

sistema de 



dominaci6n; buscan redefinir 

de constru1r nuevos puentes 
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asimismo pretenden 

1egitimidad. 

1os consensos pre-existentes; tratan 

entre 1a sociedad y e1 Estado; 

nuevas formas y espacios de encontrar 
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Este cap1tu1o tiene por objeto formular una s1ntesis de los 

rasgos de la po11tica cetemista durante el lapso 1982-1988. El 

per.1.odo indicado, como se sabe, es de los que más cambios ha 

impreso en 1a vida económica, po11tica y sindical de México. Es 

evidente que 1os procesos iniciados en este per1odo, aún no 

maduran; están .por resolverse de manera definitiva quizá en 1a 

última década del presente siglo; por tanto, persiste la necesidad 

de mantenerse alertas para captar los cambios y las consecuencias 

sociales que producen. Por otro lado, es enorme la necesidad de 

elaborar estudios sobre los procesos econ6micos, po11ticos, 

sociales y culturales que están ocurriendo en las dos últimas 

decadas del siglo veinte. En este sentido, el presente cap1tu1o 

no es más que un esbozo de los estudios que se pueden realizar 

sobre los trabajadores, sus organizaciones, su vida po11tica, 

cultural e ideológica. 

Dada la vastedad de la vida cetemista nos vimos precisados 

a seleccionar cuatro temáticas que nos parecen fundamentales: 1) 

la po11tica obrera, 2) la po11tica económica, 3) el sector social, 

4) la acción po11tica de 1a CTM; alrededor de estos temas giran 

nuestras observaciones, sugerencias e hipótesis; estos puntos 
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fueron abordados desde 1a perspectiva de ias re1aciones po1íticas 

que se estab1ecen entre e1 Movim{ento Obrero y e1 Estado. 

Situándose en una perspectiva crítica, se podría pensar que 

estos puntos no son 1os suficientes para un aná1isis po1ítico de 

1a CTM. En cierto sentido es cierto, sin embargo, es justo 

puntua1izar que se1eccionamos 1os temas a partir de 1as áreas 

fundamenta1es en que están ocurriendo 1os cambios en nuestro país: 

en 1a economía, donde se está 11evando a cabo una reestructuraci6n 

econ6mica o modernizaci6n industria1; estos cambios ocurren a 

nive1 mundia1 y uno de sus motores es 1a revo1uci6n industria1, 

hacia donde países como México pretenden incorporarse. En 1a 

po1ítica, donde nuestro país vive un intenso proceso de 

rearticu1aci6n po1ítica; donde 1a 11amada reforma po1ítica ha 

hecho ver 1as 1imitaciones crecientes de 1a democracia mexicana y 

1os abusos de1 partido de Estado como es e1 PRI; también se han 

hecho evidentes 1as 1imitaciones de1 corporativismo po1ítico ante 

1a madurez de 1a sociedad en su conjunto. En e1 área obrera, 

donde se perciben 1os cambios efectuados en 1a composici6n de 1as 

ciases asalariadas, en sus organizaciones, en su 1iderazgo, en sus 

prácticas 1abora1es, y sus 

motivos se1eccionamos 1os 

resu1tados concretos. 

puntos indicados; de 

Por 

esta 

estos 

manera 

esperamos contribuir a formar una idea de 1o que sucede con la 

CTM, organizaci6n que continua siendo uno de 1os actores po1íticos 

y socia1es determinantes de1 país. 
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1). LA CTH Y LA POLJ:TJ:CA OBRERA 

La década de los aftos ochenta imprimi6 un sello bien 

definido en la vida de la naci6n mexicana. Fue la década de los 

planes, programas y pactos econ6micos. Tambien ha sido la década 

de la crisis econ6mica. Es el periodo donde la deuda externa 

a1canz6 niveles e1evad.isimos. En éste lapso el Fondo Monetario 

Internacional y la Banca Privada Internacional han tenido una 

mayor ingerencia en la formu1aci6n de la po1.1tica econ6mica del. 

Pa.is. Tambien ha sido la década donde se han expresado los 

mayores discursos acerca de l.a reestructuracion econ6mica, l.a 

reconversi6n industrial. y l.a modernizaci6n. 

La década de l.os ochenta fue el. per..iodo donde el. Estado 

Mexicano viene cambiando sus maneras de hacer pol...itica (en al.gunos 

nivel.es y sentidos) . En el. mismo periodo se vienen observando 

cambios en el. movimiento obrero: en su fuerza pol..itica, en su 

gesti6n institucional., en sus l.iderazgos; el tradicional. 

en abierta duda, tanto por 

circunstancias del pa..is y 

corporativismo obrero ha sido colocado 

su~ desarro11os internos corno por 1as 

del exterior. Lo más grave, quizá, es 

pob1aci6n mexicana ha visto deterioradas 

de trabajo. 

que 

sus 

1a mayor parte de l.a 

condiciones de vida y 

Los grupos empresarial.es de orden internacional como los 

banqueros, han obtenido mil.es de rni11ones de d61ares, tanto por 1a 



111 

,· 

fuga de capital.es, como por el. pago de l.a deuda externa. Los 

grupos empresarial.es vincul.ados a l.as grandes empresas 

internacional.es, han obtenido también mil.es-de mil.l.ones de d6l.ares 

que se han vertido hacia el. exterior (en su mayor parte). 

Los propietarios de l.as grandes empresas mexicanas se 

convertido en l.os beneficiarios de l.a deuda interna. si 

extranjero se han pagado tasas del. 9%, a los grupos internos 

han pagado tasas del. 50%; as1 l.os nücl.eos más importantes de 

empresarios han obtenido varias decenas de mil.es de mil.lenes 

d6l.ares en l.os ül.timos afies. 

han 

al. 

se 

l.os 

de 

Son l.os pequefios y medianos empresarios l.os que han 

resentido de manera negativa l.os cambios que están ocurriendo en 

el.·pa1s. Son más de un mil.l.ón l.as pequefias y medianas empresas 

que han sido presionadas a desaparecer o disciplinarse a l.as 

pol.1ticas asumidas por l.as grandes empresas. 

Desde luego, son l.os asalariados los que más han resentido 

la brutal. pol.1 tica económica de l.os afies ochenta. Los ingresos 

real.es, o l.a capacidad de compra que ejercen en 1990, es 70% 

inferior a l.a que ten1an en 1980; a nivel. de cifras gl.obal.es en el. 

pa1s al. trabajo correspond1a el. 40% del. PIB en 1976, para ser 

menor del. 25% en 1990; por su parte, al. capital. correspond1a el. 

60% del. PIB en 1976, para ser mayor del. 75% en 1989; as1 mientras 

el. capital. elevó sus ingresos de manera sustancial. el. trabajo l.os 
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vio disminu1dos de manera drástica; éste es el costo social de la 

crisis econ6mica y de la llamada modernizaci6n.< 54 > 

En un contexto nada homogéneo como el descrito veremos 

algunos rasgos de la po11tica laboral ejercida sobre el conjunto 

de los trabajadores. La pol.1tica oficial aplicada es una pieza 

que explica c6mo fue posible que los grandes empresarios hayan 

resu1 ta_do con beneficios, (en una situaci6n econ6mica definida 

como de crisis), mientras los asalariados han .resultado con un 

grave deterioro de sus condiciones de vida; de salud, de trabajo, 

de a1imentaci6n, educaci6n y cultura. 

1.1) La crisis Y Los Programas. 

Los planes, programas, pactos económicos de l.os ochenta, 

constituyeron la respuesta que el. Estado Mexicano y los ültimos 

gobiernos en particul.ar vienen formul.ando para encontrar una 

sal.ida ante la crisis económica, por tanto, la sociedad mexicana 

ha sido informada de la existencia de tal.es planes y pactos; éstos 

documentos se han convertido en un instrumento del Estado y el 

Gobierno para recuperar la legitimidad que perdieron en el 

transcurso de la misma crisis. 

(54) Eduardo Loria D1az, "La Recuperaci6n de l.os Sal.arios Real.es 
en México en un entorno de reducción y Estabi1izaci6n 
Inflacionarias" en Comercio Exterior, vol.. 41, no. 4, abril. 
de 1991, p. 375-386 
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Durante la segunda mitad del gobierno de José López 

Portillo se estructuré y difundió el Plan Global de Desarrollo. 

1980-1982, orientado, segün se expone en el primer considerando 

del Decreto, "a aumentar en forma permanente las fuentes de empleo 

productivo para la población mexicana, y lograr que las mayor1.as 

accedan a. la obtención de m1.nimos de bienestar en alimentación, 

sa1ud, seguridad socia1, educación y vivienda, como medio 

para a1canzar una más justa distribución del indispensable 

ingreson(55), Como contraparte, en diciembre de 1982 cuando 

concluyó el gobierno de López Portillo, la situación nacional e 

internacional se hab1.a complicado demasiado. Los resultados de la 

po11.tica económica planteada, estaban muy alejados de lo expuesto 

en 1os discursos. El pa1.s se encontraba en una situación caótica. 

Con el objeto· de recuperar un poco la autoridad, el gobierno de 

López Portillo concluyó su mandato con la Nacionalización de la 

Banca y el Control Generalizado de Cambios. La sorpresa fue 

mayúscula; el resultado del Plan Global de Desarrollo para el 

conjunto de la sociedad, y especialmente para las c1ases 

asalariadas, no fue positivo; tal situación, con todo lo dramático 

que se presentaba, no era más que el principio; los años más duros 

estaban por venir. 

El gobierno de Miguel de la Madrid fue pro11.fico en 

documentos programáticos. El lo. de diciembre de 1982, en su 

discurso de toma de posesión di6 a conocer el Programa Inmediato 

(55) P1an G1oba1 de Deearrollo.1980-1982. Edición de la Secretaría de 
Programación y Presupuesto. Agosto de 1980. 543 pp. Ver. p. 9 (El Decreto 
se firmó en abril de 1980). 
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de Reordenación Económica, P.I.R.E; enseguida el 30 de diciembre 

del mismo afta, se suscribió el Pacto Nacional de Solidaridad; el 

30 de mayo de 1983 se presentó püblicamente el Plan Nacional de 

Desarrollo. 1983-1988, documento que ocupó un lugar central en el 

ejercicio de la pol.itica económica. 

El propósito fundamental del Plan Nacional de Desarrollo se 

enunció as.i: 

"mantener y reforzar la independencia de la Nación, para 
la construcción de una sociedad que bajo los principios 
del Estado de Derecho, garantice libertades individuales 
y colectivas en un sistema integral de Democracia y en 
condiciones de justicia social. Para ello requerimos de 
una mayor fortaleza interna: de la econom.ia nacional a 
través de la recuperación del crecimiento sostenido, que 
permita generar los empleos requeridos por la población 
en un medio de vida digno; y de la sociedad, a través de 
una mayor distribución del ingreso entre familias y 
regiones y el. cont.inuo perfeccionamiento del régimen 
democrático". 

De este propósito fundamental. se derivaron cuatro 

objetivos del Gobierno de Miguel. de la Madrid: 

"1. Conservar y fortalecer las instituciones 
democráticas; 

2. Vencer la crisis; 
3. Recuperar las capacidades de crecimiento; 
4. Iniciar los cambios cualitativos que requiere el 

pa.ii;; en ,.s(us) estructuras económicas, pol.iticas y 
sociales. 56 

Con un tono de triunfo, se planteaba "una estrategia de 

desarroll.o no s61o para subsistir, no sólo para vencer la crisis y 

recuperar l.a capacidad de crecimiento, sino para J.ograr avances 

(56) P1an Naciona1 de Oeearro1lo.1983-1988. Edición ai cuidado de 1a 
Secretaría de Programación y Presupueto. junio de 1983. 432 pp. p. 12. 
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efectivos en ei desarrol.l.o nacionai en 1os ámbitos po11tico, 

econ6mico, socia1 y cuiturai 11 .C 5 7) 

Después de l.a emisión del. P.N.D., el. Gobierno de Miguel. de 

ia Madrid emitió otros documentos fundamental.es: El Pacto de 

Solidaridad Nacioanal. 

Aliento y Crecimiento, 

suscribi6 ei conocido 

del. 9 de agosto de 

ei 23 de abril. de 

Pacto de Sol.idaridad 

1983; el. Programa 

1986; .finalmente 

Econ6mica del. 14 

de 

se 

de 

diciembre de 1987. Los tres documentos fueron el.aborados en otros 

tantos momentos cr1ticos de l.a coyuntura nacional e internacional., 

cada vez que suced1an cambios bruscos en l.os entornos, el gobierno 

respond1a con los programas y pactos; fina1mente, con el Pacto de 

Solidaridad Económica de fines de 1987 el. gobierno encontró una 

f6rmu1a para contener la inflación y el desbordamiento econ6mico. 

Fue principalmente un pacto para congelar salarios y precios, 

tanto del sector privado como del. públ.ico. Si bien fue un 

mecanismo adecuado para control.ar la inflación y el conjunto de l.a 

econom1a, no se puede negar que sobre todo fue un mecanismo para 

control.ar los sal.arios; por esta razón se afirma que el. costo 

social fundamental. recayó sobre l.as clases asalariadas. 

La 

económicos 

CTM 

del. 

en lo fundamental., hizo 

Gobierno. En al.gunos 

suyos l.os programas 

momentos los l.1deres 

cetemistas esbozaron sugerencias y cr1ticas a l.os respectivos 

programas, finalmente, sin embargo, l.os aceptaron como vál.idos, no 

(57) Plan Nacional de Desarrollo, 1983-1988. ed. cit. p. 12 
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obstante que 1os programas representaron, una y otra vez, fuertes 

restricciones a 1os ingresos rea1es de 1as ciases trabajadoras. 

En e1 entendido de que e1 Plan Nacional de pesarro11o 1983-

1988 contení.a "una estrategia para enfrentar e1 perí.odo miis severo 

de 1a crisis", e1 Gobierno Mexicano formuló la po1í.tica de la 

austeridad 

decisiones 

sociedad. 

y la anticrisis. ésta polí.tica se convirtió en 

concretas que convu1sionaron e impactaron a la 

El Programa Inmediato de Reordenación Económica y e1 

Plan Nacional de Desarrollo fueron contundentes: justificaron 

electricidad, incrementos en 1as tarifas de1 sector püb1ico: 

gasolina, teléfono, transportes aéreos, marí.timos, terrestres, 

correos y telégrafos, etc. Para obtener más ingresos e1 gobierno 

recurrió al expediente de incrementar 1os impuestos en todos los 

servicios manejados por e1 sector püblico y estableció diferencias 

de impuestos para l.os arti.cul.os de consumo masivo; a unos l.os 

denominó "básicos" y a otros l.os denominó "ar171cul.os de 1ujo". 

Por otro l.ado, a l.a par que se eliminaban subsidios a l.a 

producción de art.1.cu1os básicos, se establecieron incrementos 

constantes en los precios de bienes de consumo masivo como 1a 

leche, pan, tortillas, azúcar, b1anqui11os, aceite, frijol, etc., 

no cabe duda que l.a pobl.ación mexicana, en particular 1as c1ases 

asalariadas, quedaron azoradas; el costo de 1a vida 

incrementado desde cualquier iingu1o. 

Para cornpl.ernentar 1a 

decidió poner en práctica 

po1.1.tica de austeridad, el. 

una rigurosa contención 

se vió 

gobierno 

de los 
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incrementos sa1aria1es. E1 gobierno justif ic6 1os 11amados "Topes 

Sa1aria1es" argumentando que as1 se contro1aba 1a inf1aci6n. Esta 

tesis se go1peaba contra 1a rea1idad; por.un 1ado, 1a e1evaci6n 

de 1os precios, tarifas e impuestos generaron una inf1aci6n sin 

precedentes en e1 pa1s; por otro iado, 1o ünico que se conten1a 

eran 1os sa1arios; esta po11tica, ejercida durante seis af\os, 

redujo 1os ingresos rea1es de 1as c1ases asa1ariadas, como io 

muestran 1as cifras de distribuci6n dei PIB entre e1 Capitai y ei 

Trabajo. 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 

Fuente: 

SALARIO MINIMO REAL Y PARTICIPACION DE 
LOS SALARIOS EN EL PIB 

1970-1986 

Salario ntÚ1into 
Salario ntínüno Real Participación 

nacional• Base 1987 Salarios/P/B 

27.93 7 701.59 35.6 
27.93 7 316.51 35.5 
33.23 8 290.37 36.9 
34.96 7784.37 35.9 
46.73 8408.19 36.8 
55.24 8631.59 38.l 
71.08 9592.14 40.3 
91.20 9545.03 38.9 

103.49 9217.44 37.9 
119.78 9025.66 37.7 
140.69 8 392.96 36.0 
183.05 8 531.41 37.5 
257.07 7 541.57 35.2 
431.09 6264.56 29.4 
668.87 5 874.53 28.7 

1 037.29 5 775.29 28.6 
1896.38 5 669-41 28.4 
3 846.31 3 846.31 
7 217.54 4 757.52 

C..lcu1a. propia& a p."lrtir de NAFINSA, La Econohtla mcdcQllQ en cifras, 
1986: INEGI, Bolc1ín trimestral de iníonnaci6n económica, n.:im. 3, vol. 1, 
1988: JNEGI, Sistema de OJcntas Nacionales, varios ndmcros. 
• Las cifras .e refieren a los promedios anuales pondcradoa. 

Teresa Rend6n y Carl.os 
durante l.a Cri.ai.a.. en 
Soei.a1 en Héxi.eo, vol.. 
578. 

Sal.as, "El. Empl.eo y l.oa 
Estancamiento Econ6m¡co 

1, ed. UAM-Atzcapotzal.co, 

Sa1.arioa 
v crtaia 
1989, p. 
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Los efectos social.es de esta pol..í.tica fueron abrumadores. 

La pobl.aci6n mayoritaria de México fue obl.igada a apretarse el. 

est6mago. Los beneficiarios más visibl.es de esta pol..í.tica fueron: 

a) en primer l.ugar el. Fondo Monetario Internacional., as.í. como l.a 

Banca Privada Internacional., quiénes recibieron l.os pagos 

correspondientes. b) l.as empresas transnacional.es que operan en 

México. c) l.os grupos empresarial.es de México, propietarios de 

l.as grandes empresas privadas. d) l.os grupos que ejercen el. 

poder pol..í.tico. 

Con 1a misma 

gobierno impul.só 

idea de promover l.os cambios 

l.a reestructuración del. 

estructural.es, el. 

Sector Pübl.ico. 

Paral.el.amente, avanzó 

nacional.. También se 

en promover l.a l.iberación del. mercado 

pl.anteó l.a necesidad de l.a reconversión o 

modernización del. aparato productivo. 

equil.ibrar l.as finanzas naciona1es; 

Se propuso 

ciertamente, e1 

asimismo, 

gobierno 

avanzó en varias direcciones que pueden considerarse como 

adecuadas para corregir l.a econom.í.a si final.mente se convierten en 

beneficios para l.a sociedad. 

El. Pacto de Al.iento y Crecimiento,(PAC) signado en 1986 as.í. 

como el. Pacto de Solidaridad Económica, (PSE) en 1987, fueron 

el.aborados para responder 

internacional. y nacional.. 

situación ca::ambiante pero, 

rumbo: 

nivel.es 

superar l.a 

de vida 

crisis 

de l.a 

a cambios observados en l.a econom.í.a 

Fueron instrumentos para adaptarse a l.a 

en l.o esencial., mantuvieron el. mismo 

y modernizar el. pa.í.s 

pobl.ación mayoritaria; 

a costa de l.os 

l.os documentos 
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también se orientaron por mantener una gran discip1ina respecto a 

1os 1ineamientos de1 Fondo Monetario Internaciona1. 

La CTM y e1 Congreso de1 Trabajo suscribieron 1os Pactos 

indicados. Los 11deres sindica1es no se inmutaron ante e1 hecho 

de que cada Pacto representaba fuertes go1pes a 1os ingresos de 

1as ciases trabajadoras. Tanto e1 PAC como e1 PSE se f ormu1aron 

como mecanismos que permitir.:lan sujetar la inf1aci6n; además se 

suscribieron una vez que e1 gobierno autorizó alzas sustanciales 

en 1os servicios y en 1os precios de bienes de consumo popu1ar; en 

rea1idad, 1o que se sujetó fueron 1os sa1arios; 1os precios se han 

incrementando de una u de otra manera en 1as ramas económicas 

fundamenta1es de1 aparato económico y para e1 consumo de 1a 

pob1ación; 1a CTM, no obstante, suscribió una y otra vez 1os 

Pactos. 

E1 P1an Naciona1 de Desarro11o. 1989-1994. 

Tanto en 1a presentación como en 1os objetivos y 

estrategias de1 Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, se proponen 

cuatro objetivos fundamentales: "I) Defender 1a Soberan1a y 

preservar 1os intereses de México en el Mundo. II) Ampliación de 

la vida democrática. III) Recuperar el crecimiento económico con 

estabilidad de precios. IV) Elevar productivamente, el nivel de 

vida de 1os .mexicanos"Csa>. Tales son los objetivos fundamentales 

(SS) Plan Naciona1 de Desarrollo, 1989-1994, ed. Secretaría de Programación y 
Presupuesto, mayo de 1989, p. XV y p. 16 
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del gobierno de Carlos Salinas. El orden en que se mencionan los 

objetivos, ya es un indicador de la importancia otorgada a cada 

uno. Sin embargo, los cuatro objetivos resultan lógicos al 

considerar que los actuales gobernantes pretenden tener una 

formación técnica de alto nivel, si consideramos que para la 

óptica tecnocrática, la población mayoritaria y sus niveles de 

vida no se encuentran necesariamente en el.. primer nivel.. de sus 

preocupaciones verdaderas. 

Veámos cómo se aborda el asunto del crecimiento económico. 

Se afirma que en la estrategia del Plan hay dos metas 

prioritarias: "alcanzar una tasa de crecimiento cercando al 6% 

anual y consolidar la estabilidad, hasta reducir el ritmo anual de 

los precios a un nive1. comparable con el.. de nuestros socios 

comerciales". Enseguida se asienta que hay tres 1.ineas básicas 

para crecer: "1a estabilización contl'..nua de la economí.a; 1a 

ampliación de la disponibilidad de recursos para la inversión 

productiva y la modernización económica"C 59 >. 

Para e1.evar el.. nivel.. de vida de 1.os mexicanos, "e1 Plan 

propone consolidar una poll'..tica tributaria, que alivie la carga 

relativa sobre los ingresos del 

finanzas públicas; impulsar una 

trabajo 

poll'..tica 

sin 

de 

perjudicar las 

subsidios más 

selectiva y transparente, que fortalezca efectivamente el poder 

(59) P1an Nacíona1 de Oesarro11o. 1989-1994, Ed, Secretar~& de Programación y 
Presupuesto. P. XVI. 
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adquisitivo de 1os grupos más necesitados y sea into1erante con 1a 

más mínima desviación de estos beneficios.< 60 > 

E1 emp1eo, uno de 1os objetivos crucia1es de una po1ítica 

naciona1, es mencionado a1 abordar 1a modernización económica y 

muy especia1mente, en su vincu1aci6n con e1 capita1 extranjero. 

Se asienta: 

" ••• Se promoverá 1a inversión extranjera que ayude a 
a1canzar 1os objetivos de1 país, mediante financiamiento 
de 1a activt"grd económica, acceso a mercados, tecno1ogía 
y emp1eos". ) 

De convertirse en rea1idad esta po1ítica, resu1taría que 

uno de 1os grandes objetivos de1 país, como es e1 emp1eo, estará 

vinculado, de manera sustancia1 a 1a inversión extranjera. En 

este sentido, y siendo de1 conocimiento púb1ico 1as actua1es 

tendencias de1 ca pi ta1 extranjero, México parece predestinado a 

convertirse en un país donde predominen 1as maqui1adoras; y no 

necesariamente quiere decir que 1as empresas rnaqui1adoras vayan a 

hacer aportaciones sustanciales en términos de estructura 

económica y tecnológica. 

E1 capítu1o seis de1 P.N.D. se intitu1a: Acuerdo Naciona1 

para el Me;oramiento Productivo del Nivel de Vida. En su primer 

parágrafo se p1antean 1as bases de una po1ítica sobre e1 emp1eo y 

e1 nive1 de vida. Veámos cuá1es son 1os enunciados: 

(60) P1an Naciona1 de Desarro11o, 1989-1994, ed. Secretaría de Programación y 
Presupuesto. P. XIX 

(61) P1an Naciona1 de Desarro11o. 1989-1994, ed. Secretaría de Programación y 
Presupuesto, p. XVIII. 
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"L1neas de estrategia. E1 mejoramiento productivo de1 

de vida se regirá por 1as siguientes cuatro 11neas 

estratégicas: 

1) Creación abundante de emp1eos bien remunerados, y 

protección y aumento de1 poder adquisitivo de 1os 

sa1arios y de1 bienestar de 1os trabajadores; 

2) Atención a 1as demandas prioritarias de1 bienestar 

social, 

3) Protección de1 medio ambiente y 

4) Erradicación de 1a pobreza extrema".< 62 > 

Acerca de1 emp1eo y e1 poder adquisitivo de 1os sa1arios se 

proponen seis 11neas de Po11tica: 1) "Aumentar e1 emp1eo y 1os 

sa1arios rea1es sobre 1as bases de1 incremento de 1a demanda de 

trabajo, que será propiciado por e1 crecimiento de1 aumento de 1a 

productividad, y de 1a reducción de ia transferencia de recursos 

al. exterior". 2) "Mejorar y amp1iar 1a educación y forta1ecer 1a 

capacitación y 1a productividad para promover e1 aumento de 1as 

remuneraciones reales" .. 3) "Conso1idar una po11tica tributaria 

que propicie una mejor distribución de1 ingreso, a1ivie 1a carga 

re1ativa sobre 1os ingresos de1 trabajo, y contribuya de manera 

importante a1 financiamiento de 1as actividades de1 Estado, 1as 

que tendrán como eje fundamenta1 una marcada orientación socia1 11 • 

4) "Impul.sar una po11tica de subsidios más se1ectiva y 

transparente, que forta1ezca e1 poder adquisitivo de 1os grupos 

(62) Plan Naciona1 de Desarrollo. 1989-1994, ed. SecretarLa de Programac~6n y 
Presupuesto, p. 98 
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más necesitados, e1iminando desviaciones que beneficien a quienes 

no 1o necesitan". S) "Asegurar 1a vigencia de una po11tica 

1abora1 que atienda 1a satisfacci6n de . 1os derechos de 1os 

trabajadores". 6) "Apoyar una participaci6n amp1ia y decidida de1 

movimiento obrero y de 1os campesinos en 1a concertaci6n de 1a 

po11tica económica y socia1 junto con 1os demás sectores 

productivos y con e1 gobierno".( 63 ) 

Es evidente que 1as 11neas estratégicas y de po11tica en 

re1aci6n con e1 emp1eo y 1a e1evaci6n de 1os nive1es de vida 

rec1aman una gigante inversi6n de capita1. Se requieren emp1eos 

bien remunerados para 18 mi11ones de mexicanos, 1a pregunta 

ob1igada es: ¿Quién aportará ta1 capita1?, ¿Acaso e1 Estado, 1as 

empresas transnaciona1es, 1os grupos privados nacionales?. ¿Cómo 

se incrementará e1 poder adquisitivo de mi11ones de trabajadores? 

¿Acaso con los aumentos salariales que se han observado en l.os 

ú1timos años?. Se requiere, de hecho, una fortuna gigantesca. 

Iguales o más recursos se rec1aman para proteger e1 medio ambiente 

de a1gunas ciudades como e1 o. F., Guada1ajara, Monterrey, para 

citar a1gunas. En cuanto a1 bienestar socia1, el gasto previsib1e 

también es enorme; en consecuencia, ¿de dónde obtendrá el Estado 

tal.es recursos?. Final.mente, otra pregunta similar, ¿con qué 

capital se erradicará 1a pobreza extrema?. Acaso los recursos 

necesarios provendrán de 1os discursos sobre la modernizaci6n?. 

(63) P1an Nae~ona1 de Deearro11o. 1989-1994, ed. Secretaría de ProgramaCi6n y 
Presupuesto, p. 99 
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S61o faltan de comentar dos 11neas de la po11tica económica 

y laboral del gobierno expresada en el cap1tu1o 5 del PND y que s1 

se han visto operar en la práctica. . Nos referimos a la 

"concertaci6n 

laboral que 

de la po11tica eocn6mica y 

atienda la satisfacción 

socia1" 

de los 

y a la 

derechos 

11 po11tica 

de los 

trabajadores". En torno a la concertación, es posible indicar que 

ésta se inició de hecho, antes de la difusión del PND, en efecto, 

ya desde el 12 de diciembre de 1988, a unos dí.as de tomar 

posesión, el nuevo gobierno instó a los llamados sectores (obrero, 

campesino, empresarial y estatal) para que suscribieran el ~ 

para la Estabilidad y el Crecimiento Económico (P.E.C.E.) (64r. 

El objeto del documento era como su nombre 10 indica, 

retornar a la estabilidad e 

per.i.odo enero-julio de 1989. 

alguna manera sus objetivos; 

impulsar el crecimiento para el 

En los hechos, e1 PECE, logró de 

sólo que el sector más afectado, 

resultó ser el. obrero; el. control. de precios fue más o menos 

f1exib1e en 1a mayor.i.a de 1.as ramas y nivel.es; en cambio, e1 

control. de los sa1arios fue bastante r.i.gido en todos 1os sectores 

econom1.cos; dí.a con dí.a el. sal.ario real se ha continuado 

deteriorando. 

64~ Excélsior, 13 de diciembre de 1988 



SALARIO HIHIHO EN HEXICO 1977-1992 

AÑO INPC INFLACION ,SALARIO DIA- SALARIO REAL 
DIC. DE ACUMULADA .RIO NOMINAL AL l.<> ENE 

RA~Poo AL AÑO AL 1" ENE (PESOS DE 
DE C/AÑO DE 1978) 

1976 66.78 
1977 88.l.O 31.9 106.4 159.3 
1978 104.l.3 18.2 120.0 136.2 
1979 128 22.9 138.0 132.5 
1980 166 29.4 163.0 127.3 
1981 213 28.7 210 126.8 
1982 424 98.9 280 131.4 
1983 766 so.a 455 107.4 
1984 1219 59.2 680 as.a 
1985 1997 63.7 1,060 86.9 
1986 4108 105.7 ·1,650 82.6 
1987 10647 159.2 3,050 74.2 
1988 16147 51.7 7,765 72.9 
1989 19327 19.7 8,640 53.5 
1990 25112 29·. 9 10,080 52.2 
1991 2,9833 l.8.8 11,900 47.4 
1 i.?i¿ 13,330 44.7 
1992/ 
J_l>Mi'.Y/E 31355 5.1 13,330 42.5 

'!! .. 1'..Bt.)R..1\DO POR EL TAE, FACULTAD DE ECONOMIA TJNAM. 
*) l'-~.":-""!.EA GEOGR..l\FICl\. "A" .. 
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INDICE 
DEL SALA-
RIO REAL 

1982=100 

121.3 
103. 7 
100.9 

96.9 
96.5 

100 
81.7 
67. 6 
66.2 
62 .9 
56.5 
55.5 
40.7 
39.7 
36. ]_ 

34. o 

32.4 

FUENTES: COMISION NACIONAL DE SALARIOS MINIMOS Y BANCO DE MEXICO, 
_'[@IC-"\.!:Q.E.J'.:_~ ECONOMICOS, VARIOS NUMEROS. 

1 1 SALARIO MINIMO AL J." DE ENERO DE CADA A...<:,¡o DEFLACTl'~Do CON EL ( INPC) 
DEL HES DE DICIEMBRE DEL AÑO ANTERIOR. 

Tan buenos resultados aportó el PECE para la pol~tica 

económica que el Gobierno de Carlos Salinas reiteró la vigencia 

del Pacto no sólo para el 20. Semestre de 1989 sino para los tres 

afios siguientes(GS). Con ésta pol~tica se plantea para el gobierno 

obtener un mejoramiento relativo de los variables economicas; 

65. Excéleior, 19 de junio de 1989; adem:i.e 1a Preai.denci.a de 1a Repúbli.ca 
publicó los folletos de loe Pactos subsecuentes. 
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desde l.a P.erspectiva de l.os sectores asal.ariados, de al.guna manera 

se ha programado un descenso continuo de l.os sal.arios real.es; de 

esta forma, l.a l.l.amda concertaci6n ha servido más para discipl.inar 

el. est6mago de l.os asal.ariados que J.os ingresos de l.os empresarios 

y el. gobierno; es l.a pol.í.tica que l.amentabl.emente ha decidido 

apoyar l.a dirigencia de l.a CTM durante más de una década. 

1.2) Erosión Del. Pacto Histórico Da el.asas. 

Desde J.a época del. General. Cárdenas y desde l.os afies 

cuarenta, el. Estado mexicano distribuy6 de al.guna manera l.os 

costos y beneficios del. desarrol.l.o. De este modo se respetaba el. 

pacto social., de el.ases, existente desde 1917 y l.938. Por el. 

contrario, l.os gobiernos respectivos de Miguel. de l.a Madrid y de 

carl.os Sal.inas han hecho caso omiso de aquel. histórico pacto. Han 

arremetido duramente a l.as el.ases trabajadoras de l.as más diversas 

formas: J.) Reducción de sal.ario real., 2) Racional.ización y 

restricción del. gasto públ.ico; 3) Desempl.eo y subempl.eo masivo; 4) 

El.evación de precios, tarifas e impuestos; 5) Debil.itamiento o 

desarticul.ación de J.os Contratos Col.ectivos para favorecer l.a mano 

dura de l.os empresarios o del. Estado; 6) Limitaciones J.egal.es o 

pol.í.ticas al. ejercicio del. derecho de huel.ga; 7) Suprimir l.as 

re1aciones J.aboral.es con el. expediente 

fusión o l.a mediante l.a quiebra, 

cambiar l.as rel.aciones 

l.a 

l.aboral.es con el. 

de desaparecer empresas, 

venta de l.as mismas; a) 

cierre y reapertura de l.as 

empresas; 9) Apoyo al. sindical.ismo bl.anco como son l.as siguientes 
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organizaciones: Federación sindical Independiente de Nuevo León, 

FSINL; Central de Trabajadores y Campesinos, CTC; Federación 

Nacional de Sindicatos Bancarios, FENASIB; .confederación Nacional 

de Trabajadores Universitarios, CONTU; 10) Entre las nuevas 

caracter1sticas de las re1aciones laborales sobresalen: a) 

Eliminar de los contratos colectivos la intervención de los 

sindicatos en cuestiones productivas; suprimir prestaciones; 

establecer el precio de la fuerza de trabajo con nuevos criterios; 

ya no se trata de mantener el criterio del costo de la producción 

de la fuerza de trabajo, sino de introducir la productividad como 

el elemento fundamental; b) Establecer nuevos mecanismos de 

control de los trabajadores y de los precios productivos; estas 

tendencias sobre todo se advierten en 1as ramas dinámicas como 1a 

automotr1z o en empresas estratégicas como teléfonosC 6 6); 11) 

Introducir la división al interior del Congreso del Tabajo; 12) 

Sofocar o desgastar a los movimientos de los sindicatos 

independientes; 13) Suprimir en 1a práctica la función negociadora 

de la comisión Naciona1 de Salarios M.1nimos; 14) El golpeo 

sistemático a las clases trabajadoras generó un resultado extra: 

debilitar al corporativismo sindical y pol1tico; 15) Suprimir la 

función mediadora y pol1tica del Congreso del Trabajo y de la CTM. 

En efecto, de todas las organizaciones sociales, la CTM ha 

sido el prototipo del sindicalismo oficial; ha sido la central que 

66. Max Ortega y Ana Al.icia Sol.is. 
perfi1ea organizativos de l.oa 
Futuro, l.ibro coordinado por 
Sociedad, 1990, p. 155-168. 

"La Crisis del. corporativismo y l.oa nuevos 
Sindicatos en México", en La Ocupación de1 
Eathel.a Gutiérrez G., ed. F.F.E. y Nueva 
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sirve para medir a todas las demás centrales y sindicatos; como 

organización principal en el Congreso del Trabajo y en el sector· 

obrero del PRI, la CTM ha asumido durante .décadas el indiscutible 

papel de 1.1der po1.1tico del sector obrero; la CTM ha funcionado 

como organización mediadora entre los sindicatos mexicanos y el 

poder p.;1.1tico; es más, la CTM también ha funcionado como parte 

constitutiva del sistema po1.1tico mexicano. Desde luego, 1a CTM 

también ocupó durante décadas el important.1simo papel de 

negociadora a nivel nacional de los salarios y las prestaciones; 

para orientar, de alguna manera, 1a po1.1tica social del Estado 

Mexicano; es decir, para definir los gastos de vivienda, salud, 

educación, en todos los ámbitos del pa.ts< 67 ). 

Por el contrario, en la década de los so, el papel de la 

CTM ha sido disminuido en 1as más diversas .esferas: económica, 

po1.1tica, social. La po1.1tica anticrisis del Estado de 1983 

afectó a la CTM en todos los sentidos, 1a sorpresa se convirtió en 

el eje de la po1.1tica cetemista; de sorpresa en sorpresa los 

1.1deres cetemistas vieron como se les desbancaba de la po1.1tica 

del gasto social, de la negociación real de los salarios; tampoco 

se les consultaba ya para tomar decisiones en e1 ámbito del poder 

po1.i.tico. El gobierno de Miguel de 1a Madrid vino a plantear en 

los hechos nuevas condiciones en los tratos con la dirigencia 

obrera, aun cuando 1es respetó. de alguna manera 1as propias 

estructuras sindicales y sus dirigencias. 

67. Véase Historia de 1a CTM, 1936-1990, coordinada por Javier ~gui1ar G., ed. 
UNAM, 1990, 2 vo1s. 746 pp. 
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Durante e1 gobierno de carios Sa1inas se han mantenido 1as· 

tendencias económicas y po11'..ticas perfi1adas desde e1 gobierno 

anterior. Igua1mente se ha profundizado 1a po11'..tica 1abora1 de1 

Estado sobre e1 mundo de1 trabajo. En este sentido se han hecho 

evidentes verdades: 1) E1 Poder Ejecutivo Federa1 

interviene 

a1gunas 

abierta o encubiertamente en 1a vida sindica1; 2) 

e1imina a 1os 11'..deres con amp1io poder económico y/o po11'..tico; 

suprime a 1os 11'..deres más desgastados y a 1os que se oponen a 1a 

modernización; 3) A1 reagruparse a 1os 11'..deres se rearticu1an 1as 

a1ianzas con e1 Estado; éste demanda una po11'..tica más dóci1, más 

subordinada, por parte de 1os 11'..deres y 1os sindicatos; 4) A1 

Estado no 1e interesa promover una verdadera democracia en 1as 

organizaciones sindica1es; só1o 1e interesa renovar e1 

corporativismo. sindica1 para beneficio de1 propio Estado; 5) A1 

gobierno 1e interesa renovar e1 corporativismo de1 PRI y adaptar1o 

a 1a estrategia de 1a modernización; 6) A1 gobierno 1e interesa 

rearticu1ar 1as a1ianzas concretas de 1os 11'..deres de.1 movimiento 

obrero con e1 Estado; 7) Fina1mente, a1 gobierno de Sa1inas 1e 

interesa recuperar 1a 1egitimidad perdida. De hecho, 1os 

trabajadores y sus sindicatos se encuentran sin representaciones 

naciona1es que 1os defiendan verdaderamente ante 1os patrones y e1 

Estado; .crisis de 1iderazgo y crisis de representatividad pueden 

ser 1os conceptos adecuados para exp1icar ésta situación.(6S) 

68. Javier Agui1ar García, "Renovación Sindica1: m~• doci1idad a1 E•tado", en 
Ex96leior, 2 de mayo de 1989, aecc~6n ~, p. ~ y 2. 
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Durante· l.os primeros af'ios de su gobierno, (1989-1990), 

carl.os Sal.inas ha impulsado una pol.ltica econ6mica y laboral muy· 

similar a la de su antecesor; lo más novedoso· de su pol.ltica se ha 

ejercido en la pol.ltica sindical. Vincul.ando la idea de la 

modernizaci6n econ6mica con la modernizaci6n sindical se ha 

justificado una intervenci6n mayor del Estado en las estructuras y 

dirigencias sindicales; la CTM ha asumido, con igual tolerancia y 

pasividad, la pol..ltica estatal en éste terreno, evidentemente más 

cercano a sus intereses. Los actuales 1.lderes de la CTM no están 

dispuestos a promover una confrontaci6n de la central obrera con 

el Estado, por el contrario, parecen dispuestos a someterse a 

todo, con tal de mantener sus privilegios pol.lticos y econ6micos 

en la cüpula sindical y pol.ltica del pa.ls, y desde luego, con tal 

de mantener la vieja alianza obreros-Estado.< 69 ) 

Parece el.aro que la cüpula sindical. cetemista no cepta que 

ya no funciona aquél hist6rico pacto social (suscrito en 1917 y 

1938). Aceptar esta real.idad, implicar.la para l.a vieja 

dirigencia, asumir una actitud de l.ucha, hoy por hoy, carece de 

nuevo proyecto pol..ltico y social. para el conjunto del movimiento 

obrero; mientras se conforma un nuevo proyecto sindical., las 

clases trabajadoras seguirán resintiendo los efectos de la crisis 

y l.a modernizaci6n. 

69. ver a Gracie1a Benauaan y car1o• García, coordinadora•, Eatado y 
s4ndtcatow. Cri•i• da una Re1act6n, ad. UAM-X-F.F.E., 1989, 96 pp. 
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En tanto 1a CTM y e1 CT persistan con 1a misma po11tica 

seguirán contribuyendo a formar un pa1s como e1 de1ineado por e1" 

FMr y 1as transnaciona1es: a) Donde 1a mayor1a de 1a pob1aci6n 

econ6micamente activa se encuentre desemp1eada; b) Donde exista un 

enorme ejército de subemp1eados, sumergidos en 1a econom1a 

informa1; c) Donde 1a fuente principa1 del.. emp1eo sean J..as 

maqui1adoras; en éste contexto tal.. vez el.. suefio dorado de1 FMX y 

de l..as transnaciona1es sea convertir a México y América Latina en 

e1 continente de 1as maqui1adoras y tle1 subemp1eo. 

1.3) ~oa Sal.arios, El.. Empl..eo y l..a CTH~ 

Con 1os antecedentes descritos, 1a po11tica de sa1arios y 

emp1eo no debiera sorprendernos. En l..os hechos, 1a actividad de1 

gobierno en e1 área 1abora1 fue asombrosa para todos 1os grupos, 

pero principal.mente para 1os mismos trabajadores. Veámos e1 

tratamiento que se di6 a 1os sa1arios. 

a1 

Desde J..os afies setenta 

afio. Desde diciembre de 

1os 

1982, 

varias veces 1os sa1arios 

sal.arios se 

se abri6 

en un revisar 

cambios 

L. F. T. 

en 

) . 
1as condiciones económicas 

Segnif icaba que 1as cosas 

(Art. 

negociaban una vez 

l..a posibil..idad se 

de acuerdo a 1os 

171, y 573 de J..a 

afio, 

570, 

no iban a estar tranqui1as. 

se manifestaba un reconocimiento de que 1os gobernantes no ten1an 

en 1as manos J..os medios necesarios para incidir positivamente en 

J..os procesos inf1acionarios. Para diciembre de 1982 el.. sa1ario 
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m.tnimo nacional. promedio equival..ta a $ 275 .11 pesos por d.ta. A 

principios de 1992 el. sal.ario m.tnimo en el. D.F. equivale a $ 

13,330 pesos por d.ta, (considérese l.a fuerza de este sal.ario al. 

checar que un kil.o de carne de res cuesta, en el. mercado popular 

16 mil. pesos o más, según l.as regiones). Las revisi~nes 

salarial.es más frecuentes no lograron de ningún modo resarcir l.a 

capacidad de compra o sal.ario real., que se vi6 disminu.tdo en más 

del. 70% l.a pol..itica económica y laboral. estaba orientada 

justamente a abaratar l.os costos de mano de obra para atraer l.as 

empresas< 70 > 

Ano 

19e1 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992/ene. 
1992/1 o. 
may.· 

INPC 

Salarlo mínimo en la ciudad de Mtixlco 1990-1992 

(Area geográfica "An) 

Salarlo diario Salarlo real 
(dic. de cada ano) Inflación nomlnal al 10. al 1 o. de enero 

(1978=100) acumulada al ano enero de cada ar.o (pesos de 1978)1 

213 28.7 210 126.B 
424 98.9 280 131.4 
766· 80.8 455 107.4 

1219 59.2 680 88.8 
1997 63.7 1,060 86.9 
4180 105.7 1,650 B2.B 

10647 159.2 3,050 74.2 
16147 51.7 7,765 72.9 
19327 19.7 8,640 53.5 
25112 29.9 10,080 52.2 
29833 18.8 11,900 47.4 
30370 1.8 13,330 44.7 

31884z 5.0 13,330 41.8 

ElabofadO por el TAE, F•cullad de Economra de la UNAM. 

Indice del 
salarlo real 
(1982=100) 

100 
81.7 
67.6 
66.?. 
62.9 
58.5 
55.5 
40.7-
39.7 
36.1 
34.0 

31.8 

Fu•nl••: Comisión Nacional de loa Salarlos Minlmos cCNSMJ y Banco de México, tndlc1u1or•s Econdmlcos, varios nilmeros. 
1 Salarlo mfnlmo al io. de enero de cada ano deflac1ado con el Indice Nacional de Precies al Consumidor (INPC) del mes de diciembre del 
al'IO anterior. 

• 2Calculado con una In Ilación estimada para el mes de a~.,, del 1 por cienlo. 

70. Rodoifo canto, "En torno a ia poi~tica iaborai de1 aexenio i982-l.988", en 
Eetancamtento Econ6mico y Criaia Socia1 en M~xico, coordinado por Je•G• 
Lechuga y Fernando Ch~vez, 2 vo1a. ed. por UAM-Atzcapotza~co, 1989, Vo1. 
:i::i:, p. 2ai-313. 
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En 

col.ocaron 

el. 

en 

per.1'..odo, 

tel.a de 

l.os l.l.amados 

juicio a l.as 

procesos de revisi6n sal.arial. 

estructuras sindical.es. En 

efecto, l.a CTM y el. Congreso del. Trabajo, como representantes 

oficial.es del. Movimiento Obrero se encontraron ante el. hecho de 

que perdieron su capacidad de negociar." Los sal.arios ya no se 

pon.1'..an a discusión; formaban parte de un Programa Económico y l.os 

ten.1'..an que aceptar tanto l.os l..1'..deres sindical.es como l.os patronea, 

l.os l.1deres protestaron de al.guna forma pero final.mente aceptaron 

l.as decisiones del. gabinete económico y del. Presidente de l.a 

Repúbl.ica. Los patrones, con mayor razón, evitaron l.as protestas 

y asumieron que tal. pol.1tica l.os beneficiaba; sin duda, estaba 

destinada a.favorecerl.os. La CTM y el. c. T. se auto-debil.itaron 

al. respal.dar tal. po11tica salarial.; como compl.emento, también se 

debil.itó al. PRI y al. sistema pol.1tico. 

El. manejo de l.a po11tica 

resul. tado; el. quiebre de Comisi6n 

Anteriormente, ésta institución 

sal.aria~ descrita gener6 otro 

Nacional. de Sal.arios M.1'..nimos. 

de carácter tripartita se 

consideraba como la instancia donde se negociaba el. sal.ario de los 

trabajadores; durante 1982-1992 ha dejado de cumpl.ir esta función; 

prácticamente sól.o se reúnen para suscribir l.as decisiones tomadas 

por el. gobierno federal.. 

Por su parte, el. 

resistencia activa ante 

aindical.ismo independiente promovi6 una 

l.a pol.1tica l.aboral. del. gobierno. En 

diversas ramas econ6micas se real.izaron importantes l.uchas 
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(automotriz, siderürgica, nuciear, aviaci6n, etc.). Sin embargo, 

no existieron posibil.idades de organizar una fuerza nacional. capaz· 

de enfrentar y modificar l.a pol.1.tica sal.arial.; l.a dispersi6n de 

l.as l.uchas sindical.es independientes, continu6 como l.a nota 

predominante. El. deterioro del. sal.ario observado en 1982-1991 nos 

habl.a de una misma pol.1tica econ6mica; pero también nos habl.a de 

l.a misma pol.1.tica cetemista; ésta central. ha sido corresponsabl.e 

de l.a pol.1tica sal.arial. de l.os ül.timos afias; su intervenci6n ha 

sido definitiva para col.ocar ios sal.arios hasta el. punto donde se 

encuentran deteriorados; por estas razones, l.as bases sindical.es 

de l.a CTM se han al.ajado en l.os hechos de l.os dirigentes oficiaies 

del. sindical.ismo. 

Fuente: 

SALARIO MINIMO REAL PROMEDIO" 1987-1991 

Año Salario Indice de Salario % 
Nominal Precios Real 1987 

1987-100 $ 

1987 s 867.:!:-l 100.00 s 867.2"' 100.00 

1988 7 :?.S:::?.92 ISl.70 4 781.09 81.49 

1989 9 138.89 181.60 s 032.42 85.77 

1990 ID 786.58 235.90 "512.52 77 .93 

1991•• 12 080.97 283.08 4 267.68 72.73 

• Pondenado con ta poblaciOn a$alariada total de cada zona. estimada con 
base en datos ccn....alcs. 

••Se incluye el incrrmcnto del 129' olor¡:ado en noviembre y un pcnccn
tajc de inflación Jd 20',I, anual. 

Momento Econ6mico, 
Econ6micas, UNAM, no. 

Instituto de Investigaciones 
60, marzo-abril. de 1992. 
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EMPLEO. En éste rengl.6n, l.as cosas no mejoraron. Al. 

contrario, recuérdese que una cosa son l.as promesas de campana y· 

otra cosa son l.os resul.tados. De acuerdo con l.os l.ineamientos 

establ.ecidos en el. programa Inmediato de Reordenación Económica y 

en el. Pl.an Nacional. de Desarrol.l.o, el. gobierno federal. impul.sar1a 

esfuerzos para proteger el. empl.eo. Se crearon diferentes 

programas al. respecto: Programa de Emergencia de Protecci6n al. 

Empl.eo, Programa por l.a Defensa de l.a Pl.anta Productiva, el. 

Programa Regional. de Empl.eo, sin embargo_, l.os Programas no fueron 

suficientes; en parte por l.as situaciones cambiantes en l.a 

economí.a internaciona1, en parte por l.os otros aspectos de l.a 

pol.1tica econ6mica nacional., l.os resul.tados fueron muy l.ejanos de 

l.os prop6sitos. 

El. desempl.eo nacional. en 1980, ascendió a 1.75 mil.l.ones de 

personas, para 1983 l.l.egaron a ser 2.6 mil.l.ones l.os desempl.eados. 

El. subempl.eo ascendió en 1983 a 6 mil.l.ones de mexicanos; 

final.mente, el. subempl.eo al.canzó l.a cifra de 12 mil.l.ones de 

mexicanos en 1983; al. final.izar 1988 el. desempl.eo ascendió a 7-8 

mil.l.ones de personas. sumando l.os desempl.eados y l.os subempl.eados 

se l.l.ega a una cifra gl.obal. de 19-20 mil.l.ones de mexicanos 

marginados de l.os procesos productivos; buena parte de esta 

pobl.aci6n se ha incorporado a l.a l.l.amada econom1a informal. o 

subterráneas, en un intento por subsistir <71 ) 

(71) G•rardo Zamora, La po1ttica 1abora1 de1 Egtadg mexicanq. 12e2-¡2ea, UAH
Xochi.mil.co, 1990, 42 pp. ver p. 221 Tereea Rendón y car1o• Sal.a•, "E1 
Empl.eo y l.oa aal.ar.i.oa durante l.a cri.•i.•" en Eatangamianto Econ6mj,co y 
Cri,•i• Socia1 en ~, Vol.. X, ed. por l.a UAM-Atzcapotzal.co, 1989, p. 
549- sas. 



Por otro 1ado, y también 

torno a1 capita1 extranjero, en 

importancia de 1as maqui.1adoras. 

a numerosos mexicanos 
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como resu1tado de 1a po11tica en 

1982-1988 creci6 e1 natnero y 1a 

Estas empresas proporcionaron 

aunque evidentemente no fueron 

capaces de absorber a1 conjunto de desemp1eados y subemp1eados de 

otras ramas o regiones de1 pa1s. 

También en e1 asunto y de1 desemp1eo 1a 

resu1tado 

po11tica, 

corresponsab1e de 

de1 

1a 

emp1eo 

actua1 situaci6n 1abora1. 

CTM ha 

Esta 

no ha ya se 1e mencioné como tradiciona1 o moderna, 

constitu1do una respuesta a 1a demanda de1 movimiento obrero de 

emp1eo y más sa1ario; seguramente 1a dirigenci~ cetemista no es 1a 

1lnica responsab1e, pero no cabe duda que ha hecho un inmenso 

servicio a 1a po11tica de1 Estado y a 1as ciases patrona1es. 

1.4) La CTH y 1a Po1itica Labora1 ante 1oa contratos. 

La po11tica de reconversión industria1, de reestructuración 

de1 sector estata1, de mayor apertura hacia e1 capita1 extranjero, 

1a 1iberación comercia1 de México y e1 conjunto de 1a po11tica 

econ6mica repercutió en 1a 

e1ementa1es derechos obreros 

disminuci6n 

y en 1a 

práctica de 

modificaci6n 

1os 

de 

más 

1as 

condiciones de trabajo expresadas en 1os contratos co1ectivos. La 

CTM y e1 Congreso de1 Trabajo fueron so1emne-. testiqos de 1os 

si.qui.entes hechos en e1 mundo 1abora1: 



1.-

2.-

3.-

4.-

s.-

6.-

7.-

s.-

9.-
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cl.áusul.as que otorgaban· La modificaci6n o supresi6n de l.as 

poder econ6mico a l.os sindicatos. 

Modificaci6n de l.as cl.áusul.as que proteg.1'..an a l.os 

trabajadores del. despido, de al.argar l.a jornada l.aboral. o de 

moverl.os sin mediar acuerdo en l.os diversos turnos. 

Se redujeron o el.iminaron diversas prestaciones social.es y 

econ6micas. 

Se redujeron l.as pl.azas de base. Se ampl.i6 el. nümero de 

pl.azas de confianza y de trabajadores eventual.es, a l.os que 

l.6gicamente se l.imita más en sus derechos contractual.es y 

constitucional.es. 

Se congel.aron y cancel.aron pl.azas, especial.mente en el. sector 

pübl.ico. Se abrieron otras formas de contrataci6n: por 

honorarios, por obra determinada, transitorios, 

también contienen serias l.imitaciones a l.os 

l.aboral.es. 

etc., que 

derechos 

En el. sector pübl.ico se di6 auge a l.as 

y contratistas, con 

derechos 1abora1es. 

sus respectivas 

empresas subsidiarias 

l. imitaciones a l.os 

Se ampl.iaron l.as éargas de trabajo y se crearon nuevos 

mecanismos de vigi1ancia y control. en l.as empresas. 

Se ha el.iminado el. pago de l.as jornadas extraordinarias. 

Se ha pretendido el.iminar el. principio sindical. de 

excl.usividad en l.a contrataci6n col.activa. 

l.a 

10.- Se han homogeneizado puestos y por consecuencia 

comprimido l.os escal.afones. 

se han 
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11.- Los sa1arios contractua1es se han estrechado. su acercamiento 

con 1os sa1arios m1nimos es una tendencia muy marcada. 

12.- E1iminación de 1as c1áusu1as que garantizan 1a estabi1idad en 

1os puestos y procesos de trabajo. 

13.- Despidos masivos y/o se1ectivos; ajustes o 1iquidaciones. 

14.- Estab1ecer una mayor rotación de1 personaiC72). 

Para ap1icar 1a po11tica obrera descrita, 1as empresas y e1 

Estado recurrieron a todos 1os medios posib1es: 1) dec1ararse en 

quiebra; 2) reprivatizar; 3) cerrar p1antas; 4) conf1ictos de 

orden económico; 5) paros técnicos; 6) convenios departamenta1es o 

contractua1es, etc. todo e11o se ap1ic6 con e1 propósito de 

iimitar 1os derechos 1abora1es y sindica1es. 

En e1 marco de 1a nueva po11tica 1abora1 se procedi6 a 

1imitar e1 derecho de hue1ga con 1os siguientes mecanismos: 1) La 

requisa de 1as empresas; 2) La dec1aratoria de inexistencia de 

hue1g,a; 3) E1 cierre de 1as empresas; 4) Cerrar una empresa y 

abrir otra, con nuevos contratos, otros sa1arios y prestaciones; 

S) Las negativas patrona1es a reabrir empresas< 73 >. A éstas 

acciones 1a respuesta de 1a CTM ha sido muy débi1 y 

contradictoria; en unos casos, ha existido e1 si1encio abso1uto; 

en otros casos, se presentaron breves discursos de oposición a 1a 

po11tica 1abora1 oficia1; en otros momentos se hicieron cr1ticas a 

(72) Max ortega y Ana A1icia So1í•, RE•tado, capita1 y Sindicato•" en 
T••t1mon1oa da 1• Cri•i•c loe Saldo• da1 Saxentq, vo1 4, coordinado por 
E•the1a Guti6rrez, ad. UAM-X y Sig1o XXX, 1990, ver. p. 221-236 

(73) op. cit. 
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1a po11tica econ6mica, pero no a 1a po11tica sindica1 de1 Estado; 

1a CTM también ha criticado a instancias como 1a Secretar1a de· 

Comercio o 1a Secretar1a de1 Trabajo; sin embargo, en otros 

momentos se ha co1ocado de parte de 1as autoridades. En s1ntesis, 

1a CTM no ha recurrido a 1a movi1izaci6n socia1 para defender 1as 

demandas econ6micas de1 movimiento 

sindica1 o e1 desp1azamiento de 

deta11e 1a po11tica 1abora1. 

ni para defender 1a estructura 

dirigentes. VeAmos con mAs 

En 1a rama nuc1ear, recuérdese e1 caso de1 SUTIN en 1983 

que cu1min6 en e1 cierre de URAMEX y e1 despido de 1os 

trabajadores. 

aérea: ASSA 

La hue1ga fue 1imitada 

en 1983, ASPA en 1987, 

constantemente en 1a rama 

SNTTAM en 1988, tanto en 

Mexicana de Aviación como en Aeroméxico. En 1a rama minera 

recuérdese en 1986 e1 cierre 

despido de 1os trabajadores. 

requisada 1a empresa. En 1as 

1987 se ap1ic6 1a requisa. 

de Fundidora de Monterrey y e1 

En 1a hue1ga de1 SME en 1987, fue 

hue1gas de ·te1efonistas de 1984 y 

La requisa y 1a dec1aración de inexistencia se practicaron 

en 1os Sindicatos de pi1otos y sobrecargos, en 1os e1ectricistas y 

te1efonistas. E1 cierre de 1as empresas correspondientes se 

practicó en Uramex y en Aeroméxico. La dec1araci6n de quiebra y 

e1 despido se ap1icaron en Fundidora de Monterrey, en Aceros 

Ecatepec y en Aceros Chihuahua; éstas ü1timas también fueron 

cerradas y posteriormente vendidas, con 1a 1iquidación de 1os 

trabajadores. 
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En l.a Industria Automotr1z, Renaul.t cerr6 definitivamente• 

sus operaciones y despidi6 masivamente a sus trabajadores. La 

Ford Motor Co., cerr6 sus pl.antas de La Vil.l.a (D.F.) y de 

Tl.anepantl.:a (Estado de México), se l.iquid6 masivamente al.a fuerza 

de trabajo, se trasl.ad6 su producci6n a Chihuahua y Sonora, donde 

el. personal. que acept6 recontratarse l.o hizo en condiciones 

desventajosas. En 1987 en l.a pl.anta de Cuautitl.án se suspendieron 

l.abores, se l.iquid6 a l.os trabajadores y se hizo un nuevo contrato 

con quienes as1 l.o desearan; desde l.uego, el. contrato ya no ten1a 

l.as condiciones favorabl.es del. anterior, etc. 

La pol.1tica 

principal.es áreas: 1) 

como el. petr6l.eo, l.a 

l.aboral. indicada se ha ejercido en dos 

En empresas estatal.es, de orden estratégico 

el.ectricidad, l.os tel.éfonos, l.a metal.úrgica, 

l.a nucl.ear, l.a aviaci6n, etc.; 2) En empresas transnacional.es, muy 

dinámicas, vincul.adas a l.os mercados mundial.es. En l.a primera 

área de empresas exist1an l.os mejores contratos l.ogrados desde l.as 

l.uchas de l.os años treinta y cuarenta; l.os sindicatos de esta área 

ten1an ampl.ias facil.idades para el. ejercicio sindical., un 

importante poder eocn6mico, y desde l.uego, una l.arga experiencia 

de l.ucha. 

En l.a segunda área de empresas, donde sobresal.en l.as de l.a 

rama automotr1z, exist1an buenos contratos, condiciones de trabajo 

y prestaciones; sus conquistas vienen de l.os af'ios setenta; l.os 

sindicatos con sus huel.gas y sus movimientos obtuvieron cosas que 
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1os diferenciaban de1 resto de 1os trabajadores de1 pa1s; en 1os 

aftos ochenta, 1os sindicatos se han visto en 1a inc6moda situaci6n 

de 1uchar para sobrevivir como ta1esC74). Para a1canzar su 

objetivo han aceptado 1a supresi6n de c1áusu1as importantes en sus 

contratos, como 1os d1as de descanso, jubi1aciones, etc. 

En e1 proceso de 1os conf1ictos obrero-patrona1es, 1a STPS 

ocup6 un pape1 primordia1. ~sta Secretar1a no ejerci6 e1 derecho 

tute1ar con 1os trabajadores; más bien 1o contrario; desde e1 

principio de cada negociaci6n o demanda, amenazaba con e1 cierre 

de 1as empresas o 1a aceptaci6n por e1 sindicato de 1as propuestas 

empresaria1es; en estas condiciones, fue muy dif1ci1 1a 1ucha de 

1os sindicatos; sus movimientos, 1os rea1izaron prácticamente 

ais1ados; recuérdese que e1 Congreso de1 Trabajo y 1a CTM, no 

ejercieron 1a defensa co1ectiva y verdadera de 1os movimientos; 

más bien asumieron 1a po11tica de1 Gobierno; nunca decidieron 

efectuar un movimiento rea1 de sus mi1l:ones de afi1iados, ni 

siquiera para defender a 1os sindicatos adheridos a 1a CTM o a1 

Congreso de1 Trabajo; as1 1as cosas, 1os demás trabajadores de1 

pa1s, ¿qué pod1an esperar?. 

Con 1as prácticas de1 Gobierno Federa1 y de 1os Patrones eri 

torno a 1os contratos, 1as demandas sa1aria1es y e1· emp1eo, se 

favoreci6 1a po11tica de 1a reconversi6n o modernizaci6n. En éste 

(74) Entra otro•, Enrique de 1a Garza, "R•converei.6n Xndu•tria1 y cambi.o •n 
e1. patr6n da Rel.aci.ona• Laboral.e• en M6x.i.co... an L• Mgderni,g•si,6p d• 
1Uhd&2, coordinado por Arturo Anguiano, ad. UAM-XochJ.mil.co, 1990, p. 315 
y •iguiant••· 
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contexto el. movimiento obrero oficial. se discipl.in6 a l.a pol.1tica 

modernizadora. 

El. Estado mexicano debil.it6 

obrero en 1982-1988 de varias formas. 

el. desempl.eo y el. subempl.eo, con l.a 

al. conjunto del. movimiento 

Con l.os bajos sal.arios, con 

afectaci6n de l.os derechos 

obreros constitucional.es, con l.a modificaci6n de l.as condiciones 

de trabajo en l.os Contratos Col.ectivos. La pol..f.tica econ6mica 

disef'iada en segün l.os l.ineamientos del. FM:C se sobrepuso a l.a 

pol..f.tica l.aboral.. Se cre6 una debil.idad estructural. de l.os 

sindicatos bastante notoria. La pol..f.tica de l.a CTM ante l.os 

contratos y l.os cambios en l.as rel.aciones l.aboral.es consisti6 en 

el. sil.encio, l.a tol.erancia, l.os discursos cr.f.ticos ante d1versas 

instancias del. Estado; pero nada más, en l.os hechos, l.a CTM acept6 

l.a pol..f.tica oficial. y patronal. en torno a l.os cambios de l.as 

rel.aciones l.aboral.es. 

1.5) La CTK ante La Po1itica sin4ical., 1988-1990. 

1. Con l.a pol..f.tica de reestructurar l.a deuda externa y 

recomponer al. sector pübl.ico, de introducir l.a modernizaci6n y 

convertir al. pa.f.s en un exportador de l.os bienes que requiere el. 

mercado internacional., particul.armente el. mercado norteamericano, 

el. gobierno sal.inista ha profundizado l.a l..f.nea de reestructurar el. 
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esquema tradicional. de rel.aciones entre el. Estado y l.os 

sindicatos. 

2. La pol.1tica obrera viene a modificar l.as bases o 

términos del. pacto hist6rico que exist1a previamente. Desde 

l.uego, también reestructura al. sistema de dominaci6n sobre l.os 

sindicatos y l.os trabajadores. 

3. La pol.1tica obrera se ha orientado por reestructurar el. 

mercado l.aboral.. Ha creado condiciones para que l.os trabajadores 

obtengan el. precio más bajo por su fuerza de trabajo. se propone 

que el. principal. criterio para determinar el. sal.ario sea l.a 

productividad y no el. costo de reproducción de l.a mano de obra. 

También pl.antea que 

negociación nacional, 

patrones; pretende que 

l.os sal.arios 

tripartita, 

l.os sal.arios 

no se determinen 

entre obreros, 

se definan por l.os 

por una 

Estado y 

programas 

económicos y de l.as empresas. 

4. El. gobierno de Sal.inas también ha marginado a 

estructuras l.aboral.es muy significativas. . Tal. es el. caso de l.a 

Comisi6n Nacional. de Sal.arios M1nimos. Desde l.uego, el. papel. de 

l.a CTM y el. Congreso del. Trabajo, ha sido reducido al. máximo para 

l.as negociaciones del. sal.ario; en 1989-1990, estos organismos se 

l.imitaron a suscribir l.os Pactos o Programas el.aborados por el. 

gobierno. 

s. En 1989-1990 

reestructuración 

principal.es: 

del. 

el. gobierno de Sal.inas ha 

sistema sindical.: veamos 

iniciado una 

sus l.1neas 

a) Promueve l.a 11nea de otorgar más fuerza a l.as central.es CROC, 

CROM, CRT, etc., para presionar al.a dirigencia del.a CTM; de 
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esta manera se evita l.a posibl.e unidad del. Congreso del. 

Trabajo y disminuye el. peso pol.1.tico que l.a CTM tenS.a al.· 

interior del. Congreso. 

b) Promueve l.a formación de una nueva fuerza sindical., que viene 

tomando cuerpo en l.a Federación de Sindicatos de Empresas de 

Bienes y Servicios. Es una iniciativa del. Sindicato de 

Tel.efonistas y del. Sindicato Mexicano de El.ectricistas; se 

han integrado al. proyecto otras cuatro organizaciones. 

c) El.imina a l.os l.1.deres sindical.es que están muy desgastados, 

que por tanto, ya no control.an a l.os sindicatos y a l.os 

trabajadores. Un ejempl.o son l.os l.1.deres Venus Rey, de l.os 

Müsicos, y Fil.iberto Vargas Lázaro, l.1.der cetemista del. 

Estado de Guerrero. ·Ambos perdieron abrumadoramente en l.as 

el.ecciones federal.es de jul.io de 1988; en l.os primeros meses 

de 1989 fueron presionados para que renunciaran a sus 

respectivos puestos. 

d) Con l.a fuerza se suprime a l.os l.1.deres sindical.es que se 

oponen a l.as medidas de modernización. El. caso más notorio 

fue l.a dirigencia del. sindicato petral.ero encabezado por "La 

Quina"; a este l.iderazgo también se l.e el.iminó, --incl.uyendo 

el. uso de un enorme aparato mil.itar y pol.iciaco-- porque en 

l.as el.ecciones federal.es de 1988, l.as zonas petral.eras 

votaron no con el. PRI, sino con l.a oposición; nadie puede 

negar que 

manera el. 

petral.era 

autonom1a 

l.a dirección hoy suprimida mantenS.a de al.guna 

control. de l.os votos en l.as zonas indicadas. La 

también era una dirección sindical. con bastante 

respecto al. l.iderazgo nacional. del. movimiento 
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obrero y respecto a1 poder de1 Estado Naciona1. En 1as zonas 

petro1eras, 1a direcci6n sindica1 ten1a mayor poder po11tico 

que 1os gobernantes o administraciones 1oca1es; por estos 

motivos, todos sustancia1es, 1a dirigencia petro1era fue 

expu1sada de1 poder y encarce1ada en enero de 1989. 

e) E1imina a 1as dirigencias sindica1es que pretenden separarse 

de1 sindica1ismo esbozado por e1 Gobierno. En agosto de 1990, 

sucedi6 un go1pe "charro" a 1os dirigentes de 1a 

Confederaci6n Obrera Revo1ucionaria, COR. Esta dirigencia, 

encabezada por Ange1 OJ.ivo Sol.1s ven1a contemp1ando 1a 

posibi1idad de separarse de1 Congreso de1 Trabajo, entre 

otras razones por J.a po11tica ineficaz que ha desempeftado a 

1o 1argo de J.os años ochenta. De esta forma el. gobierno de 

carl.os Sal.inas desconoci6 mediante el. sistema jur1dico 1a 

renovaci6n sindica1 que surge desde 1os propios sindicatos o 

centra1es obreras. A1 gobierno s61o 1e interesa en todo 

caso, J.a renovaci6n sindica1 dirigida desde l.a Presidencia de 

1a Repúbl.ica o de sus brazos ejecutores: 1a Secretar 1a de 

Trabajo y Previsi6n Social., 1as Juntas de Conci1iaci6n y 

Arbitraje, o 1a propia Direcci6n del. Partido Oficiai<75 >. 

6. E1 gobierno sal.inista no acepta organizaciones o J.1deres 

que se puedan oponer a 1os proyectos modernizaciones o a 1a 

po11tica econ6mica en su conjunto. Prefiere que 1as dirigencias 

sindical.es apoyen, sin restricci6n a1guna, l.a po11tica del. Estado. 

(75) Javier Agui1ar Garc~a, "Nota• •obre 1• Modarni.zaci.6n y a1 Corporati.vi.amo 
Sindical.", ponencia presentada en al. Co1oqui.o •obre "Ree•tructuraci.6n 
Productiva y Reorgani.zaci.6n Social.". Xa1apa, Ver., 25-28 oct. 1989. 
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E1 Gobierno Sa1inista asume posiciones más y más autoritarias en 

1a vida práctica; sin embargo, en 1os discursos oficia1es aparecen 

muchas veces términos como 1a "concentraci6n", 1a "democracia", e1 

"consenso", 1a "vida civi1izada", etc.; en 1a práctica po11tica e1 

gobierno asume posiciones crecientemente autoritarias. 

La po11tica sindica1 de Sa1inas está orientada a una 

renovaci6n de1 sindica1ismo; a redefinir e1 a1cance y 1os 11mites 

de1 corporativismo. E1 sa1inismo no pretende desaparecer e1 

corporativismo po11tico y sindica1; s61o trata de adecuar1o a 1os 

proyectos e"conómicos actua1es; pretende borrar 1os aspectos más 

negativos o desgastados del. sindical.ismo; pero sin duda, a1 

Estado y a1 Gobierno l.e interesa mantener intacta 1a estructúra de 

dominación sobre l.os trabajadores, l.a estructura corporativaC7 6). 

Por su parte, l.a CTM ha mantenido sil.encio y quietud 

comp1eta ante l.os cambios sindical.es promovidos por el. Estado. La 

dirigencia cetemista parece una observadora del. cambio sindical.; 

ha tal.erado con hero1smo l.a el.iminaci6n de viejos dirigentes 

sindica1es, muy vincul.adas a 1a propia direcci6n cetemista; ha 

to1erado que su peso po11tico ocupe un pl.ano secundario, tanto en 

el. Congreso de1 Trabajo como en e1 PRX; también to1er6 en 1989-90, 

con estoicismo, 1a formación de una nueva centra1 sindical. --ia 

Federaci6n de Sindicatos de Empresas de bienes y Servicios-- con 

1a cua1 no estaba de acuerdo 1a direcci6n cetemista; esta nueva 

Federaci6n responde más a 1os proyectos de1 gobierno en turno y 

(76) op. c.t.t. 
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paree.ta destinada a ocupar un 1ugar importante en una posib1e 

reorganizac:i6n de1 sindica1ismo mexicano, o de1 Congreso de1" 

Trabajo en particu1ar; con e1 tiempo se ha visto que 1a FESEBS no 

ha podido desp1egar su fuerza entre otras razones, por e1 peso que 

todav.1a mantiene 1a CTM en e1 sindica1ismo mexicano. En genera1, 

puede indicarse que 1a CTM ha aguantado como buena observadora, 

1os variados cambios que se vienen dando en e1 ámbito sindica1, 

po1.1tico y económico. 

S61o en 1990 1a CTM modificó en una área espec1fica su 

actitud to1erante. En efecto, de 1983 a l.989, 1a CTM observ6 c6mo 

1a po11tica presidencia1 se orientaba a erosionar 1as bases 

sindica1es de 1a CTM; se dieron faci1idades oficia1es para que 1a 

CROC y 1a CROM, por e3emp1o, promovieron desgajamientos de 1a CTM; 

1os 11deres cetemistas emitieron a1gunas protestas débi1es, pero 

en genera1 no respondieron a 1a acción de1 gobierno y sus a1iados. 

Para 1990, una vez repuestos 1os 11deres cetemistas de 1as 

sorpresas que 1es asentaron 1os respectivos gobiernos (De 1a 

Madrid en su sexenio, Car1os Sa1inas en sus primeros afios), 1os 

11.deres cetemistas procedieron a responder de otra manera ante 1as 

acciones que 1a CROC y 1a CROM promov1an en 1a vida sindica1 

cetemista; desde 1uego, también cambiaron ante 1os movimientos 

democráticos que de . manera natura1 surgen en 1as organizaciones 

cetemistas. 

En l.990 se dieron tres sonados conf1ictos en empresas con 

organizaciones sindica1es cetemistas. En Ford Motor Co. , en 1a 
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cervecer1a Modal.o y en l.a C1a Hu l. era 

movimientos 

afil.iarse a 

con demandas econ6micas y con 

Tornel.l., surgieron 

el. prop6sito de 

otras central.es obreras. Pues bien, l.os 

cetemistas ya no permitieron desgajamientos; recurrieron 

l.1deres 

a todos 

l.eyes y J.os medios posibl.es: grupos de gol.peadores y de pol.ic1as, 

regl.amentos fueron util.izados o bien, se hicieron a un l.ado con el. 

prop6sito de mantener intacta l.a afil.iaci6n de l.os respectivos 

sindicatos a l.a CTM; cientos de trabajadores de cada empresa 

fueron despedidos impúnemente; de este modo, l.a CTM hace ver que 

util.iza l.a fuerza . para evitar el. desgajamiento de sus 

organizaciones, sobre todo cuando estos procesos surgen de l.os 

grupos o corrientes democráticas. 

Ciertamente, l.os casos sefial.ados anuncian que l.a CTM está 

viviendo procesos de erosi6n. Las razones son varias. En parte 

por su ineficaz 

trabajadores en 

pol.1tica para defender l.os· intereses de l.os 

l.a úl.tima década; en parte por l.a ingerencia 

gubernamental. que pretende fortal.ecer a otras central.es y 

debil.itar a l.a propia CTM; en parte por l.os verdaderos movimientos 

de J.os trabajadores para demandar sal.arios y democracia; por estas 

m1nimas razones l.a 

papel.; por l.o tanto 

dirigencia 

l.os l.1deres 

cetemista J.ucha por mantener 

cetemistas fueron impl.acabl.es 

su 

en 

l.os casos de Ford, Model.o y Tornel.l.; recurrieron a todo para 

continuar el. control. sindical. y pol.1tico sobre l.os trabajadores. 

De este modo es el.aro que l.a CTM s1 sabe responder ante l.os 

movimientos de l.os trabajadores. Sobre todo cuando éstos intentan 
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de a1guna manera, rebasar 1os 11.mites de1 contro1 sindica1 y 

po11.tico; por tanto, para detener a 1os trabajadores dentro der 

sistema po11.tico y sindica1 1a CTM s1. reacciona, sin embargo, 

cuando se trata de responder a 1a po11.tica econ6mica y 1abora1 de1 

gobierno, --tan de a1to costo socia1 para 1os trabajadores--, ia 

CTM no encuentra 1os medios para responder. 

1.&) La C'.l'H y l.a• '.l'encSenc::l.a• 4• l.a Po1::l.t::l.ca s::LncS::l.ca1, 

1982-1990. 

Los respectivos gobiernos de Migue1 de 1a Madrid y de 

Carios Sa1inas han desarro11ado una po11.tica para red.1.finir e1 

. corporativismo sindica1. Ambos gobiernos han coincidido en 1a 

po11.tica de modificar ei mercado 1abora1; e1 deterioro de 1os 

sa1arios rea1es se han agudizado, e1 desemp1eo se ha expandido en 

ambos per1.odos; 1a disminuci6n de 1os contratos coiectivos miis 

desarro11ados se ha rea1izado también; por su parte, 1a CTM ha 

conva1idado esta po11.tica y sus resu1tados. 

Para 1ograr sus objetivos, estos gobiernos han recurrido a 

medidas muy drásticas como e1 cierre de 1as empresas, 1a venta de 

1as paraestata1es, e1 cierre y 1a reapertura de 1as empresas con 

nuevo contrato y saiarios reducidos; también se ha recurrido a 1a 

requisa, 1a dec1araci6n de inexistencia de 1as hua1gas y 

fina1mente se han emp1eado diferentes nive1es de reprasi6n, con 

grupos de mercenarios, grupos parami1itares, po1ic1.aa y ej6rcito; 
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l.a CTM no ha respondido de manera real. ante pol.1ticas tan 

dr6sticas. 

con el. cierre o venta de empresas se ha viol.entado l.a 

estructura sindical.. En efecto, para combatir a l.os sindicatos 

con estructuras o direcciones democráticas, ].os grupos gobernantes 

han decidido, en determinados momentos o situaciones, suprimir a 

l.as mismas empresas; al. real.izarl.o, se ha col.ocado a l.os 

sindicatos en una situaci6n de debil.idad apl.astante. Recordemos 

l.os casos de Uramex, Fundidora de Monterrey o Aeroméxico. En 1990, 

el. gobierno de sal.inas ha decidido vender otras grandes empresas 

como: Cananea y sicartsa del. sector minero-metal.ürgico; también se 

decidi6 a vender a Tel.mex en el. sector de comunicaciones. 

El. rasgo más novedoso de l.a pol.1tica sindical. de Carl.os 

Sal.inas --respecto al. sexenio anterior-- es que el. actual. gobierno 

ha decidido intervenir directamente en l.as -estructuras sindicales, 

para 

trata 

"flexibil.izarl.as" o "modernizarl.as"(77). En real.idad se 

de adecuarl.as a l.os proyectos econ6micos del. propio 

gobierno; l.a intervenci6n del. gobierno en l.as estructuras 

sindical.es y particularmente en sus direcciones es muy similar 

--guardadas 

intervenci6n 

l.as 

del. 

proporciones de l.a época respectiva--, a l.a 

Gobierno de Miguel. Al.amán en 1946-1952; en 

aquél.l.a postguerra, el gobierno ejerci6 l.os tristemente cél.ebres 

"gol.pes charros" sobre l.os ferrocarril.eros, l.os· pe trol.eros, los 

(77) v•••• Javier Agui.1ar, "Re1aci.6n E•tado-Si.ndi.cato" en &J...._ cotidLanq, 
revi.•t• de 1a UAM-Atzcapotzal.co, afta 7, No~ 38, Nov-Di.c-1989, P• 67 y 
•J.g•. 
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mineros y electricistas, quienes ten1an direcciones democrAticas; 

e1 proyecto situado detrAs de la violencia estatal, y que 

supuestamente justificaba la acci6n contra los 

consist1a en la llamada industrializaci6n 

lamentablemente, en aquél sexenio, la CTM justific6 

ejercida sobre los sindicatos nacionales. 

sindicatos, 

de1 pa1s; 

la violencia 

Cuatro décadas después, el gobierno de Carlos Salinas habla 

de la modernizaci6n. con este proyecto se pretende justificar el 

cambio ocurrido en varias direcciones sindicales; unas porque se 

ubicaban en la corriente dem6crata del movimiento sindical, 

(ejemplos: Fundidora y Aeroméxico); otras porque se ubicaban en el 

sindicalismo oficial pero se les identificaba como corruptas 

(ejemplo Pemex); también hubo cambios de 11deres porque algunos se 

opon1an abiertamente a la pol1tica modernizadora en su rama 

(ejemplo: Pemex). También se ha dado el cambio de algunos l1deres 

mAs porque ya no garantizaban ningún control sobre los 

trabajadores ni sobre las organizaciones (el Sindicato de Músicos 

con Venus Rey o la Federaci6n de Trabajadores de Guerrero con 

Filiberto Vigueras LAzaro). También hubo un cambio sustancial en 

el SNTE; aqu1 se elimin6 un cacicazgo con amplio poder --que ten1a 

costos muy altos para el Estado-- y que en la prActica --durante 

1988-1989-- demostr6 que ya no era capaz de eliminar .ia disidencia 

en su sindicato. Todos los cambios se efectuaron a nivel de las 

cQpu1as; la mano del poder presidencia1 se hizo presente tanto 

para designar a los nuevos l1deres como para evitar el avance de 

1as corrientes democrAticas. No obstante que los cambios en las 
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direcciones sindical.es dejan ver l.a mano del. gobierno, l.a CTM no 

ha respondido; ha permitido que l.os cambios se real.icen de forma

impune; de manera objetiva, l.a CTM no est6 defendiendo l.a l.ibertad 

y l.a autonom.ta sindical.; permite que el. gobierno haga y deshaga en 

espacios donde l.os propios trabajadores tendr.tan que tomar l.as 

decisiones y ejecutarl.asC 7 8) 

Gran parte de l.os cambios operados en l.as direcciones 

sindical.es en 1989-1990 se rel.acionan con el. hecho de que en l.as 

el.ecciones de jul.io de 1988, el. corporativismo sindical., campesino 

y de l.os grupos medios, fue incapaz de obtener una votaci6n 

favorabl.e para el. PRI y el. gobierno. Por esta raz6n, --que no es 

justificaci6n de ninguna manera-- se han el.iminado a ciertos 

l..tderes en 1989-1990; también se ha mencionado una posibl.e 

reestructuración de l.a CTM y del. sector obrero pri.tsta; en el. 

mismo sentido, en 1990 se ha procedido ya a l.a "reestructuración" 

de l.a CNOP. 

Aparte es el. caso del. gol.pe "charro" a l.a Confederación 

Obrera Revol.ucionaria, C.O.R. En efecto, en agosto de 1990 l.a 

Secretar.ta del. Trabajo dió tr6mite ful.minante a un cambio de 

directiva sol.icitado por un grupo de l.a C.O.R. ¿pór qué se di6 

éste hecho?, porque la antigua dirección, encabezada por Angel 

Ol.ivo Sol.ta, pretend.ta desl.indarse de al.guna manera de l.a pol..ttica 

pasiva y complaciente manejada por el. Congreso del. Trabajo y l.a 

CTM. Ante esta perspectiva, el Gobierno Federal. de Sal.inas 

(78) Javier Aqui1ar, •Re1aci6n E•tado-Sindicatoa•, op. cit. 
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decidi6 suprimir a una direcci6n que estaba dispuesta a ejercer 

una pol1tica diferente al interés oficial; también en este caso la 

CTM ha permanecido pasiva y complaciente. 

Los dos 1i1timos gobiernos (MMH y CSG) han planteado una 

renovaci6n de1 sindica1ismo. En 1a versi6n oficia1 se supone que 

la CTM se ha estado resistiendo al proceso; en e1 fondo, se 

pretende que 1os cambios ocurridos sirvan para que e1 sindica1ismo 

se adapte más fácilmente a la pol1tica económica propuesta por e1 

gobierno mexicano y avalada por instancias internaciona1es. 

Igualmente, se persigue que las fuerzas sindica1es se concentren 

más en 1os prob1emas gremiales, de 1a producción y la 

productividad; se propone que 1as direcciones sindica1es se a1ejen 

1o más posib1e de l.as esferas po11ticas; ·que éstas fil.timas sean el. 

espacio preferente de l.os partidos pol.iticos y del gobierno; por 

estas razones, 1os grupos gobernantes están impu1sando reformas en 

1os "sectores" del. PRI y en el Estado misma.< 79 >. 

Por 1a po11tica reciente de 1a CTM, ta1 parece que 1a 

propia centra1 asume como propio e1 proyecto de renovaci6n 

sindica1 de1 Estado; l.o grave quizá es que l.a CTM no tiene un 

proyecto propio para reestructurar el. sindicalismo; tampoco tiene 

proyecto para l.a modernización econ6mica y pol.1tica del pa1s; 1a 

CTM carece de proyectos nuevos para e1 sindicalismo mexicano y 

para e1 pa1s mismo. 

(79) Javier Agui1ar Garc~a, "E1 Eatado y 1a po1~tica obrera en M6xi.co, 1980-
1990". :i:nat.i.tuto da Z:nva•ti.gaci.one• Soc.i.a.1•• da 1a UNAM, m.1.me6gra:fo, 
ZZ:SUNAM, :febrero de 1990, 30 pp. 
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La direcci6n de l.a CTM parece desconocer u ol.vidar demandas

b4sicas de 1os trabajadores mexicanos: mejor sal.ario, 

prestaciones, sal.ud, cul.tura, democracia en 1os sindicatos y en 

l.as fAbricas, independencia de1 PRJ: y del. Gobierno; si 1a CTM 

reconociera estas demandas mí.nimas como verdaderas, tendrí.a una 

actividad y una actitud muy distinta a 1a que hemos esbozado. 

Z). Posiciones de 1a CTK hacia 1a Po1itica Economica 

Desde 1982. año en que en México se presentaron 1os 

primeros sí.ntomas serios de 1a cr.Ísis econ6mica, 1a Comisi6n de 

Estudios Técnicos de 1a CTM e1aboró diagnósticos y estrategias que 

l.os dirigentes de 1a centra1 debí.an seguir para contrarrestar 1os 

efectos de l.a crisis sobre l.os trabajadores. En cada Consejo 

Nacional. Cetemista 1os p1anteamientos de 1os respectivos informes 

sobre economí.a 11.egaban en a1gunos momentos a coincidir con 1os 

programas seguidos por el. gobierno y en otros momentos se 11egaban 

a presentar a1gunas discrepancias; 1a posición cetemista dependí.a 

de hasta d6nde deseaba 11evarse una disputa suscitada entre 1as 

partes; 1as situaciones dif1ci1es por 1as que pasaban l.os 11deres 

cetemistas cuando se fijaban 1os nuevos sal.arios mí.nimos y l.os de 

emergencia indica con objetividad e1 inicio de1 debil.itamiento de 

l.as re1aciones CTM-gobierno. 
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En Febrero de 1ga3, en el. gag Consejo Nacional. de l.a CTM, 

primero de l.os real.izados en el. sexenio de Migue1 de 1a Madrid, se· 

establ.ecieron l.os l.ineamientos que sobre econom1a nacional. 

manejar1a l.a organizaci6n para l.os siguientes aftos. En el. citado 

Consejo gag se destacaron l.as causas estructura1es, internas y 

externas de l.a crisis econ6mica y el. proceso infl.acionario que 

afectaban al. pa1s desde 1ga2; se eval.uaron l.as repercusiones de l.a 

dol.arizaci6n, de l.a fuga de capital.es del. endeudamiento externo; 

en particu1ar se anal.iz6 el. deterioro en que se encontraba el. 

aparato productivo. 

En el. gag Informe cetemista se formul.6 una profunda cr1tica 

a l.a pol.1tica económica que empezaba a instrumentarse. Constituye 

además, expresión sistematizada de l.a primera desavenencia que l.a 

burocracia cetemista ten1a con el. gobierno de De l.a Madrid. El. 

Informe se expl.ica en parte por el. intento de apl.icar l.as 

propuestas del. Programa de Reforma Econ6m~ca, el.aborado en l.a l.a 

CTM y ratificado en l.a Primera Asambl.ea Nacional. del. Contreso del. 

Trabajo en junio de 1g7a. En el. documento que venimos refiriendo 

en primer l.ugar se rechazan l.as medidas monetarias adoptadas 

(aumento de tasas de interés y el. desl.izamiento del. contro1 de 

cambio) as1 como l.os compromisos que el. gobierno asum1a con el. 

Fondo Monetario Internacional., pues ambos procesos impl.icaban 

desarrol.l.ar una pol.1tica contraccionista, frenar l.a formaci6n de 
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capita1 y disminuir el gasto püblico en el rengl6n social, etc. 

(80). 

La actitud que la CTM mostraba hacia los planes econ6micos 

oficiales y hacia los efectos que ten1an sobre los trabajadores, 

en el fondo pretend1a que se reconociera a la CTM su tradicional 

influencia en las decisiones de gobierno y especialmente, su 

capacidad de influir en el gasto social. 

En medio de las discrepancias que la dirigencia cetemista 

presentaba con el gobierno a causa de la cuesti6n econ6mica, ambas 

partes resolvieron comprometerse a enfrentar los problemas, pues 

sobre "todo segu1an teniendo muchos intereses comunes que 

resguardar • As1 lo demostr6 el Pacto Nacional de Solidaridad 

..!.ERS.l., firmado en enero de 1983 con el sector obrero y el sector 

empresarial; este pacto respond1a a los objetivos definidos en e1 

Programa Inmediato de Reordenaci6n Económica (PIRE). Entre las 

preocupaciones del Pacto estaba la de contrarrestar los efectos de 

la crisis sobre los salarios, de acuerdo al comportamiento de los 

precios y utilidades generadas por las empresas; en la práctica, 

esta preocupaci6n se vino por los suelos. 

La celebraci6n del PNS y su instrumentación, mostraron 

desde un principio, cuál de las partes estar1a en continua y 

permanente desventaja al aceptar intervenir en este tipo de 

(80) "Znforma Econ6mico" presentado ant• a1 98º conaejo Naciona1 de 1a CTM, 
de febr•ro da 1983, en CTM. so afto• de 1ucba ~. M6xico, 1986, T.X 
PP• 14-28 
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Acuerdos: 1os trabajadores y sus sindicatos. A unos cuantos d1as 

de haberse firmado e1 primer Pacto de1 sexenio, 1a representaci6n 

obrera manifest6 su protesta por ser ünicamente e11a 1a que estaba 

cump1iendo; por su parte e1 gobierno federa1 a través de 1a SECOFI 

autorizaba a 1os comerciantes, 1os incrementos a 1os art~cu1os de 

primera necesidad. 

Los sucesos posteriores a 1as primeras semanas de haberse 

firmado e1 Pacto, indicaron e1 comportamiento· que en ade1ante 

tuvieron 1os representantes de 1a cüpu1a obrera a1 fijar nuevos 

sa1arios. Primero promov1an un a1to porcentaje a sus peticiones, 

(aün sabiendo de 1as restricciones impuestas por 1os 

1uego uti1izaban distintas 

programas 

econ6micos oficia1es); formas de 

presi6n, y fina1mente, aceptaban 1os raqu1ticos aumentos impuestos 

por e1 gobierno federa1. De igua1 manera, aque11os sucesos 

mostraron c6mo se reso1ver1an 1as controversias entre autoridades 

y representantes sindica1es a causa de 1a prob1emática 1abora1. 

Revisemos detenidamente a1gunos procesos. 

Ante e1 desacato de1 PNS por parte de 1as autoridades y 

comerciantes, 1a CTM y e1 CT decidieron exigir incremento sa1aria1 

a partir de1 mes de abri1 de 1983 La representaci6n obrera ante 

ia comisión Naciona1 de 1os Sa1arios M1nimos, CNSM, anunci6 que 

pugnar1a por un incremento sa1aria1 de1 .2.Q.'t; por su parte, 1a 

representaci6n patrona1 ante 1a comisi6n ofreció e1 18. 5%; e1 

secretario de1 Trabajo no se inc1in6 por ningün porcentaje, 

argumentando su ca1idad de mediador; estancadas 1as negociaciones, 
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Fidel. Vel.ázquez emprendi6 una serie de decl.araciones donde 

criticaba el. programa de ajuste econ6mico e indicába que l.as 

exiqencias de l.os trabajadores constitu1an una el.ara muestra de 

que "no eran servil.es a ninguna autoridad".< 81> El. jerarca 

cetemista anunci6 que en Asambl.ea Extraordinaria de l.a CTM se 

hab1a determinado empl.azar a huel.ga a todas l.as empresas cuyos 

contratos col.ectivos control.aba, a partir del. 30 de mayo. El. CT 

también acord6 sumarse al. empl.azamiento de huel.qa programado. 

Las amenazas y expresiones "radica1es" de l.os l.1deres 

sindical.es quedaron s6l.o en eso, pues l.a fecha para estal.l.ar l.as 

huel.qas fue pospuesta en tres ocasiones. Además, l.os porcentajes 

sal.arial.es l.os disminuyeron, primero a un ~ y l.ueqo al. .1.2..'l.· 

Final.mente, el. CT y l.a CTM dispusieron que l.os sindicatos pactaran 

un nuevo sal.ario según l.a capacidad económica de l.as empresas. 

De esta forma resul.tó que de 174 mil. empresas empl.azadas s6l.o 

estal.16 l.a huel.ga en 5000 según información de l.a Confederaci6n; 

según l.a Junta Federal. de Concil.iaci6n y Arbitraje, sol.o 

estal.l.aron 600 huel.gas; l.os confl.ictos duraron unos cuantos d1as; 

para el. mes de Junio se determin6 aumentar el. sal.ario en 15t, 

porcentaje de antemano definido por el. gabinete econ6mico de 

Miguel. del.a Madrid( 8 2). 

Los empl.azamientos de huel.ga respond1an a necesidades 

real.es y no s6l.o a l.as advertencias de l.os representantes. La 

(81) 
(82) 

V6a•• dec1aracionaa en ~, 15 da mayo de 1983, p. 2 
Exc41•ior 11 da junio de 1983, p.1 
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inconformidad de l.os trabajadores era difí.cil. de cal.mar 

considerando l.a caí.da real. del. sal.ario y en general. el. deterioro 

de vida que experimentaban a causa de l.a infl.aci6n; como veremos, 

l.os despidos a causa de l.os recortes de personal. en l.a industria 

agravaban l.a situaci6n. Al. sindical.ismo oficial., por tanto, no l.e 

quedaba otra sal.ida que ser eco del. descontento y aparecer como 

defensor de l.os intereses obreros; adem&s, necesitaban competir 

con l.as organizaciones obreras independientes que manejaban 

banderas con demandas económicas y social.es que pretendí.an el.evar 

l.os ingresos obreros. 

A l.a l.arga, l.a CTM no convenció a sus miembros ni a l.as 

autoridades cie que iniciaba ui:ia etapa de radical.ismo; además, 

estuvo l.ejos de mostrar que teni.a fortal.eza para sacar adel.ante 

l.os confl.ictosC 8 3). 

En agosto de 1983 el. Congreso del. Trabajo y l.a CTM firmaron 

con l.a CONCAMIN y el. gobierno, un Pacto de Sol.idaridad Nacional., 

donde l.os primeros organismos trataron de incl.uir medidas que 

real.mente apoyaran l.a econom1a de l.os trabajadores, pero no 

hubieron resul.tados satisfactorios. El. por demás 

intranscendente, comprendí.a s6l.o una l.ista de buenas intenciones; 

l.os comerciantes y el. gobierno no aceptaron compromisos concretos 

sobre regul.ación econ6mica y sobre mejoras sal.arial.es. 

(83) Para revi•ar 1a• hue1gae de junio de 1983, v6a•• Rodoifo canto, "La CTM 
y 1•• 1ucha• obrera• en •1 inicio de 1• fa•• reorganizaci6n de1 
capita1i•mo mexicano". Teai• de Maeatr~a en Ciencia Po1~tca, DEP, FCPS, 
UNAM. 1987, pp. 70-84. 
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como se aprecia, en pocos meses se firmaron dos pactos que 

invol.ucraron a l.a representación patronal. y a l.a representación 

sindical., donde por supuesto, en primer l.ugar estaba l.a CTM. De 

ah1 que el. per1odo iniciado en 1983 se haya caracterizado por 

buscar l.a concertación de pl.anes y programas en materia económica; 

principal.mente fueron util.izados para normar l.as exiqencias 

l.aboral.es, l.a forma 

cl.aridad l.a manera 

en que se manejaron l.os Pactos ha mostrado con 

en que se hizo recaer l.a crisis sobre l.as 

el.ases popul.ares y en especial. sobre l.os asal.ariados 

Año tras año al. demandar aumento de sal.ario m1nimo o 

sal.ario de emergencia, l.os l.1deres formu1aron ciertos argumentos. 

Entre 1as aseveraciones destacan l.as siguientes: debe l.ograrse un 

sal.ario remunerador con el. cual. l.os trabajadores se protejan de l.a 

infl.ación; l.as reivindicaciones dejarán satisfechas l.as 

necesidades básicas (al.imanto, vestido, transporte y recreación) 

del. trabajador y de cada miembro de su famil.ia, seqün l.o 

estab1ecido en el. párrafo VI del. art1cul.o 123 Constitucional.. 

Aün conociendo l.os dirigentes cetemistas y de1 CT l.a 

necesidad de consequir buenos aumentos sal.arial.es durante el. 

sexenio 1982-1988, aceptaron porcentajes muy bajos. A1 respecto, 

son il.ustrativos l.os datos manejados por el. equipo de asesores 

económicos de l.a CTM para 1983. Veámos: el. 1ndice infl.acionario 

fue de 90%; de enero a septiembre l.a pérdida del. poder adquisitivo 

del. sal.ario m1nimo f.ue de 72'l, y para diciembre el. deterioro 
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al.canzó 90% también se estimó que l.a participación de suel.dos y 

sal.arios en el. PIB bajó 10 puntos, respecto al. afto anterior< 84 >. 
Por su parte, l.a propuesta de l.a representación obrera para J.os 

sal.arios de enero de 1984 ante l.a CNSM fue de 65% para el. sal.ario 

ml'.nimo más bajo, y de 47 .8% para el. sal.ario más al.toC85). 

Final.mente, el. aumento fue de 3 o. 4 % , después de l.os usual.es 

forcejeos y de que Fidel. Vel.ázquez amenazara con suspender en 

definitiva su col.aboración con el. gobierno< 86 >. 

Una si tuaci6n simil.ar ocurri.6 en 1984 y 1985. S61.o que 

para establ.ecer el. porcentaje en el. segundo de l.os aftos, el. CT y 

J.a CTM insistieron en hacer 1.1.egar a l.a CNSM un cuadro de 

necesidades básicas para el. gasto de l.os trabajadores, a partir de 

-1.o cual. podrl'.a definirse el. sal.ario ml'.nimo; pero J.a propuesta, 

como otras tantas no prosper6; el. gobierno simpl.emente ignoraba 

todas l.as propuestas del. sindical.ismo oficial.. 

En 1986 el. porcentaje de iricremento sal.aria]. fue de 32%, a 

pesar de que el. l'.ndice inf l.acionario del. afio anterior se cal.cul.6 

en 94.5%; al. sol.icitarse un nuevo aumento del. 35%, en junio del. 

mismo afto, se consigui6 un 25%. 

Los incrementos sal.arial.es resul.taban tan bajos. en cada 

negociación que a l.os pocos dl'.as de entrar en vigor el. acuerdo 

(84) 

(SS) 
(86) 

l:n~orm• Econ6mi.co pre•entado ante el. l.00º Con•ajo Naci.onal 
~ebrero 24 al 27 da 1984, en ~. pp. 116-117 
Uno m6e uno, 22 da diciembre de 1983, p. 3. 
Uno mA• ynq, 19 da diciembre de 1983, p. 3. 

de la CTM, 



respectivo, de inmediato so1icitaba uno nuevo. 

se presentaba 

porcentajeC87 >. 
en cada trimestre cuando se 
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La misma situaci6n 

dei~in.1'..a un nuevo 

A1 rea1izar 1a CTM un ba1ance de 1as repercusiones · de1 

proceso inf1acionario sobre e1 bienestar de 1os trabajadores y 

tomando como base 1os datos estab1ecidos por e1 Banco de México, 

se seña1aba 1o siguiente: 1a pérdida de1 sa1ario rea1 tan s61o de 

1982 a 1985, equiva11.a a1 99%.( 8 8) 

E1 deterioro sa1aria1 ob1ig6 a J.os sindica1istas y en 

particu1ar a 1os de 1a CTM a exigir otras reivindicaciones para 

que 1os trabajadores comp1etasen e1 gasto fami1iar. Esto fue 

visto con agrado, en especia1 por quienes pod.1'..an p1antear aumento 

sa1aria1 como parte de 1as demandas contractua1es, pero como bien 

sabemos no son 1a mayor.1'..a. Tanto e1 CT como 1a CTM se encargaron 

de proponer numerosos programas que comprend.1'..an 1os rubros a 

considerar por sindicatos, patrones y autoridades. En 1988, J.a 

Confederaci6n difundió con entusiasmo un P1an Minimo de Acgi6n, 

donde se exig.1'..a entre otras cosas: que 1os patrones pagaran 1as 

cuotas del. IMSS, e1 impuesto sobre el. producto del. trabajo; ~ 

del. impuesto predial., del. consumo de gas y de el.egtricidad, as.1'.. 

como una parte de1 costo de J.a renta de casa y de1 transporteC89 ). 

(87) con l.a re~orma a 1a Lay Federal. del. Traba.jo en 1982 y l.a re~orma al. 
apartado "A" del. Artícul.o 123 •obre revi•i6n da •al.ario• por J.a CNSM, •e 
pl.ante6 l.a po•ibil.idad da eatabl.acer incremento• mA• ~recuente•. 

(88) Ver "%n~orma Econ6mico", en CTM, XI Conqraao Napiona1 Ordiperio. 
Mwmori,a, 1986, p. 217 

(89) Uoq m6w uno, 6 de octubre de 1983, p. 32 
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En 1984, el.. CT propuso un Programa de Reestructuración Nacional 

del Transporte, como alternativa para l..a protección del 

salario<90 >. El gobierno por su parte anunció la puesta en marcha 

de programas como el Sistema Nacional de AbastoC91). 

Intentos como l..os anteriores fueron permanentes, pero igual 

que otros proyectos reivindicadores, poco o ningün resultado 

positivo tuvieron. Por supuesto, el sector empresarial.. en todo 

momento rechazó abiertamente cualquier compromiso dirigido a 

proteger l..os salarios, pretextando falta de liquidez; incl..uso, l..as 

peticiones como las del Plan M1nimo de Acción cetemista de 1983, 

l..as consideró ingenuas y rid1culas. 

Al lado de los intentos de establecer programas m1nimos que 

contribuyeran a recuperar el poder adquisitivo de los obreros y 

capas populares, la CTM se ocupó de presentar propuestas de largo 

alcance para influir en el rumbo de la econom1a del pa1s y de esta 

manera contrarrestar l..a escuela inflacionaria; la base de las 

propuestas cetemistas estaba en gravar los ingresos de los 

capital..istas. 

Las medidas globales se encuentran claramente 

sistematizadas en los documentos de los Conse;os Nacionales de la 

CTM de 1984 en adelante. Las principales ideas de l..a CTM al 

respecto son: 

(90) Uno m6w uno, 29 da juni.o de 1984, p. 3 y La Jornada, 8 de 
1984, p. 3. 

(91) Uno mi• uno, 29 de junio da 1984, p. 3 

ago•to de 
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3.) Reconocimiento al Estado como rector de la econom1a. 

2) Las concesiones y apoyos otorgados 
hacerse a empresas productoras de 
carácter estratégico. 

por el 
bienes 

gobierno 
sociales 

deben 
y con 

3) El gobierno está obligado a apoyar convenientemente alsector 
social de la economJa. 

4) Reorientar la banca para beneficio del desarrollo 
as1 como para otorgar créditos a industrias donde 
capital nacional. 

ecop6mico 
domine el 

S) Vigilar que el estado no venda empresas estratégicas al 
sector privado. 

6) Existencia de una reforma fiscal. para que el Estadgo capte 
mayores ingresos y para que se canalicen mayores recurso a 
obras socia1es. 

7) Desarrollo y perfeccionamiento del sistema nacional de abasto 
social. 

8) Reforma a la Ley Federal del Trabajo . ..,p~a~r~a=-__,g..,,u~e~__,e.,._.1._-"'s"a~1..,a,,_r..._.1.,.·=º 
mtnimo sea revisado mensualmente y Reforma de la Ley de 
rnversi,ones Extranje~as para evitar los efectos nocivos del 
capital extranjero{"9 2). 

Es innegable el significado social y econ6mico de las 

anteriores propuestas y según la CTM no aab1a esperar demasiado 

para aplicarlas. Es pertinente saber, sin embargo, cuáles eran las 

pretensiones reales. En los lineamientos laborales sistematizados, 

destacan las siguientes caracter1sticas de las demandas: 

3.) 

2) 

(92) 

No respond1a.n a coyunturas exclusivamente, sino fueron 

expuestas y defendidas durante varios años. 

Se encontraban respaldadas en análisis cuidadosos sobre 

la situaci6n econ6mica que viv1a el pa1s. De este modo, no 

fueron solo formulaciones de los lideres. 

Con•ú1.ten•e 1.o• I:nformea Econ6mi.co• y 
100° (1984), 101• (1984) y 102° (1985) 
CTM. SO anoa da lugho obrera, Tomo X. 

l.•• reapacti.va• revi.•J..ona• da1 
con••joa Nacional.•• de 1.a CTM, 
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3) Fueron e1aborados, discutidos y aprobados en sesiones 

qenera1es. La representatividad de 1as demandas era notoria. 

Es pertinente as1 preguntar: ¿porqué motivos 1os 

1ineamientos de 1os cetemistas no 11egaron a cump1irse caba1mente 

o a respa1dar efectivamente 1as exigencias sa1aria1es? 

Por un 

ü1 timo intento 

1ado, 1as 

cetemista 

cuestiones f ormu1adas 

por inf1uir rea1mente 

representan e1 

en 1a po11tica 

econ6mica, atendiendo a1 proyecto de Reforma Econ6mica con sentido 

socia1 e1aborado en 1978. (Por 1os asesores encabezados por 

Arturo Romo) • E1 programa econ6mico de 1a CTM es 1a fuente de 1as 

cr1ticas que en determinadas coyunturas se hicieron a 1os 

proyectos gubernamenta1es. 

Por 

atractivo 

otro 1ado 1os 1ineamientos cetemistas sirvieron como 

sindicatos y a1 conjunto de trabajadores -de 1os 

permitieron aparecer a 1a CTM como "vanguardia" de1 movimiento 

obrero. De esta forma 1a CTM ten1a oportunidad de competir con 1a 

propuestas de1 sindica1ismo independiente y desde 1uego con 1as 

mismas organizaciones oficia1es (con 1a CROC, por ejemp1o). 

En 1a vida práctica, 1a direcci6n cetemista, observ6 y 

sumi6 que su programa econ6mico era rechazado por e1 gobierno •. 

E1 mismo Fide1 Ve1Azquez reconoc1a "1a fuerza de 1os trabajadores 

e 16ase de 1os 11deres) ha sido insuficiente para in:f1uir en 1a 
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pol..1'..tica económica del. gobierno ••• n(93). Efectivamente, l.os 

sindicatos agrupados en l.a CTM, a pesar de ser gol.peados por l.a 

crisis económica durante afios, no ejercieron l.a movil.ización 

social. y pol..1'..tica; en éste sentido l.a burocracia cetemista no se 

atrevió a afrentar en forma contundente al. gobierno o presionarl.o 

al. grado de hacer pel.igrar l.as rel.aciones pol..1'..ticas. 

En este marco se continuaron presentando l.os v.1'..ncul.os de l.a 

burocracia de l.a CTM y el. CT con el. gobierno. Estas rel.aciones 

resul.taban ambiguas: unas veces reafirmaban l.os l..1'..deres sindical.es 

su col.aboraci6n con el. régimen pese a l.as dificultades de tipo 

económicoC 94 >; otras veces enfatizaban en l.os cambios de fondo que 

experimentaba l.a al.ianza trabajadores-estadoC95 >. como tendremos 

oportunidad de reafirmar ésta última apreciación se convirtió en 

l.a tendencia dominante. 

La CTM incurrió en múltiples contradicciones respecto a l.as 

determinaciones que el. Estado tomaba sobre l.a deuda externa. 

Apenas unos ai'ios antes, l.a Confederación hab.1'..a expresado serias 

advertencias de lo negativo que resul.taba para México l.as 

pol..1'..ticas de l.os centros financieros internacional.es. Ahora, a l.a 

vez que aceptaba l.a suspensión del. pago de l.a deuda externa como 

una sol.ución a l.a crisis y también como concl.usión del. ajuste 

económico que tanto perjudicaba al.os trabajadoresC 96 >, expresaba 

(93) 
(94) 
(95) 
(96) 

LA Jgrnada , a da nov~embr• da 1985, P· 3 
Le Jornada, 24 da diciembre da 1985, p. 3 
XbLd, 9 da mayo de 1985, p. s. 
La Jornada, 17 da junio da 1986, p. 1. 
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su negativa a que e1 gobierno deciarara 1a moratoria a ia deuda y 

reprobaba que se desatendieran 1os compromisos contra1dos con e1 

FM::c(97). La incoherencia de ias afirmaciones fueron reconocidas 

hasta por a1gunos miembros de1 comité cetemista, y aceptaron que 

ia incoherencia s61o provocaba incredu1idad entre 1os afi1iados y 

una disminuci6n de 1a fuerza po11tica. Es seguro que ia primera 

de ambas posiciones respondí.a a 1os criterios que intentaban 

impu1sar desde aftas atrás, 1os j6venes asesores de 1a CTM; 

ciertamente sin resuitados, pues ia a1ineaci6n de Fide1 Ve1ázquez 

y su equipo hacia ia po11tica econ.6mica de Migue1 de 1a Madrid fue 

definitiva. 

0

Los e1evados 1ndices inf1acionarios que persist1an en e1 

pa1s en 1986 y 1987 evidenciaron cierta incapacidad de1 Gobierno 

Federai para estab1ecer correctivos ai desorden imperante en ia 

econom1a. En e1 primero de ios aftos, ia inf1aci6n fue de 120% y 

de enero a agosto de 1987 fue de 12 6·% • De ahí. que no se 

equivocaran 1os dirigentes cetemistas ai prever, ai iniciarse 

1986, un afto de especia1es dificu1tades para ios trabajadores< 9 8), 

en este contexto, abundaron 1as deciaraciones de 1os dirigentes 

sobre 1os go1pes que recibí.a 1a econom1a obrera, respa1dándose en 

1os cá1cu1os sobre 1a caí.da sa1aria1. 

Verdaderamente ia crisis econ6mica de México entr6, durante 

1986-1987 a 1a fase más aguda, por 1o que 1a e1evaci6n de precios 

(97) 
(98) 

Xbid, 20 de junio de 1986, p. 3. 
Xbid, 22 de enero da 1986, p. 6. 

1 
1 
¡ 

1 
¡ 
1 
! 
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era dif.f.cil. de corregir. Como en l.os af\os previos, sin estar 

todav.f.a vigente el. sal.ario m.f.nimo para enero de 1986, el. pan 

bl.anco subi6 60%, l.a tortil.l.a 40%, l.a l.eche 27%, el. azQcar 40%, el. 

gas doméstico 51% y l.a gasol.ina 54t< 99 >. A causa del.a situaci6n, 

l.as pugnas entre l.os representantes cetemistas, el. gobierno y el. 

sector patronal. para fijar nuevos sal.arios se presentaban 

trimestre a trimestre, aunque l.os porcentajes no l.ograban remediar 

l.a situaci6n material. y cul.tural. de l.os trabajadores. 

La fal.ta de control. de precios, el. deterioro sal.arial. y l.a 

deva1uaci6n del. peso ante el. d61ar en 1987, vol.vieron a poner a 

prueba l.as rel.aciones entre l.a cOpul.a obrera y el. gobierno. La 

dirigencia cetemista, a toda costa procur6 avanzar, o al. menos 

emparejarse en l.a carrera de precios y sal.arios, cosa dif .f.cil. de 

conseguir dadas l.as medidas econ6micas que el. gabinete econ6mico 

continuaba apl.icando. 

En 1987 hubo dos ocasiones en que l.os probl.emas 11.egaron a 

agudizarse. Una al. entrar en vigor el. sal.ario m.f.nimo, a comienzos 

de 1987; l.a otra, cuando se sol.icit6 sal.ario de emergencia, en 

octubre del. mismo afio. En l.os meses que duraron l.as negociaciones 

para conseguir aumentos sal.arial.es destacaron l.as argumentaciones 

y posiciones contradictorias de l.os 1.f.deres sindical.es; tal. y como 

esas se presentaron, seguramente respond.f.an al. per.f.odo pol..f.tico en 

curso y no excl.usivamente al. m6vi1 econ6mico. Fidel. Vel.6zquez y 

(99) Documento de 
Mamori.•, 1986, 

chena P6rez, 
p. 218. 

rapreaentant• obra ro ante 1& CNSM, CTM. 
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era dif1cil. de corregir. Como en l.os af'ios previos, sin estar 

todav1a vigente el. sal.ario m1nimo para enero de 1986, el. pan 

bl.anco subi6 60%, l.a tortil.l.a 40%, l.a l.eche-27%, el. azúcar 40%, el. 

gas doméstico 51% y l.a gasol.ina 54%( 99 >. A causa del.a situaci6n, 

l.as pugnas entre l.os representantes cetemistas, el. gobierno y el. 

sector patronal. para fijar nuevos sa1arios se presentaban 

trimestre a trimestre, aunque l.os porcentajes no l.ograban remediar 

l.a situaci6n material. y cultural. de l.os trabajadores. 

La fal.ta de control. de precios, el. deterioro sal.arial. y l.a 

deval.uaci6n del. peso ante el. d6l.ar en 1987, vol.vieron a poner a 

prueba l.as relaciones entre l.a cúpula obrera y el. gobierno. La 

dirigencia cetemista, a toda costa procuró avanzar, o a1 menos 

emparejarse en l.a carrera de precios y sal.arios, cosa dif1cil. de 

conseguir dadas l.as medidas económicas que el. gabinete económico 

continuaba aplicando. 

En 1987 hubo dos ocasiones en que l.os problemas l.l.egaron a 

agudizarse. Una a1 entrar en vigor e1 salario mínimo, a comienzos 

de 1987; l.a otra, cuando se sol.icit6 sal.ario de emergencia, en 

octubre de1 mismo año. En los meses que duraron 1as negociaciones 

para conseguir aumentos sa1aria1es destacaron las argumentaciones 

y posiciones contradictorias de l.os l.1deres sindical.es; tal. y como 
"",-

esas se presentaron, seguramente respond1an-al. per1odo pol.1tico en 

curso y no exclusivamente al. m6vil. econ6mico. Fidel. Vel.i!izquez y 

(99) Documento de Chena Pérez., representante obrero ante l.a CNSM, CTK. 
Memoria, 1986, p. 218. 
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otros dirigentes defend.ian que se establ.eciera un porcentaje 

sa1aria1, pero no tan el.evado que provocara desajustes a l.a 

econom.ta, en enero de 1987 al. entrar en vigor el. nuevo sal.ario 

m.tnimo (60.7%), de inmediato el. CT y l.a CTM exigieron un 23% más, 

argumentando que existí.a desequil.ibrio en l.os factores de l.a 

producción< 100>. Las consecuencias no pararon al.l..i, pues a pesar 

de estarse difundiendo l.os el.evados .indices infl.acionarios y l.os 

incrementos de l.os precios, el. aumento sal.aria]. aceptado por l.a 

CTM fue de 20%; en el. mes de marzo de 1987 l.a CTM definió este 

porcentaje como "anticonstitucional."(101). 

En l.as dos ocasiones de 1987 que l.a CTM demandó aumento 

sal.aria]. amenazó con estal.l.ar l.a huel.ga en cada centro de trabajo. 

A1 igual que otros años, al no obtener respuesta, su l..ideres 

cetemistas presentaron amenazas radicales, destacando la que 

l.anzó Joaqu.tn Gamboa Pascoe, secretario general de l.a FTDF, en 

noviembre, al. pugnar por 40% de aumento salarial de emergencia. 

El. l..ider pl.anteó l.a necesidad de sacudir al sistema y que no se 

pensara que l.a huelga general. programada para diciembre era un 

juegoC102) A diferencia de 1983, l.as presiones de estal.l.ar la 

huel.ga a principios y fines de 1987 no provocaron efectos 

importantes, pues exist~a la opinión entre los distintos sectores, 

que el movimiento obrero no se atrever.ta a dar ese paso y as.t fue: 

l.as fechas de esa estal.l.amiento fueron aq.m_biadas bajo diferentes 

pretextos. A pesar de l.a importancia que ten.ta l.a petición de 

(100) E1 Nacional, 29 de enero de 1987, p. 2. 
(101) La Jornada, 28 de marzo de 1987, p. 13. 
(102) Ung máe uno, 28 de noviembre de 1987, p .. 17 
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diciembre, sólo alrededor de 4000 sindicatos del D.F. l.o hicieron; 

finalmente, el aumento de emergencia no fue concedido y la huel.ga 

no llegó a estal.1ar en una sola empresa; el.·gobierno prácticamente 

se burl.aba de la CTM. 

En estos años quedó definitivamente el.aro que el. 

establ.ecimiento del. sal.ario depend1a de l.os acuerdos tomados por 

miembros del gabinete, según l.os proyectos económicos y no por l.a 

negociación tradicional de l.os representantes sectorial.es ante l.a 

CNSM (obreros, empresarios, Estado) • El. aumento del. 20% para el. 

primer trimestre de l..987 fue determinado entre el. Secretario de 

Programación y Presupuesto Carl.os salinas y el. Secretario del. 

Trabajo, Arsenio Farel.l.; con posterioridad fue notificado a Fidel. 

Vel.ázquez; final.mente correspondió a la CNSM hacer público el. 

porcentaje decretado, no negociado; éste procedimiento ha sido l.a 

modal.idad para definir l.os sal.arios desde 1983 hasta 1991. 

Las fricciones entre los dirigentes de l.a CTM y el. CT con 

los representantes patronales en el. período anal.izado fuerori 

reiteradas. E1 asunto no era para menos, pues independientemente 

de l.os incrementos propuestos y de la mediación gubernamental, los 

empresarios resolvían sistemáticamente de manera negativa C 103 ) ; 

según l.os patrones el. sa1ario ml:.nimo en vigencia satisfacía 
\.\,. -

perfectamente el. gasto familiar, obrero, por. tanto, no cabía 

(103) Ea i.l.uatrati.va l.a afi.rmaci.6n del. presidente de l.a CONCAM:XN, 
Zi.denweber. Uno mAs uno. 20 de noviembre de 1984, p. 3. 

Jacobo 



171 

variario< 104 >. Una vez iniciadas 1as negociaciones en 1a CNSM, la 

representación patronal obstacu1izaba su avance con tal de no 

aceptar ningún aumento y esperar la solución fina1 de 1as 

autoridades. E1 pretexto argüido, que pretendí.a respa1dar 1as 

respuestas negativas, se referí.a a la incapacidad económica de las 

empresas, o bien externaban la amenaza de iniciar el cierre de 

industrias debido a su incosteabilidad(105). 

Por su 1ado, 1a burocracia obrera procedí.a a mostrar 

evidencias de la depauperación de los trabajadores, solo que ahora 

tocaba incu1par a los patrones. Los datos manejados por 1os 

cetemistas a1 respecto fueron abundantes, igual sucedí.a con 1as 

evidencias sobre lo cuantioso de 1as utilidades obtenidas por 1as 

empresas en los años de crisis. Los informes económicos 

presentados en 1as reuniones genera1es de 1os cetemistas ilustran 

la situación, aparte que en ellos abundan argumentaciones sobre el 

respaldo (est1mu1os, exenciones) otorgado por el Estado para que 

1as empresas se desarro11asesn sin tropiezos; también se insist1a 

sobre el escaso capital reinvertido en actividades productivas y 

en la generación de emp1eos< 106 >. 

A 1os dirigentes y a los sindicatos de 1a CTM muy poco 1es 

aportaba el hecho de estar bien informados de las ventajas de los 

industriales y comerciantes sobre 1os 

(104) 

(105) 

(l.06) 

Ve&ae 1a decl.araci6n de AguetS..n Legorreta, 
Jornada, 9 de noviembre de 1988, p. 29. 
Conaú1tese, por ejempl.o 1o dicho por Jorge de 
CNSM, La Jornada, 22 de mayo de 1986, p. S. 
CTH, Memoria, 1986, p. 216. 

trabajadores. sus 

reprea.entante de1 CCE. 

Regil., representante en l.a 
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intervenciones, pese al tono radical y aparente disgusto, en nada 

remediaban los problemas económicos de las bases sindicales. Todo 

hace indicar que los dirigentes se congratulaban de los resuitados 

en las negociaciones contractuales, de otra forma no se explica 

sus juegos de incitar a la huelga primero, y después oponerse a 

estallarlas; no es gratuito que los patrones superaran toda 

zozobra al respecto, (a causa de los emplazamientos sin concretar 

en huelga en junio de 1983) • Por si quedaran dudas sobre 1a 

comunión de 1os intereses entre 1a dirigencia· cetemista y 1os 

duef'ios de1 capita1, Fide1 Ve1ázquez confiaba en que e1 'llnico 

camino para superar 1a crisis económica de México depend~a de 1a 

"unidad naciona1 y 1a coordinación 

Y 1os empresaria1esn(107). 

entre 1os organismos socia1es 

La C.T.M. ante e1 P.S.E. 

En un esfuerzo más por conci1iar intereses y con e1 

propósito de imp1antar mecanismos nuevos para tratar de controlar 

1a secue1a inf1acionaria en e1 pa~s, representantes obreros, 

campesinos, empresarios y gobierno firmaron en diciembre de 1987, 

e1 pacto de So1idaridad Económica (P.S.E) en 1a primera etapa del 

Pacto, diciembre de 1977 a febrero de 1988, se ajustar~an los 
t:., .• 

desequi1ibrios de los precios de1 mercado, incluyendo el aumento 

de tarifas de servicios p1lb1icos (gasolina 85%,:electricidad 84%, 

teléfono 85% en e1 nivel 1oca1 y 55% en el nivei internacional); 

(107) La Jgrnada, 5 de febrero de 1986, p. 6 
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el. azo.car y l.os fertil.izantes se el.evar1an 81% y 79%, 

respectivamente. Los sal.arios por su parte, experimentar1an un 

incremento de emergencia del. 15% en l.a· segunda quincena de 

diciembre y 20% adicional. para l.os sal.arios m1nimos, a partir de 

enero. La segunda etapa del. PSE se iniciar1a en marzo¡ para 

entonces se acordar1an l.os aumentos de precios, de sal.arios y el. 

nivel. del. tipo de cambio. 

El. PSE formaba parte de una estrategia, donde se asum1an 

compromisos encaminados a corregir l.os desbarajustes en l.a 

econom1a que hab1an l.l.egado a un nivel. cr1tico. Dicha estrategia 

comprend1a control.ar l.os sal.arios bajo l.a "adecuada programación" 

de l.os ascensos y sin perjuicio al.guno de l.a pl.anta industrial.. 

Por el.l.o se determinó ajustar l.os sa1arios a mediano p1azo, 

conforme a1 costo estimado de una "canasta básica" (formado por 75 

bienes y servicios)¡ con tal. propósito se estimó que l.a infl.ación 

se abatir1a hasta un 2% mensual. a fines de'1988¡ para conocer l.os 

l.ogros del. Pacto e·n períodos cortos se formó una Comisión de 

Seguimiento y Eval.uación que presidiría el. mismo Secretario del. 

Trabajo, Arsenio Farel.l.. 

Como en l.as ocasiones anteriores, desde que empezó a 

funcionar el. PSE l.a inconformidad del. sector obrero fue constante, 

pues en su opini6n, 
'-"·,- - ' 

e11os eran los ünicos en acatar los acuerdos. 

Con l.a garantía de que no aumentar1an l.os precios de l.a canasta 

bAsica, l.os sindical.istas aceptaron un primer ·incremento del. 3% 

para l.os sal.arios m1nimos y contractual.es¡ acataron ademAs l.a 
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disposici6n que en e1 resto de l..988 no habr1a ningún otro aumento. 

Ta1 fue e1 motivo que ob1ig6 a 1os 11deres de1 c.T. y de ia CTM a 

expresar fuertes cr1ticas hacia comerciantes e industria1es, pues 

en 1a práctica no respetaban 1os dispuesto sobre 1a conge1aci6n de 

precios; 1as cr1ticas también fueron extendidas hacia e1 mismo 

gobierno ya que a pesar de sus dec1araciones {no autorizar 

variaciones en 1os costos de art1cu1os de primera necesidad), 1as 

vio1aciones estaban a 1a orden de1 d1a y no se sancionaba a 1os 

comerciantes o fabricantes. 

A pesar de 1as inconformidades sobre 1as mú1tip1es fa11as 

que e1 Pacto presentaba, e1 presidente de1 C.T. Jorge Sánchez se 

cuid6 muy bien de ac1arar que "nunca ha habido intenciones de 

abandonar e1 PSE"{l..OS), y en p1ena coincidencia con este 1ider, e1 

Secretario Genera1 de 1a CTM, Fide1 Ve1ázquez se manifestó 

so1idario hacia e1 Pacto porque "sigue siendo e1 mejor instrumento 

para frenar 1a inf1ación"Cl..09). Las dec1araciones de 1os dos más 

importantes miembros de ia burocracia sindica1 muestran hasta 

donde estaba e1 compromiso para acatar 1o dispuesto en e1 p1an 

económico de1 gob,i_erno: a pesar de reconocer quiénes. s1 cump11an 

1os acuerdos y a quienes no 1es fa1tó capacidad para intervenir 

con p1anteamientos distintos, o bien estab1ecer medidas de peso 

para ob1igar a 1os patrones y a1 propio gob.ierno a cump1ir 1as 
..:.,. -

disposiciones pactadas. Las advertencias sobre fa11as y desacatos 

que 1os 11deres sindica1es expresaban 

(108) Exc~1•Aor, 24 de aeptiembre de 1988, p. 4. 
(109) ~. 18 de octubre de 1988, p. 6. 

no pasaban de a111. 
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Inc1uso, 1as advertencias en no pocas ocasiones hicieron creer que 

e1 sector obrero se retiraría de1 Pacto pues 1as controversias de 

1a CTM con e1 gobierno y 1as organizaciones patrona1es a causa de 

1as constantes a1zas de 1os precios, subían de tono; a 1a 

Secretaría de Comercio y Fomento Industria1, SECOFI, se 1e critic6 

por apoyar 1as reetiquetaciones que rea1izaban 1os comerciantes; a 

1a COPARMEX se 1e cu1p6 de desestabi1izar 1a economía y de estarse 

beneficiando tanto de 1a crisis como de1 Pacto< 110 >. 

Para no dejar duda sobre 1os beneficios que e1 sector 

obrero concedía a1 PSE, e1 Secretario Genera1 de 1a CTM insisti6 

en e1evar e1 Pacto a 1a categoría de Ley, para tener posibi1idades 

de infraccionar a quienes 1os infringieran; e1 proyecto sindica1 

no prosper6, otro prop6sito encaminado a evitar abusos de 

distribuciones y que tampoco pudo concretarse fue 1a recomendación 

de1 c.T. para que 1os miembros de sus 33 organismos vigi1aran que 

1as mercanc1as no fueran reetiquetadaS en 10s centros comerciales. 

A1 p1antearse 1a demanda sobre aumento de sa1ario mínimo 

para e1 año de 1989, la burocracia sindica1 exigi6 un 40%, 

argumentando que ta1 porcentaje apenas ayudaría a restituir e1 

va1or adquisitivo perdido durante e1 año que conc1uía, y por 

tanto, que ya no estarían dispuestos a acatar en e1 futuro ningún 
'-=-.,. - . 

tope sa1aria1 como había sucedido en 1988. Tanto e1 porcentaje y 

su justificaci6n eran pertinentes si se considera como ven1a 

manejándose e1 PSE, y muy especialmente, 1a contracción de1 

(110) Conaú1teae La Jornada, 11 y 15 de noviembre de 1988, p. 3 y 27. 
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salario; de acuerdo al cálculo del informe de la Dirección Técnica 

de la CNSM, la capacidad adquisitiva real del salario m1nimo de 

1988 baj6 a un 46.4% con relación al afio anterior<111>. 

Junto a la demanda sobre incremento, los dirigentes 

insistieron en la necesidad de establecer un sólo nivel salarial 

en todo el pa1s bajo la consideración que la situación económica 

afectaba igual a los trabajadores, independientemente de la 

entidad en que vivieran. 

Las distintas cr1ticas formuladas por los dirigentes como 

arma de agresión, se anunciaron d1a a d1a, hasta que se fijó el 

aumento, pero ciertamente, los llamados a la movilización y la 

huelga hab1an perdido toda eficacia; a patrones y autoridades ya 

no los asustaban; a 1os trabajadores les eran indiferentes, pues 

en repetidas ocasiones hab1an sido manipulados. A causa de las 

dificultades en las negociaciones para fijar el salario, Fide1 

Ve1ázquez subió de tono sus cr1ticas y amenazas contra el gobierno 

y especialmente contra Miguel de la Madrid, que cump11a sus 

últimos d1as como Presidente de la República; 10 cual mostraba 

también el interés po11tico del 11der cetemista y no s61o su 

interés por conseguir algún aumento salarial. 

\:\.· 
El aumento concedido a los salarios m1nimos fue de 8% para 

1989. Tanto la CTM como el CT lo aceptaron de inmediato, no 

obstante que sus dirigentes hab1an asegurado que rechazar1an 
~~~~~~~~~~~~~~~ 

(111) La Jornada, 3 de noviembre de ·1988, p. 7. 
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cual.quier porcentaje que se situara por abajo del. 40%, 

contraviniendo cifras y anál.isis sobre l.os efectos del. deterioro 

econ6mico hacia l.a el.ase obrera. Consecuente con su verdadera 

posici6n (aunque de apariencia contradictoria), Fidel. Vel.ázquez se 

val.i6 de todos l.os medios para convencer a l.a opinión públ.ica que 

el. minisal.ario obtenido hab.ia sido un acierto y era equitativo, 

pues a cambio, el. sector empresarial. se comprometí.a a no el.evar 

l.os precios, a absorber el. incremento de l.os impuestos de l.os 

servicios como gas, petr6l.eo y el.ectricidad, en opini6n del. 

jerarca cetemista de poco serví.a obtener aumentos el.evades si l.os 

precios sub.ian en l.a misma proporci6nC 112 >. 

Muy pronto se l.e olvidaba a Don Fidel. que hac.ia pocos dí.as 

su propia central. repudiaba el. desacato de empresarios y 

comerciantes por no cump1.ir con 1o pactado, pero sucedí.a que 

nuevamente era indispensable mostrar el. afán de "cooperar en mayor 

escala con el. gobierno de l.a Repúbl.ica" y 'dejar de l.ado, una vez 

más, l.as consignas sobre l.a defensa de l.os trabajadores. 

Para el. grueso del. movimiento obrero, 1el. aumento de 8% 

para 1989 fue una burla más de l.a burocracia sindical., por l.o que 

l.as muestras de inconformidad pronto aparecieron. Aún 

miembros de sindicatos oficia1es, incl.uyén~ose cetemistas, 

expresaron con radicalismo. 

Federación Estatal. de l.a CTM 

En 
e,. -

coahuil.a, : por 

notificó que so 

ejempl.o, 

empresas 

l.os 

se 

l.a 

se 

decl.arar.ian en huel.ga como protesta del. sal.ario obtenido, y el. 

(112) &:Il1• 13 de diciembre de 1989, p. 1 y 26. 
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11der de la CROM en la misma entidad advirtió que exigir1a un 

aumento salarial del 50%(113). 

Aceptar el minisalario aprobado, con vigencia a partir de 

enero de 1989, significaba aceptar la continuidad del PSE, el cual 

deb1a revisarse, precisamente en el mes de diciembre anterior 

(1988). A pesar de las múltiples quejas sobre incumplimiento del 

Pacto por el sector obrero y de lo adverso que resultaba para las 

distintas capas populares, los representantes del CT y de la CTM 

no estaban en condiciones de negarse a acatar el programa 

económico del gobierno, pues no hab1an sido capaces de movilizar a 

los millones de afiliados a la CTM. Igual que en meses 

anteriores, Fide1 Velázquez se encargó de difundir que las 

disposiciones del Pacto estaban haciendo disminuir la inflación, 

que, los inversionistas recuperaban la confianza y que la 

producción industrial empezaba otra vez a despuntar< 114 > 

Respecto a los resultados que deb1a esperarse del PSE, el 

Presidente De la Madrid hab1a indicado la pauta a seguir en su 

último Informe de Gobierno: precisó que a partir de mayo se hab1a 

alcanzado una inflación mensual del 2%, el 1ndice de precios de la 

canasta básica hab1a registrado aumentos mensuales inferiores a 

1.5%, que desde junio de 1981 no se hab1a podido alcanzar. 
'-=,- -

(113) Excéleior 14 de diciembre de 1988, p. y 26. 
(114) La Jornada, 15 de noviembre de 1988, p. 12. Véase también, 

noviembre de 1988 para conocer una ava1uaci6n del PSE. 
~' 23 de 
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No cabe negar que gracias a la concertación entre gobierno, 

empresarios y trabajadores, se inició una importante corrección de 

1a trayectoria seguida por 1a economí.a de1 paí.s, a1 punto de 

abatir 1os í.ndices inflacionarios, ampliamente incontrolables de 

1983 a 1987. Empero es indispensable reconocer que 1a carga mayor 

de 1os compromisos contraí.dos por los sectores, siempre la ha 

tenido que soportar 1a clase trabajadora. De e11o da cuenta 1a 

ingerencia de l.as burocracias sindica1.es; 1.os siguientes datos 

ilustran claramente 1a situación: en 1a revisión de los c.c.T. 1os 

salarios no lograron rebasar 1os topes del 20 a1 25%; además, 1os 

salarios mí.nimos se mantuvieron congelados en todo el afio de 1988. 

En 1a coyuntura de fines de 1988 tanto 1a dirección de1 CT 

como 1a cetemista se propusieron mostrar que tení.an capacidad para 

frenar 1.as inconformidades de 1.os obreros. conociendo su actitud 

po1í.tica, 1os 11.deres sindicales continuarí.an apoyando e1 programa 

económico que estaba anunciando el gabinete de1 nuevo jefe de1 

Ejecutivo, Carlos Salinas de Gortari; programa, que continuarí.a 

con l.as mismas bases del. manejado en el. sexenio anterior; de ésta 

forma, si 1os 1í.deres garantizaban un buen entendimiento con e1 

gobierno en el. plano económico, 

negociación po1í.ticaC115). 

aseguraban e1 terreno para 1a 

(115) cuando l.oa representantes obreros de1 CT y de l.a CTM supieron que carl.oa 
sal.i.naa había rati.fi.cado en au puesto a Araeni.o Farrel.l. como Secretario 
del. Trabajo, estuvieron de pl.&cemea, puea •i.empre hab~an l.l.egado a buenos 
acuerdos con el. citado; al. reapecto v6anae l.aa decl.araci.onea de Jorge 
S~nchez en La Jornada, 19 de diciembre da 1988, p. 10. 
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3). La CTM y •l. Sector socia1 da 1a Economia 

El. denominado Sector social. (SSE)' forma parte de una 

antigua idea que ha permitido J.a intervención de l.os sindicatos 

en actividades productivas y de servicios. sus or.1genes datan de 

l.a época del. presidente Lázaro Cárdenas, cuando se impul.só l.a 

pol..1tica necesaria para que l.os trabajadores l.l.egaran a ser 

administradores de industrias y unidades agropecuarias; de esta 

forma se posibil.itaba la consol.idación de l.a al.ianza el. Estado con 

l.as organizaciones obreras. En l.os años subsiguientes, el. 

proyecto del. sector social. fue prácticamente a~andonado, a fal.ta 

de recursos económicos gubernamental.es, de est.1mul.os y de un marco 

jur.1dico para estimul.arl.o. No obstante l.as dificul.tades propias, 

varios tipos de empresas del. sector social. han l.ogrado sostenerse: 

cementeras, azucareras, impresoras, de confecci6n; extracti vas; 

destacan también cooperativas en e1 transporte, tiendas de consumo 

y empresas donde el. Estado participa sol.idariamente con l.os 

productores (en el. subsector forestal., en J.a rama chicl.era, etc.). 

A causa de los problemas económicos por l.os que el. pa.1s 

atravesaba al. iniciarse l.a década de 1980, la CTM se propuso l.a 

tarea de reestabl.ecer el. Sector Social. para resguardar, según los 

l..1deres de la centra1, a l.a "clase 1;:rabajadora de ].os 
cv -

desequil.ibrios estructural.es y de l.as deformaciones estimul.adas 

por l.a econom.1a de mercado ••• ", de esta forma surgió l.a reunión 

convocada por J.a central., en mayo de 1980, donde se definieron las 

cuestiones prioritarias sobre el. asunto. Por supuesto, el.l.as 
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respond1an a 1os 1ineamientos definidos sobre 1a Reforma Econ6mica 

que 1a CTM y e1 CT presentaron en l..978; en 1a reuni6n de l..980, 1as 

discusiones de 1os cetemistas versaron sobre 1a necesidad de un 

marco jur1dico para e1 Sector socia1 de 1os sectores prioritarios 

a fomentar, de 1a ubicaci6n de1 Sector Socia1 en 1a econom1a mixta 

y e1 pape1 que 1os sindicatos deb1an desempefiar en torno a1 propio 

sectorC1l..6). 

E1 Sector Socia1 adquiri6 un impu1so rea1 a partir de 1a 

definici6n de1 Art1cu1o 25 de 1a Constituci6n, según 1a iniciativa 

presentada por Migue1 se 1a Madrid en diciembre de 1982 a 1a 

Cámara de Diputados y de 1as reformas correspondientes de1 mismo 

art1cu1o estab1ecidas en 1983. En e1 Art1cu1o 25 constituciona1 

se afirma: "La 1ey estab1ecerá 1os mecanismos que faci1iten 1a 

organización y expansión de 1a actividad econ6mica de1 sector 

socia1: de 1os ejidos, de 1as organizaciones de trabajadores, de 

cooperativas •.. de empresas que pertenezcan mayoritariamente o 

exc1usivamente a 1os trabajadores y, en genera1, de todas 1as 

formas de organización socia1 para 1.a producción y consumo de 

bienes y servicios socia1mente necesarios"< 117 >. 

de De 

Para1e1amente a 1a disposición constituciona1, e1 gobierno 

1a Madrid formu16 varios programas sectoria1es que 
e, .. -

respond1an a 1os objetivos trazados en e1 P1an Naciona1 de 

(116) Todo 1o concerniente a 1a reun~6n de1 sector soc~a1 aa encuentra en CTM. 
SO añon de .lucha gbrera, 1986. T. :XX,_ pp.1-39. 

(117) Conetituci6n Po1Ltica de 1oe Estados Unidos Mexicanos, comentada, 
México, UNAM, 1985, p. 60 
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Desarro11o, como fueron e1 Programa Naciona1 de Desarrol.1o 

Industria1, e1 Programa Nacional. de c~pacitación y Productividad y 

el. Programa Naciona1 para e1 Abasto. 

El. sector socia1 se inscribió en 1as acciones de apoyo 

mutuo que e1 Estado y el. movimiento obrero ven1an practicando en 

1as ül.timas cuatro décadas. Como se sabe, e1 Estado ha requerido 

de l.a participación sindical. para .asentar l.as bases de su 

restructuración y de1 nuevo proyecto económico: al. respa1dar 1a 

intervención de l.as organizaciones obreras en actividades 

económicas, el. Estado intentaba hacer creer que 1as organizaciones 

social.es contaban en 1a p1anificaci6n socia1 que e1 gobierno 

impul.saba, cal.mando de ésta manera cual.quier 1mpetu surgido en l.as 

bases trabajadoras. La burocracia obrera, por su parte, consideró 

que inscribiéÍ'"ldose en el. sector socia1 contribu1a a l.a 

re~uperación económica de los trabajadores; l.a recuperación era 

dif1cil. existiendo como exist1an l.os topes sal.arial.es, e1 poco 

efectivo control. de l.os precios, y en general, l.a espiral. 

infl.acionaria en el. pa1s; de ah1 l.o atractivo de incorporar el. 

punto del. sector social. en l.os programas de reivindicciones 

pl.anteados en l.os años de austeridad; además, al. defender l.a 

burocracia cetemista el. sector Social. quiso beneficiarse con l.os 

est1mul.os, excepciones y l.a protección que e1 Estado promet1a a 
\,",. -

l.as actividades productivas, tal. y como l.o ven1a haciendo con l.os 

grupos empresarial.es. 
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E1 Comité Nacional.. de 1a CTM empez6 a dar pasos firmes en 

e1 sector social.. cuando e1 Estado decidi6 emprender e1 p1an de 

reestructuraci6n del.. sector paraestata1. Así. fue como 1a central.. 

adquiri6 Bicic1etas Cóndor; pero como 1a industria no respondí.a 

exactamente a1 propósito dei intervenir en 1a producci6n de 

artí.cu1os básicos, según insistencia hecha, Fide1 Ve1ázquez 

requiri6 ac1arar que no se o1vidaran 1as tareas prioritarias, pero 

transacciones como aqué11a contribu.f.an a1 desarro11o econ6mico, a 

evitar e1 cierre de insta1aciones y e1 desemp1eo; 1o cierto del.. 

caso es que 1a dirigencia de 1a CTM, con una visi6n empresarial.., 

aprovechó 1a oferta estatal.. para conservar un mercado ya existente 

y apoyar 1a gesti6n gubernamental.. en materia económica. 

Enseguida, 1a dirigencia de 1a CTM y e1 CT resol.vieron 

promover activamente 1as disposiciones de 1os programas económicos 

respecto a1 sector social... En éste sentido 1a CTM convocó a un 

Congreso Nacional.. de Empresas y Organismos del.. Sector Social.. en 

septiembre de 1984. Va1e 1a pena detenerse y conocer 1os 

p1anteamientos expuestos, pues en 1a reunión se definieron 

objetivos, se precisaron 1os conceptos y se discutieron 1os 

programas concretos a impulsar. Veámos: 

1.-

Objetivos Económicos del.. congreso del.. sector social.. 
c...._. -

Participar en forma creciente en 1a producción nacional.. de 

bienes y servicios de consumo básico. Contribuyendo a l..a 

autosuficiencia y coadyuvando a reducir 1os perniciosos 
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efectos de J.os monopoJ.ios en J.as estructuras productivas, de 

comercial.ización y de consumo. 

2. - Atenuar J.as profundas desigual.dades en J.a 'distribución del. 

3.-

ingreso y de J.a riqueza. Revertir J.os términos de acumuJ.ación 

en favor de J.as el.ases desprotegidas. 

construir un contrapeso a J.os desequiJ.ibrios creados por J.a 

econom!.a de mercado en 1a sociedad mexicana., 

4. - Mejorar el. sistema de abasto, en estrecha coordinación y 

s.-

cooperación con J.os sistemas operados por el. gobierno. 

Haciendo 11egar J.os productos al consumidor a precios 

accesibJ.es y eJ.iminando J.a especuJ.ación, el. acaparamiento y 

J.a intermediación excesiva. 

EJ.iminar J.os patrones de consumo que no corresponden a J.as 

realidades económicas, poJ.~ticas y social.es de J.as rnayor~as. 

De los objetivos espec~ficos sobresal.e el. No. 4, que trata 

la creación de fondos de financiamiento y medios aportados por 1os 

sindicatos para tener recursos disponib1es, el. Banco Obrero y la 

sociedades nacional.es de crédito se consideraban esenciales en 

este reng16n. (118) 

(118) Ponencia básica presentada 
Organismos de1 Sector social.. 
210. 

en el. congreso nacional. de Empresas y 
CTM 50 años de-·· .. · J.ucha obrera. T. X pp .. 209-

En l.oe debates el. rubro 4 tuvo qua precisarse.. Se pi.di.6 que fueran 
determinadas 1ae fuentes y e1 vo1úmen de 1oa recursos qua aportar~an 1oa 
sindicatos ya federaciones. Lo úl.ti.mo también se pi.di6 para al. Banco 
Obrero, s. A., Aseguradora Obrera, s. A., Banca Nacional. y Fi.dei.comi.ao 
de Fomento de1 Gobierno Federa1.. Re1atorí.a de 1a. mesa de trabajo 1 de1 

Congreso .. ~- p. 216. 



185 

Respecto a J.as conclusiones, en el. punto Pol!ticas 

El primero Principales fueron importantes J.os incisos 2.4 y 2.5 

daba prioridad a J.a demanda de J.os trabajadores para estabJ.ecer 

art!cuJ.os a producir y definir J.os mercados. EJ. segundo inciso 

defin!a el. tipo de empresa donde deberi:a participarse, consta de 

cuatro apartados: a) producción de bienes y servicios b~sicos, b) 

que generen empleos, c) que permitan J.a obtención de divisas, d) 

que produzcan J.os arti:cuJ.os estratégicos que convengan al. sector 

obrero. 

En el. mismo rengl.ón de conclusiones, el. inciso 2.7 

precisaba J.a participación de J.os trabajadores en órganos de 

dirección, eva1uaci6n y contro1, a fin de aprobar, entre otras 

cosas, 1os presupuestos. EJ. 2.s establece un sistema mediante el. 

cual J.as ganancias se reparten entre empresas y trabajadores a fin 

de evitar J.os antagonismos entre J.os factores de J.a producción y 

generar incentivos para aumentar J.a product1vidad< 119 >. 

Como medida de presión para cosechar parte de los al.tos 

beneficios obtenidos por el. Estado e incrementar J.as 

ac:::J.quisiciones, (como las instal.aciones de J.a Cóndor), o bien 

fundando otras, J.a CTM resolvió organizar, en septiembre, J.a 

Asociación Nacional. de Empresas Sindical.es de :Interés Social." e,_ , 
(ANES:IS) , que según disposiciones acordadas en el. Congreso del. 

Sector social se encargari:a de agrupar a todas las unidades 

económicas pertenecientes a1 sector. Cohesionando sus fuerzas, J.a 

(119) Re1atoría, ~, p. 217. 



186 

burocracia sindica1 cetemista conseguirI.a e1 poder indispensab1e 

para negociar con e1 Estado. Precisamente e1 primer paquete 

rec1amado por 1a burocracia sindica1 inc1u1.a créditos con bajo 

interés de 1a banca naciona1izada asI. como recursos directos de1 

gobierno. La demanda fue amp1iamente argumentada en un documento 

que 1a dirección cetemista circu1ó y que denominó Los Trabaiadores 

ante 1a Situación Económica Naciona1: opciones para e1 Oesarro11o. 

En e1 documento se p1anteaba como tesis centra1 que e1 desarro11o 

económico de1 paI.s dependI.a de1 impu1so que imprimieran tanto e1 

Estado como 1os trabajadores a1 Sector Socia1< 120 >. 

De acuerdo a 1as bases estab1ecidas 1a CTM adquiri6 una 

fuerza económica representada por 400 empresas, además de1 Banco 

Obrero y de 1a Aseguradora ya existentes. Dichas empresas gozaban 

de un capita1 social g1oba1 de 250 mi1 mi11ones de pesos y daban 

emp1eo a 200 mi1 trabajadores; 1as ramas económicas donde se 

ubicaban 1as empresas: producción de ' al.imentos, industria 

extractiva, industria manufacturera, construcción en genera1 y de 

viviendas, comercial.ización, transporte, serevicios financieros, 

otros servicios. Entre 1os productos fabricados habI.a a1imentos 

básicos, ropa, cal.zado, medicinas, etc., 1os cual.es se distribu~an 

en 142 tiendas sindica1es dirigidas por 1a misma CTM( 121). E1 

director de1 ANESIS, informaba por entonces que 1a meta era 11egar 
e,. -

a integrar más de 10 mi1 empresas en el sistema de producción y 

(120) E1 documento completo consú1teae en Excé1eior, 25 de febrero da 1985. 
(121) Datos en Boletín Financiero, Novedades y Universal ~e1 23 de febrero de 

1985. 
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abasto sindica1esC122)_ Fide1 Ve1á.zquez, con mayor visión 

empresaria1, 1amentaba que e1 Sector Socia1 distara aün de ocupar 

un 1ugar de primer orden en 1a econom1a naciona1 como se deseaba, 

a causa de no superarse 1os prob1emas organizativos< 123 >. 

E1 CT dio a conocer sus puntos de vista para apoyar e1 

sector socia1 impu1sado por 1a CTM. E1 manifiesto se intitu1aba 

"Consideraciones de1 Congreso del traba;o sobre los Requerimientos 

para e1 Desarro11o de1 Sector Socia1. En e1 documento se ped1a 

que e1 sector obrero tuviera exc1usividad de concesiones en 

ciertas áreas económicas. Las 21 á.reas de1imitadas comprend1an 

1os siguientes rubros: a) Sector agropecuario y de bienes de 

consumo, incl.uí.a aceites y grasas comestibl.es, arroz, azúcares, 

café, preparaciones de frutas y 1egumbres, mo1ienda de trigo y 

nixtama1. b) Industrias bá.sicas e insumos, prendas de vestir y 

textil.es, enseres domésticos, productos farmacéuticos, art.1cul.os 

para e1 hogar, derivados de madera e industria de 1a construcción; 

c) sector servicios, transporte púb1ico de pasajeros y de 

carga C 124 l . A1 mismo tiempo de 1a dec1arativa e1 CT gestionaba 

ante e1 gobierno federa1 un crédito por 5 mi1 mi11ones de pesos 

con tasa preferencia1 para promover 1os p1anes esbozados. 

Para atenuar l.as tensiones que se ven~an;presentando entre 
\," ...... -

e1 gobierno de De 1a Madrid y e1 :.c-:>·.•imiento obrero oficia1 a 

causa de 1a poca atención de1 primero sobre e1 otorgamiento de 

(122) El Universal. 23 de Enero de 1985. 
(123) El Nacional, 2 de febrero de 1985. 
(124) Excéleior, 25 de febrero de 1985. 
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salarios y prestaciones), el crédito que ei CT esperaba canaiizar 

ai sector sociai, fue autorizado. E1 anuncio püb1ico del suceso .. 
se hizo precisamente un d.ia antes de1 Primero de Mayo de 1985. 

Haciendo un balance de los 1ogros concretos del plan del 

sector sociai, instrumentado por los dirigentes de la CTM y de1 CT 

en ei primer semestre de 1985, obtenemos un saldo favorable. El 

monto del capitai social manejado estaba en su mejor nivei; el 

Estado cana1izaba importantes recursos como apoyo a ios programas; 

el nürnero de empresas y los productos e1aborados estaban 

ascendiendo; prosperaban las respuestas de los sindicatos para 

cana1izar recursos y financiar los proyectos. 

Algunos datos que apoyan las aseveraciones formuladas son 

1as siguientes; si en 1982, 1a CTM ten.ta 82 empresas, en 1985 

ascendieron a 400, a un ritmo de crecimiento anual del 15%( 125 ); 

con uno de los préstamos suscrito por el 'gobierno federal de 10 

mil millones de pesos se produjeron los paquetes de productos que 

se col.ocaron en 142 tiendas sindica1es< 126 ). Sobre las 

aportaciones correspondientes a los sindicatos, el de petroleros 

erogó las m~s fuertes cantidades: entregó a la CTM 100 mi11ones de 

pesos en apoyo a ias industrias del sector social y 50 millones de 

pesos más para impulsar la apertura y 

sindica1es< 127 ). 

(125) Exc~1eior, 25 de febrero de 1985. 

expansión de 
'-=·,. ·-

(126) Informe a1 102 Consejo Naciona1 de 1a CTM, febrero 1985. 
(127) El Universal, 23 de enero de 1985. 

las tiendas 
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En cuanto a prospectos, el. Secretario de Asuntos Econ6micos 

de l.a CTM indicó que comprar1an 20 de 1as 236 empresas 

paraestatal.es que el. gobierno rematar 1a e 1 2 a) ; como medida para 

acrecentar 1os fondos sindica1es estaba en marcha 1a decisión de 

forta1ecer 1a Aseguradora Obrera, incorporando a e1l.a a 1os 

trabajadores del.as organizaciones sindica1es cetemistas< 129 >. 

E1 siguiente cuadro i1ustra c1aramente 1os avances de 1a 

CTM en e1 Sector Socia1 de l.a Econom1a: 

MEXICO: LAS EMPRESAS DE LA CTM Y LOS GRUPOS EMPRESARIALES 1985. 

NOHBRE 

CRUPO 

NÚ'riero de 

Cf11:)resas 

EMPRESAS PARAESTATALES 

CONA SUPO 

TELHEX 26 
SIDERHEX 

PROPEHEX 11 

EMPRESAS PR1VADAS 

CRUP. JND. ALFA 145 
VITRO CORPORA T 1 va 76 
cese. S .. A. 10 
INDUSTRIAS PEROLES 26 

EMPRESAS SINDICALES DE INTERES 

C.T .. H .. 400 

Capi'Cal Social 

(millones) 

524. 121 
434.626 
580,430 

57,547 

49.408 
245.,047 
153.,932 

104.,304 

SOCIAL 

250,000 

Número de 
trabajadores 

2.920 

41, 760 
51,605 
'15,307 

31,721 
27,156 
19,768 
11,961 

200,000 

FUENTES: Expansión, Vol. XVI, No. 397, agosto de '1?84.. 
Boletín Financiero., ll Universal, No..,edades., 23 de enero de 1985. 

(128) ExcA1eior, 25 de febrero de 1985. 
(129) Ponencias presentadas a1 103 Consejo Naciona1, 26-27 de Agosto de 1985 •. 

CTM SO años de 1ucha obrera vo1. X, p. 325. 
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Va1e 1a pena revisar si e1 grueso de1 sindica1ismo oficia1 

estaba incorporado a1 programa de1 sector socia1 ta1 como 1o 

estaban 1a CTM y e1 CT. También es básico revisar si e1 grueso de 

1os sindicatos estaba respa1dando con igua1es recursos financieros 

a 1os uti1izados por 1os organismos cüpu1a. De acuerdo con 

información manejada por e1 CT 1os sindicatos con mayor 

participación en e1 sector social eran: e1 de 1a industria 

azucarera. e1 petrolero, industria petroquí.mica, 1os 

electricistas, radiodifusores, cinematográficos, de 1a industria 

bulera, de 1as artes gráficas, asf. como 1as Federaciones de 1os 

estados de purango, Sonora. Guanajuato, Nayarit y Ja1isco. <130> 

Los sindicatos de mayor importancia dentro de1 sector 

social son los nacionales de industria. Esta situación se exp1ica 

a partir de los recursos cuantiosos que pueden acumular. La 

información que es manejada se refiere a 1os Sindicatos de 

Petro1eros, de Cinematográficos, de Azucareros, de la Petroguf.mica 

y -ª. 1a Federación de Trabai adores de Matamoros:, en e1 Estado de 

Tamaulipas; de estas organizaciones se indican 1as inversiones 

orientadas a sostener actividades definidas como social.es, sus 

re1aciones con 1a producción de tipo primario y 1a posesión de 

centros para 1a comercia1izaci6n; se inc1uyen también ros 

servicios ofrecidos para 1os trabajadores. 

En torno a 1a fuerza de1 sector socia1, un ana1ista p1anteó 

que "entre 1a enorme dispersión y 1os bajos niive1es de inversión 

(130) Congreso de1 Trabaio. No. 86, septiembre de 1984, p'..2. 
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en l.as áreas de producci6n de bienes básicos, cada integrante del. 

sector social. parece entender a su modo l.a pol.1.tica de apoyo a 

este úl.timo11 <13 1) En efecto, l.os sindicatos-estudiados canal.izaban 

buena parte de sus inversiones hacia rengl.ones no necesariamente 

productivos, comercial.izaci6n o de servicios, considerados 

fundamental.es; administraban negocios que l.l.egaban a ser 

reditual.es, como centros vacacional.es, de convenciones y 

recreaci6n. A exc::epci6n de l.os petrel.eros que administraban 75 

tiendas sindical.es, donde exped1an toda el.ase de merc::anc::1as con 

descuentos entre 20 y 30% y ten1an v1ncul.os sistemáticos con 

productores agr1c::ol.as, l.os otros sindicatos poco se ocupaban de 

l.ograr esto. Rel.ac::ionando l.os datos que anotamos sobre 

partic::ipaci6n de l.a CTM y del. CT en el. sector social., sal.tan a l.a 

vista fuertes contrastes, entre la participación de l.os diversos 

sindicatos. 

Efectivamente, l.os recursos para impul.sar J.os programas del. 

Sector Social. eran considerabl.es. Las fuentes de l.os recursos 

eran muy diversas .. Al. incorporarse en primer l.ugar l.os organismos 

cúpul.a a dichos programas, pudieron util.izar l.os'apoyos econ6micos 

según l.as conveniencias. Los v1ncul.os de l.a burocracia sindical. 

con el. Estado proporcionaron negociaciones f avorabl.es para obtener 

l.iquidez y operar de manera regul.ar. Al. monopol.izar l.os 
"",- -

financiamientos, l.a CTM y en parte el. CT, impidieron que l.os 

(131) Al.fredo SA.nchez o .. ""El. sector social. de l.a EconomI.a .. Una rei.v.i.ndi.caci.6n 
da l.a década pasada"" .. El cotidiano. UAM Az.capotzal.co, No. s, abri.l.-mayo 
de 1985, p. 35. 
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sindicatos medianos y pequeños se beneficiaran e i:mpul.saran sus 

respectivos proyectos 

A causa del. impul.so que el. Sector Social. presentaba en 

estos afios, l.os grupos e:mpresarial.es :manifestaron continuamente 

sus te:mores; opinaban que era injusto que el. Estado otorgara 

prerrogativas especial.es a l.a cüpul.a obrera tanto para gestionar 

créditos como para favorecerl.as en l.a venta de e:mpresas pübl.icas. 

En el. fondo, a l.os empresarios l.es inquietaba l.a existencia de l.os 

nuevos competidores en terrenos que el.l.os siempre han control.ado e 

incl.uso se resist1an a que en :materia económica ya no fueran l.os 

ünicos en disfrutar del. proteccionis:mo y l.os est1mul.os estatal.es. 

Por este motivo, el. Presidente de l.a Asociación de Industrial.es de 

Val.l.ejo demandó: l.as nuevas empresas "no deben ser subsidiadas: v 

su situación jurídica y f isca1 tiene que estar en e1 mismo rango 

que 1as de1 sector privado" (132) 

Los grupos económicos con interese l.oca1izados en diversos 

sectores no estaban muy equivocados al. visualizar l.as 

impl.icaciones del. Sector Social.. La crisis e infl.ación gal.opante 

en el. pa1s ocasionaba que el.l.os dominaran l.os mercados, 

encareciendo todos l.os art1cul.os o decl.arando .!.scasez artificial. 

de productos de primera necesidad; con base a l.os objetivos y 

l.inea:mientos del. proyecto del. Sector 
\,' ...... 

social.·; hab1a probabil.idad de 

corregir 1a situación; comerciantes y empresarios verdaderamente 

entrar1an en apuros si se general.izaba el. abasto en tiendas 

(132) Excé1eior, 8 de agosto de 1984, p. 4. 
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sindica1es con productos provenientes de 1as empresas con contro1 

obrero. 

De esta manera 1os representantes de1 sector privado 

exigS.an igua1dad para competir con 1as nuevas compafiS.as 

organizadas: e1 director jurS.dico de1 Centro Patrona1 de Nuevo 

León exigió que 1as empresas definidas como de interés socia1 no 

fueran subsidiadas en 1o abso1uto para ver si eran capaces de 

generar uti1idadesC133). 

Para ca1mar 1a intranqui1idad de 1os representantes de1 

capita1 (a causa de1 auge y perspectivas a1canzadas por e1 sector 

socia1), Fide1 Ve1ázquez exp1icó que de ningún modo se estaba 

p1anteando 1a desaparición inminente de1 área privada de 1a 

economi.a, sino la participación igualitaria de los sectores 

público, privado v social en la producción. para fortalecer el 

~r~e=-~g~i=· m=e=n~_d=e~_e=c=o=n=o~m=í.~a~-~m~i=· ~x~t=a~; __ además aclaró que las empresas 

contro1adas por 1a CTM no podian compararse con las privadas. pues 

en las empresas cetemistas no predominaba el afán de 1ucro< 134 >. 

La cuestión de1 sector socia1 11ega a su cúspide en 1985. 

Sus tendencias variaron profundamente desde ese año. Desde 1uego, 

1os proyectos impulsados por la CTM no sucumbieron de manera 
'l.",. 

comp1eta. La principa1 causa para que e1 Estado dejara de 

fomentar la instauración de empresas de interés socia1, fue e1 

(133) Excé1eior, 13 de agosto de 1984. 
(134) Uno mAe uno, 28 de febrero de 1985. 
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pl.an de reforma estructural. que maduraba para orientar con nuevos 

prop6sitos 1a acci6n gubernamental.; impul.sar l.a reforma 

estructural. impl.icaba ante todo privil.egiar·l.as iniciativas de l.os 

capita1istas y recortar l.os presupuestos a l.os programas de 

carácter social.; no ol.videmos, además, que el. Estado avanzaba en 

l.o concerniente a reestructurar justamente sus rel.aciones con el. 

movimiento obrero oficial.. 

También se puede indicar que el. Estado no abandon6 a su 

suerte a l.a burocracia sindical. de un dl:a para otro. Asl: 1o 

indic6 el. crédito de 21 bi11ones de pesos, que fue concedido a 1a 

CTM en 1987, 

sociaiC 135>. 
el. cual. sirvi6 para dar un úl.timo impul.so al. sector 

Los mismos dirigentes sindical.es insistieron 

continuamente en 1a necesidad de mayor respaldo económico, pues e1 

dinero otorgado -pese a su monto-, era insignificante para que 1os 

prospectos cristal.izaran y para que adquiriera verdadera 

importancia l.a ingerencia de l.os trabajadores en 1a economl:a; l.as 

sol.icitudes para obtener créditos con tasas preferencial.es 

ciertamente, ya no eran atendidos como en l.os afies previos ( 136 ) 

En el. proceso de privatización impul.sado por el. Estado era 

el.aro que éste no tomaba en cuenta el. real.amo de l.a burocracia 

obrera en el. sentido de conseguir 1a propie_dad de l.as empresas 
c.,. -

pübl.icas 

Atentique 

en remate. La venta de 1a compafil:a Industrial. de 

al. grupo industrial. de 

(135) Uno m&e uno, 24 de marzo de 1987, p. 7. 
(136) ExcA1eLor, 6 de abri1 de 1987, p.4. 

Durango trajo fuertes 
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controversias entre 1a CTM y e1 gobierno de Migue1 de 1a Madrid 

pues NAFINSA rechaz6 1a oferta que 1a propia Confederaci6n 1e 

present6(137) 

De poca uti1idad fué que 1os representantes sindica1es 

vo1vieran a manejar 1as argumentaciones de1 pasado respecto a 1os 

beneficios socia1.es de 1as empresas bajo administraci6n 

obrera.Tampoco trascendieron 1as cr1ticas cetemistas a1 Estado por 

sus concesiones hacia l.os empresarios, considerando l.as exageradas 

medidas proteccionistas de que gozaban estos ú1timos. según 1os 

11deres sindica1es todo favorec1a a 1os grupos empresaria1es, pese 

a que su contribución para 1ograr e1 desarro11o econ6mico en e1 

pa.1s era nul.a; ].os trabajadores, en cambio, se sacrificaban en 

aras de l.a nación. Porfirio carnarena, secretario de l.a ANESJ:S, 

1amentó que e1 sector social. viviera marginado a pesar de 

representar 1a única opción para modernizar 1a econom1a y para 

contrarrestar e1 proyecto neoconservador en marcha; proyecto, que 

por cierto e1 sindica1ismo oficia1 también estaba contribuyendo a 

madurar con sus actitudes dependientes hacia e1 gobierno< 138 ) 

Si bien desde 1986 e1 Sector Socia1 interrumpió su 

crecimiento y con e11o 1a CTM vio frustrados gran parte de 1os 

p1anes que asumió años atrás, cabe preguntar_ ¿cuá1 fue 1a suerte 
e,. -

de 1a p1anta productiva organizada en 1982-1985? 

(137) 
(138) 

E1 Uni_verea1, 
E1 Univerea1, 
1987, p. 13. 

e de junio de 1987, p. 
20 de ju1io de· 1987, 

1. 
p .. 1., La Jornada, 

Un estudio más 

27 de agosto de 
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exhaustivo sobre el. tema del. sector social. puede considerar l.as 

cuestiones aqu1 pl.anteadas. 

Al. conocerse peso económico que da res pal.do a l.a 

dirección cetemista y l.a del. CT podrá explicarse mejor l.a 

capacidad negociadora que éstas han presentado en el. terreno 

pol.1tico y económico en l.os úl.timos afias. Como hipótesis, cabe 

apuntar que el. control. que ejercen l.os organismos cúpul.a del. 

movimiento obrero sobre empresas y capital.es del. Sector Social. no 

es nada despreciabl.e; ah1 se encuentra una sól.ida base material. 

que expl.ica l.a pol.1tica del. Estado para seguir manteniendo 

rel.aciones cordial.es con l.a burocracia sindical. y con l.a cetemista 

en particul.ar. 

4). LA ACCION POLITICA DE LA CTM 

Pugna y reconcil.iación de l.a CTM 
con el. Estado 

El. distanciamiento que ocurrió entre el. gobierno de Miguel. 

de l.a Madrid y l.os l.1deres de l.as organizaciones sindical.es, 

especial.mente de l.a CTM y el. CT, tuvo m6vi1es econ6micos y 

pol.1ticos. A partir de que el. jefe del. ejecutivo anunció su 

programa de gobierno e instrumentaba l.as primeras medidas 
t.:.,. -

económicas a fines de 1982 y principios de 1983, se evidenciaron 

l.as repercusiones adversas que en el. futuro padecer1an l.os 

sectores popul.ares y en especial. l.os trabajadores del. pa1s. A 

diferencia de l.os gobiernos anteriores, el. gobierno de M. de l.a 
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Madrid no se preocupó en convocar a sus antiguos a1iados, 1as 

centra1es sindica1es, para que intervinieran en 1a definición de 

1a po11tica económica, pese a 1os rec1amos de 1os 11deres por 

participar. 

Las pretensiones de1 Estado de sacudirse a 1os integrantes 

de 1a burocracia sindica1 eran c1aras. Las innovaciones pensadas 

para e1 pa1s no pod1an inc1uir 1as prerrogativas po11ticas que 

aque11os acostumbraban tener; tampoco eran ya aceptab1es 1os 

privi1egios que dí.a a dí.a ven1an acumu1ando, pues en ade1ante e1 

Estado cana1izar1a a fines distintos 1os recursos, ocupados hasta 

entonces en dar cobertura a 1as acciones po11ticas de 1os 

dirigentes sindica1es. Las demostraciones de no inc1uir a 1a CTM 

y a Fide1 Ve1ázquez en 1a toma de decisiones po11ticas y 

econ6micas aparecieron desde 1a misma selección de Miguel de la 

Madrid como candidato del PRI para presidente de la Repúb1ica. 

Hasta junio de 1983 encontramos serios esfuerzos de 1a CTM 

y e1 CT para impu1sar medidas de índole económico que protegieran 

a 1os trabajadores de 1os efectos de la crisis. Las dirigencias 

sindica1es pugnaban por mejores sa1arios y prestaciones, o bien, 

insistiendo en corregir e1 desvió de 1os recursos estata1es para 

obras de carácter socia1. Por supuesto, tales intenciones --que 

respond1an al programa de reformas 
\."-, .. 

econ6micas de 1a CTM y del CT 

DE 1978-- entraban en abierta contradicción con las disposiciones 

conservadoras que el gabinete de De la Mad~id aplicaba para 

enfrentar la inflación, para imponer la po11ti~a de austeridad y 
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desde 1uego para restringir 1os sa1arios. Por tanto, 1as 

abundantes cr1ticas y 1as posiciones punti11osas de 1os dirigentes 

obreros estuv~eran a 1a orden de1 d1a. 

La cr1tica y e1 desacuerdo hacia e1 programa econ6mico 

estata1 representaba e1 ü1timo esfuerzo de 1a CTM por ser 

consecuente con 1os principios ideo16gicos de 1a Revo1uci6n 

Mexicana. También representaba un af an por responder a 1as 

demandas que estaban exigiendo 1as masas obreras de1 pa1s, pero 

especia1mente por conservar su :f'uerza po1ítica e in:f'1uencia 

social.. Por 1o demás, a l.os 11deres cetemistas animaba 1a 

creencia que 1a CTM segu1a siendo pieza el.ave en 1as re1aciones 

de1 Estado con e1 Movimiento Obrero. En 1983, l.a CTM fundaba 

también sus rec:Lamos por el. respal.do de sus no escasos 

funcionarios pübl.icos: 2 gobernadores, 51 diputados :f'ederal.es, 90 

diputados J.ocal.es, 13 senadores, varios cientos de presidentes 

municipa1es, regidores y síndicos. 

Con base a las anteriores situaciones l.a CTM procl.amó 

movil.izaciones y emp1azamientos a huel.ga en e1 primer semestre de 

1983. su objetivo principal. fue conseguir que el. gobierno 

rectificara sus p1anes económicos; pero nada de J.o dispuesto 

va1i6, Migue1 de 1a Madrid y e1 gabinete económico siguieron 
~·\.· . 

ade1ante sin importar que 1a inconformidad de 1as organizaciones 

sindica1es trascendiera, o que l.a burocracia sindical. protestase. 

El. mismo Jefe del. Ejecutivo 11eg6 a manifestar públ.icamente que no 

acatar1a ninguna disposici6n econ6mica ajena a l.o programado, y 
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que no aceptar1a presiones de 11deres de viejo cufio< 139 >, en éste 

contexto, 1a mAs m.tnima sugerencia sobre po1.1tica econ6mica, 

proveniente de 1as fi1as sindica1es, era desca1ificada sin m§.s, 

puesto que no encajaba con 1a reestructuración económica de1 

gobierno. 

Cabe recordar que 1as diferencias de un Primer Mandatario 

·con 1a CTM ciertamente no eran nuevas. En momentos anteriores a1 

iniciarse un sexenio gubernarnenta1, a1gún Presidente se hab.1a 

p1antado contrarrestar e1 dominio po11tico de 1a Confederación y 

de sus dirigentes; como se recuerda, un esfuerzo importante en ta1 

sentido fue e1 rea1izado por Luis Echeverr.1a cuando era jefe de 

Estado. La t§.ctica de1 gobierno de entonces y de ahora ha 

consistido en respa1dar a otras organizaciones sindical.es, 

perrnitiéndo1es crecer y abriéndo1es espacios po1.1ticos hasta tener 

fuerza suficiente para hacer frente a 1os 1.1deres cetemistas. As.1 

es corno De 1a Madrid se va1ió de 1a CROC para impu1sar sus 

determinaciones poi1ticas y económicas, decisión nada dif.1ci1 de 

tomar si se consideran l.as diferencias existentes entre los 

1.1deres croquistas y de 1a CTM. A unos cuantos meses de asumir el. 

poder De 1a Madrid, su Secretario de Trabajo, Arsenio Farre11, 

concedió a 

Obrero"< 140> 
1a CROC e1 tí.tu1o de "Vanguardia de1 Movimiento 

a cambio, esta centra1 otorgó apoyo especia1 a 1os 
t:-'-- -

(139} Cfr. Laa dec1aracionee de Migue1 de 1a Madrid en Excé1sior 10 de junio 
de 1983, p.1. 

(140) V6aae discurso pronunciado por Areenio Fare11 en el Consejo Nacional de 
1a CROC. El Univeraea1, 21 de marzo de 1983, p.1. 
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p1anes económicos de1 gobierno y 1anzó fuertes cr.i.ticas a 1as 

exigencias de 1a dirigencia cetemista. 

A pesar de 1os indicadores que se apreciaban, 1a CTM no 

rompió con e1 gobierno. Ante 1a incapacidad de 1a Confederación 

de 11evar hasta sus ú1timas consecuencias sus presiones, debió 

rectificar sus afanes oposicionistas e interrumpir.momentáneamente 

toda crítica a 1os p1anes económicos de1 gobierno; de esta manera, 

1a re1ación de 1a CTM con e1 gobierno, vo1vía a su cause norma1. 

Después de1 primer semestre de 1983 1os 1íderes cetemistas 

se ocuparon en manifestar su apoyo a1 gobierno. En ciertos 

momentos con cri.ticas, en otros momentos sin e1l.as. Las 

iniciativas económicas fueron acatadas por 1a dirigencia de 1a CTM 

con base en argumentaciones que antes habi.an sido usadas para 

sancionar1as. Como dejamos indicando en el. primer apartado de 

este capítu1o, 1as ambigüedades sobre aceptación y rechazo de l.os 

dirigentes de 1a CTM respecto a l.as acciones gubernamental.es no 

deben perderse de vista, requiriendo ser cuidadosamente abordadas. 

En 1983, estando frescas 1as jornadas que l.a CTM y el. CT habían 

organizado para que sus sindicatos esta11aran hue1gas por l.a 

defensa de1 sa1ario, Migue1 de 1a Madrid y Fide1 Ve1ázquez 

tuvieron un encuentro conci1iatorio. E11o sucedió en e1 99° 
\:,- ·-

consejo Naciona1 de 1a CTM en agosto-septiembre de 1983, en ta1 

ocasión e1 Presidente De 1a Madrid definió a 1a CTM como un 
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importante pil.ar del. movimiento obrero<141>, por su parte, el. 

secretario General. cetemista expl.ic6 que sus v1ncul.os con el. 

Estado obedec1an a razones hist6ricas y porque as1 l.o ameritaba l.a 

obra gubernamental. desarrol.l.ada por el. presidente de l.a Repúbl.ica; 

al. final.izar l.a reuni6n, Don Fidel. exhort6 a l.os 4 mil.l.ones de 

integrantes de l.a CTM a fortal.ecer l.a unidad en torno a Miguel. de 

l.a Madrid y por supuesto al. programa de gobiernoC142). 

En este sentido, l.a CTM aprob6 l.as medidas econ6micas que 

el. gobierno empezaba a despl.egar. Para expl.icar adecuadamente el. 

probl.ema proponemos se tomen en cuenta ].as siguientes 

consideraciones: 

1. La CTM respal.daba l.os pl.anes económicos del. Gobierno para 

obtener apoyo y traducirl.o en un mayor número de puestos de 

el.ecci6n. De esta manera l.a CTM esperaba mantener o 

incrementar su infl.uencia pol.1tica. 

2. Al. marginar el. Estado a l.a CTM de l.as decisiones económicas 

fundamental.es, l.os dirigentes de l.a Confederación optaron por 

repl.egarse, por mantener posiciones en el. terreno pol.1tico y 

en el. partido oficial.; de esta forma, aspiraban a tener 

fuerza, a presionar y a defender sus espacios tradicional.es. 

3. La CTM mostró especial. interés en cuidar su peso y ascendencia 

en el. PRI, según l.os dirigent~s de l.a central., 
\:',. ·-

(141) Coneú1teae e1 discurso de Migue1 de 1a Ma<drid en 1a inauguraci6n de 1a 
99 Aaamb1ea de1 Consejo Naciona1 de 1a CTM. Uno m~e uno, 31 de agosto de 
1983, p.1. 

(142) Informe de1 secretario Genara1 en 1a 99 Aaamb1ea de1 Consejo Naciona1 de 
1a CTH. 30 de agosto, PRX-CTH. SO anos de 1ucha obrera, Tomo X, 1986, p. 
56. E1 discurso de c1uaura de 1a aaamb1ea que pronuncia Fide1 Ve1Azquez 
pueda conau1tarae en Uno mAa Uno, 3 de septiembre de 1983, p.1. 
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movi1izando a1 sector obrero de1 partido of icia1 garantizaban 

sus v1ncu1os con e1 poder y sus particu1ares intereses. 

Las anteriores consideraciones no son exc1uyentes. Una y 

otra aparecieron a 1o 1argo de1 proceso en que se modificaban 1as 

re1aciones de1 Estado con 1os dirigentes cetemistas. Cabe tener 

presente que 1as discrepancias y afinidades entre 1a burocracia 

sindica1 y e1 gobierno fueron 1a nota caracter1stica aunque en 

cada rectificaci6n po11tica, correspondió ceder terreno a 1a 

burocracia sindica1. A1 presentarse bajo ta1 moda1idad 1as cosas, 

resu1taba c1aro que 1a transformación de 1as comp1ejas re1aciones 

entre J.a CTM y e1 Estado 1J.evar1a tiempo. Si bien es necesario 

re1acionar 1os procesos poJ.1ticos con 1a prob1emática econ6mica y 

1as disputas que se originaron entre e1 gobierno y e1 movimiento 

obrero, no hay que conc1uir que ta1es procesos estuvieran 

necesariamente sujetos a J.a econom1a. 

Primeros Desca1abros Pol.íticos del. Priísmo 
y de1 sector Obrero 

Los resultados e1ectoraJ.es federa1es de 1982 y J.os 1ocaJ.es 

de 1983 mostraron el. descenso de popul.aridad que el. PRI ven1a 

presentando en el. pa1s. Si tomamos en cuenta e1 número de 

votantes que acudieron a 1as urnas en ca.qa_ 1oc~1idad en J.os afies 

indicados, en apariencia no hubo cambios grandiosos, pero a1 

comparar 1os resu1tados con 1os de ai'\os anteriores, entonces 1a 

apreciaci6n cambia. Los comicios de 1982 han sido considerados, 
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con raz6n, 1os que iniciaron 1a disminuci6n de1 poder~o po1~tico 

del.. partido oficia1 y e1 mismo sistema po1~tico empez6 a ser 

. cuestionado. En este sentido Migue1 de 1a Madrid y 1os candidatos 

a diputados federa1es presentaron dificu1tades en varios estados 

para rebasar e1 50% de 1os sufragios; e1 PRI, vio disminu~dos sus 

votos en 18 estados en re1aci6n con anteriores procesos 

e1ectora1es; en cambio, 1a oposición registr6 un notab1e aumento 

en todos 1os estadosC143). 

En 1982 y 1983 1os más duros desca1abros de1 PRI fueron en 

1os estados de Chihuahua, Durango, Sonora, San Luis Petos~, Baja 

Ca1ifornia Norte y Nuevo León, as~ como en Aguasca1ientes. En 1as 

entidades participaron con br1o inusitado e1 PAN y 1os partidos de 

izquierda; en Chihuahua, gracias a 1a activa participación de 1os 

empresarios, Acción Nacional.. 1ogró que sus candidatos a diputados 

1oca1es triunfaran en 1os municipios de ciudad Juárez, De1icias, 

Parral.., Camargo, casas Grandes y en 1a misma capital.. del.. Estado, 

(Chihuahua) • Si en general.. 1as cifras de 1os procesos e1ectora1es 

no favorec1an a1 PRI igual.. que en afias anteriores, su sector 

obrero, y en particu1ar 1a CTM empezaron a· dec1inar de manera 

notab1e. 

En e1 preámbu1o de 1a conmoción po1~tica o e1ectora1 que 

caracterizar1a a 1a década, se entre1aza?on varios procesos, que 

es necesario considerar: 

(143) Rogal.io Ramoa orenday, "Opoai.cJ.6n y abatencioni.amo en 1aa el.acc.ionea 
preaidencJ.a1ea, 1964-1982". La• e1eecLonea en ~, Mex. 115, 1985, p. 
J.93. 
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1. Xnconrormidad aocia1 anta 1a crisis. A1 participar en 

1os comicios, l.os diversos grupos social.es,- sin importar el. nivel. 

econ6mico, optaron por no apoyar más al. partido en el. poder, 

manifestando su inconformidad hac1a el. gobierno de origen pri1sta, 

el. cual. era incapaz de enfrentar con acierto l.os efectos de l.a 

crisis en el. pa1s. A l.os trabajadores l.es resul.taban intol.erabl.es 

l.as restricciones sal.arial.es, l.os aumentos de art1cul.os básicos y 

l.os despidos col.ectivos en l.as fábricas; una parte de l.a burgues1a 

ve1a empeorar su situación a causa de l.as deval.uaciones y de sus 

deudas con l.as instituciones extranjeras; además, su enojo por l.a 

nacional.izaci6n de l.a banca todav1a persist1a, l.os sectores medios 

padec1an l.as restricciones de sus gastos, que l.os hac1an modificar 

l.os patrones de consumo sostenidos durante décadas. Lo que 

destaca en este panorama es que a pesar de 1os diversos intereses 

material.es de l.os sectores sociales, cuando participaban en 

pol.1tica, simpatizaban con l.as al.ternativas de l.a oposición, ya 

fuera del. PAN o de l.a izquierda. 

Xmportancia de l.a Reforma Pol.ítica. Los gol.pes pol.1ticos 

recibidos por el. PRI obedec1an en parte al. nuevo escenario que en 

México empezaba a reconocerse. Con l.a Ley sobre Procesos 

Electoral.es, desde 1977, nuevas fuerzas partidistas contend1an y 

conquistaban pl.azas tradicional.mente consideradas como seguras 

por 

l.os 

l.os pri1stas, demostrándose 

"carros comp1etos" en l.as 

l.a 
-.:,. -

viabil.idad 

elecciones; 

no obtener ya, 

indudabl.emente l.a 

reforma pol.1~ica animaba a parte de l.a ciudadan~a a acudir a l.as 

urnas con nuevas perspectivas. 
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3. Rechazo socia1 da viejos asti1os para hacer po1~tica. En 1as 

campa fías e1ectora1es de principios de · 1os ai'íos 1980, 1as 

burocracias sindica1es se atuvieron a 1os mecanismos de contro1 

po11tico que ejerc1an sobre sus organizaciones; confiaron con que 

bastaba 1a mera afi1iación co1ectiva y forzosa de 1os trabajadores 

a1 partido oficia1 para que estos apoyaran en 1as urnas a 1os 

candidatos postu1ados por e1 PRI; 1os 11deres creyeron que 

organizando grandes concentraciones püb1icas, donde se mostraran 

adhesiones de masas a sus candidatos, garantizaban 1a supremac1a, 

pero ta1 costumbre estuvo 1ejos de funcionar a1 pri1smo y a 1a 

burocracia sindica1 en e1 transcurso de 1os ai'íos ochenta. 

En muchos de 1os estados de1 pa1s, e1 prose1itismo dirigido 

por miembros de organizaciones sindica1es, como e1 SNTE y 1a FSTSE 

acarreó resu1tados contraproducentes para e1 PRI, ¿Por qué?, 

porgue 1os 11deres se hallan desprestigiados entre 1a población; 

sus consignas sobre problemas sociales y económicos 1ejos de 

convencer, resu1taban irónicos para e1 grueso de 1a pob1ación. Las 

elecciones federa1es de l.982 arrojaron e1 resu1tado insó1ito 

siguiente: 1a CTM estaba dejando de ser e1 sustento electora1 más 

fuerte del PRI. ya aue sus miembros no votaron necesariamente por 

e1 partido a1 que estaban y están afi1iados colectivamente: s61o 

una minor1a de trabajadores agrupados en los sindicatos cetemistas 

votaron por e1 PRI{l.44). ""'- ·-

(144) Xvan zava1a, "¿Los cetemiataa votan por e1 PRX?, La Jornada, 
de 1985. 

14 de al:>ri.l. 
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Las movil.izaciones de l.a oposici6n el.ectoral. resul.taron más 

eficaces. Por ejempl.o, en l.os estados nortefios, el. PAN organiz6 

jornadas prosel.itistas en barrios y col.onias donde participaban 

espontáneamente diversos grupos social.es, varios de l.os cual.es, 

hasta entonces no interveni.an en pol.i.tica (j6venes, amas de casa). 

Con l.as opciones que se presentaban a l.os ciudadanos y con el. 

desgaste experimentado por e1 PRI, l.os bri.os el.ectoral.es de l.a 

oposici6n crecieron. A esto obedece que en l.983, en Chihuahua y 

otras l.ocal.idades del. pai.s el. partido bl.anquiazul. ganará 

adhesiones con 1a simp1e consigna de oponerse a1 continuismo. La 

oposici6n también avanz6 a causa de l.as pugnas caciquil.es o de 

corrientes en el. PRI a l.a hora de sel.eccionar a sus candidatos; 

con estas divisiones se sumaba otro factor para que l.os resul.tados 

e1ectoral.es no l.es favorecieran< 145). 

4. Por otra parte, el. abstencionismo el.eetoraJ., es un probl.ema 

que no se puede ignorar. Es un proceso que exhibe e1 repudio del. 

conjunto de l.a sociedad hacia el. sistema pol.i.tico. Si e1 

abstencionismo ha aumentado en el. pai.s desde hace varias décadas, 

se debe entre otras cosas a l.a actuación del. PRI en l.as el.ecciones 

y en e1 gobierno. Ni 1a reforma pol.í.tica, si l.as nuevas opciones 

partidistas han 1ogrado vencer l.a indiferencia de una gran masa de 

ciudadanos para acudir a las urnas. En l.as el.ecciones de J.982 se 
,;,. 

produjeren resul. tados que dan cuenta del. probl.ema: en términos 

(145) Para amp1iar e1 tema sobre cambios en procesos e1ectora1ea, conaú1teae 
A1berto Aziz N., "La coyuntura de 1aa e1eccionea en Chihuahua 1983", en 
Municipios en conf1icto, México, 1985, Ed. G. V.- 119, pp. 75-32 y Jorge 
A1onao, "Las e1eccionee 1oca1ea en Aguasca1ientea". Op.eit. pp. 133-202. 
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absolutos 19 entidades incrementaron sus cifras de abstencionistas 

en comparaci6n a 1976; fueron 1as más altas desde 1964(146>. 

Reformas de poco alcance en •1 PRZ. 

Propuestas cetemistas. 

A la direcci6n pri.i.sta, más que importarle las cifras 

negativas de ·las elecciones en que participaban, le preocupaba tl 

nuevo espectro po1!tico que se revelaba en a1gunas regiones del 

lllÚ.5.· De acuerdo a un balance de Adolfo Lugo Verduzco, presidente 

del tricolor, de septiembre de 1982 a septiembre de 1983 hab.i.an 

participado en el total de elecciones efectuadas en la Repüblica y 

obtuvieron 1, 04 6 cargos de elección popular; triunfaron en las 

tres elecciones para gobernador, obtuvieron 93% de diputaciones 

locales y 95% de puestos en ayuntamientos. Enseguida, Lugo 

Verduzco afirmaba: "a1gunos candidatos del partido han sido 

derrotados en posiciones importantes de1 pal:s". Desde luego es 

obvio que ·el 1.i.der pri.i.sta no hizo referencia a los triunfos no 

reconocidos a los candidatos de la oposici6nC 147 l. 

Enseguida, el presidente del CEN del PRZ reconoció 

püb1icamente que sUs derrotas electorales obedec.i.an al 
\;. . -

fraccionamiento interno del partido y a 1as·-aecisiones equivocadas 

(l.46) 
(l.47) 

Roge1io Ramos Orenday, op. cit., p. 193. 
Discurso de Ado1fo Lugo v., en 1a c1auaura de1 Cona8jo Naciona1 de1 PR%, 
30 de septiembre de 1983, PRZ. L~nea, noviembre-diciembre de 19831, núm. 
15, p. 109. 
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en la selecci6n de candidatos. En ocasiones --indicó-- la 

integración de J.os cuadros dirigentes as1 como J.a sel.ección de 

candidatos se ha real.izado mediante procedimientos que no refleian 

J.a voluntad de las bases. Por tal motivo, promet.1'.a Lugo Verduzco 

que el. PRI ten.1'.a que "reestructurarse pronto"< 148 >; en su 

diagnóstico del pa.1'.s, Lugo Verduzco no consideraba el. peso de la 

crisis y sus efectos en J.a participación pol.1tica de los 

electores. 

La renovación del. PRI, que se intentaba J. levar a cabo en 

una futura asambl.ea nacional., se perfil.aba de la siguiente manera: 

1). El. rortal.acimiento da algunas instancias da su estructura, qua 

permitiera disminuir al. gran peso qua tenían los sectores 

obrero, popular y campesino 

2). También se orientaba a superar las dericiencias de los 

ncoordinadoresn e1ectora.1es priístas. 

3). El esfuerzo mayor estarí.a dirigido a que en el. futuro, J.os 

comités seccional.es fueran l.os mediadores entre la sociedad 

(148) 

civil. y el. gobierno; se proponí.a que fueran J.os órganos 

básicos en l.as comunidades rural.es y 1as col.onias urbanas; 

as1 mismo, tendrí.an a su cargo las tareas electoral.es 

(afiliación, capacitación promoción, debate ideológico y 

articulador de las demandas populares). 

Discurso de Adol.fo Lugo V. en el. 
1984, D. F. Presidencia de l.a 
Cr6nicaa de un sexenio. 1982-BB, 
Econ6mica. 1985, p 214. 

LV aniversario del. PRX, 4 de marzo de 
Repúbl.ica. LAJL_ Razones v 1a11 qbrae. 
segundo año, Méx •• · Ed .. Fondo de cu1tura· 
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Al plantearse de esa manera las cosas, no hab1a duda de que 

las pretensiones dirección partido, obedeciendo 

lineamientos de Miguel de la Madrid y otras figuras del gobierno, 

consisttan entre otras cosas en socavar e1 pgderto del sector 

obrero. y muy particularmente el de la CTM. A las imposiciones de 

los directivos de la CTM se atribu1an parte de los fracasos 

po11ticos que el PRI lamentaba, por esta raz6n, la direcci6n del 

partido oficial resolvi6 que su preocupaci6n no ser1an s61o los 

traba;aaores. sino también 1os sectores. a quienes habta que 

recuperar e1ectora1mente. 

Por su parte la dirección nacional de la CTM reconoci6 las 

fallas presentadas en el PRI. Puntualiz6 que se debí.an a los 

errores que el CEN del PRI vení.a cometiendo en los procesos 

e1ectora1es, en la medida en que las diferencias que se 

presentaban entre los 11deres de la CTM y los del partido oficial 

rebasaban el terreno electoral, la direcci6n cetemista prepar6 Y!l 

p1an ofensivo para mantener v ampliar su espacio po11tico dentro 

del tricolor; su plan lo acompafiaron con crí.ticas puntuales a la 

gesti6n de Lugo verduzco al frente del tricolor. 

El primer sefialamiento que los lí.deres obreros hicieron fue 

que la dirección del partido oficial era el responsable de no 

seleccionar con esmero a los candidatos 
e,. -
para de elecci6n. 

Era prActica común --agregaban los 11deres-- apoyar a personas sin 

militancia en el partido y sin arraigo en los lugares donde 

compet1an. En opini6n de Arturo Romo, el Partido habí.a envejecido 
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en sus modos de hacer pol1tica, en su funcionamiento, en su 

vinqul.aci6n con sus bases. en sus rutinas de difusión ideol.6gica y 

en sus formas de relacionarse con el. poder públ.ico< 149 ) 

Como una propuesta para reestructurar el. PRI, l.a CTM 

resol.vi6 en febrero de l.983 en su 98º Consejo Nacional. l.o 

siguiente: 

l.. 

2. 

El. comité Ejecutivo Nacional.. del. PR:Z: •• reorqanizaría 

J..imitándose a tener sol.o cinco miembros. Así. se l.ograr1a 

disminuir el. aparato burocr&tico que dificul.taba el. tornar 

decisiones expeditas. Los cinco miembros propuestos eran: un 

presidente, un secretario qeneral., ambos sel.accionados por •l. 

presidente de l.a Repúbl.ica; tres miembros el.actos por un 

órqano facul.tado para el.l.o, pero a sugerencia de l.os sectores 

obrero, campesino y popul.ar. 

Integrar l.as Asambl.eas y l.os consejos Nacional.es 

excl.usivarnente con l.os 3 sectores del. partido. 

3, Reorganizar l.os comités regional.es, estatal.es y seccional.es, 

el.igiendo a sus miembros directivos en forma democrática. 

4. El.egir candidatos a puestos de representación popul.ar a 

sugerencia de l.os sectores; teniendo en cuenta su "mil.itancia 

y arraigo entre l.as masas". 

S. Ampl.iar y mejorar el. Programa de Acción(l.SO). 
\.·,. -

(149) Di.acureo en e1 Consejo Nac.iona1 de1 PR:I, 3 de marzo de 1984. CTM, ~ 
aftoa de 1ucha obrera. T. X, p. 155 

(150) Informe de1 Secretario Genera1 en 1a 98 Aaamb1ea de1 Consejo Naciona1 de 
1a CTM. 24 de febrero de 1983, PRI-CTH, Op.cLt •• T X. p.11. 
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En J.a Asarnbl.ea Nacional. de Funcionarios de El.ección 

Popul.ar, abril. de 1984, convocada por el. sector obrero del. PRX, J.a 

CTM --en tanto organizador principal.--, reiteró J.os 

pl.antearnientos de su Consejo Nacional., pero insistió en cuestiones 

que según J.os J..i.deres de J.a CTM harI.an recuperar el arraigo 

popular a su partido. La asarnbl.ea tuvo cierto rel.ieve pues 

concurrieron J.os senadores, diputados federal.es y J.ocal.es, 

a1ca1des, regidores, s.i.ndicos y dirigentes de J.as federaciones 

obreras y de J.os sindicatos nacional.es miembros del. sector obrero. 

De acuerdo a J.os ternas que fueron tratados en J.a 

convocatoria, en ponencias y en J.os dictámenes de J.a reunión 

anterior, 1a CTM estaba preocupada por el. orden po1ítico. En este 

contexto, 1os del.egados insistieron en que se mejoraran J.os 

canal.es de comunicación de1 PRX con el. Estado a través de una 

mayor injerencia del. partido en 1a se1ecci6n de funcionarios 

púb1icos en J.os nivel.es federal., estatal. y municipal.; a su vez, 

J.os funcionarios púb1icos estaban obl.igados a J.a mil.itancia 

activa, sin importar su categoría; rina1mente su estab1eció que se 

eval.uaran J.as gestiones desempeñadas por J.os priístas en funciones 

públ.icas. Corno se aprecia, para J.a CTM no existía mejor manera de 

fortal.ecerse que integrarse a 1a administración púb1ica, que es 

una de J.as bases fundamental.es del. corporativismo pol.ítico y 

sindical.. 

Un asunto más que se abordó en J.a Asarnbl.ea Nacional. fue el. 

de Capacitación Pol..i.tica y Formación Xdeo16gica. Para tal. efecto, 
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se establ.eció un programa a fin de demostrar a l.a dirección del. 

PR:C su incapacidad para rormar cuadros pol..íticos, ae intentaba 

demostrar a l..os priístaa en general.. que el. aector obrero podía 

sacar el. partido de1 marasmo en que ae encontraba. El. programa 

establ.ec1a: 

l.. Formación de comités obreros pol.íticoa en todas l.as 

organizaciones obreras. 

2. La coordinación da l..os comités depender1a de un pl..an nacional. 

bajo mando de l.os secretarios de acción pol.ítica, 

educación y asuntos económicos de l.a CTM. 

3. Los comités sal.accionarían 1os candidatos a puestos de 

el.acción y atenderían todo l.O rel.acionado a el.acciones 

(afil.iación, capacitación el.ectoral. y pol.1tica) .C 151> 

Las discrepancias entre l.a CTM y l.a dirección del. PR:C 

encontraron su punto mas el.evado en l.os primeros meses de 1984. 

En aquel.l.os momentos a l.os sectores pri-.i.stas importaba en l.o 

inmediato, sacar adel.ante l.a Asambl.ea Nacional. del. partido, 

programada para fin de afio; en este contexto surgieron l.as 

discrepancias: el. Presidente del. PR:C, Lugo Verduzco anunció que se 

trataba de introducir cambios en el. instituto pol.1tico; a l.a 

dirección nacional. cetemista l.e importaba asegurar posiciones en 

l.a asambl.ea prevista así. como obtener adhesión a sus 

formu1aciones, l.a x:c:c Asambl.ea Nacion~1- también representaba 

interés para todos l.os miembros del. partido oficial. porque en el.l.a 

(151) DictMnenea de 1a 2a. Aeamb1ea Naciona1 de Funcionarios, 14-15 de abri1 de 
1984, CTM. Op. cit., Tomo X. pp. 101, 190-191. 
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se definiría 1o correspondiente a l.as el.ecciones de 1985; se 

renovarían diputados rederal.es y qobernadores en 7 estados d• l.a 

Repúl:>l.ica, por ese motivo, el. sector obrero-necesitaba •obresal.ir, 

sobre l.os sectores popul.ar y campesino. 

Las pretensiones de l.a direcci6n cetemista para asegurar 

puestos en 1as e1ecciones fueron hechas con toda 1a anticipaci6n 

posib1e, ta1 corno l.a CTM acostumbraba. Joaquín Gamboa Pascoe 

inform6 que l.ucharía para imponer un obrero en cada uno de 1os 

comités seccional.es de1 PRI que existen en el. país y Fidel. 

Vel.ázquez refiri6 que l.a confederaci6n pretendía obtener 125 

curu1es en l.a Cámara de diputadosC 152 ). 

Como era de esperar, l.as pretensiones pol.íticas de l.a CTM 

originaron inconformidad en e1 partido oficia1. Se presentaron 

protestas de las mismas organizaciones del sector obrero. Tanto 

1a CNC como l.a CNOP resol.vieron hacer frente a l.a embestida de l.a 

burocracia sindica1, en especial. a 1as "actitudes ensoberbecidas 

de Fidel. Vel.ázquez", a 1os miembros de l.os dos sectores campesino 

y popul.ar se l.es hizo injusto que se 1es quisiera marginar dentro 

de1 partido si como aseguraban, e1l.os eran l.os más discip1inados 

en 1as urnas; por tanto, l.l.amaron a l.a CTM a pugnar por l.a unidad 

sectoria1 del. PRI(153). 

(152) E1 Naciona1, 16 de marzo de 1984, p. 4 
(153) El Univerea1, 28 de febrero de 1984, p.1. 

:.· 
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Con el objeto de contrarrestar las pretensiones impositivas 

de :La· CTM, e:L presidente del PR:I, Lugo Verduzco, determinó 

fortalecer a su equ_ipo en la dirección del partido tricolor. 

Seleccionó a Francisco Luna Kan, militante del sector agrario para 

ocupar la Secretar1a General en el CEN; a Hugo Olivares Ventura se 

le apoy6 para el puesto de Oficial Mayor, tercera posici6n en el 

CENC 154 >. Por otro lado, la direcci6n priísta procur6 bloquear a 

los candidatos cetemistas en las asambleas secciona1es, 

municipales y estatales donde se elegían delegados a la convenci6n 

programada; de ello dió cuenta un documento de protesta entregado 

a Lugo Verduzco 

líderes C 155 ) • 

por Fide1 Velázquez, Arturo Romo y otros 

Las fricciones de 1a CTM con el. Comité Ejecutivo Nacional. 

Pri1sta encabezado por Adolfo Lugo llegaron a ciertos extremos. 

Los dirigentes de la central obrera impulsaban acciones po11ticas 

sin buscar el aval de los directivos del PR:I; consecuentemente con 

el procedimiento, Fidel Velázquez se encargó de "destapar" a 

Guillermo Cosío Vidaurri como candidato a la presidencia del PR:I 

en el O. F. En respuesta a los actos de rebeldía de los 11deres 

sindical.es, a1 renovarse cargos de el.ecci6n durante l.os meses que 

corr1an en las elecciones municipales de Nayarit, por ejemplo, el 

"sector obrero" apenas consigui6 una de las postulaciones en 

juego. 

(154) Exe~1eior, 23 de marzo de 1984, p. 1 
(155) E1 D~a. 4 de marzo de 1984, p. 1. 
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Ai 11egar ia XII Asambiea Nacionai de1 PRI, en agosto de 

1984, se desvanecieron ias especuiaciones respecto a posibies 

rupturas entre 1as facciones y a posibies cambios de fondo en ei 

partido oficia1. Los actos preparatorios (supuestamente cuatro 

mi1 asambieas para eiegir 6 mi1 deiegados efectivos) y ias 

controversias de ia CTM con ios sectores popuiar y campesino, y 

con ei CEN dei PRI, 11amaron más ia atención de 1a opinión pübiica 

que 1os debates de 1a misma Asamb1ea. Las conciusiones de ia 

Asambiea no inciuyeron cambios radicaies ni espectacuiares; ia 

mayoría de ios acuerdos estab1ecieron principios ideo16gicos con 

ios que se regiría en adeiante ei Institucionai. Los compromisos 

asumidos por ios asambieístas estuvieron referidos a abanderar ias 

causas populares, a fortalecer la estructura organizativa y crear 

mecanismos para "perfeccionar" ia vida democrática dei 

partido< 156 l 

Sobre cuestiones concretas tratadas' en la reunión, lo más 

importante fue ia seiección de 1os candidatos ai interior dei 

partido. Este asunto se incorporó también en ios estatutos. En 

e1 títuio tercero "dei proceso interno para postu1ar candidatos" 

se estabieció que ias convenciones fueran 1os órganos encargados 

de decidir todo io de postuiaciones y campañas e1ectoraies a nive1 

municipa1, distrita1 y estata1; convocaba, registraba y decidía 
\;'. -

sobre precandidaturas (Artícuio 149, 150 y ·-151). Las convenciones 

se integrarían de acuerdo a 1a estructura sectorial del partido 

(156) Discurso de Ado1fo Lugo V. en 1a c1aueura de 1a XIX Aaamb1ea Nac~ona1, 
15 de agosto de 1984, PRI. ~, septiembre- octubre de 1984, núm. 20, 
p. as. 
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(Art1cul.o 158). Se recomend6 que J.a el.ecci6n de candidatos en l.as 

convenciones se hiciera mediante voto personal., directo y secreto 

da l.os del.eqados, con escrutinio p1ll>J.ico y abierto, sobre 

pl.anil.las, f6rmu1as o precandidatos (Art1cu1o 160, fracción I). 

En la el.ecci6n de candidatos a cargos de el.ecci6n popul.ar de los 

Ayuntamientos se pod1a utilizar el. sistema de consul.ta directa 

(Art1cul.o 160, fracción III). Los acuerdos de la convenci6n se 

someter1an al. anál.isis y aprobaci6n de determinados órganos 

partidarios facultados para ell.o (Art1cul.o 157)(157 >. 

Los resultados de la XII Asambl.ea pri1sta indican que 

cuando l.a CTM se proponer conservar su espacio en el PR:r, lo hace 

de manera puntua 1. Gracias a esto l.ogró que buena parte de sus 

propósitos 1os tomara en cuenta la dirección del. partido, o bien 

que ésta suspendiera todo cambio que perjudicara. a l.a. 

Confederación y en general. al. sector obrero. El mismo Fidel 

Vel.ázquez anunció que l.a Asambl.ea Nacional.' Priísta "sal.ió como J.o 

habíamos pl.aneado (sic)". En efecto, J.a apreciaci6n del. dirigente 

era atinada, pues J.a mayoría de los acuerdos sobre 

"democratización .. de1 PRX:, .. compromisos con 1as causas popu1ares .. 

e injerencia de J.os sectores "en la vida del. partido" :ruaron de 

inspiraci6n cetemista. El. l.oqro de mayor siqni:f:icado para l.a CTM 

:r:ua conseguir qua l.a estructura del. PRI l.a continuaran sosteniendo 

l.os tras sectores tradicional.es. 

(157) PRI, Documentos b:ie·icos, X:XX: Aaa.mbl.ea nacional.. de1. PRX:, 1a. 
agosto de 1986, pp. 220-224. 

r8edi.ci6n, 
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La verdad de 1as cosas es que e1 proyecto de "renovaci6n" 

po11tica quedaba cump1ido para 1a direcci6n de 1a C.T.M. ~sta 

consiguió buenos términos en 1as negociaciones con 1a direcci6n 

de1 PRI, incrementó e1 nümero de puestos que correspond1an a1 

sector obrero en 1as e1ecciones federa1es de junio de 1985. Las 

presiones impu1sadas durante meses y e1 pape1 desempeñado por 1os 

cetemistas en 1a Asamb1ea pri1sta daban frutos, pues en e1 sector 

obrero el.los reten1an 1a mayor parte de candidaturas; 1as 

fricciones entre 1a CTM y 1a direcci6n que encabezaba Lugo 

Verduzco, por 1o pronto, entraron en receso. 

Como muestra que e1 PRI tomaba en serio sus intenciones de 

"democratizarse", hizo gal.a de apl.icar nuevos procedimientos en l.a 

organizaci6n de comicios electorales del Estado de México y de 

Yucatán en noviembre de 1984. En los dos estados correspondí.a 

renovar los congresos locales y autoridades municipales. 

supuestamente se dio oportunidad para que'participaran las bases 

en la selec~i6n de candidatos predominando las determinaciones de 

1os sectores; se generaron grandes inconformidades pues 1as 

propuestas de los candidatos no las respa1daban los comités 

directivos estatales o los delegados del CEN. El problema 

evidenció 1a existencia de fuertes pugnas entre grupos de poder 

1oca1 y serias dificultades de la direccié>n de1 partido para 
'-"·"·. 

someterlos a sus designios (o la preferencia de la dirección para 

respaldar a algün grupo) (158). otra cuestión; que se present6 

(158) Loa probl.emae el.ectoral.ee ee tratan con detal.l.e en 
Repúbl.ica, Op. cit., pp. 689-692. 

Presi.denci.a de l.a 
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durante el proceso electoral en las entidades, fue la del 

escandaloso fraude cometido por el pri1smo, especialmente en el 

Estado de México; sin embargo, esto era algo que el PRI no tomaba 

en cuenta; están tan habituados al fraude, que no reconocen la 

profundidad del proceso. 

Las posiciones po1íticas de 1a CTM 

Para conseguir los puestos reclamados en el Congreso de la 

Unión, en junio de 1985 la CTM organizó una nueva batalla. En 

base a la confianza que la dirección cetemista hab1a adquirido, 

volvió a exigir los 125 lugares que hiciera meses antes, pero en 

l.as negociaciones moderó sus pretensiones a 83 ¡ por otro 1ado 

trató de obtener igualmente las gobernaturas de Campeche, 

zacatecas y Duranqo. (159) 

Entre las aspiraciones expresadas en un inicio por la CTM y 

las candidaturas conseguidas en definitiva, se presentó una gran 

distancia. Por esta razón puede parecer que la central sindical 

hab1a logrado poco en las pugnas pol1ticas con el PRI; sin embargo 
\,·,~ -

la apreciación es otra al contrastar las 46 curules que ella tenla 

en la LII legislatura ( 1982-1985) con el nümero de candidatos en 

(159) Para apreciar l.ae negoc.iacion·ea véanse Excél.eior, S de enero da 1985 y 
Uno más µno, 20 de febrero de 1985. 
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1985; la CNC obtuvo 36 candidaturas. 5 menos a las que eierc1a; el 

sector obrero, por su parte, logró 74 en total. dos m§s que en la 

anterior leqislaturaC160). 

La CTM y otras organizaciones que integraban el sector 

obrero hab1an conseguido menos de la mitad de puestos respecto a 

1982. Por este motivo Lorenzo Valdés Peña, 11der de la CGT mostró 

su descontento, debido a que le suprimieron el único distrito que 

detentaba, correspondiente a Atizapan, Estado de México; por tal 

razón Valdés Pefia manifestó que "La CTM actüa como si fuera la 

dueña del movimiento obrero". Igualmente, se inconf ormaron 

dirigentes del Sindicato Ferrocarrilero y la CRT(161). Estos 

hechos son resabios de los procesos electorales y de la po11tica 

interna del PRI. 

(160) ExcA1sior y ~, 1a de marzo de 1985. 
(161) ExcAleior, 2 de marzo de 1985. 
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Dl'.PUTADOS DEL SEC"rOR OBRERO DEL PRl'. EH LAS LXX Y LZ%1'., LEGISLATURAS. 
(1!JB::Z y 1985) 

L:IX LEGISLATURA 
1982 

Diputados propueetoa 
por e1 Comi.t6 Naci.ona1-CTM 33 

SRTPRM (petro1eroa) 7 

SUTERM (e1ectri.ciatas) 5 

SITIA (azucareros) 4 

STXPO (petroquími.cos) O 

STXRT (radio y T. v. 2 

Tota1 de candidatos propuestos 
por fuerzas cetemi.otas 51 

Diputados propuestos por otras 
organizaciones sindica1ea (CROC, 
CROM, COR, STFRM, SXTMMSRM). 21 

Tota1 de diputados obreros 72 

LZZZ LEGZSLATURA 
1985 

31 

7 

5 

4 

o 

2 

51 

23 

74 

FUENTE: Excé1sior, 1ª y 2 de marzo, 1985, ~, 1º de marzo 
1985-

Algunos resultados de las elecciones de 1985 vol.vieron a 

ser alarmantes para el PRI. En Baja California Norte, Baja 

California Sur, Chihuahua, Coahuil.a, Nuevo León y Tamaulipas los 

miembros sindicales mostraron una mayor sirnpat1a por e1 PAN, con 

un promedio de 22.4, cifra superior a la simpatí.a mostrada por los 

empresarios en cual.quiera de las regiones _que comprende el paí.s 

(20.2% en e1 norte, 13 .• 1% en el centro y 7. 2% en el. sur) . 

Respecto a l.as simpatí.as de l.os obreros norteños por el. PRI, se 
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present6 uno de los promedios más bajos< 162 >. En el plano 

nacionai, la situaci6n fue simil.ar a lo sei\alado, ya que los 

obreros se revelaron más panistas (14. 9%) · que los industriales 

(13.8%), e incluso que los dirigentes de organismos empresariales 

(11.9%), siendo la excepci6n los comerciantes con un 15.0%( 163 >. 

Los datos anteriores muestran varias cosas. Pero es 

evidente que los problemas que producía el fen6meno eran 

exactamente l.os mismos de 2 y 3 años antes. Si bien algunas de la 

dificultades no estaban en manos los cetemistas poder 

superarlas (los problemas econ6micos del país por ejemplo), 

cuestiones que competían a ella y al partido como l.a capacitaci6n 

ideo16qica de los traba;aaores, no fueron tomadas con seriedad. 

Durante los meses que dur6 la campaña electoral. de 1985, l.a 

direcci6n de la CTM percibió los avances políticos de los panistas 

en el territorio nacional.. Por este motivo decidió dirigir al. 

partido blanquiazul. críticas de todo tipo. Los líderes cetemistas 

al. tomar esta decisión quisieron ostentar su lealtad al. PRI y sus 

reservas respecto a l.os empresarios. Fidel Velázquez y otros 

líderes sindical.es atribuyeron al. PAN estar coludidos con los 

representantes de la iniciativa privada para dañar la estructura 

social. del país(164) le atribuyeron al. PAN intentar imponer en 
\:~. ~ 

(162) Migue1 Baeáñez, "México, "México, respuesta de criaia", fotocopia, 
citada por Adol.fo canto, La CTM y 1aa 1uchae obreras, teaia da maeatr~a 
de 1a FCPyS, UNAM, p. 178. 

163) Miguel. Baaáñez, "México 85; un pron6ati.co el.ectora1 .. , ~, jul.i.o da 
1985, núm. 91, p .. 35. 

164) E1 UnLverea1, 13 de enero de 1985 y Uno más uno, 22 de febrero de 1985. 
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México un proyecto ec:on6mico "extranjerizante", cuyo principa1 

sostén era e1 c1rcu1o empresaria1, encabezado por Cluthier, 

Basagoiti, sandova1 y algunos miembros del. c1ero< 165>. Arturo 

Romo, con mayor énfasis, definió al PAN como "un partido 

antimexicano, desgarrador y reaccionario"C166 >. 

La conciliación de 

pol1tico estaba resultando. 

1a CTM y e1 Estado en e1 terreno 

La conci1iaci6n fue posib1e por 1os 

acuerdos estab1ecidos en materia econ6mica, que respond1an a 1os 

programas trazados por el gobierno de Migue1 de 1a Madrid. Los 

acuerdos probaron una vez más 1os intereses que guiaban a 1os 

dirigentes de la burocracia sindica1. En los Consejos Naciona1es 

102 y 103, que la CTM celebr6 en febrero y agosto del mismo año de 

1985, el mayor espacio fue dedicado a informar sobre las nuevas 

posiciones pol.i.ticas, adquiridas por los afi1iados a 1a 

confederación, a través de las e1ecciones; los análisis 

económicos, en cambio, no suscitaran ninguna cr .itica a1 gabinete 

como antes hab.i.a sucedido< 167 ) • Lo cierto es que a pesar de 

reconocer Fidel Velázquez y otros dirigentes, los efectos de la 

crisis sobre los trabajadores, la dirigencia cetemista asum1a 

compromisos en el nombre de los Trabajadores para apoyar cualquier 

proyecto económico del gobierno. 

t.:'·"··. 

165) Excé1eior, 24 de febrero de 1985. 
166) El Universal, 28 de junio de 1985. 
167) Conaúltenee los ~nformes y Resoluciones de loa Consejos Nacionales en CTM. 

~., Tomo X. pp. 257, 319 y 328-
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A unos cuantos d1as de ce1ebrarse ias eiecciones f edera1es 

de 1985, 1a CTM otorg6 decidido apoyo a1 ajuste de1 presupuesto 

federa1 que anunció Carios Sa1inas de Gortari como Secretario 

Titu1ar de 1a SPP en e1 mes de junio(168). E1 ahorro de varios 

mi1es de mi11ones significaba castigar a instituciones de 

beneficio social; l.as concecuencias afectaron negativamente a l.os 

sectores popu1ares, 1a determinación de 1a CTM de respa1dar 1a 

po11tica econ6mica, a decir de sus dirigentes, guardaba 1a 

esperanza en que en corto p1azo e1 gobierno escuchara 1as 

recomendaciones hechas en repetidas ocasiones por 1os 11deres 

sindical.es. 

Las intenciones renovadoras de1 PRI y de1 sector obrero se 

apaciguaron una vez superadas 1as diferencias en 1a ct:ipu1a de1 

partido. Los pri1stas trataron de no agotar por comp1eto 1os 

discursos democratizadores pues necesitaban recurrir a e1l.os en 

posteriores ocasiones. En ade1ante 1a atención de1 Instituciona1 

deb1a dirigirse a enfrentar con "rea1ismo po11tico" 1os procesos 

e1ectora1es en los 14 estados donde participar1an a fines de 1985 

y 1986( 169 >. Los comicios de 1985-86 revest1an importancia porque 

se iban a renovar 1as autoridades municipa1es en 1os estados donde 

predominaban 1as simpat1as por e1 PAN; eran 1os casos de 

Chihuahua, Durango y sinal.oa, y en parte Chiapas; en otras 
......... - -

(168) El. reajuste de junio de l.985 ascendía a 250 mi.l. mi:l.l.ones de pesca, que 
sumado al. ajuste de febrero del. mi.amo año, permití~ 11.egar a un total. de 
700 mil. mi.l.l.onee de peeoe. Consúl.teee E1 Financiero, S y 7 de junio de 
1985. 

(169) Loa 14 estados donde se efectuaron l.oa comicios eran Jal.i.aco, Chiapas, 
Chihuahua, Durango, Mi.choac~n, zacatecaa, Oaxaca, Veracruz, 
Aguaaca1ientea, T1axca1a, Sina1oa, Pueb1a, Guerrero y Tamau1ipas. 
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entidades los partidos de oposición ya manten1an influencia en los 

órganos de gobierno locales y desde luego en la población. 

De acuerdo a 10 anunciado por los dirigentes nacionales del 

PRI, sus militantes iban a recuperar a "como diera lugar" 1os 

ayuntamientos perdidos en l.982 y l.983. A1 inc1inarse por echar 

mano de "cua1quier recurso" mostraban 1a incapacidad del partido 

oficial para impulsar cambios en su práctica; se confirmó también 

que a nivel regiona1 eran fuertes 1os obstáculos con que se 

encontrar.tan 1os "ideales renovadores", tantas veces mencionados 

en 1os discursos oficiales. 

A1 iniciarse cada uno de los procesos e1ectora1es aparec1an 

en escena 1os caciques regionales. su práctica po11tica imp1icaba 

reclamar cuotas de poder. impedir la consulta directa de las bases 

de1 partido para elegir candidatos; las disputas entre 1os grupos 

y las corrientes pol.iticas ten.ian como base' la imposici6n pol.itica 

de 1os "sectores". Por ejemplo, en jalisco 1a CTM rec1am6 igual 

número de 1os puestos que ya disfrutaba (2 diputados 1oca1es, 9 

municipal.es y regidores en 1a mitad de 1os presidentes 

municipios). La CROC, por su parte, hizo igual reclamo, y 1a CNC 

con ta1 de ganar espacio a 1os dos sectores, 1es criticaba que 

estuvieran promoviendo a personas 

1ea1tad partidaria. oponiéndose. en 

1os 11deres obreros(l.70)_ 

sin arraigo 
\.",. -

especial a 

territorial y sin 

1a continuidad de 

(170) Para 1.ae e1eccionea de Ja1.ieco, coneú1teee Jorge Al.oneo, Elecci.onee en 
ti.empo de crisis. México, u. de G., 1987, especial.mente pp. 148-151. 
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La mayor1a de la convenciones estatales, donde deb1an 

decidirse las candidaturas, fueron motivó de inconformidades. 

cada grupo pol1tico presion6 para que triunfaran sus 

incondicionales, la práctica socorrida fue apoyar 1as tristemente 

célebres listas con nombres, previamente aprobadas por el 

gobernador y/o la Secretaria de Gobernaci6n. o los 11deres de los 

sectores. Como acto conciliador. la direcci6n del PRI en cada 

estadg resolvi6 aceptar las imposiciones de los caciques a 

discreci6n y de acuerdo a la fuerza que éstos demostraban tener. 

Atendiendo de nuevo el caso de Jalisco, se observó la combinación 

de fórmulas para la solución de los problemas; se legalizaron 114 

convenciones municipales y 10 consultas directas de las bases (por 

no haber oposición). 

En las elecciones de los estados en referencia el PRI 

fomentó a los viejos vicios que, junto con el sistema politice, lo 

llevaban a un deterioro dificil de superar, como fueron las 

anomalias que fomentaron tanto el partido oficial como el 

gobierno en cada jornada civica para cometer los conocidos fraudes 

<padrones alterados. irregularidades en las casillas, relleno de 

urnas. ilegalidad en la calificación de votos ·par 1os colegios. 

\.·.,. -

Ante los resultados electorales, los partidos de oposición 

se vieron obligados a organizar movilizaciones y otros actos con 

los grupos sociales para defender sus triunfos.! En el Estado de 
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Chihuahua, donde se presentaron los más escandalosos fraudes, se 

vieron 1.as más espectaculares protestas, como l.as tomas de los 

edificios püblicos y de las carreteras lgcales y federales por 

parte de los grupos democráticos. Finalmente, las presiones 

locales y el repudio a nivel nacional que el PAN y la izquierda 

promovieron contra el fraude, no prosperaron; los resultados 

favorecieron al partido oficial. 

En este contexto electoral tan agitado, también se discutí.a 

en el pa1.s la iniciativa de reforma electoral presentada por el 

gobierno federal. El nuevo Código Federal y las modificaciones a 

la Constitución de la Repíiblica, pretend1.an responder a las 

inconformidades de la ciudadan1.a que surg1.an de la mecánica y los 

resultados electorales. La reforma, entre otras cosas, a1entaba 

la participación electoral y daba oportunidad a la oposición para 

conseguir mayor número de escañ.os, si bien era claro que las 

autoridades federales no dejaban de controlar los resultados; la 

suma total de diputados se incrementó a 500, de los cuales 300 se 

denominaron de mayor1.a relativa y 200 de representación 

proporcional. 

Cuando los dirigentes del CT y de la CTM conocieron la 

iniciativa gubernamental en materia po11.tica, expresaron su 
\.'..,. -

rotundo rechazo. No aceptaban que la oposición aumentara el 

níimero de diputados en la Cámara, mucho menos que en el senado 

hubiera representación pluripartidista. Por recomendación del 

mando pr i 1.sta y muy probablemente del Ejecutivo Federal, los 
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dirigentes obreros rectificaron sus posiciones, por 10 demá.s 

sencillo de hacer, a1 corroborar que 1as nuevas disposiciones le 

garantizaban a1 PRI la mayor~a necesaria en·1a Cámara de Diputados 

tal y como los cetemistas 1o exig~an. 

Hacia ia Reestructuraci6n de1 Corporativismo 

cuando e1 Estado decidió redoblar los esfuerzos para 

desarrollar los planes económicos de corte neo1ibera1, se 

consideró que el viejo sindicalismo no es ya un buen aliado. Como 

ha sido constatado, los planes económicos requieren sustentarse en 

innovaciones de la planta productiva, en el ingreso de fuertes 

sumas de capital al pa~s y en mayores concesiones a la burgues~a, 

todo 10 cual demanda cambios de fondo en la organización y en las 

relaciones 1abora1es. Por su parte los 1~deres de la CTM no 

entend~an o no aceptaban los cambios en la econom~a o en las 

relaciones laborales. Por esta razón los 1~deres cetemistas 

afirmaron que el Estado ha dejado de tomarlos en cuenta para la 

definición y aplicación de la po11tica económica y los programas 

sectoriales, lo cual. en efecto ha sucedido en 1982-1990(171>. 

Las exigencias de los grupos patronales sobre el aumento de 

la productividad y la competividad se basa en el mayor rendimiento 

de los trabajadores. Los patrones ya no quieren ampliar los 

privilegios que tradicionalmente han otorgado a 1os l~deres 

(171) Revíeense 1aa dec1araciones de Francisco Hern&ndez Juárez, La Jornada, 9 
de ju1io de 1986, p. 3 y Documento de Aná1iaia Económico y Po1ítico de1 
congreso de1 Trabajo, La Jornada, 10 de ju1io de 1986. 
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sindicales. Por su parte, el Estado otorga nuevas o mayores 

concesiones a los empresarios. Por esta situación los gobierngs 

de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas tomaron la decisión de 

restringir los salarios y 1as prestaciones; as.1 se exp1ican 1as 

maniobras legales o ilegales del gobierno en torno de los 

derechos laborales. 

Continuando con su estrategia la CTM determinó en 1986 

calibrar su fuerza po11tica con el poder. Desde su perspectiva, 

ten1a varios reclamos que hacer tanto a los representantes del 

Estado como a la dirección del PRI; como siempre, el interés que 

guiaba 1a inconformidad de los 11deres sindicales era cuidar sus 

cuotas de poder pol~tico. 

Los cetemistas reiniciaron con el Estado la polémica sobre 

po11tica económica. Los elevados ~ndices inflacionarios (120% en 

1986) y sus repercusiones en el poder adquisitivo de los 

trabajadores, justificaba la aparente inconformidad expresada por 

los dirigentes sindicales; las huelgas anunciadas por la misma 

dirigencia en 1987 pretendieron dar seriedad a sus presiones. 

Siguiendo el plan trazado, los dirigentes de la CTM y el CT 

manifestaron la debilidad en que se encontraban sus relaciones con 

e1 Estado, según e11os a 

con el gobiernoC172). 

causa 

Fidel 

de estar interrumpido su 
\.",. -

Velázquez, tal como 

diálogo 

lo hace 

constantemente, expon1a que su central obrera hab1a llegado a los 

(172) Documento de1 CT. La Jornada, 10 de ju1io de 1986, p. 6 
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11mites posibles para secundar las iniciativas de Miguel de la 

Madrid porque sus "programas econ6micos han sido nefastos"< 173 >. 

En 1987 era fundamental para la CTM intervenir en po11tica. 

Con su partido, la Confederaci6n necesitaba asegurar toda la 

ingerencia posible en la se1ecci6n del candidato a la Presidencia 

de 1a-Repüb1ica y de los candidatos a ocupar cargos en el Congreso 

de la Uni6n. A los dirigentes les preocupaba que se repitiera la 

experiencia de seis años atrás, cuando quedaron marginados de las 

decisiones po11ticas tomadas por el PRI. Tal preocupaci6n no era 

gratuita; empezaban a mu1tip1icarse las evidencias sobre e1 

interés que e1 partido Cy el Estado> ten~an para marcar distancia 

respecto a1 sector obrero. 

El argumento que la dirección de1 PRI tuvo para apartarse 

del sector obrero fue atribu1r1es una gran incapacidad para 

imponer orden durante 1as pugnas entre los Sectores y 1os caciques 

durante 1as e1ecciones de 1986. sin reconocer e1 CEN de1 PRI los 

problemas de fondo que suscitaron los fraudes en Chihuahua y otras 

entidades, reso1vi6 que era indispensable mayor control de1 poder 

de 1os grupos regionales. entre los cuales destacaban 1os grupos 

cetemistas. Esta decisión no fue tomada con e1 afán de acabar en 

e1 Partido Oficia1 con los caciques, sino con e1 interés de 
'-"·"'·-. 

debilitar 1a acción de 1os seCtores a nive1 estata1. 

particularmente del sector obrero. 

(173) La Jornada, 18 de noviembre de 1986, p.S 
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Como una demostración inicial. de fuerza, J.a CTM convocó a 

J.a Tercera AsambJ.ea Nacional. de Funcionarios de EJ.ecci6n del. 

Sector Obrero en enero de 1987. En J.a reunión fueron definidos 

J.os J.ineamientos y J.as bases para intervenir en el. proceso 

eJ.ectoraJ. que estaba prc5ximo a iniciarse. Para que J.a dirección 

del. PRI tomara en cuenta J.as peticiones del. sector obrero se 

acordó vigorizar el. funcionamiento de J.os comités obreros 

po1iticos (incorporando a todos J.os funcionarios de eJ.ección, 

a J.a CTM, v1.a federaciones y sindicatos pertenecientes 

nacional.es). Los comités según se indicó, eran J.a base para 

impuJ.sar el. proceso eJ.ectoraJ. y desde J.uego, eran quienes 

garantizar1.an e1 triunfo de1 partido oficia1< 174 >. 

EJ. evento po1ítico que sirvió para mostrar el. rumbo que 

seguían 1os aconteciminetos en e1 PRI fue la XIII Asamb1ea 

Naciona1, celebrada en marzo de 1987. La importancia de 1a reunían 

se basaba entre otras cuestiones, en e1 divisionismo ya indicado 

en el partido oficial y en la confrontación que estaba prevista 

entre la denominada Corriente Democrática (encabezada por 

cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo) con las otras 

corrientes del. PRI. A causa de J.os propósitos poJ.íticos de J.a 

Corriente Democrática, J.a dirección del Institucional y 1os 

cetemistas no anunciaron cambios especiales e.n 1a estructura y en 
c.,. -

l.a organización partidista; a diferencia de J.a XII AsambJ.ea 

anterior, en ésta ni a nivel de promesa se ofrecieron cambios o 

renovaciones; la Asamblea, por otro J.ado, se ocupó de ratificar e1 

(174) Reso1uciones de 1a Aeamb1ea en ~, 2 de febrero de 1987, pp. 8-10 
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nombramiento de Jorge de la Vega Dominguez como presidente de1 CEN 

priS.sta. 

En los debates de la XIII Asamblea priS.sta, tal como se 

esperaba, fueron descalificadas las ponencias de los miembros de 

la Corriente Democrática, en la medida que en ellas se expresaban 

duras crS.ticas al PRI. A juzgar por los conceptos expresados en 

los documentos de mayor circu1aci6n, casi todos apuntaban a 

cuestiones de fortalecimiento ideológico y acci6nes po1S.ticas 

generales. Respecto al tema de se1ecci6n de cadidatos de 

elección. que desde años atrás venia preocupando, qued6 en l..os 

Estatutos con variantes mínimas. (Cap. XII, Articu1os l.52 a l.84); 

un artS.culo con mayor precisión de refiere a la convención, que 

incluye e1 sistema de consu1ta directa: seleccionándose los 

candidatos de diputados 1oca1es de mayoría y no so1ó candidatos a 

1os Ayuntamientos (Art. 172) (175). 

Las concl.uciones de 1a XIII Asambl.ea, a muy pocos 

mil.itantes dejaron convencidos. Al no resol.verse en l.a reuni6n 

las cuotas de los candidatos para 1os sectores (o por 1o menos 1as 

negociaciones de cúpula no trascendieron a la luz pública) , los 

conflictos polS.ticos continuaron. otro asunto, motivo de 

cuestionarniento, fue no haber definido l.os mecanismos concretos 
t.:.,.·-

~ garantizar a 1as bases su participación en la seleccion de 

los candidatos a puestos de elección. Las dos cuestiones 

(175) Convocatoria y dictAmenes de 1a XIII Aeamb1ea Naciona1, ICAP-PRI, 
Historia documenta1. T. XIV. 1988, pp. 281, 300- 370 y PRI, Documentos 
b~aicoe. Estatutos. reimpreei6n, 1990. 
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anteriores motivaron l.a inconformidad de dos grupos pri1stas que 

ven1an haciéndose mutuos reproches: l.a CTM y la Corriente 

Democrática; aunque en 1987 ambas coincid1an en ciertos 

argumentos, en realidad discrepaban en el. proyecto pol1tico. 

Como ha quedado el.aro en el. presente cap1tulo, el fondo de 

1as exigencias de los cetemistas para que exista democracia en e1 

PRT ha consistido en sostener su importancia como sector del 

partido; es pugnar por obtener puestos de e1eccion popular y en 

ser tomados en cuenta para las decisiones del CEN. Por supuesto, 

parte de las criticas formuladas no son del todo descabelladas y 

merecen tomarse en cuenta. Precisamente a causa de 1as demandas 

polS.ticas de l.a CTM, ésta ni estaba en condiciones de impulsar 

cambios democráticos en el PRI, ni daba los primeros pasos para 

respetar las decisiones provenientes de sus bases. De existir en 

partido oficial o en sus sectores un verdadero proyecto 

tendiente a democratizar sus actividades, empezar~a a cuestionarse 

su papel corporativo; esto no ocurr~a en aquéllos afias como 

tampoco ocurre después. 

Las cuotas de los puestos pol.S.ticos exigidos generalmente 

por los sectores del PRI. representará el mayor impedimento para 

que existan cambios 

ejercicio pol.S.tico. 

trascendentales en la 

Por tanto, 
'-",· .. 

mientras 

organizaci6n y su 

el partido oficial 

mentenqa como base de su estructura formal a 1os sectores, no 

puede crista1izar ninguna pretensión democratizadora y a este 

respecto 1os estatutos pri~stas son muy claros; un principio 
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democrático el.emental. es que J.os mi1itantes intervengan en J.a 

seJ.ección de candidatos a ocupar puestos púbJ.icos y sobre todo 

el.ijan a sus dirigentes en todos J.os nivel.es; el. burocratismo y J.a 

autoridad extrema del. CEN del. PRI no J.o permite, como tampoco J.o 

permite J.a estructura sectorial. o el. conjunto del. sistema 

pol.1.tico. 

Un s.f.ntoma más de intol.erancia en el. seno del. Partido 

Institucional. es que no se permite J.a formación de corrientes de 

opinión pol.1.tica o que existan facciones que discrepen de J.a 

cúpul.a (y de J.os viejos militantes) • EJ. repudio del. Presidente 

del. PRI, Jorge de J.a Vega y de Fidel. Vel.ázquez, J.1.der del. sector 

obrero, hacia J.a actividad de J.a Corriente Democrática fué muestra 

de J.o anterior. En su discurso de clausura a J.a XIII Asamblea del. 

PRI, De J.a Vega hizo patente su repudio a corrientes y grupos 

disidentes, y en referencia a J.a Corriente Democrática, J.os 

conminó a que salieran del. PRI todos aquerJ.os que estuvieran sin 

disposición de acatar J.as normas estabJ.ecidas< 176 >. 

En el. partido oficial., se cumpJ.en varias formalidades para 

aparentar respeto a J.a vol.untad de las mayorías. Ante J.a 

necesidad de tomar decisiones com base en las convocatorias se 

org·anizan buen número de reuniones, a nive1 ~ec1:oria1, distrita1, 
'-",- -

municipal. y estatal.. De acuerdo a testimonios de J.os mismos 

pri.f.stas, de poco ·sirven J.as convenciones (donde se permite J.a 

( 176) Di.scurso de c1ausura de Jorge de .la Vega D-, :tCAP-PRJ:, 
Op.ci.t.,p. 371 .. 

Historia .... . 
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votaci6n directa para elegir candidatos), pues en ellas los 

triunfos respectivos, la más de las veces son decididos por el 

Gobierno, el Presidente Municipal u otro funcionario del partido. 

Como un mecanismo para asegurar procesos favorables, el CEN cuenta 

con los coordinadores de convenciones y los delegados nacionales, 

quienes tienen a su cargo preparar las etapas de todo tipo de 

comicios. Por ejemplo, 1a Coordinadora de Convenciones, por 

mandato estatutario, se encarga de emitir el dictámen a los 

registros de candidatos que contienden por puestos (Art. 167, 

Frac.IV; Art. 168; Art. 186, Frac. VII) se entiende que si el 

postulado no es dilecto de la direcci6n del partido, su registro 

no procede. Los delegados, por su parte, cuidan que los 

candidatos "amarrados" no tengan tropiezos en las asambleas 

respectivas. 

Las arbitrariedades que en el PRI predominan las han 

confirmado los lí.deres de la CTM. As~, erl diversos momentos han 

señalado que los candidatos para ocupar cargos en los 

Ayuntamientos, en los congresos Locales y en el Federal, 

personas sin arraigo en sus distritos o regiones; tales personas 

se sostienen por 1a amistad o el compadrazgo con 1as autoridades y 

con influencia en el partido oficial. Por tales motivos, hasta 

los cetemistas han criticado el burocratismo en el que se mueven 
\'..,. 

los funcionarios en sus puestos así. como sus carencias 

ideo16gicas. 
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Entre l.as ideas que defendieron al.gunos miembros de l.a 

Corriente Democrática con el. propósito de reanimar l.a actividad 

pol.í.tica en el. PRI, destacó l.o siguiente: hacer efectivo que las 

bases del partido presenten nombres de precandidatosc conSigan su 

candidato registro y posteriormente sar lanzada 1a convocatoria 

por 1a direcci6nde1 instituto; no a 1a inversa. como 1o establecen 

los estatutos (Articul.o 161. frac.I); evitando así. l.a actuacion 

nociva de l.a Coordinadora de Convenciones. Mufioz Ledo sintetizó 

l.a propuesta de la corriente Democrática así.: "quienes tengan 

aspiraciones y cuenten con el. apoyo de l.as bases den un paso 

adel.ante y se comprometan en acciones pol.í.ticas abiertas", 

culminando las contiendas el.ectorales en una o varias asambl.eas 

donde se presenten varios aspirantes y final.mente decida la 

vol.untad de las bases para elegir los candidatos< 177 >. 

Es indudabl.e que las asambleas y su correcto manejo son 

claves en la transformación por la que el.' PRI deb.ia pugnar. Al 

concurrir 1os militantes a reuniones abiertas, con 1ibertad, y sin 

el peso que sobre ellos ejercen los sectores, el PRI dar í.a su 

primer paso para convertirse en autentico partido, cuestión que ni 

l.os integrantes del partido y de la CTM se han pl.anteado, ni antes 

ni después de l.a ll.amada Reforma Pol.itica . 

.......... -

(177) Ponencia de Porfirio Mu~oz Ledo en el. Conaejo Conau1tivo de1 XEPES, 21 
de octubre de 1986.. Tepi.c, Nayarit.. En Jorge L&ao de l.a Vega, .LA 
corrtente democrAtica, México, 1987 .. Ed.. Posada, p .. 271 y entrevista a 
PHL en Op. cit .. , PP .. 36-37. 
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Discutir J.a propuesta· de J.os pri1stas sobre J.a democracia 

interna de su partido, es bastante J.imitado, independientemente de 

J.o extenso que puede ser el. tema. Una critica a foDdo requiere 

tomar en cuenta 1a re1aci6n del. PRI con el. Estado. y en 

particu1ar. con el. gobierno; mientras el. partido acepta 

pasivamente 1as disposiciones del. Presidente de 1a Repúb1ica y que 

sus finanzas dependan del. subsidio (extra J.egal.) proveniente de 

J.as arcas públ.icas, será imposibl.e pensar en una seria 

reestructuración. Otro ·tema ausente en J.os pJ.antamientos de 

renovación en J.as fil.as del. pri1smo es el. unipartidismo que existe 

en México; enfrentar este probl.ema impl.ica reconocer el. avance de 

J.os distintos partidos de oposición, aceptar sus triunfos 

eJ.ectoraJ.es, cual.esquiera que sean, pero sebre todo aprender a 

participar en J.ides c1vicas transparentes y J.eg1timas. Hasta 

donde se sabe, estas cuestiones no han sido pJ.anteadas por ningún 

J.1.der o mil.itante del. partido oficial. o de J.a CTM. 

Prosiguiendo J.as controversias de J.a CTM con el. poder 

durante 1987, es necesario referir parte del. contexto po11tico en 

que se desenvo1vian 1os sucesos. Tanto en el. PRI como en el. pa1s 

existi.a tensión a causa de J.a postulación que el. partido oficial. 

deb1a hacer para Presidente de J.a Républ.ica y J.os candidatos a 

ocupar J.a LIV Legisl.atura, correspondiente a 1988-1991. La 
\.", .. 

jornada de "unidad" (medidas disciplinarias), que emprendió Jorge 

de J.a Vega 

dificultades 

por todo el. territorio nacional., 

por J.as que pesaba el. Insti tuciahaJ. 

muestra J.as 

para concil.ar 

fuerzas y cal.mar a J.os disidentes que apoyaban a J.a Corriente· 
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Democrática; l.a cantidad y el. tipo de reuniones pol.1ticas 

desarrol.l.adas en l.os estados y en el. o. F. también advierten sobre 

estos probl.emas. La CTM, aunque no dejo- de intervenir en l.os 

eventos pol.1ticos organizados y ratificar su adhesi6n al. PR:I en 

real.idad formaba parte de l.os grupos inconformes respecto a l.os 

dirigentes pri!.stas: condicionaban as!. su apoyo al. candidato para 

ocupar l.a primera magistratura. 

Los viajes de eval.uaci6n pol.1tica que l.a jefatura pri!.sta 

promovi6 en todo el. pa!.s sirvieron para constatar l.a poca 

aceptacion social que el. partido oficial estaba teniendo. La 

situaci6n resultaba clara y preocupante a l.a vez, al. grado que l.os 

dirigentes cetemistas --en un af&n de reproche-- opinaban que el. 

problema se presentaba "porque el sistema no ha satisfecho l.as 

demandas de los sectores de la población" <178 ). Asimismo, 1os 

dirigentes advertian el grave significado po11tico de faltarl.es 

respaldo. Arturo Romo, reviviendo los ' argumentos cetemistas 

exigió que el PRI se esforzara en superar modelos caducos y 

obsoletos para hacer po1íticaC179) 

Mientras el CEN del PR:I no hacia público los nombres de los 

precandidatos para el cargo de Presidente de la República, en la 

CTM se insistió que no tenia inquietud por postular a alguien en 

particular, ya que exc1usiVarnente 
'-",· . 

le importaba defender un 

programa. A partir de agosto de 1987, cuando el CEN di6 a conocer 

(178) E1 Univera1, 10 de mayo de 1987, p. 18. 
(179) E1 Univerea1, 18 de mayo de 1987, p.11. 
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sus 6 precandidatos, varios miembros de l.a CTM dejaron entrever su 

preferencia por Al.fredo del. Mazo. El. mismo Fidel. Vel.ázquez 

anunci6, en septiembre, que ya estaba decidido a quien de l.os seis 

apoyar.tal.a CTM pero "guardaba reservas"<180 >. Lo que en reaJ.idad 

acontecí.a en el. pri.1smo, es que no hab.1a acuerdo unánime para 

favorecer a una persona; J.o peor era que l.a CTM y el. sector obrero 

no estaban siendo tomados en cuenta en J.as discusiones pol..1ticas 

decisivas; de este hecho di6 cuenta Rigoberto Ochoa Zaragoza, 

Secretario de Acci6n Pol..1tica de J.a propia Confederaci6n <181>; l.a 

equivocaci6n de l.a CTM y su pl.ena obediencia hacia el. Partido 

oficial. ser.ta l.amentabl.e para J.os l..1deres cetemist.as. 

Desde el. momento en que car1os Sal.inas fue postul.ado 

candidato del. PRI para primer mandatario del. pa1s, se evidenciaron 

profundas diferencias entre el. ex-secretario de estado y l.a 

dirección de l.a CTM. El. enojo de Don Fidel. se manifest6 en forma 

abierta el. mismo d.1a de l.a postul.aci6n: recuérdese que durante el. 

discurso of icia1 de Salinas, Fidel. Vel.ázquez abandonó el. acto 

( 182 >; otros l..1deres como Joaqu.1n Hernández Gal.icia, "La Quina", 

en al.gunas ocasiones l.l.egó a pol.emizar con el. candidato ( 183 ) • 

siguiendo juegos tradicionales, Fidel. Vel.ázquez cuidó de no 

insistir demasiado en el. error que el. partido hab.1a cometido en l.a 

(l.80) 
(l.81) 
(l.82) 
(l.83) 

~. 2 de septiembre de 1987, p.8. 
E1 Financiero, 9 de septiembre de 1987, p.4 .. :,. _ 
La Jornada, S de octubre de 1987, p.4. 
La pol.émi.ca se preaent6 en un acto públ.i.co durante l.a ca.mapafta.. "La. 

Quina" expresó a Sal.i.naa de Gortari. que l.a estaban jugando l.oa 
trabajadores al. decidir apoyarl.o, pero pese a todo l.o l.l.avar~an al. 
triunfo. En respuesta el. candidato expree6 que ee combati.r~a al. 
ganateriemo en l.os si.ndi.catoo, El. Uní.versal., S de noviembre de 1987, p.22 
y Uno mAs uno, 7 de noviembre de 1987, p. 28. 
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designaci6n; e11o ten1a que ser as1 teni~ndo presente que aún no 

conc1u1an 1as negociaciones en 1a asignaci6n de 1as curu1es para 

1a nueva 1egis1atura; pretendiendo 1a- CTM conseguir 100 

diputaciones (46 más de 1as ya contro1adas). 

otra forma de disgusto entre 1os 11.deres cetemistas y e1 

partido oficia1 se presentó cuando Fide1 Ve1ázquez "destapó" 1os 

nombres de 1os candidatos para diputados y senadores asignados a 

su centra1. Ta1 determinación fue interpretada por 1a mayor1.a de 

1os pri1.stas como un acto de rebe1d1.a de1 11.der obrero pues se 

habi.a programado que Jorge de 1a Vega hiciera e1 anuncio of icia1 

de 1as car¡didaturas. 

De los "destapados" por fidel Velázquez, 52 puestos 

correspond1an a diputados y 13 a senadores. De éstos 65 casi 1a 

tercer parte eran repetidores porgue tenían cargo al ser 

postulados o porgue habian pertenecido a' 1eqis1aturas pasadas. 

Por ejemp1o, Arturo Romo. Filiberto Vigueras, Héctor Jarguín. 

Gonzalo Pastrana. Raúl Caballero Escamilla y Gilberto Muñoz 

Mosqueda, de senadores pasaban a ser candidatos a diputados. Blas 

Chumacera y Manuel Alvarez G .. de ser diputados se postularon para 

ser senadores. otros personajes con experiencia pública eran e1 

ex-gobernador de Nayarit Emilio M. González. Leonardo Rodríguez 
i:,. ·-

Alcai_ne y Joagui.n Gamboa Pascoe, quienes competiri.an para 

senadores; Juan José Osario y Venustiano Reyes, de saiir e1ectos 

iban a estar en 1a cámara de Diputados por tercera ocasión, as!. 
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pues, ¿d6nde quedaban ios aires renovadores por ios que pugnaba ia 

_direcci6n nacionai de ia CTM? 

Al finalizar 1987 las relaciones de la CTM con ei PRI y el 

gobierno se hallaban en un punto cr1tico de nueva cuenta. El 

sistema po11tico en generai estaba poniendo a prueba sus al.canees 

a causa de los problemas econ6micos, po11ticos y sociales que 

estaban sucediendo en el pa1s. A falta de capacidad del gobierno, 

la crisis econ6mica representaba el mayor dilema, J.uego de l.as 

tensiones latentes a causa de las huel.gas programadas para 

octubre. En ~ste contexto sosten1an abierta polémica l.os 

dirigentes cetemistas y pri1stas; los 11deres cetemistas 

aprovecharon la ocasión para cuestionar al Estado el abandono de 

sus principios revolucionarios, a causa de ia distancia entre los 

servidores púb1icos y la representación popu1arC 184 >. Arturo Romo 

conc1u.1a en aquel momento: "la alianza entre el Estado y l.os 

trabajadores perdió toda vigencia"C 185 >. 

Participación ciudadana contra imposiciones pol.íticas. 
Desgaste del. control. sindical. 

En el año 1988 se completaron los procesos 

sociales que se originaron en los últimos diez afias. 
t.\,· -

po11tico

De dichos 

procesos destaca el reclamo de los dis~intos sectores de la 

p_oblación para democratizar las instituciones públicas, de ah1 el 

(184) La Jornada, 1R de septiembre de 1987, p.1. 
(185) La Jornada, 17 de diciembre de 1987, p.1 
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interés ciudadano por intervenir activamente en ].os comicios 

organizados del. país; en l.as nuevas condiciones, l.os trabajadores 

han sido capaces de apreciar el. significado que el.l.os y sus 

organizaciones tienen en el. sistema pol.ítico. 

El. ejercicio de l.as prácticas pol.íticas y el.ectoral.es ha 

traído a l.os trabajadores varias ensefianzas. En particul.ar l.a 

pobl.aci6n que están integrados .en l.os sindicatos oficial.es: ha 

optado por actuar en pol.ítica con independencia de l.as consignas 

partidistas de sus dirigentes, pues en tanto ciudadanos, l.os 

trabajadores buscan al.ternativas distintas a l.as ofrecidas 

adicional.mente por el. PRI. El. fenómeno muestra que en definitiva, 

el. modal.o manejado por el. PRI está agotado; el. control. de masas 

que ejercieron durante varias décadas, ya no funciona, tal. es l.a 

enseñanza fundamental. de jul.io de 1988. 

En ].as el.acciones federal.es de 1988~ el. PRI pagó el. costo 

de ser indiferente a los vientos de cambio que sus propios 

militantes habían planteado. Los grupos mayoritarios en el. 

partido, sin ser capaces de reconocer que las bases de su 

organizaci6n se están desmoronando, impulsaron los procesos 

el.ectorales dentro de las conocidas prácticas tradicionales, lo 

que ha llevado al PRI de fracaso en fracaso. En este contexto fue 

i16gico que el 
\.\, .. 

CEN del PRI dejara en manos de los "sectores" la 

mayor responsabilidad de l.as campañas políticas. El. hecho 

demostr6 que está lejos el día en que se rompan'en definitiva las 

relaciones entre el sector obrero. 1a CTM y e1 partido. También 
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demostr6 la incapacidad de los caudillos y 11deres de los 

sindicatos y centrales para poder fiscalizar a favor de quiénes 

sufragan sus miembros; recuérdese que la mayor1a de J.a pob1aci6n 

que participó en las elecciones, vot6 en contra de los candidatos 

del PRI. incluyendo, el candidato a la Presidencia de la 

República, quien "oficialmente" s61o obtuvo cerca del 53% de los 

votos "emitidos". 

El papel que el sector obrero juq6 en las elecciones dej6 

mucho que desear al PRI y a sus candidatos. En las localidades 

donde el PRI ten1a plena seguridad de triunfar, debido a la 

presencia de trabajadores afiliados a la CTM y al CT, las cosas no 

resultaron; en las regiones donde domina el sindicato petrolero, 

los votos emitidos en contra fueron para Carlos Salinas de Gortari 

y los votos a favor fueron para el candidato del Frente 

Democrático Nacional, Cuauhtémoc Cárdenas. Como atinadamente ha 

sido seftalado por estudiosos electorales, Salinas de Gortari se 

considera el candidato peor parado de las' elecciones, porque el 

partido que lo postu16, es el único con un sector obrero que 

supuestamente constituye el apoyo electoral más sólido de su 

partido< 186 >. Con todo este "sector" la votación real fue 

baj1sima para el candidato; a pesar de que la CTM no vi6 

disminu1da de manera notable el número de diputaciones 

conquistadas -con el 68% correspondiente- al sector obrero en 1988 

y 72% en 1985- a los dirigentes de la 
\."'\.. -

burcicracia sindical. s1 J.es 

do1i6 l.a diferencia; dadas J.as circunstancias, el. porcentaje 

(186) IvA.n Zava1a, "PR:I-ei.ndicatoe: 1oa ú1.timos dí.as de 1a antigua 
Perfi1 de La Jornada, 26 de mayo de 1987. 

a1i.anza", 
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significaba la reducci6n de sus espacios po11ticos en el partido; 

en varios casos. puede pensarse que las designaciones de 

candidatos por el pRI, dejarán que 1a lid polttica resolyiera 

finalmente el futuro de los representantes sindicales. 

Los resultados para la CTM en las ültimas elecciones 

federales son expuestos ampliamente por Juan Reyes del campillo. 

Algunos datos interesantes que se aportan son los siguientes: de 

las 51 candidaturas originales, lograron apenas 34 triunfos, lo 

cual significa que perdieron una tercera parte de las posiciones 

en la Cámara. Los más golpeados fueron los dirigentes de las 

federaciones estatales ya que 12 de 30 candidatos postulados no 

a1canzaron curui. En total, de los 101 candidatos que presentó el 

C.T. no llegaron a l.a Cámara de Diputados 30' candidatos 

sindical.esC187). 

c.'-. -
(187) Juan Reyes de1 Campi11o, "E1 movimiento obrero en 1a cAmara de 

Diputados", UAM-X, 1990, pp. 23-24; Guada1upe Pachaco y Juan Reyea, ~La 

Di.atribuci.6n de Candidaturas a Diputa.dos en e1 PRZ, (1979-1985) en 
Argumentos, ed. UAM-Xochi.mi.1co, no. 2, nov. 1987. También véase 
Guada1upe Pachaco y Juan Reyes, "La Estructura Sectoria1 de1 PRZ y 1aa 
e1eccionea federa1ea de Diputados, 1979-1988", en Socio1Óq~~ ed. UAM-
Atzcapotzal.co, año 4, No. 11, sep-dic, 1989, p. 59-73. 



DIST1UBUCI6N DE CÁNDIDATOS A J;>IPi.JT.ADOS FEDERALES DEL.PARTIDO 
REVOLUCIONARIO JNS"r~TUCIONAL. l'IU . 

·sec_tor· J979 ~982 .198! 

Obrero 10·. .( 2Ú%) 74 ( 24.6%) 72 

campe.sino 48'. 16.0%) 44 ( ·14.6%) 46 

· J?oPuJ:ir 
,; 

182 60.7%) 182 ( 60.7%) 182 

Total 300 (Ú>0'.0%) 300 (J00.0%) 300 

.. 

·.(24'.0%) 

: (_;15.3%) 

: ( 60.7_%) .. 
. (100.0%) 
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•.· "': 

_.:.i9a•-· · .. · 

75 .,. ~1.4%) 

58 .· ·( .16:~%) 

. 2ú; ( º62:0%) 

:.3.50 (100,'?%> 

. · Fur..NTE: Elaborado por el autor con base en revisión hcmcro~olfic:a de diarios de drcufadón !oc.al y n:adoñ_al: .· E:i .' Itf~xl~ano,,, 
Baja California: El Siglo d4 Torredn. CoahuUa: El zi.·orle et. Chihuahua. Chihuahua; E?(cetsior~ D. F.: Uno mdl- Uno. D. F.;·~· Uni· 
versal. n.-.F.: La Jornada,. D. F.: Avance.·Gucrra"O;. El Sol de lllclalgo: El Porvenir,. NUC1o"O Lcdn: El Sol de Toluca. Rum~o. del 
EstOdo <k Jllbdco; Diario ele Afcwelos: El Occiclent.al. Jalisoo; El Imparcial,. Sonora:. Diario de Xal~pa. Vc~acruz: El Dlct~m.tn,. ,~c. 
racn1i:: El Sol de Puebla., Diario del Soconuseo, Chiapa•: El Heraldo de LAdn, Gu~!lajuato •. y. otros.• :; · > 

Fuente: Juan Reyes;' "El movimi~rito obrero en 1i ci!mara ·d~ biputa~c;i.s.~ °19_797"1?88;~;? 
UAM-Xochimilco, 1989, 37 pp. 

Cundida los del sector obrero (PRI) 
(1979-1988) 

Org. ogpo. 1979 1982 1985 1988 

CTM 4S (64%) so (67%) SI (71%) 49 (74%) 
CROC · 11 (16%) 12 (16%) 11 (1S%) 8 (12%) 
Sind. minero 4 ( 6';ó) s (7%) 6 (8%) 2 (3%) 
CROM 2 (3%) 3 (4%) 3 (4%) 3 (S%) 
Olros 8 (II%) 4 (S%) 3 (4%) 4 (6%) 
1lm1I 70 (100%) 7S (100%) 72 (100%) 66 (100%) 



Condidatos del sector popular 5 
(1!)79-1988) 

Org. ogpo. 1979 1982 198:5 1988 

F. federales 37 (20%) 37 (21%) 30 (17%) 24 (13%) 
F. locales 31 (17%) 27 (15%) 38 (21%) 54 (30%) 
F. del PRI 36 (20%) 37 (21%) 30 (17%) 34 (19%) 
SN'IE 12 (7%) 15 (8%) 14 (8%) 15 (8%) 
FSTSE 11 (6%) 8 (4%) 10 (6%) 9 (5%) 
EmprcSilrial 12 (7%) 10 (6%) 13 (7%) 18 (8%) 
ANFER-FJR 11 (6%) 9 (5%) f2 (7%) 8 (4%) 
F. CNOP 11 (6%) 11 (6%) 13 (7%) 1 (1%) 
Milir.ymar. 9 (5%) 6 (3%) 8 (4%) 3 (2%) 
Otros 7 (4%) 17 (10%) 8 (4%) 17 (9%) 
Datosfall. 3 (2%) 1 (1%) 5 (2%) 2 (1%) 
Tur.al 182 (100%) 180 (100%) 181 (100%) 180 (100%) 

Fuente: Guadalupe Pacheco y Juan Reyes, Revista Sociol6~ica, 
UAM-A, Año 4. N2 11 • sept-dic. 1989, 59-73. 

Obrero 
<:ampcsino 
Popular 
Tutal 

p. 

Distritos elcctorulcs por sector y grado 
de influencia desde lo reforma política 

(1!)79-1988) 

I1cgc.- Prcd01ni- Ncgoc. Negoc. 
1nónico nante bise c. tris ce. 

39 21 6 4 
8 17 8 3 

107 57 2S 5 

70 
36 

194 
154(51%) 95(32%) 39(13%) 12(4%) 300 

Total 

(23%) 
(12%) 
(65%) 

(100%) 

Fuente: Guadalupe Pacheco y Juan Reyes, REvista Sociológica, 
UAM-A, Año 4, N2 11. sept-dic. 1989, p. 59-73. 
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Para 1os tradiciona1es 1.1deres obreros que estaban 

acostumbrados a gozar de privil.egios especiales e imponer 

cualquier decisión. fue un duro golpe haber- perdido plazas claves 

en e1 proceso e1ectora1 de 1988, destacando 1a senadur.1a y 1as 

diputaciones del D, F. Los casos más crl:ticos fueron los de 

Venustiano Reyes, antiguo dirigente del Sindicato de los Müsicos y 

el de Joagu.1n Gamboa Pascoe, Secretario General de la FTDF e 

incondicional de Fide1 Velázquez. Otro sonado caso fue el de 

Arturo Romo, miembro de1 CEN de la CTM, y que manifestó 

inconformidad por haber sido obligado a postularse como diputado 

por un distrito donde no ten~a apoyo ni arraigo socia1 o po11tico. 

Los sucesos po1.1ticos de 1988 confirmaron e1 interés que el 

Estado viene mostrando desde los inicios de 1a década para 

reestructurar sus relaciones con e1 movimiento obrero, as~ como en 

contrarrestar el poder.to social. y po1.1tico que la CTM hab.1a 

constru.1do en varias décadas; asi va quedando atrás J.a práctica de 

cada nuevo gobierno de golpear a la confederación sólo 

coyunturalmente; ahora se trata de golpearl.a de manera más 

permanentemente. 

La exigencia de impulsar J.os programas económicos y los 

nuevos compromisos gubernamentales contraí.dos con los grupos 

empresarial.es nacionales y extranjeros t:'E;Xigen "modernizar" l.os 

ví.ncul.os del Estado con los trabajadores. 

Las actuales condiciones exigen, desde el. punto de vista 

del Estado que J.os dirigentes obreros sean capaces de adecuarse a 
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l.as innovaciones tecnol.6gicas, a l.a economí.a de mercado y a l.a 

competitividad a es cal.a internacional.; también seg!ín l.os 

gobernantes l.a eficiencia l.aboral. necesita predominar sobre l.as 

canong1as pol.í.ticas. 

El. Estado no incl.uye en sus pl.anes actual.es acabar con el. 

corporativismo, que desde hace más de cincuenta· años es base del.a 

pol.1tica oficial. que en México se desarrol.l.a. El. Estado no 

pretende romper con l.as organizaciones obreras y con l.os 

dirigentes, pues se generar1an m!íl.tipl.es probl.emas, además, 

dif1cil.es de enfrentar. Lo que e1 Estado está logrando es someter 

a1 movimiento obrero a sus nuevas req1as de ;ueqo, con 1o que 

asegura 1a intervención de 1os representantes sindicales para que 

1os programas económicos neo1ibera1es se cristalicen en un corto 

pl.azo. A causa de la trayectoria de1 movimiento obrero en México, 

l.as gestiones de l.os l.í.deres siguen siendo claves en l..a 

estructura del. poder. 

La dirección del. PRI, por su parte, desde hace años 

pretende que l.a estructura y funcionamiento de su partido no 

dependa excl.usivamente de l.os sectores tradicional.es (en especial. 

del. sector obrero). De ahí. que el. CEN prií.sta procure reforzar l.a 

vida pol.í.tica en l.os comités secciona1es, distrital.es y 

municipales (estructura territorial.) el. espacio e 

infl.uencia de l.a CTM en el. PRI, impidiendo a l.a central. y al. 

sector obrero que sus miembros tengan ·acceso a cargos p6bl.icos 

(diputaciones, senadur.1.as, gubernamental.es, presidencias 
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municipales, etc), se les resta importancia en el sistema político 

y, por tanto, oportunidades para que los cetemistas sigan 

interviniendo en decisiones de gobierno con trascendencia social, 

política o econ6mica. 

Una cosa es que en el partido oficial se pretenda 

restringir el alcance de las decisiones po11ticas de los vie;os 

lideres, afectando sus cuotas de puestos de e1ecci6n y otra cosa 

muy distinta es pensar que el CEN del PRI esté buscando la forma 

de desaparecer los sectores; este es un proyecto que es imposible 

de considerar viable, dadas las bases en que el partido se 

sostiene. Una de tantas paradojas de nuestra realidad política la 

presentan las acciones que realiza el grupo que encabeza Carlos 

Sa1inas de Gortari con la burocracia sindical, en las medidas que 

plantea el grupo gobernante para 

necesita recurrir forzozamente 

renovar 

a la 

e1 sistema econ6mico, 

intervenci6n de los 

dirigentes, y 

cáducas) , en 

política, (o 

trabajadores). 

otras formas 

a sus prácticas 

momentos en que 

se instrumentan 

En la medida que 

de controlar 

tradicionales (reconocidas como 

donde se exige la modernidad 

sanciones o se golpea a los 

el Estado y el PRI no encuentre 

a las masas obreras, las 

confederaciones, especialmente 1a CTM seguirán siendo sumamente 

útiles al sistema político. 
\."·,- .. 
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Fuente: Juan Reyes del C., "El movimiento obrero •• ~".· UAM-'x6chimilco, 1989. 
37 pp. 

ORGANIZACIONES OBRERAS 1\IEXICANAS C0:-0: REPRESENTACic;'>Ñ 
EN LA CAl\fARA DE DIPUTADOS 

T,·nbajador1.!$ 
n/Uiado.s en. 

\ ~--: -! 

Candicf.atos a _diputados 

Orga11lÜcl6n 
.Ce1itrale$ 
nacionales 

CT .. l 
CROC~ 

CRO~ 

•• CG'.J:' • 

.· C::º~ :;. 
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105000 
25000 
20000 

Si~iCat"!s ~•'!cionales de industria 

SITMM~RM 

f$TPRJ.r.··. 
-&1\iE·: 

. :. ~rilM ;'. . . : .. ~= si~dicatos 
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82000 
32000 
24000 

1853000* 
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11 
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4 ( 
2 ( 
1 . (. 
o 

64-0%) 
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3 (. 4.2%) 
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1 
o 
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74 
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( 16.0%) 11 ( 15.0%) .. 
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( 1.3%) o 

7.0%) 6 ( '8.0%)._ 
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o 

( 1.3%) o 
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11. 

'"3 
·1 
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. · 1 ; 

1 · 
.1 

·.1 
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!9BB.:: 
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(. :~.4%) 

( l_OQ.~(.E>l 

··, ' ::•.'No ae · induye Jos afJliados de otros aindlcatos.· . .· ._! • · •• • .:. -. • • . .. • •• •• • ·r ' :· .. -: .. :·., •:. ;! 
~-. ·;FÜE~ E•abor.ado por eJ autor.con b~·en ~dóa· h~ero:Jri_fica: de. diarios de drcUtaC:l~n ·JC?C31.'Y ·.n~oñat .. ~ ml~~ de 
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Fuente: Juan Reyes del CanÍp.i.llo, "El movimiento obrero en la Cámara de Diputados, 
1-9i9-1988", UAM-Xochimilco,· 1989, 37pp. 



OR.GANIZACIONµ DE TRABAJADORES DEL SECTOR POPULAR CON REPRESENTACION 
EN LA CAMARA DE DIPUTADOS, 1\111.XICO, 1979-1988 

Trabajadorei CA.1.VDIDATOS.A nrPu.,-ADos. 

Organiz.acid~ 
afiliados en 
.l979·198Z J979 .198Z .Z98S 

SNTE 370000 12 50%) 15 ( 6$%) 14 58%) 

FSTS~ 465 000 9 37%) 6 ( 26%) 7 29%) 

SNTSS 110000 2 8%) ·2 ( 8%) 2 8%) 

FENASID * 150 000 o o 4%) 

ANDA 10 000 4%) o o 

Total 1 105 ooo· 24 (100%). 23 (100%) 24 (100%) 
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.J981i 

16 ( 61%) 

6 ( 23%) 

2 8%) 

( 4%) 

4%) 

26 (100%) 

• La Fcden.dón Nacional de Sindicatos Bancarios 9e organizó rn 1982. 
FUENTE: Para la primera columna ,,.éasc: Carlos Sirven1. •·La burocr.acia en l\léxico. el e.aso de Ja FSTSE""• en: Estudios Pollliea1. 

nún1. l. UNA!l.r. l\féxic:o. abril-junio de 
0

1975; y Zazucta. César y Ricardo de loa Pena ... La estructura del Congreao del Trabajo"º. op. cit. 
Para las siguientes columnas. 'Véa.e la fuente del Cuadro 2. 

Fuente: Juan ReyesdelC •• op. cit. UAM-Xochimilco, 1989, 37 pp. 
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.• 
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(40 000) ~ (60.ffi?ol 
(~0400) 97 (29.400) 
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11 '.?. (· 24 090) 
1; c,660ooi 
6,~ {"25@Ój 
3'·' .e 35 ooo) 

(230000) 
; ·' . ;1 . 

3 .. (_góooo) 
96 . e} ~1: 2ooi 

:Z:·· 

51 ;. (22 500) 

'16 '·<í.3·ÓOO) 
:: ii «·~4 Ooo) 
.. :i; ~;(?;7 ~~) 

·4' (37 ~00) 

3 >(35000) 

cia o_oo> 

-t ,(1psoo) 
;:iol ;, cio Ooo) 

J-· ~·- •• .; ~~ •• ·-- ;_.:: 

: ~~E. ~n.bi.~ ~e-~b.:.jadorcs p.0~.:diputado.:;fk-1 ."-!ccr~~popular :~ los tota~cs. ,núD caJculadO. ·~n::¡979·y 1982 ;alii-~1dmir en 
· cuenta. b 150 000 Afiltado9 de la F.ENASla.. ·· ;· -. -. . ' .·. · · · ; ;: . ~· .• :.·; ·- • ~, -:: -~~ .. ;_-.: 

'.§':u~""llTF.: .. .Las ~isma"s del Cuadro ·2. · · '·. -. _. 

Fuente: Juan Reyes, op. cit. 



Trabaja-
Organi::.a. dor's 

CA.NDID.-f.TOS ..-f. DIPUTApqs 

cidra afiliados .1979 .Z.9S:! 

SRTPRM 90000 5 (12000) (13 ooo¡ 7 (13 000); 7 
... 

( 13 000) 

SUTERM 50000 4 ( 12 500) 5 (JO 000) 5 ( 10 qbo)' '·i (12.·500) 

S'TIASRM 38 000 ·!· ( 9 500) ·f ( 9500) 4 ( 9500) 4 (· 9500) 

----· ·-··-----. Lm :afili:::u.l~ c.lcl sindic:aco pe.· trolero 
cri 1982. 

p.::i.s:mron de GOOOO en 1!17!1 a .90 000 

Fuente: Juan Reyes del c .• op. cit. 

R.ELACION DE LfDERES SINDICALES QUE NO ALCANZARON LA CUR.UL 
EN E.L PROCESO ELECTORAL :P.IEXJ~o. JU~o DE 1988 . ;::_ 

Do.-a V-.Uep.a NI.Jera 

~ · R.oino. CullJfa 

Snwio ·Peiia Núñez 

Cutbn-to M~in.ia Prii• 

Seniltn Medin.::a Cenrant

JcrM Luis Gond.i:ea AJonso 

Razn6n Casti11~Jo. Buendla 

JC/lrS'O Xa!pa Fernt.ndea 

Macuel AJ-rea ConzAJea 

Venustlaoo Reyc:m L6pez 

Ju.u. RoJ- Mos-cno 

F'diberto v·i.suent. Ll.zaro 

Pedro ~~ Romft.a. 

Juaa Espilla. AJca14 
Jo-6 Alfredo Chft.v-ea Mtez. 

Ma. dd .. Can:i:i.en M~do 

H~ Dlaa .Velhque:a 

Fernando Can::la Cuevas 

J-6 Rub Conú!ea . 

Jabne Goodl• Aaiülal' 
s.J~'C6m~ Mona 

F.-.nctsco llaUt.iata. Valencla 

~o·~~.·eas':'"°" 
J~. Aauila;r Padilla 

~ !!"~día N~ña. 
JaM Feo •. Can-edn .Valdn 

Man:o A. Le6n Henift.adea 

J..n6a Muños Uratl 

Aan.J Pach- L6.,_ . 

vacen~ ·u;d.e¡ N.&J~ 

Po~tulotlo "'" 

Chihuahua VII 

Distrito Fedc:ral VJI 

Distrito Fedc-ral L""C 

Distrho Federal X 

Di.u-ho Federal XIV 

Di.trie.o Fcd_ecl XVII 

Distrito Fedo::nd XIX 

Distrito Feder.J XX 

Distrito Feder.11 X.""'1X 

Di.1ri10 Fedc:r:al XXX.VII 

Cuan:i.Ju.ato llI 

Guerrero JI 

Cuerrci--o "\t:u 
.Jallsco 1 

.Jalisco JI 

Jaliseo IV 

:P.IExico III 

?.léxico XII 

:P.fbUco XX 

:P..Uchcacft.q XI 

MichoaciQ XII 

Michoacán XIII 

Morelo. Jll 

Sinal~ VIII 

1• CircunM:ripd6n (8) 

2• ~rucripci6n (7) 

2• Clrcwwc:ripci6a (8) 

2• Ci.rcuoscripci6n (10) 

.5• Circunacripd6n (9) 

).ff:xL:D XIV 

FU&XTW;! ·eo1.-. Elccton.J, aaoato 'do 19118. 

Fuente: Juan Reyes del C., op. cit. 
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·~ s~ .. 0.:-· v~.:.m . 

°'""' CTM Sln~t:o. lnd •. Au~ciz.: 

<ne 

~-

snlX Teidaaáta 

rwrss (DuranSo) 

··hr 
·.::1-: 
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XV. SOBRE LA REESTROCTORACZON DEL 

CORPORATZVZSMO SXNDZCAL 

EL Sindical.ismo Mexicano también tiene su origen en l.a 

Revol.uci6n Mexicana de 1910-1917. Es en l.a Constitución Pol.~tica 

de 1917 donde se establ.ecieron -en el. Art~cul.o 123,- l.os derechos 

fundamental.es de l.os trabajadores ante el. capital. y el. Estado. En 

1os afies 20 surgió una gran cantidad de organizaciones: sindicatos 

gremial.es, de empresa, de industria; en 1933-1935 surgieron varios 

de l.os sindicatos nacional.es más poderosos: ferrocarril.eros, 

mineros, petroleros; e1 Sindicato Mexicano de E1ectricistas hab1a 

surgido ya desde 1914. En l.os afios treinta se dió un proceso de 

organizaci6n nacional del movimiento sindical; se formaron en un 

breve lapso tres grandes central.es: l.a Confederación General. de 

Obreros y campesinos de México, CGOCM, en 

del. Trabajo, CNT, 

Confederación de 

en 1934; finalmente, en 

Trabajadores de México, 

1933; l.a Cámara Nacional. 

febrero de 1936 nació l.a 

CTM; con la creación de 

esta central., cul.minó el. esfuerzo organizativo de 1os trabajadores 

mexicanos impulsado desde la misma Revolución Mexicana. 

En 1936-1938 se establ.eció una gran coincidencia de 

intereses entre el. Movimiento Obrero y cft'l.. gobierno del. General. 

L§.zaro C§.rdenas. La coincidencia de intereses dió origen a una 

alianza histórica 

pol.~tico cul.minó en 

entre ambas partes. 

1a reestructuración 

En 1938, 

del. partido 

el. proceso 

oficial.; el. 
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Partido Naciona1 Revo1ucionario, PNR, se tra~sform6 en Partido de 

1a Revo1uci6n Mexicana, PRM; 1os sindicatos pasaron a costitu~r e1 

sector obrero; 1os campesinos formaron e1 sector agrario; 1os 

trabajadores de1 Estado y profesionistas pasaron a constituir e1 

sector popu1ar; así. se constituy6 e1 PRM y e1 régimen po1~tico 

corporativ0 (1SS). 

La CTM se convirtió en J.a organización mayoritaria deJ. 

Movimiento Obrero. Asumi6 iguaJ.mente eJ. monopoJ.io de 1a 

repre:sentaci6n sindical, en e1 "sector obrero" de1 PRM y 

posteriormente en e1 PRI. Además, 1a CTM asumi6 1a representaci6n 

sindica1 ante e1 gobierno y e1 Estado mexicano. E1 sector obrero 

se convirti6 en un piJ.ar substancia1 de1 regimen po1~tico. Las 

dirigencias sindicales se convirtieron en inter1ocutoras de1 

gobierno y se constituyeron en parte integra1 de1 régimen 

po1f.tico; también accedieron aJ. poder de1 Estado. E1 movimiento 

obrero, a través de sus J.f.deres, hizo suya ~a poJ.f.tica de reformas 

y de masas promovidas por e1 Estado mexicano; 1os dirigentes de1 

gobierno a su vez, apoyaron J.a po1f.tica concreta ejercida por J.os 

J.f.deres sindica1esC189) 

De 1938 a 1970, e]. corporativismo sindica]. vivi6 un per~odo 

de consoJ.idaci6n y expansión. Los sindicatos se extendieron a 

todas 1as ramas económicas; se erigieron ~n~ias empresas pequefias, 

(188) VeAae Luis Javier Garrido, El Partido de 1a Revoluei6n, op. cit. p. 177 y 
ai.guientes. 

(189) V~ase Javier Aguilar García, coordinador, Historia de 1a CTMr 1936-1990, 
ed. UNAM, 1990, ver cap. 2, p. 91-146 
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medianas y grandes; se estructuraron en empresas extranjeras, en 

empresas u organismos del Estado; el poder del corporativismo 

sindical fué creciendo conforme el país se industrializaba; el 

poder sindical. se instaló en todas las regiones y entidades del 

país(190). 

El proceso de integración de la dirigencia sindical con el 

régimen político se hizo amplio y complejo. La dirigencia estatal 

apoyó invariablemente la política de industrialización ejercida de 

1940 a 1970. Por su parte, el. gobierno se encargó de satisfacer, 

rel.ativamente, l.as demandas planteadas por los sindicatos. El 

gobierno aceptaba negociar con las direcciones sindical.es ciertas 

esferas del. excedente nacional y particul.armente l.as líneas del 

gasto social.; así se daba una retroa1imentaci6n entre los 

sindicatos y el Estado; entre l.os líderes obreros y los 

gobernantes. 

La integración de ].os sindicatos con el. régimen político 

también se presentaba en otros nivel.es. Desde 1937 hasta l.os años 

ochenta l.os líderes sindicales pasaron a ocupar puestos de 

representación popular al. postul.arse como candidatos del. partido 

oficial.; a nivel. federal. han ocupado puestos de Diputados y 

senadores; a 

gobernaturas; 

ayuntamientos; 

nive1 local han ocupado diputaciones y al.gunas 

también han asumido 
\.·'". -

puestos en municipios y 

es decir, l.os l.íderes sindical.es han estado 

(190) Javi.er Aguil.ar G., coordinador, Historia de 1a CTM, 1936-1990, ver del. 
cap. 3 al. cap. 7. 
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presentes en todos l.os nivel.es de l.as el.ecciones y del. poder 

p'llbl.ico (191) 

Las décadas de expansión económica y del. aparato estatal. 

permitieron otorgar espacios a l.os 11deres sindical.es en puestos 

pol.~ticos y de l.a administración púb1ica. Tienen representantes en 

l.a Comisión Nacional. de Sal.arios M1nimos, en el. IMSS, en el. 

INFONAVIT, en el. Banco Obrero; al.gunos l.1deres sindical.es han 

ocupado 1a dirección del. ISSSTE y de l.os Ferrocarril.es Nacional.es. 

Desde l.uego, también han ocupado l.os respectiv~s puestos en l.as 

Juntas Especial.es de La Junta Federal. de concil.iación y Arbitraje 

y en l.as Juntas Local.es de Concil.iación, en l.as diversas entidades 

de l.a Repúbl.ica; igual.mente han ocupado puestos administrativos a 

nivel. l.ocal. y estatal.. 

Es indudabl.e que una presencia tan abrumadora de l.os 

l.1deres sindicales en puestos pol.1ticos' y administrativos se 

tradujo en múl.tipl.es deformaciones de l.a vida sindical.. Una capa 

muy del.gada de dirigentes permaneció constantemente en l.a cúpul.a 

de l.as organizaciones sindical.es, buscando más espacios de poder, 

más privil.egios y riquezas. Los gobernantes del. pa1s, de acuerdo a 

1as coyunturas o presiones, otorgaban 1.as facil.idades necesarias 

para mantener 1os espacios de 1os dirigentes sindical.es; de esta 
\.".,. -

manera se l.ograba una mayor discipl.ina de l.os l.1deres obreros y de 

l.os sindicatos hacia l.a pol.1tica del. Estado; l.os dirigentes del. 

(191) La rel.aci.6n entre l.oa Si.ndi.catoa y 
Col.ecci.6n La el.ase Obrera en l.a. 
Gonzál.ez Casanova, op. cit. 

el. poder tambi.én pueden verse en l.a 
Hi.etoria de M6xico, coordinada por 
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Estado uti1izaban y uti1izan esta inmensa estructura po11tica

corporativa para obtener e1 consenso que requiere e1 Estado; as1 

sucedi6 cuando menos de 1938 a 1970, de manera 

expansión industriaiC192) 

para1e1a a 1a 

En 1os años setenta 11eg6 a su fin 1a expansi6n industria1 

y e1 mode1o de1 desarro11o estabi1izador. En esta década se 

presentó un 

sindicatos. 

movimiento 

sus demandas 

insurgente 

principa1es 

en amp1ios y numerosos 

fueron 1a democracia e 

independencia sindica1, as1 como 1os sa1arios y 1as prestaciones. 

De este modo, prácticamente desde 1as bases sindica1es empezó un 

duro cuestionamiento hacia 1a estructura sindica1 corporativa; 1a 

demanda de independencia sindica1 afectaba a 1os 11deres pera 

también atentaba contra e1 sector obrero de1 PRI y cuestionaba e1 

régimen po11tico. En e1 amp1io movimiento insurgente destacaron 

corrientes como 1os electricistas y 1os ferroc::arri1eros 

democráticos; 1os sindicatos de 1a industria automotríz, e1 

sindicalismo universitario; l.os movimientos democráticos también 

surgieron en una mu1titud de sindicatos de 1a pequefia y 1a mediana 

empresa; por otro lado, surgieron organizaciones "independientes" 

como 1a Unidad Obrera Independiente, que promovi6 un sindica1ismo 

de empresa y se empeñaba en mantener divididos a 1os sindicatos de 

una misma rama industria1; en esta organización también imperaba 
\,·.,. - -

e1 caudi11ismo y 1a corrupción de1 asesor jur1dico< 193 ) 

( 192) Ja.vi.ar Agui.1.a.r García, "Loa Si.ndi.catoa Naci.ona1ea", op. cit .. , p. 144-
180. También véase C. Zazueta. y R. de 1.a Pef\a, La Eetructura de1 
Congreso de1 Trabaio, FCE, 1984, p. 273-290. 

(193) Armando Qui.ntero, "E1 Si.ndica1iamo Independiente y a1 Congreso de1 
Trabajo .. , en Teoría y Po1ítipa, No. 12-13, enero-ju1io 1985, p. 145-167. 
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Por otro 1ado, e1 Gobierno de Luis Echeverr1a formu16 

a1gunos discursos donde se criticaba a 1os 11deres sindica1es 

tradiciona1es, corporativos. Los exhortaba a superarse, a asumir 

1a democracia, a modernizar 1a vida sindica1. Esta po11tica se 

mantuvo a1rededor de dos años. Enseguida, fue modificada; entre 

otras razones porque 1a crisis de1 aparato econ6mico arreciaba; a1 

fina1 de1 sexenio 1as re1aciones entre sindicatos y gobierno se 

mantuvieron como antes; e1 sistema corporativo permaneci6 

ina1terado, cuando menos por 1a vo1untad po11tica de1 gobierno y 

de 1os 11deres; sin embargo, 1as bases socia1es de1 sindica1ismo 

mexicano ya se hab1an pronunciado por 1a necesidad de estructurar 

otro sindica1ismo, sin mecanismos o conductas corporativas< 194 ) 

Durante e1 gobierno de José López Porti11o, 1as re1aciones 

entre 1os sindicatos y e1 régimen po11tico se mantuvieron intactas 

hasta cierto punto. Recuérdese que 1as- presiones económicas 

condujeron a estab1ecer 1a po11tica de 1os "topes sa1aria1es"; no 

obstante, continuaba 1a negociación de 1os sa1arios entre 1os 

sindicatos, e1 Gobierno y 1os patrones, como un mecanismo 

tripartita y corporativo. De esta manera se reiteraban 1as bases 

de1 funcionamiento de1 régimen po11tico y de1 capita1; conforme 1a 

crisis económica avanzaba se convertí.a en evidente 1a necesidad de 

promover cambios económicos y po11.ticos'> ·- E1 Gobierno de L6pez 

Porti11o impu1s6 1a 11amada Reforma Po11tica sin cambiar e1 

(194) De 1a Co1ecci6n La C1aee Obrera en 1a H~etoria de M6xieo, puede varee e1 
vo1- 14, En e1 Régimen de Echeverria: Rebe1i6n e Independencia", de 
Jorge Baeurto, ed. IISUNAM-Sig1o XXI, 1983. 
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esquema fundamental. del. corporativismo pol..f.tico y sindical.; su 

agitado y contradictorio gobierno fina1iz6 con una práctica de l.a 

tradicional. pol..f.tica popul.ista; l.a nacional.izaci6n de l.a banca; 

fué una acci6n pol..f.tica que vino a fortal.ecer, de manera 

momentánea, el. corporativismo pol..f.tico y sindical.; l.a 

naciona1izaci6n bancaria di6 l.ugar a l.a formaci6n de l.os 

sindicatos bancarios y su incorporaci6n tanto a l.a CNOP como a l.a 

CTM y desde 1uego a l.os sectores obrero y popul.ar del. PRr; de esta 

manera se di6 un paso para fortal.ecer el. corporativismo pol..f.tico y 

sindica1, cierto, pero también es verdad que l.a formaci6n de l.os 

sindicatos bancarios fué quizá, el. ül.timo paso del. corporativismo 

tradiciona1; en el. sexenio posterior, l.as cosas fueron muy 

distintas. 

El. Gobierno de l.a Madrid y el. 
Corporativismo Sindical. 

Con 1a l.1amada po1f.tica anti-crf.sis, con 1a po1f.tica de 

austeridad y a1 final. con e1 proyecto de reconversión, el. Gobierno 

ejerció una po1f.tica 1abora1 que en 1os hechos ha venido a 

resquebrajar 1as tradicional.es re1aciones corporativas, exitentes 

entre 1os sindicatos y e1 Estado. Vino a cuestionar 1as bases e1 

pacto histórico que existf.a entre ambas partes;. final.mente, vino 

a reestructurar e1 funcionamiento mismo de dominaci6n 

existente sobre l.os sindicatos y l.os trabajadores. 
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La po1ítica obrera de De 1a Madrid, también se orient6 a 

reestructurar 1as re1aciones entre 1os sindicatos y 1as empresas. 

Se vino a poner en cuesti6n e1 funcionamiento de1 mercado 1abora1, 

donde antes participaban, a. nive1 naciona1, 1os sindicatos, e1 

Estado y 1os patrones; en e1 sexenio se cuestion6 1a negociaci6n 

tripartita de 1os sa1arios, 1as prestaciones y 1as condiciones de 

trabajo que atravesaban todo e1 mercado. Antes del sexenio 1982-

1988, 1os intereses políticos de 1os gobernantes se ponían en 

juego durante cada negociaci6n; 1os intereses de 1os sindicatos y 

particu1armente de 1os 1íderes sindica1es inf1uían decisivamente 

en las negociaciones; los intereses de los patrones, altamente, 

protegidos, también pesaban en 1os mecanismos negociadores. E1 

va1or de 1a fuerza de trabajo dependía de1 costo de su 

reproducción; e1 Gobierno, durante 1982-1988 vino a resquebrajar 

este esquema y a proponer relaciones 1abora1es más directas, sin 

tanta negociación po1ítica o tripartita; vino a proponer e1 

criterio de 1a productividad como e1 ' más importante para 

determinar e1 va1or de 1a fuerza de trabajo; ahora, e1 sa1ario 1o 

determina e1 gobierno a partir de los programas económicos, y no 

pasa, necesariamente, por 1a acostumbrada n.egociaci6n 

tripartitaC195 > 

La Comisión Naciona1 de Sa1arios Mínimos, se convirti6 en 

1os hechos en una figura decorativa. El de 1os incrementos 

sa1aria1es 1os decidía, de manera autoritaria, e1 gobierno 

( 195) sobre l.a Pol.íti.ca Obrera de MMH puede· verse de Max Ortega y Ana A1i.cia 
Sol.í.s.. "Estado, Capital. y Sindi.catoa, 1983-1988 .. en Teetimon.t.oe de l.a 
Crisis, vol.. 4, op .. cit. 
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federa1; 1o más que hac:l.a e1 gobierno era consu1tar a 1os 

patrones, pero 1a decisi6n fina1, reca:l.a en sus manos. 

E1 Gobierno federa1 de 1982-1988 vino hacer a un 1ado 1a 

inmensa estructura sindica1; margin6 a1 sindica1ismo centra1izado 

en unos cuantos 1:1.deres. E1 Congreso de1 Trabajo fue convertido en 

un simu1acro. Durante anos, hab:l.a participado directamente en 1as 

negociaciones naciona1es de1 sa1ario, de 1as condiciones de vida y 

trabajo; en e1 gobierno de 1982-1988 se ha asumido como un 

organismo que suscribe 1os incrementos decididos por e1 gabinete 

econ6mico de1 gobierno; ya no negoc:l.a nada; a1 corporativismo 

sindica1 se 1e demanda que ya no discuta, que se 1imite a firmar 

1os incrementos, 1os pactos y 1os programas e1aborados por e1 

gobierno. 

La CTM ya no es necesariamente, la única central decisiva 

de1 movimiento obrero. El gobierno de 1982-1988 trato de 1imitar 

la fuerza de 1a CTM en el Congreso de1 Trabajo. Por un 1ado, 

recuérdese que la CTM trató de oponer una resistencia m:l.nima a 1a 

po1:1.tica económica como fue 1a manifestada en e1 primer semestre 

de 1983, que culminó en unas huelgas dispersas durante junio de 

aque1 afio; posteriormente 1a centra1 ya no opuso verdadera 

resistencia a1 desarro11o de 1a misma po1:1.tica económica y 

1abora1; en este camino se vieron 1os ~;;,i.pes sobre e1 SUT:IN a 

través de la desaparición de 1a empresa URAMEX; también se vi6 e1 

go1pe ejercido sobre e1 STUNAM en e1 propio afta de 1983. Durante 

e1 sexenio, e1 gobierno recurrió a apoyar 1as centra1es sindica1es· 
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como CROC, CRT, CROM, etc, quienes en ei congreso dei Trabajo se 

opusieron sistemáticamente a apoyar ios despiantes poi1ticos de ia 

CTM en torno a ios saiarios y condiciones de vida; de esta manera 

se presionaba a ia CTM para que se discipiinara a ias decisiones 

dei gobierno(196). 

La CTM, ciertamente, hizo discursos y cr1ticas a ia 

poi1tica econ6mica y iaborai dei sexenio. Sin embargo, ha 

terminado por aceptar ias decisiones dei gobierno; en reaiidad ia 

CTM no se decidió a defender ios intereses obreros con ia hueiga 

u otras moviiizaciones; as1, de cierta manera ia CTM y ei C.T. se 

aiejaron dei sentir de ios asaiariados. 

E1 Gobierno de carios Sa1inas y 
1os Sindicatos, 1988-1990. 

Ei Gobierno de Carios Salinas se inició con una serie de 

espectaculares cambios en 1a vida del. sindicalismo corporativo 

tradicional. Los cambios se ejercieron con ia idea de que la 

renovación sindical es un presupuesto básico en el proyecto de ia 

modernización .. En 1989 ciertos grupos de poder sindical con una 

larga tradición corporativa fueron afectados de manera directa por 

ei gobierno federal. Especialmente se goL~e? a ios dirigentes que 

de áiguna u otra manera, manifestaron una posición diferente a ia 

(196) Javier Agui1ar, "Re1aci6n Estado-Sindicatos, 1982-1988", en E1 Cgt!diano, 
rev. UAM-Atzcapotza1co, año 7, no .. 38, noviembre/diciembre, 1990, p. 67-
71. 
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del gobierno en torno a 1a modern.izaci6n, como fue el caso de los 

11deres petroleros. Del mismo modo se afect6 a los dirigentes que 

ten1an décadas en 1os puestos sindica1es y que ya no ejerc1an una 

po11tica para garantizar e1 respaldo de las bases sindicales; 

algunas de estas dirigencias quedaron al descubierto con las 

elecciones de ju1io de 1988; en estas condiciones, no extraña que 

en 1989 se hayan observado movimientos oficiales y crecientes 

movimientos de 1eg1tima protesta contra varios 11deres de 

sindicatos y de federaciones, como fue el caso de Filiberto 

Vigueras Lá.zaro, de la Federación de Trabajadores de 

Guerrero< 197 >. 

Veámos con más detalle cómo se dieron los cambios de 

dirigencias que de una u otra manera evidenciaron 1a inf 1uencia 

presidencial en la vida sindica1. Para suprimir al grupo 

quinista, con treinta años en e1 poder, el Presidente de la 

República movilizó al poder militar, al poder judicial y a la 

po1ic.ia; todo se u1ti1izó para suprimir a Joaqu.in Hernández 

Ga1icia, "La Quina"; en su lugar se impulsó a Sebastián Guzmán 

Cabrera, un 1.ider de corte tradicional pero más dispuesto a 

someterse a la pol.itica económica y laboral del gobierno. 

Para suprimir a Venus Rey, del Sindicato de Músicos, 
\.", .. 

también con treinta años en el poder sindical, se utilizaron en 

parte, los movimientos de protesta que 1eg1timamente se hab1an 

generado contra una dirigencia corrupta e ineficiente. La CTM y 1a 

(197) Javier Aguiiar, "Re1aci6n Estado-Sindicatos", op. cit. 



Presidencia de la República, decidieron imponer como nuevo l1der a 

Federico del Real, un 11der tradicional, con menos desprestigio 

que el anterior; igual que en el caso petrolero, no se ha to1erado 

e1 crecimiento o las propuestas de las corrientes sindicales 

democráticas. 

La influencia presidencial se not6 igualmente en la FSTSE. 

Como se sabe, aqu1 se agrupan todos los trabajadores al servicio 

del estado, particularmente del Poder Ejecutivo. En éste sector 

se hab1a conformado en los setentas, un grupo de poder sindical 

comandado por car1os Rivapalacio; este grupo fué sustitu1do por 

otro, encabezado por Jesús Lozano Contreras; a fines de 1988 

creció e1 descontento entre 1os trabajadores de1 Estado; surgieron 

corrientes sindicales democráticas, que desde· J.uego, intentaron 

obtener 1a Secretaría Genera1 de 1a FSTSE; sin embargo 1os grupos 

oficia1es y e1 gobierno utilizaron 1os recursos jur1dicos y 

po1íticos para bloquerar la de 1as corrientes 

opuestas. E1 nuevo dirigente de 1a FSTSE, también de corte 

tradiciona1, tiene 1a caracter1stica de una mayor disposición para 

aceptar 1os cambios que proponga e1 gobierno en torno a1 emp1eo, 

1a estabilidad, 1as condiciones de trabajo, etc. E1 cambio de 1os 

11deres de 1a FSTSE, a1 igua1 que en los músicos se debi6 tambien 

a 1a ineficacia que mostraron para obtener e1 respaldo de las 

bases durante 
\."-'-. -

1as e1ecciones de julio de 1988 as1 como para 

detener el avance de 1as corrientes democráticasC19 8 ). 

(198) Véase Saú1 Escobar, "Estado y Sindicatos" en La Modernización de México, 
ed. UAM-Xochimi1co, 1990, p. 406-419. 
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En ei SNTE, ei grupo sindicai "Vanguardia Revoiucionaria", 

estaba en ia dirección dei sindicato magisteriai desde principios 

de ios afias setenta. Ei i1der sindicai más representativo tomaba 

cuerpo en Carios Jongitud Barrios, que hab1a ocupado entre otros 

cargos, ei de Diputado, Senador y Gobernador de San Luis Potos1; 

ei derrumbe de este iiaerazgo fué más burocrático, más iigado ai 

poder presidenciai; en efecto, después de una entrevista de 

Jongitud Barrios con Carios saiinas, saiió ei boiet1n de prensa de 

ia oficina de información presidenciai que anunciaba ia renuncia 

dei i1der sindicai ai puesto de presidente vital.icio de 

"Vanguardia Revo1.ucionaria"; en unos di.as más, en e1 puesto de 

Secretario Generai se nombró a Eiba Esther Gordil.l.o. 

La supresión del. l.iderazgo de Jongitud fue posibl.e por l.a 

combinación de dos el.amentos: a) El. interés presidenciai por 

renovar el. sindical.ismo más desgastado y b) ei ampl.io movimiento 

magisterial. que surgió en 1988-1989; la insurgencia magisterial. 

nació encaminada a obtener mejores ·sa1arios y a ajercitar 1a 

democracia sindical; esta fuerza sindica1 incluyó en su seno a más 

del. 50% de l.os afil.iados; evidentemente, el. grupo "vanguardista" 

ya no garantizaba estabil.idad y apoyo a l.os proyectos 

presidencial.es; por otro l.ado, recuérdese que en l.as el.acciones de 
\.."·,- .. 

1988, también l.os afil.iados del. magisterio votaron en gran medida 

por l.os partidos de oposición; el. nuevo l.iderazgo de Esther 

Gordil.l.o, fué establ.ecido también por l.a vol.untad presidencial.; se 

caracteriza por una ausencia de autonorn1a y una mayor docil.idad 
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hacia el. gobierno federal.. La fuerza del. movimiento magisterial. 

di6 como resul.tado un incremento sal.arial. y l.a incorporaci6n 

parcial. de l.a CNTE a l.a direcci6n · de varias secciones 

(9,J.0,11,36) incl.uso l.l.eg6 a ocupar un puesto en l.a direcci6n 

nacional. del. SNTE(l.99). 

Como parte de una renovación sindical. en l.as estructuras 

sindical.es, se ha presentado l.a creaci6n de una Federaci6n de 

Sindicatos de Empresas de Bienes y Servicios. En 1990 se agruparon 

seis sindicatos para constituir esta Federación: el. Sindicato de 

Tel.efonistas, el. Mexicano de El.ectricistas, l.a Al.ianza de 

Tranviarios, l.a Asociación Sindical. de l.os Fil.otos, l.a Agrupaci6n 

de sobrecargos, 

cinematográfica. 

y l.a de Técnicos y Manual.es de l.a Producción 

La tendencia de esta Federación es l.l.egar a constituir una 

nueva fuerza al. interior del. Congreso del. Trabajo; también se 

vial.umbra que puede ser un pal.o nucl.eador de ciertas fuerzas 

sindicales; es una tendencia que pretende sustituir al. 

sindical.ismo corporativo más tradicional. representado por l.a CTM; 

por ejempl.o, se ha pl.anteado l.a necesidad de promover l.a 

afil.iación individual. a l.a nueva Federación para superar l.a vieja 

tradición de l.a afil.iación col.ectiva o for_zosa; también se ha 
\.'\.- -

(199) Saú1 Escobar, op. cit. 
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pl.anteado J.a necesidad de promover J.iderazgos 

intereses de J.as bases sindica1es<200 >. 
más apegados a J.os 

Desde 1989, J.os sindicatos que constituyeron J.a nueva 

Federaci6n empezaron a pl.antear pübl.icamente al.gunas ideas en 

torno a J.a modernización y a J.as nuevas 1.1.neas de acción del. 

sindical.ismo mexicano. En efecto, han propuesto J.a concertación 

económica en cada empresa, pübl.ica o privada; expusieron J.a 

necesidad de e1evar J.a productividad y J.a cal.idad de J.os 

productos; pl.antearon el. establ.ecimiento de nuevas rel.aciones 

J.aboral.es a través de convenios particuJ.ares, que se col.ocaron por 

encima de J.os Contratos Col.ectivos y de J.a Ley Federal. del. 

Trabajo. 

Como parte de l.a pol..1.tica estatal. que no to l. era l.a 

disidencia de las organizaciones sindicales, se vi6 el lamentab1e 

gol.pe a J.a COR, una central. del. propio Congreso del. Trabajo. En 

agosto de 1990 el. gobierno de Carlos Salinas impul.s6 un gol.pe 

"charro" en l.a Confederación Obrera Revolucionaria, COR. El. gol.pe 

consistió en que l.a Secretar.1.a del Trabajo promovió una disidencia 

artificial en esta central y reconoció inmediatamente a un comité 

ejecutivo encabezado por Gil.berta Escal.ante Medina; este líder 

dijo desconocer a la antigua dirección comandada por Angel OJ.ivo 

Sol.1.s y José de Jesüs Pérez. La razón d~-este gol.pe está ligada 

al hecho de que el. antiguo liderazgo de la COR ven.1.a considerando 

(200) Javier Agui1ar García, "E1 Estado y 1a Po1ítica Obrera en México, 1980-
1990", Instituto de :rnveetigaci.onee Soci.a1ee de 1a UNAM, m.i.me6grafo, 
febrero de 1990, 30 p. 
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1a posibi1idad de separarse de 1a estructura de1 Congreso de1 

Trabajo por 1a po1.1tica que éste ha desempeftado en 1os ü1timos 

aftas; también fue go1peado por haber apoyado a 1os movimientos de 

1os trabajadores de 1a Ford y de 1a Mode1o en e1 transcurso de 

1990. 

As.1, e1 gobierno de carios Sa1inas muestra fehacientemente 

que no 1e interesa una renovaci6n sindica1 que surja desde 1os 

propios sindicatos o de 1os 1ideres que pretendan vincu1arse a sus 

bases. A1 gobierno 1e interesa s61o una renovaci6n sindica1 

dirigida desde 1a Presidencia de 1a Repüb1Í.ca o de sus brazos 

ejecutores: 1a Secretar.1a de Trabajo y Previsión Socia1, 1as 

Juntas de conci1iación y Arbitraje o 1a dirección de1 partido 

oficia1. 

TENDENCIAS DEL CORPORATIVISMO 

contemplando la política obrera del Estado en los afies 

ochenta se pueden constatar entre otras, las siguientes 

tendencias: a) el sindical.isrno corporativo, de orden muy 

tradicional, ya no constituye una sólida base pol.1tica para e1 

Estado mismo; por tanto, se plantea la necesidad, (desde el ~ngulo 

del_ Gobierno) de reconstituir tal po1.1tica; b) e1 

sindic::a1ismo corporativo ya se ha convertido en una estructura. 

m.inima. comparada con la enorme masa de trabajadores mexicanos y 

con su heterogeneidad: ·sindical.izados y no sindical.izados, 
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emp1eados y desemp1eados, en econom1as forma1es e informa1es, en 

maqui1adores y transnaciona1es, en 1a ciudad y en e1 campo. Por 

todos 1ados, 1os trabajadores están presentes; e1 sindica1ismo 

tradiciona1 ya no es capaz de representar a todos; por esta raz6n 

se promueven cambios en 1a estructura y en 1os 1iderazgos; c) e1 

sindica1ismo muy centra1izado, ya no representa para e1 Estado, 

una garant1a de contro1 y dominación po11tica, por este motivo, 1a 

CTM y e1 CT ya no representan 1as mejores opciones po11ticas para 

e1 Estado; ch) e1 sindica1ismo oficia1 ya no garantiza un apoyo 

incondiciona1 a1 Estado como fue en décadas anteriores; este 

sindica1ismo ya no es ·capaz de garantizar e1 voto obrero de1 PRI; 

hacia 1990 e1 sindica1ismo of icia1 recurre más frecuentemente a 1a 

fuerza con e1 objeto de mantener su inf1uencia labora1 y 

po11tica; en este contexto el Estado se ve forzado a apoyar más al 

sindicalismo oficial as1 como a promover una rearticulación del 

mismo. d) e1 Estado pretende un sindicalismo que ya no influya en 

la determinación de 1os gastos sociales y en la formulación de las 

propuestas económicas nacionales. Con este punto se elimina uno 

de los ejes centrales de 1as relaciones entre los sindicatos y e1 

Estado. e) se pretende un sindicalismo vincu1ado más directamente 

a 1as empresas: con una acción más laboral o gremial que po11tica; 

se pretenden sindicatos que no presionen al Estado; que promuevan 

1a productividad y 1a ca1idad en 1a p1anta productiva, que se 

res17rinjan a1 ámbito productivo y de ge~tíón laboral. f) en la 

estructura sindical se presenta una 1imitación pau1atina de1 peso 

de la CTM. g) en los métodos cotidianos de1 quehacer sindica1, no 

se preveen cambios en s1 mismos; en gran medida continuarán los 
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métodos vertica1es, coercitivos, autoritarios, sobre 1os 

trabajadores organizados. h) en · 1os l.iderazgos sindical.es, se 

buscará sustituir a 1os dirigentes más desgastados, que ya no 

tienen capacidad de dominación; también se presionar& a l.os 

11deres que no acepten 1os proyectos de1 gobierno o de 1as 

empresas. i) con 1a renovación del. sindica1ismo, e1 Estado 

pretende renovar l.a estructura de 1os sectores de1 partido 

oficia1; de esta manera se p1antea que se real.izara una renovación 

de1 partido< 201 > . 

Los propósitos de 1os gobernantes, manifestados en 1os 

discursos y sobre todo en todo en 1os hechos, dejan ver ciertos 

rasgos de 1a po1.itica obrera que es necesario subrayar: 1) E1 

Estado, a través de 1os grupos gobernantes, posee una amp1ia 

ingerencia en 1a vida sindical; interviene en la reformu1aci6n de 

1a po1.itica de 1as organizaciones sindicales; participa 

decisivamente en la designación de nuevos,líderes; 2) Con el.. uso 

de 1a fuerza mil.itar, po1.itica, po1iciaca y legislativa, e1 Estado 

ejerce fuertes restricciones a los derechos obreros 

constitucional.es como 1a huelga, e1 derecho a1 trabajo y e1 

ejercicio de 1a libertad sindical.; 3) Mantiene y promueve una 

estructura sindical. de orden vertical.., antidemocrática; 4) 

Permanece e1 conjunto de l.a dirigencia sindical., no obstante que 

se _ha e1iminado a al.gunos l.iderazgos (a 
\,· ...... 
l.os que antes se proteg1a 

desde e1 Estado) S) Se elimina a 1os 1ideres que pretenden 

(201) Javier Aguil..ar García, .. Renovación Social..: Mayor Docil..idad al. Estado" en 
Excéleior, 2 de mayo de 1989, Sección "Ideas", p. 1 y 2 
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caminar por cuenta propia (COR). No obstante l.as l.ineas 

enunciadas, se nota l.a crisis más profunda, más ampl.ia, del. 

corporativismo sindical., mismo que es forzado a recurrir a l.a 

viol.encia y a todos J.os recursos que l.e puede ofrecer el. aparato 

estatal.C 202 >. 

Respuestas del. Movimiento Sindical. 

En el. sindical.ismo oficial. surgieron dos pol.1ticas ante 1a 

po11tica neol.ibera1 del. Estado. Por un 1ado, 1a CTM y varios 

sindicatos nacional.es promovieron cierta cr1tica y rechazo a 1a 

po11tica neol.iberal.; por otro l.ado, 1a CROC, CROM y CGT, aceptaban 

desde un principio l.a po11tica obrera del. Estado; el. resul.tado ha 

consistido en un debil.itamiento del. Congreso del. Trabajo, donde se 

encuentran 1as dos pol.S.ticas indicadas; otro resul.tado fué 1a 

debi1idad de l.a CTM, en cuanto central. hegemónica del. movimiento 

obrero; el. Congreso del. Trabajo ha dejado de existir como figura 

de negociación po11tica del. salario y de l.a contratación 

col.ectiva. Veámos al.gunos rasgos de J.os indicados. 

De 1983 a l.989 la dirigencia de l.a CTM observó que 1a 

vol.untad presidencial. se inclinaba a l. imitar l.a infl.uencia 

po11tica de la propia central.. 
t:., .. 

En efecto, desde 1983 se dieron 

facilidades oficial.es para que la CROC y l.a CROM por ejempl.o, 

(202) Javier Agui.l.ar Garcí.a, ••si.ndi.ca.toe: El. Rezago Corporativo•• en Po1ttiea, 
Supl.emento de El. Nacional., 15 de marzo de 1990, p. 8 
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promovieran desgajamientos de l.a CTM; en estas circunstancias l.os 

11deres cetemistas si bien emitieron al.gunas protestas, en l.a vida 

práctica no opusieron una verdadera resistencia; en gran parte 

actuaban as1 porque estaban sumamente desconcertados. Sin 

embargo, para 1990, una vez repuestos de l.as sorpresas que l.es 

asestaron l.os respectivos gobiernos de De l.a Madrid y de carl.os 

Sal.inas, procedieron a cambiar de táctica ante l.as acciones de l.a 

CROC y l.a CROM. 

Durante 1990 se dieron tres sonados confl.ictos en l.as 

respectivas empresas de: Ford Motor Company, Cervecer1a Model.o y 

en l.a C1a Hu l. era Torne1, donde surgieron movimientos que 

pl.anteaban entre otras cosas su desafil.iaci6n de l.a CTM; l.os 

l.ideres cetemistas ya no permitieron más desgajamientos, 

recurrieron a todos l.os medios posibles: a l.os grupos de 

golpeadores y de policías, a l.os reglamentos y leyes que fueron 

utilizadas o echadas a un lado para mantener intacta l.a afiliación 

de l.os respectivos sindicatos a l.a CTM, cientos de trabajadores 

de cada empresa fueron despedidos impunemente. 

Estos procesos indican que l.a CTM está viviendo una 

profunda erosión. Las razones son variadas; en parte por su 

ineficaz pol.1tica para defender l.os intereses de l.os trabajadores; 
\:.,. -

en parte por l.a ingerencia gubernamental. que pretende debilitar a 

l.a CTM y fortal.ecer a otras central.es; en parte también por l.os 

verdaderos movimientos de l.os trabajadores para obtener más 

democracia y más salarios; por estas sit.uaciones mf.nimas l.a 
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dirigencia de l.a CTM l.ucha desesperadamente por mantener su 

fuerza; por estas razones han sido impl.acabl.es en l.os casos de l.a 

Ford, l.a Model.o y Tornel.l. para mantener el. control. cetemista y 

estatal. sobre l.os trabajadores. 

De este modo es el.aro que l.a · CTM si sabe responder ante 

ciertos movimientos de l.os trabajadores. Especial.mente cuando l.os 

movimientos intentan de al.guna manera rebasar l.os l.S.mites del. 

control. sindical. y pol.S.tico; en estos casos l.a CTM responde para 

mantener a l.os trabajadores dentro del. sistema pol.S.tico y 

sindical.. Sin embargo cuando se ha tratado de responder a l.a 

pol.S.tica económica y l.aboral. del. gobierno, tan impune y de al.to 

costo social. para l.os trabajadores, l.a CTM no ha encontrado l.os 

medios para responder a l.a pol.S.tica patronal. y estatal.. 

Por su parte, l.os sindicatos naciona1es más destacados como 

el. Petral.ero, el. Minero, el. Ferrocarril.ero, ASPA, ASSA, etc., han 

visto el. proceso de reestructuración en sus respectivos ámbitos 

sin tener posibilidades de organizar una fuerte resistencia; en 

este contexto el. sindicato de Tel.efonistas y el. SME han optado por 

ejercer una pol.S.tica de concertación, que coincide ampl.iamente con 

l.a pol.S.tica de modernización. 

La poca eficiencia del. sindical.ismo oficial. para defender 
\."·'-· -

l.os intereses obreros se ha traducido en una crisis de 

representación de l.as organizaciones y dirigencias sindical.es, as.i. 

como de al.gunas instituciones l.aboral.es. La crisis de 

representación de l.as dirigencias obreras con11eva una crisis del. 
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corporativismo mexicano; 1a muestra más evidente de su crisis se 

mostr6 en 1as e1ecciones de ju1io de 1988, donde 1os trabajadores 

votaron amp1iamente por 1os partidos de oposici6n. 

E1 Movimiento sindica1 :Independiente 

Por fuera de1 Congreso de1 Trabajo se presentaron numerosas 

muestras de rechazo a 1a po1f.tica neo1ibera1 de1 gobierno. La 

resistencia obrera se di6 entre otros 1ugares: en D:INA, en e1 

SUT:IN, STUNAM, S:ITUAM y en otros sindicatos universitarios; en 

FORO, VOLKSWAGEN, N:ISSAN; 1a resistencia a 1a modernizaci6n 

también se di6 en ferrocarri1es, en PEMEX y en e1 sector minero

meta1ürgico; En este ü1timo sector fueron ejemp1ares 1a 1ucha de 

1.os obreros de Aceros de Chihuahua, de Fundidora Monterrey, de 

Aceros Ecatepec, de 1a Constructora Naciona1 de Carros de 

Ferrocarri1. También se manifestó una resistencia obrera en 1a C~a 

de Luz y Fuerza de1 Centro a través de1 Sindicato Mexicano de 

E1ectricistas en 1984 y en 1987; en Te1éfonos de México se dieron 

movimientos de resistencia en 1984 y 1987; también se registraron 

movimientos importantes en e1 sistema de transporte co1ectivo 

(Metro) en 1983-1984; en e1 Sindicato Naciona1 de Trabajadores de 

Agricu1tura y Recursos Hidráu1icos en 1986-1988; en e1 Sindicatoe 

de ,Trabajadores de1 Seguro Socia1 

1984 y 1988; etc. 

Por otro 1ado dentro de 

en 

1as 

movimiento sindica1 independiente 

19~;,i....:1988; en Aeroméxico en 

numerosas respuestas de1 

surgieron 1os siguientes 
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agrupamientos: e1 Pacto de Unidad y Sol.idaridad Sindical., PAUSS, 

en 1983; J.a Coordinadora Sindical. Nacional., COSJ:NA, en 1982; el. 

Pacto Nacional. de Trabajadores de J.a Educaci6n, PNTES, en 1985; J.a 

Mesa de Concertaci6n Si.ndical. en 1986; l.a Coordinadora Nacional. de 

Trabajadores de J.a Educaci6n que surgi6 en 1979, mantuvo una 

actitud rel.evante hasta 1983, después entr6 en un periodo de 

ref1ujo, que se vino a romper en 1989-1990. 

En J.a misma área de esfuerzos organizativos por dar 

cohesi6n a1 movimiento sindical. democrático e independiente, 

surgieron otras dos agrupaciones: el. Frente Nacional. de Defensa 

del. Sal.ario contra J.a Austeridad y J.a Carest~a, FNDSCAC, en 1982 y 

el. Comité Nacional. de Defensa de l.a Econom~a Popul.ar, CNDEP, de 

1983; en el. mismo año surgía J.a Asambl.ea Nacional. Obrero-campesina 

y Popul.ar, ANOCP, en un intento por unificar a J.os dos úl. timos 

agrupamientos. 

En 1987 surgió el. Consejo Nacional. de J.os Trabajadores, 

CNT, y en 1990 emergió el. Frente Sindical. Unitario, FSU. En 1990 

se dieron 1os movimientos ya indicados de Ford, Cervecer~a Model.o 

y Tornel.J.; desde diferentes ángul.os estos movimientos tend~an a 

separarse de J.a CTM o del. sindical.ismo oficial., por J.o que fueron 

gol.peados. La ampl.ia resistencia de estos sindicatos dió origen a 

un __ ampl.io apoyo social.; 
\.", .. 

este apoyo cristal.izó en 1990 con J.a 
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formaci6n de1 FSU como un centro de apoyo y so1idaridad de 

carácter democrático e independiente< 2 03). 

En su conjunto, e1 sindica1ismo independiente mantuvo una 

11nea de oposición a 1a po11tica económica, 1abora1 y sindica1 de1 

Estado. sus movimientos, aunque significativos y notab1es, no 

1ograron modificar 1a po11tica 1abora1 de1 Estado. Este resu1tado 

se exp1icar1a en parte por 1os siguientes puntos: 1) E1 

sindica1ismo independiente ejerci6 hue1gas, paros, p1antones, 

etc., pero no 1ogr6 una articu1aci6n permanente de 1os 

movimientos; 2) Fue un movimiento muy disperso desde ·e1 punto de 

vista organizativo; 3) Se presentaron ciertas divergencias en 1a 

po11tica a seguir; a1gunas corrientes buscaban 1a a1ianza o 

so1idaridad de1 sindica1ismo oficia1 y otras no; 4) Los sindicatos 

independientes no 1ograrón atraer 1a participación de 1os 

sindicatos nacional.es más experimentados; S) Los movimientos 

independientes se concentraon en pequeñas 'Y medianas empresas; o 

bien, en ramas no esatratégicas; 6) Además, 1os sindicatos o 

movimientos independientes fueron desgastados, desprestigiados o 

reprimidos con diversos mecanismos: económicos, pol.iticos, 

policiacos y mi1itares. La resistencia sindical, como vemos, fue 

muy amplia y diversa; sin embargo, no 1ogró mantenerse de manera 

continua a lo 1argo de 1a década; los esfuerzos unificadores de1 

movimiento sindica1 democrático han 
, ... , .. 

resultado hasta cierto punto 

(203) Max Ortega, Ana A1icia So1~a, "E1 Sindica1ismo Xndependiente", en 
.,E,_.,a,.,t"'a=n.,c._,a"'m"'-"i."'e"n""t=o'--_,.E,_,c"'o=n..,.6,,m=i._,.c,_,o,_-'y'---'C~r"-"í_,e'°'i..,_..e_,.s.,.o,_,c~i....,a"'l.~="-~H...,.é"'x"'i.'"c~o, tomo 2, ed.. UAM
Atzcapotza1co, 1989, p. 81-139. 
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1imitados; no se ha 1ogrado cohesionar 1a fuerza para enfrentar y 

modificar 1a 11amada po11tica neo1iberaiC 204 >. 
E1 conjunto de estos factores pueden contribuir a entender 

porqué a1rededor de1 sindica1ismo independiente no se 1ogr6 

articu1ar una fuerza socia1 y po11tica de magnitud naciona1, que 

permitiera romper 1a a1ianza existente entre e1 sindica1ismo 

oficia1 y e1 Estado, o que permitiera modificar 1a po11tica 

1abora1 de1 Estado y e1 capita1. Sin embargo, 1as fuerzas 

sindica1es democrAticas independientes cuentan a su favor con e1 

hecho de ejercer una po11tica de acumu1aci6n de fuerzas; sus 

experiencias son cada vez mAs variadas y mAs amp1ias; mAs tarde, 

en a1gunos momentos se pondrA de manifiesto 1a experiencia 

acumu1ada en 1a década de 1a crisis y 1a modernización. 

(204) Max Ortega y Ana A1icia So1ía, "La Criaia de1 corporativismo y 1oa 
Nuevoa Perfi1ea Organizativoa da 1oa Sindicatos en México" en La 
Ocupación de1 Futuro, ed. por F.F.E. y Nueva Sociedad, Caracas, 
Venezue1a, 1990, p. 155-168. 
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CONCLUSXONES 

1.- La 11amada modernización que tiene 1ugar en 1a ü1tima 

década, es una respuesta de1 Estado Mexicano a 1as po1S.ticas 

practicadas por instancias como e1 Fondo Monetario Internaciona1 

y 1as empresas transnaciona1es ante 1a reestructuración mundia1 

de1 capita1ismo. También es una respuesta de1 Estado ante e1 

desgaste de1 mode1o de crecimiento y desarro11o ap1icado en México 

desde 1os aftas cuarenta hasta 1982. 

2.- E1 proceso de modernización que tiene 1ugar en nuestro 

paS.s está siendo conducido por e1 Estado Mexicano de manera 

autoritaria. Los gobernantes mexicanos no admiten otras 

concepciones de modernizaci6n, consideran que 1a suya es 1a única 

correcta; en todo caso, sólo aceptan 1as sugerencias y opiniones 

que vienen dei·exterior de1 paS.s. 

3.- La modernización ha traS.do resu1tados económicos y 

sociales de diferente signo para 1os diversos componentes de 1a 

sociedad mexicana. Las grandes empresas naciona1es, 1as 

transnaciona1es y 1os grupos gobernantes han obtenido amp1ios 

beneficios. Las ciases medias, 1os trabail~~ores industria1es, 1os 

de servicios, 1os asa1ariados de1 campo, han visto disminuido sus 

ingresos de manera notab1e. 
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procesos contradictorios 

econom1a informal., l.a que 
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evidente de l.a modernización y de l.os 

que conl.l.eva es el. crecimiento de l.a 

se convierte en una tabl.a de sal.vación 

para una parte de l.os trabajadores expul.sados de l.a econom1a 

formal. as1 como para 

tienen . posibil.idades 

remunerados. 

1as nuevas generaciones de mexicanos que no 

de ingresar a empl.eos establ.es y bien 

5.- Un resul.tado más de l.a modernización 

contradictorios que genera, e.s el. crecimiento de 

Este sector, en el. norte 

y de l.os procesos 

l.as maquil.adoras. 

de México, se ha 

convertido 

trabajadores 

empl.eo. 

ubicado principal.mente 

en un mecanismo de supervivencia para 

el. resto del. pa1s no en l.a medida que en 

numerosos 

encuentran 

6. - Las el.ases asal.ariadas de México han modificado su 

estructura. En l.a industria se han reduci'do l.os empl.eos. En l.as 

instituciones de1 Estado y en empresas paraestata1es también se 

el.iminaron empleos y trabajadores. Un número importante de éstos 

desempl.eados se han incorporado a l.a economS.a informal.; una parte 

mS.nima del. ejército de desempl.eados se ha incorporado a l.as 

maquil.adores, que se conformaron acel.eradamente en l.a úl. tima 

década. 

7.- En l.983-1991 el. sindical.ismo mexicano a través de sus 

l.1deres ---que están agrupados en el. Congreso 

ha perdido espacios en sus rel.aciones con el. 

del. Trabajo, CT--

Estado. En efecto, 
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sus representantes ya no tienen posibil.idades de infl.uir en l.as 

decisiones acerca de como distribuir el. ingreso nacional. entre el. 

capital. y el. trabajo; tampoco intervienen en l.a distribuci6n del. 

gasto social., l.os gobernantes deciden por s1 mismos c6mo real.izar 

esta distribuci6n. 

8.- La representaci6n sindical. mexicana, agrupada 

principal.mente en el. Congreso del. Trabajo y J.a CTM, han perdido 

espacios y fuerza para negociar J.a conformaci6n del. mercado de 

trabajo. El. gobierno decide de manera autoritaria J.a estructura de 

].a fuerza de trabajo; del. mismo modo decide cuándo, c6mo y cuánto 

hay que aumentar -en J.o formal.- el. precio de J.a fuerza de trabajo. 

El. CT, l.a CTM y J.a Comisión Nacional. de Sal.arios M1nimos s6J.o son 

considerados en 1os momentos en que se 1es convoca para suscribir 

J.as decisiones del. gobierno, como es el. caso de J.os J.l.amados 

pactos de "sol.idaridad" y " crecimiento". 

9.- El. corporativismo sindical. se encuentra desgastado. La 

estructura jerárquica del. sindical.ismo ya no es suficiente para 

garantizar el. control. de J.os trabajadores; de manera especial. no 

es suficiente para imponer l.as preferencias pol.1ticas de l.os 

J.1deres al. conjunto de l.os trabajadores; en este sentido hay un 

importante desgaste del. control. sindical. y pol.1tico del. pri1smo. 
c ..... -

J.o.- La CTM se ha debil.itado. Al. aceptar l.a pol.1tica de 

austeridad de l.983 hasta l.a pol.1tica de l.os pactos de l.987 a l.991. 

J.a CTM se ha hecho corresponsabl.e de sus efectos sobre J.os 



280 

trabajadores, que han consistido en disminuir J.os sal.arios 

real.es, en el. desempl.eo, en desproteger J.os intereses 

fundamental.es de J.os trabajadores; en estas condiciones l.a CTM y 

el. CT han perdido l.a confianza de sus agremiados. 

l.1. - La CTM y el. CT han permitido que el. gobierno y J.os 

patrones disminuyan, con mecanismos l.egal.es o il.egal.es, J.os 

derechos y conquistas l.aboral.es establ.ecidas en l.os contratos 

col.ectivos, en l.a Ley Federal. del. Trabajo y en el. Art.tcul.o l.23 

Constitucional.. De este modo se ha debil.itado al. conjunto de l.a 

organización sindical. y a l.os trabajadores mismos, 

independientemente de que estén afil.iados o no a l.os sindicatQs. 

l.2. - El. gobierno ha impul.sado una reorganización de l.a 

estructura sindical.. Ha auspiciado l.a formación de una nueva 

agrupación: La Federación de Sindicatos de Empresas de Bienes y 

Servicios, FESEBS; aparece como una iniciativa de J.os l..1deres del. 

SME y del. STRM (tel.efonistas); en el. fondo están promoviendo un 

sindical.ismo concertador, el. que supuestamente responde mejor a 

l.os programas modernizadores del. grupo gobernante. 

l.3.- De manera l.egal. o il.egal. el. Gobierno interviene en ~a 

vida sindical.. En este sentido ha auspiciado cambios de J.os 
\.",. -

l..1deres sindical.es desgastados, de l.os que ya no tienen formas de 

dominación sobre l.os trabajadores; as.1 se constató en el. sindicato 

de l.os müsicos y en l.a federación cetemista. del. Estado de 

Guerrero. 
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14.- De manera vio1enta e1 Gobierno cambi6 a determinados 

11deres sindica1es porque se resist1an a1 proyecto modernizador; 

as1 se constat6 en e1 sindicato de petro1eros. 

15.- E1 gobierno e1imina, con recursos 1ega1es o i1ega1es a 

1a dirigencias sindica1es que pretenden separarse por iniciativa 

propia de 1os marcos po11ticos y sindica1es que se han impuesto a1 

sindica1ismo oficia1; as1 se corrobor6 en e1 caso de La 

Confederaci6n Obrera Revo1ucionaria, COR. 

16. - La po11tica estata1 en torno a 1os sindicatos se 

orienta por impu1sar 1os cambios que son necesarios en e1 conjunto 

de 1a estructura corporativa; pero no se percibe 1a intención de 

promover cambios profundos en e11a; 1o que e1 gobierno requiere es 

un sindica1ismo más dóci1 hacia 1as po11ticas modernizadoras. 

1 7. - La CTM y E1 Congreso de1 Trabajo han permitido 1a 

intervención de1 gobierno para modificar 1a estructura sindica1. 

A1 hacer1o, 1a CTM y e1 CT erosionan su propia fuerza, se 

convierten en 1as instancias d6ci1es que exactamente busca e1 

gobierno. 
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