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INTRODUCCIÓN 

La Confederación de Trabajadores de México. otrora pilar indiscutible del sistema polítiCo 
mexicano. sufrió a partir del viraje histórico del modelo de acumulación capitalista en 
nuestra nación. impulsado a partir de Ja llegada de Miguel de Ja Madrid a la presidencia de la 
República. un proceso de er-osión acelerada que prácticamente ha extinguido Ja notable 
influencia que la dirigencia de esta central de trabajadores mantuvo durante décadas en las 
más imponaotes decisiones nacionales. 

El objetivo central del presente trabajo es realiza.e un análisis histórico-político de este 
poder cetcmista,. las causas que llevaron a esta central a obtenerlo y revisar el papel politico 
jugado por la CTM en los tiempos recientes en que crisis económica y desmoronamiento 
cetcmista han ido de la mano. 

Tras realizar una revisión histórica de la CT?\.-f. aterrizamos en el perido 1982-1988 no por 
considerar que en los márgenes del mismo se desaJTolló y se inició la recuperación de la 
crisis económica que todos Jos mexicanos hemos sufrido por décadas - que ahogando 
económicamente a un pueblo ha sido múltiples veces publicitada por los gobernantes como 
superada- sino por el viraje ideológico,. así como de discurso. mecanismos y formas de 
ejercer el poder,. que en este periodo se emprendió desde los más altos círculos 
gubernamentales de nuestro país y que transf"ormó radicalmente a Ja estructura económica de 
México y ha impactado negativamente en las condiciones de vida de sus habitantes. 

La .crisis económica que afecta hasta nuestros días a la nación entera inicia con el 
agotamiento del modelo económico conocido como udesarrollo estabilizador .. ,. a finales de la 
década de los sesentas. que se encadenó con los graves desequilibrios económicos mundiales 
provocados por Ja crisis del dólar y del petróleo en los primeros años de Ja década de los 
setentas. 

El proceso de sobreexplotación que iniciaron las naciones capitalistas desarrolladas. en 
nuestro caso especialmente Estados Unidos -con base en su control de la banca internacional 
y del Fondo Monetario Internacional- para Ja superación de sus respectivas crisis 
económicas a costa de las economías depcndendientes,. y la pésima conducción política y 
económica y la extendida corrupción en la administración pública de nuestro paJs. han 
provocado que en México se viva hoy una crisis económica crónica que inicia desde los 
primeros aftos de la década de los setentas. 
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La suerte de recuperación económica que el país experimentó en 1974 y 1975. y la 
impulsada con petróleo puro de 1978 a 1981. se demostró completamente liquidada con la 
devaluación de agosto de 1976 y la violenta explosión económica de 1982, ai\o en que Ja 
nación estuvo en quiebra financiera. 

Se delimita este trabajo al periodo 1982-1988 por la consideración, hipótesis central de 
este trabajo. de que es con la transíormación del Estado mexicano que se Ueva a cabo en el 
periodo presidenciaJ de Miguel de la Madrid -con el consecuente inicio de pnictic=as 
económicas monetaristas y políticas neoliberaJes que desechan por completo Ja noción del 
Estado sugido de Ja Revolución Mexicana- que la CTM deja de ser necesaria y aun útil para 
el nuevo esquema de acumuJación de capital impulsado por el nuevo núcleo gobernante. 

La acumulación de capital en México, con niveles muy agudos de concentración de Ja 
riqueza. es alentada hoy por un grupo gobernante que no considera ya necesario el 
mantenimiento de las limitadas concesiones tradicionales mediante las cuales la cúpula de Ja 
hoy desprestigiada central obrer~ y en general todas las organizaciones sindicales 
oficialistas. mantenían maniatadas a sus bases. 

Esta situación ha provocado que en las últimas dos décadas el nivel de vida de los 
trabajadores mexicanos, y de la mayor parte de la población del país, haya cafdo a niveles de 
supcrvivicncia.. mientras que las grandes corporaciones intentacionales y un puftado de 
mexicanos. colocados dentro de Jos más altos círculos del poder o relacionados con el 
mismo. han amasado cuantiosas fortunas de cientos. y en algunos casos. de miles de millones 
de dólares. 

En este mismo periodo el pago del servicio de la deuda externa. que ha sido cumplido con 
espectacuJar cscru:pulosidad por el gobierno mexicano. mientras que a la mayor parte de Ja 
población mexicana se Je regatean hasta los más mínimos servicios públicos. se ha 
convenido en una grave sangria para Ja nación. 

Aunque Ja tendencia general de Jos gobiernos surgidos en el periodo posrevolucionario en 
México ha sido tradicionalmente contraria a los intereses de Ja clase trabajadora del país. en 
aras de f'avorecer las mejores condiciones para la acumulación de capital en Mé,Oco, es 
desde el periodo presidencial de Miguel de Madrid. y la conversión de nuestro país en el 
laboratorio del neoliberalismo en el mundo entero. que Ja situación de los trabajadores. y Ja 
mayor pane de Ja población. ha llegado a situaciones extremas que conf"orman hoy en día las 
condiciones para un grave estallido social 
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Estas son las consideraciones centrales del presente trabajo que pretende en su primera 
parte, realizada mediante una investigación de canícter documental que tiene como 
fundamentación teórica las fuentes bibliográficas listadas en el último apartado, llevar a cabo 
una revisión histórico-política de ta Confederación de Trabajadores de México y de ta 
tradicional política antiobrera nevada a cabo por su dirigencia. que sirva de contexto general 
para conocer las causas que originan la acelerada pérdida de influencia política que sufre 
ésta a partir del sexenio de Miguel de la Madrid. 

En et segundo apartado se hace una caract.erización de la crisis económica que vive 
nuestra nació~ que como hemos anotado inicia antes del periodo 1982-1988, y con mucho 
lo trasciende, en la que se pretende analiz.ar tas causas y consecuencias de este fenómeno 
económico que ha transonnado a la estructura económica de la nación entera y ha 
provocado tremendo desnérito a la diversificación de la planta industrial mexicana. 

Y finalmente en el tercer apartado se re~ mediante una investigación hemerográfiC8y 
una revisión de la actuación pública de Ja dirigencia cetemista de 1982 a1988. periodo en el 
que para Ja CTM -aunque su más vieja dirigencia conserve posiciones de poder- ha visto 
erosionada,. hasta su práctica extinción.. la influencia politiC8y otrora poderosa.. que durante 
décadas ejerció en la vida política nacional. 
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ANTECEDENTE 

1. El papel de la CTM en la acumulación de capital en México 

La CT'llirt nació el 24 de febrero de 1936 como fi'uto de los trabajos del Congreso Nacional de 
Unificación, presididos por el Comité Nacional de Defensa Proletaria. Siendo las 16 horas y 10 
núnutos del 25 de febrero. último dia del congreso. se declaró cumplida la misión. 
.. "trascendentalmente históricaº, se afirmó, de unificar al movimiento obrero mexicano. Después 
de lanzar vivas a la nueva central y a la unidad de los trabajadores del mundo. se cantó La 
Jnlernacional. 1 

El Comité Nacional de Def'ensa Proletaria era la respuesta del movimiento obrero mexicano 
ante la amenazante censura pública que el general Plutarco E1ias Calles babia fonnulado contra la 
creciente actividad reivindicativa de la clase obrera registrada a partir de 1933, la cual se había 
incrcmeotado notoriamente a partir del arribo a la presidencia de la República en 1 934 del 
general Láz.aro Cárdenas. 2 

El 11 de jwúo de 193 S el general Plutarco Ellas Calles, en la residencia de Las Palmas, 
Connuló declaraciones a raiz de lo que consideraba un riesgo de división. por causas 
personalistas. dentro del Partido Nacional Revolucionario. Calles afinnaba que existtan dentro 
del partido. con nWs fuerza entre algunos representantes de éste en el Congreso de la Unión. 
miembros que. motivados únicamente ""por inconfesables intereses personalesº. alentaban la 
división del mismo mediante la formulación de supuestas categorías entre ºcallistas"' y 
"cardenistas ••. 3 

Para Calles estas categorías resultaban del todo ociosas puesto que. según él. no existían 
diferencias políticas y/o personales que lo separaran del presidente y consideraba que 
correspondlan ÑS bien al .... obscuro interes de promover el caos"•. que pcrmitier~ ºel maratón de 
radicalismo• ... y con ello. ºel comienzo de los excesos que a ningún acierto pueden conducir"•.' 

Encabezando estos excesos. según declaró Calles. estaban las organizaciones obreras de 
entonces. ""Este es el momento -aseguraba- en que necesitamos cordura. El país tiene necesidad 
de tranquilidad espiritual. Necesitamos enfrentarnos a la ola de egoísmos que vienen agitando al 
pais. Hace llCis meses que la nación está sacudida por huelgas constantes .. muchas de ellas 
enteramente injustificadas. Las organizaciones obreras están ofreciendo en muchos casos 
ejemplos de ingratitud''. 5 

1 Conf"cdc:rad.ón de Tmbljadon:s de M6tico, Const.inx:i.6n 19<&7. Imprenta de Cincmatog:rafistas. p. 17 y Ja""icr 
~ Oaráa. .U.aria de la CTM: 193~1990. c:dic. UNAM. 
2 En 19:W se: n::gistmron 202 huelgas en las que pmrtici¡:aron 14,635 trabajadores; para 1935 el númcnJ de 
huclgaa uccndió a 6'2. puticipando en ellas un total de 145.212 U'ab:ajadon::s, Pablo Gonzálcz Casancwa. La 
democracia en México, Editorial Era. México. 1969,. p. 233, cuadro núm. llJ del anexo. 
> Confc:da.::ióa de Tnabajadon::s de Mtxico, op. Cit. P. 34 
• lbid.. p. 34 
5 tbid. p. 34 
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Estas declaraciones provocaron una inmediata reacción por parte de lAs más importes 
organizaciones obreras. las que. con excepción de la CROM -manipulada por Calles y ya en 
franca decadencia- se aglutinaron. entre el 12 y el 15 de junio de ese mismo 1935, en el Comité 
de Defensa Proletaria.. que darla nacimiento en febrero del 36 a la CTM. 

La CTM nace así como un esfuerzo propio del mvimicnto obrero inexicano en momentos en 
que, dado su notable ascenso. recibía fuertes ataques del Jefe Máximo,,. y llegaba por su 
importante movilización en ese periodo a un grado de desarrollo que hacia necesaria una 
reagrupación de fuC'Czas. 

Centrales importantes como la Cotúedcración General de Obreros y Campesinos de México. 
encabezada por Vicente Lombado Toledano, Fidcl Velázquez._ Fernando Amilpa.. y Bias 
Chumacera. entre otros. y la Confederación Sindical Unitaria de Mé'.Jltico, dirigida por el Partido 
Comunista de México. unieron esfuerzos con los más importantes sindicatos nacionales de 
industria. como el Sindicato de Fenocarrileros de la República Mexi~ el Sindicato de 
Trabajadores Mineros. Metalúrgicos y Similares de la República Mexi~ el Sindicato 
Mexicano de Electricistas -a los que después de la expropiación petrolera se unirlan los 
trabajadores de esa industria-. para crear la mayor cenual de trabajadores de México. la cual 
contó también desde su nacinüento con la integración de organizaciones de menor tarnalio como 
la Alianza de Obreros y Empleados de la Compaftia de Tranvías de México. la Alianza de 
Uniones y Sindicatos de Artes Gráficas. y la Cámara Nacional del Trabajo de la República 
Mexicana. 

Esta nueva central. al constituirse en un periodo de amplia apertura gubernamental a las 
rcvindicaciones obreras y al convertirse en uno de los mú importantes apoyos del gcnecal 
Cárdenas para deshacerse del tutelajc politico que Calles habla ejercido U"a5 los presidentes desde 
el asesinato de Obregón,, quedó subordinada desde su nacimiento al Estado. 

El periodo Cardenista se caracterizó por retomar y hacer rcali~ en muchos casos. algunos 
de los más sentidos ideales que impulsaron la Revolución Mexicana. Ningún gobierno como el 
suyo se ha preocupado tanto por la solución de los problemas de los campesinos de este pais. ha 
protegido tanto los derechos de los trabajadores y ha presentado una política de def"cnsa de los 
intereses y soberania nacional tan importante. 

De este modo la CTM nació y se desarrolló bajo el cobijo del gobierno Cardcnista.. teniendo en 
este sexenio algunos de sus más imponantcs triunfos. La CTM al quedar ligada al cardcnismo se 
encadenó al Estado mexicano en su desenvolvimiento histórico. 

Lázaro Cárdenas forjó el control estatal sobre la naciente central. Este control sobrevivió al 
espectacular viraje ideológico que después de la expropiación petrolera ocurrió en el sexenio 
cardenista -viraje que se significó por un mayor acercamiento a tesis más conservadoras- que se 
Conalecieron con la designación que el propio gencnl Citdenas hiciera del UUnbién general 
Manuel Avila Camacho como candidato. del ya entonces PRM. para succderlo. 
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La clase obrera agrupada en ese entonces en Ja CTM.. f"onnaba su conciencia de clase. como lo 
hace todo cuerpo social. a través de llUS luchas. la moviliz.ación y la defensa de sus intereses. En 
el periodo de efervescencia sindical del gobierno carderüsta,, este movimiento fue protegido.. e 
incluso alentado. por el Estado en su conjunto. no olvidar por ejemplo que el conflicto que 
desemboca.ria en la expropiación petrolera inició como un conflicto obrero-patronal. f'allado por 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación en f'avor de las exigencias de los trabajadores que 
iniciaron una huelga en esa industria. 

Esta circunstancia vinculó a la nueva central ideológica y políticamente al régimen cardcnista. 
La muerte del último vestigio de la Revolución Mexicana., a partir del último tercio del sexenio 
1938-1940. arrastró a ta CTM con ella. 

Los sectores más combativos en estos a.i\os de la C™ .. tardaron mucho en reaccionar .. y ya 
que lo hicieron habían perdido Ja dirección de la misma. La política del Frente Popular dictada 
desde Moscú,. por supuesto acatada por los cetemistas núcmbros del PCM .. en primer término. el 
posterior viraje ideológico en el gobierno mexicano .. y finalmente la Segunda Guerra Mundial. 
contribuyeron a confundir el apoyo a las medidas progresistas del régimen cardenista con una 
falta de conciencia e ideologia propia en la central. y despojaron a la CTM de toda independencia 
como representante de la clase obrera. en ese. y en los gobiernos posteriores. los cuales se han 
significado hasta nuestros días por estar completwnente dedicados a servir como garantes 
inconclicionales de la burguesia nacional e internacional en su proceso de acumulación de capital 
en nuestro pais. 

La heterogenidad de Jos contingentes obreros que conformaron a la CTM se ex.preso desde su 
congreso constituyente por las divergencias políticas e ideológicas que mantenian sus dirigentes. 
Las principales posiciones dentro de la central. y sobre todo Ja dirección intelectual de Ja misma. 
fueron prontamente ganadas por la fracción que encabezaba Lombardo Toledano y Fidel 
Velázqu~ sobre las encabezadas por Jos comunistas y tos sindicatos nacionales de industria. Los 
primeros impusieron a Ja central su concepción acerca de la relación entre la CTM y el Estado. 
considerando que una relación de alianza pennitirla ganar posiciones dentro de las entra.ñas 
mismas del gobierno. lo que haria más factible llevar adelante el proyecto sindical. Est alianza 
fulminó la independencia del mayor proyecto de organiz.ación obrera que se haya dado en el país: 
ula incorporación cctemista al esta.do establece una situación en donde el Estado empieza a 
íormar Ja parte dominante de Ja relación y los obreros ta subalte~ en términos de fuerza y 
organicidad; por lo cual los términos de la alianza transitan hacia una relación de subordinación 
de Ja central obrera a las politicas del Estadoº. 6 

Esta alianza constituyó uno de los pilares fundamentales sobre los que descansó el sistema 
político mexicano hasta su reconversión en la década de Jos ochentas. a.ilos en los que la CTM se 
erosiona por completo y deja de ser -sobre todo por la pérdida del control de los procesos 
productivos a la llegada de Ja reconvesión industrial en esta década, debido a la extrema 
dedicación que sus dirigentes mantuvieron históricamente en los aspectos políticos a través del 
PRI. relegando Jo económico. y dada su profunda debilidad producto de décadas de 

6 Az.iz Nauif Alberto. El Estado mcxiC:lnO y la C'nd. cdic. De la Casa Chata. 1989. p. 86 
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mubordinación al gobierno en tumo. lo que en este momento los hace ya innecesarios como 
interlocutores coo el gobierno- un factor fundamental para la conservación del poder. 

En 193 8 esta alianza-subordinación quedó sellada definitivamente con ta incorporación. y 
afiliación en bloque de los cetemistas,, al Partido de la Revolución Mexicana. 

Ya a mediados de su sexenio a Lázaro Cirdenas le quedaba cada vez más claro que el Partido 
Nacional Revlucionario constituia un fuerte lastre en la conducción politica y en la confonnación 
del nuevo Estado a que estaban dirigidos todos sus esfuerzos. El PNR era el último refugio para 
la burocracia política vinculada a las prácticas del calli5mo y pma los caciques civiles y núlitares. 
Bajo la conducción de Emilio Portes Gil, debilitado al máximo desde la expulsión de Calles del 
:::.~=~!'º partidario se habla convenido en un centro de resistencia a las políticas 

Con el nacimiento de ta CTM y la unificación de los campesinos, bajo una completa tutela 
oficial y contando en la docilidad de la dirigencia cetcaüsta.,. ante la orden del presidente de 
abandonar los trabajos que la CTM babia impulsado para wüficarlos en su seno, • el general 
CMdenas constituyó los dos pilares fundamentales de su política de masas y sentó tas bases para 
la reestructuración del partido ·de Estado. 

Con el sumiso acatamiento de la dirigencia cetcnústa a los esfuerzos que a nivel nacional 
llevaba a cabo la CTM para organizar dentro de su filas a los campesinos del pais. la central 
cctcmista perdió la oportunidad de constituirse en una opción real de defensa de los intereses de 
los trabajadores de México y desnudó el grado de subordinación que manterúa con el Estado y ta 
debilidad y torpeza de los dirigentes. miembros del PCM.. amarrados a las delirantes consignas de 
José Stalin, así como la poca capacidad demostrada por tos dirigentes de tos sindicatos 
nacionaJes y regionales -algunos con una visión progresista e indcpc:ndicntc- que no pudieron 
influir en el rumbo que los ex integrantes de ta CGOC~ dirigidos por Lombardo y Vclázquez.,. 
impooian en la CTM. 

Asi la CTM.,. que mantcnia como objetivo fundmnental y l~ la consigna marxista: •4La 
construcción de una sociedad sin clases ... fue entregada atada de pies y tnano~ por los controles 
que como una red cada vez más fina y cada vez más amplia.. fue tejida por Fidcl Velázquez y los 
otros cuatro lobitos. (en una entrevista reciente Vcláz.qucz aseguró que en realidad et apodo de 
ese grupo era el de ositos y no /obilos). Sánchcz Madariaga.. Femando Amilpa, Jcsú5 Yurén y 
Luis Quintero y la dirección intelectual de Lombardo Toledano. a un Estado. como el card~ 
.. cuya naturaleza de clase no dejó de ser capitalista-9. a pesar de sus medidas populares y 
nacionalistas. un Estado que jamás rompió con los sectores conservadores y la burguesía 
nacional. a la que limitó efectivamente en sus excesos -como lo fue de manera particular el 
reparto de tiCIT&S- pcr-o a la que reintegró intcgramc:nte el control del Estado a partir del reflujo 
populista posterior a la expropiación pettolera. 

" Cfr. Luis Javier Garrido, El partido de la Ra-oluc:i6n institvcionaliz.ada. SEP. Siglo XXI, 1986, p. 263 
• lbid. p.262 
51 Paulina FcrnáDdc:z C. y aaa,.;o Rodrlgucz A., En el sexenio de Tt.atdolco. en: .. La clase obn:TB en la historia de 
Mbóco-. Siglo XXI. IIS-ONAM. 1985, nota de p6.g.. 79. p. 10:5. 
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Lombardo Toledano. por su pane conservó inmaculada y vrginal Ja autonomía sindical de la 
centnil cetemi-. de cualquier influencia exir-. para -la co-lctita. de manera otic:ial. 
al Estado mexicano en t 938 con la incorporación al PRl\.f.,. rcorganiz.ación cardcnista del PNR. 

Poco antes. en abril de 1937. en una maniobra que Jimitó cotnplctamente al PCM dentro de la 
central cetemista... en el infonne que su Comité Nacional Je prc9Clltara al IV Consejo Nacional de 
la CTM.. ae argumentaba por la autonomía sindical frente aJ PCM: ·-e1 DI Consejo Nacional 
reunido hace tres meses en Veracruz. declaró que en el seno de la CTM no puede haber más 
dirección que Ja de su Comité Nacional. por Jo que los miembros individuales de los sindicatos 
que pertenezcan a agn..1paciones distintas de índole político. o de otra índole. deben obediencia a 
la CTM. y a sus representantes legítimos. sin que p1"etendan estimar sus ligas partidistas por 
encima de sus deberes como miembros de sindicatos confederados. A pesar de esta resolución 
del m Consejo Nacioaat. el problema no sólo se mantiene en pie. sino que se ha ahondado. 
Porque Jos miernb.-os del Partido Comunista de México han continuado en su labor de tratar de 
obligar a las agrupaciones de la C"JM... y a su Comité Nacional. por diversos medios a seguir 
invariablemente Ja linea de conducta de su partido·•. 10 

Vicente Lombardo advertía en esa misma ocasión que las censuras de los miembros del PCM 
hacia eJ secretario gcnera.J del Comité Nacional -él mismo-- terúan como proposito ·'1lactt 
aparecer (a Ja dirigencia ccternista) como elementos derechistas ... (y) sembrar la desorientación 
en Jos trabajadores de la corüederación ... 11 Pero descoso de contribuir a Ja m..isma desorientación. 
el 5 de enero de J 938. el hombre que era ·"más escuchado .. por el apoyo del gobiemo soviético. 
en el seno de la lnternaciona Socialista que los mismos dirigentes del PCM"''12

• anuncia su apoyo 
público y Ja integración completa de la CTM -posible debido al alto control que existía ya en la 
misma- al nuevo panido. anunciado por el general Cárdenas. 

Así el desprestigiado partido de Estado se revitalizaba, convirtiéndose nuevamente en Ja 
organu.ción politica hegemónica en el pais. El PR.rt-1 se constituyó con la integración de cuatro 
sectores. el agrario. corüormado por la reorganización corporativi.zada y tutelada por el propio 
gobierno -que en agosto de t 938, cinco meses después del nacimiento del PRM .. se concretaría 
con la constitución de la Corüederación Nacional Campesina-. el sector militar, donde cualquier 
democracia o consulta a sus miembros resulta impensable. el sector popular. corüormado con Ja 
burocracia estatal y organizaciones completamente controladas por el gobierno y cJ sector 
obrero. constituido por Ja CTM,. que había nacido dos aftos antes en la más imponante 
convergencia democrática en la historia del país. y que ahora prohibía terminantemente -desde su 
dirigcacia.- a cualquiera de sus miembros y organizaciones afilia.das, la discusión sobre la 
constitución del nuevo partido y hacia obligatoria la afiliación al mismo. La independencia 
política de la CTM" quedaba clausurada: ºAsf la CTM se pronunciaba por un partido de 
organizaciones en el cual estas conservarían su autononúa exclusivamente en lo que corresponde 

Coafc:dcración de Trabljadprcs de ~co. HistcJria Documental 1936-1937. PRJ (ICAP). 1981. P. 459 
11 lbid. p. -460 
12 L J. Garrid:>. Op. CiL. p. 2.59 
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a sus fines como organizaciones sociales (de obreros. de campesinosnt etc.). y la perderían en el 
terreno de la acción politi~ la cual se haria bajo la dirección del nuevo partido".13 

De este modo la mayor parte de la clase obrera mexicana, la agrupada en la CTM. quedó 
indefensa ante la ofensiva que contra los salarios y las conquistas obreras -obtenidas en la década 
de los treintas- se emprendió desde 1940. 

La alianza que los dirigentes cctentistas establecieron con el Estado, según preconizaron para 
garantizarle a Is trabajadores cierta influencia en et modelo de desarrollo y en la política 
gubernainental. se convirtió en un proceso degenerativo que sólo produjo, hasta nuestros días, 
beneficios para Jos ducftos del capital y por supuesto para Jos dirigentes sindical~ cada vez más 
apartados de los intereses de sus representados. 

La pr-áctica inexistencia de una clase obrera organizada y con conciencia de clase -manipulada 
por una dirigencia que no tardó en aswnirsc y actuar como una organización de tipo mafiosa-, asi 
como la manipulación oficial sobre los trabajadores del campo, fueron uno de los f'actores 
fundamentales sobre los que descansó el proceso de altas tasas de crecimiento económico que se 
dio a partir de de los aftos cuarentas_ El proceso de ~ón de capital que se dio desde esos 
ai'ios y la historia de la CTM.. hasta hoy. van de la mano_ 

En la década de los cuare:nlas el marcado deterioro salarial.. la política de nacionalizaciones en 
el sector f"errocarrilero y petrolero y la constitución de un estratégico sector paraestatal de bienes 
y servicios -herencia del sexenio cardcnista- permitieron la acelerada indu.strialir.ación del pais. 
impulsada por el Estado. para aprovechar las enonnes oportunidades que la coyuntura de la 
Segunda Guerra Mundial ofreció para Jos productos mexicanos. 

La Segunda Guerra Mundial mantuvo a la industria estadunidensc preocupada en asuntos 
bélicos. 

La sustitución de importaciones resultó un proceso clave para la industria mexicana de esos 
aftos. El mercado mexicano fue más suyo que nunca.. aunque esto no significó que lo pudiera 
abastecer totalmente. Sin embargo la guerra na sólo permitió vender más en México,. sino que el 
propio merca.so cstadunidcnsc. el centroamericano y el caribcik>. requirieron de productos 
búicos que nuestra industria. pudo abastecer_ 

La debilidad del desarrollo económico del país requirió de un fuerte apoyo subsidiario por 
parte del Estado. Este apoyo se dio a gran escala y en varios frcut~ sicdo los más importantes la 
inversión gubenuuncntal en la infraestructura necesaria para la producción y el transpone de las 
mercancias. las tarifas pref'crenciales del sector paraestatal de bienes y servicio~ el aumc:n10 de 
aranceles y medidas proteccionistas para asegurar aún más al mercado cautivo,. el apoyo 
crediticio con fondos gubernamentales y las f'acilidades fiscales.. que en muchos casos. sobre todo 
para las nuevas empresas. se convirtieron en exenciones de impuestos. 

n Blanca l'darga.rita Acedo Angulo, ltn la co~ y com911ÜdlerH- *I Eaitado Cardc::abta 1936-l!MO, en: 
J.,.icr Aguilar G .• (axwd), llblDria de la CTM l,~19'0, ru;..UNAM. MexX:o. 1990. 
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Todo ello se tradujo en un fuerte déficit en las finanz.as públicas en este periodo. que fue 
paliado con una importante emisión monetaria. 1o que provocó. durante la primera mitad de la 
década de los cuarentas. altas tasas de inflación que trasladó aún más las ganacias a los dueftos 
del capital. 

El Estado mexicano tradicionalmente se ocupó de los principales esfuerzos. desde estos ai\os 
hasta el am"bo de los neolibcrales al poder en la década de los ochentas, para el impulso de Ja 
f'ormación del capital en México. A partir del sexenio de Miguel de ta Madrid el Estado convocó. 
&llidamcnt~ a los capitales extranjeros para que se ocuparan -sin dirección alguna- de la 
industrialización y el desarrollo económico del país. 

Manuel Avila Ca.macho, al frente del gobierno mexicano. continuó con una práctica 
económica, que desde los albores del capitalismo en México, un siglo atras. fuera adoptada por 
Jos gobiernos mexicanos, que se significaron por ser el principal factor en el que descansó el 
proceso de desarrollo económico. Impulsado por los liberales, con mayor fuerza aún en el 
porfiriato. sacudido durante los afi.os de inestabilidad política de la etapa armada de la 
Revolución Mexicana y reorganizado durante el cardenismo, el capitalismo en I\.1éxico fue tuvo 
en el estado su principal filctor de impulso. 

Esto produjo en nuestro país una burguesia débil y un modelo econónúco dependiente ante las 
estrategias marcadas por los países con mayor de5a.JTollo capitalista y generadores de inversión,. 
lo que provocó una economia con un desarrollo desigual y combinado, que se constituyó en un 
acctor industrial sumamenrc diversificado, que incluye desde pequeñas industrias tradicionales en 
permanente crisis de realización,. y un mayoritario sector rural atrasado, hasta importantes 
sectores industriales y agroindustriales, básicamente trasnacionales, con alta tecnologí~ cuya 
producción es destinada a la exportación y a una muy reducida capa de alto consumo en el 
mercado interior. 

Este modelo de acumulación seguido por el Estado mexicano, que mantiene al Estado mismo. 
y a las inversiones extranjeras. como máximos impulsores de la economía nacional, tiene desde 
los ailos cuarentas en la CTM un importante factor para garantizar elevadas tasas de plusvalia a 
los dueftos del capital. nacionales y extranjeros, invertido en México. 

De 1940 a 1946, el SO por ciento de la inversión estatal se destinó a ta construcción de la 
infraestructura para la agricultura, Jos transportes y las comunicaciones. Otro 30 por ciento se 
encauzó al sector industrial directamente mediante créditos a largo plazo otorgados por Nacional 
F"manciera. para financiar sobre todo a las industrias básicas, destinadas a la sustitución de 
importaciones. 14 

Por su parte, en el periodo de 1939 a 1946 el salario perdió la mitad de su valor, al pasar de 
28.44 pesos en 1939 a 14.15 pesos al termino del sexenio de Avila Cama.cho. para de alú 

u Cfr. Aziz. op. cit. Pp. 90-91 
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mantenerse constante hasta 1952. tal como Podemos apreciarlo ·en las gráficas llamadas curva de 
_ .. ríos. en este caso del Distrito Federal. pero representativas de lo que ocunia con los salarios 
en todo el país, elaboradas par Ricardo Pascoe y .Jcfti'ey Bortz." 

ll>A~JUO ODRCRO 

PROMEDIO C~ERAL DE!.. DIJITftlTO FlU>ERAL .f' 

1vn n .. 
19'14 -.n 
ISTll .-~1 

·~ ,..,. lll.lll ·- -·-·~ ~-_,, 
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·- .za .. IM;i n<11 
1- JllH ·-· ·- 19.91' 
·- 19&.ll ·-

1 ii 

Por clenlo 
o: .. mblO •n ... I 

-------·------

Jnd1..-.-n ... 
l~=IOU 

15 Ricardo Pascoc y Jc:l&ey Bo11z.. Salario y clac abrcra ca la acu.nualac:ióu de c::apital ca México. Revista 
~nüm.2 • ..,.a1.112..a9y90 
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-----------------------------

Ea precisamente en la década de \os cuarentas cuando se sientan las bases PanL el desarrollo 
industrial moderno dd pals. 

Como lo muestra Ja cu~a de salario• .. este desatTollo se estableció primordialmente sobre la 
baac de un aumento brutal en la t.a.sa de explotación de ta clase obl'era industrial., y la consecuente 
transferencia de valor. i>ara retomar la curva del salario real .. se notará que desde 1952 en 
adelante asciende casi inccsamnentc. Sin embargo el salario real no llega a su nivel de 1939 hasta 
1968. 30 aftos de desarrollo indu.strisal que apenas sirvieron pua llevar a los obreros al nivel de 
vida de una generación anterior--·. 17 

La industrialización impulsada por la guerra cambió asimismo el centro de gravedad de la 
economía mexicana del campo a las zonas wba.nas. A pesar de que en los aftas ca.rentas. como 
fruto de la reforma agraria cardcnistas. la producción agrícola tuvo cifras record. esto no fue 
suficiente para frenar el dcsplazmieuto del eje de ta acumulación definitivamente hacia la 
industria. 

16 lfiFnia M.artinc:.t.. .. ~.UOO. la ce:oocmúa. mundull y la sobc:ran1a nacioa.al-. en ~ ~ F.c. 
De~ UNAM,. núm.. 167, vol. Xl...Ill. cnc--m:tr. 19&4 p. 104 y Ti.Jnolhy Kin&,. ciL E.a Joeé Luis RcyDa y 
RaUl TTI:jo ~ -0c AdoUo Ruiz Cotuncz a Adolfo Lópcz 'Maa.cos ( l 952· 1964). La cluc ch:cra en la 
bitlaria de~. ninn.. 12. llS-UNAM. Siglo XX1. México. 1931. p. 9. 
, , Ricardo Pascoe y Jdhey Bonz. op. cit. 
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La obtención del plusvalor,. motor del modo de producción capitalista,, movilizó el capital hacia 
tos sectores de la actividad económica en que éste se valorizaba más rápidamente. Asi la 
importancia que en etapas anteriores habian jugado en la industria ramas productores de bienes 
de consumo no duradero (alimentos industrializ.ados.. bebidas,. textiles. calzado). quedó rebasada 
por el embate de las diferentes ramas productoras de bienes de consumo duradero. intermedio y 
de capital (aparatos eléctricos. pctroquími~ maquinaria pesa.da. automoviles y equipo de 
transporte). 1

• 

Este proceso de industrialización fue separando cada vez mas la producción de las grandes 
masas del país._ y agudizó el desarrollo desigual y combinado de la cconomia mexicana.. ya que la 
estrategia estatal adaptado discriminó a la pequefta industria tradicional y al sector rural,. en favor 
del desarrollo de tas grandes industrias. 

El flujo de capitales extranjeros. principalmente estadunidenses,. vino a apuntalar esta situación. 
El poderlo financiero de los países centrales se apoderó pronto. por completo. de las ramas más 
dinámicas de la producción. así como de los recursos más importantes. con excepción de 
petróleo. en el renglón de las materias primas. Tal situación generó una burguesía nacional 
extremadamente dependiente del imperialismo por un lado y de la protección estatal por el otro. 

La coyuntura de la guerra proveyó al rCgimen de Avila Camacho de la atmósfera ideológica 
que posibilitó el establecimiento de realciones de unidad nacional. Bajo esta consigna se justificó 
el sacrificio al que fue sometida la clase obrera y la práctica suspc:nsión de huelgas y 
movilizaciones por sus demandas. ~·se consideró no pertinente continuar con el refonnismo 
cardcnista; la movilización de masas se vio frenada. pues los inversionistas nacionales y 
extranjeros ex.ogian la garantia de •"paz interna•• a fin de invertir sus capitales. situación 
comprendida por el gobierno. quien hacia constantes llamados a la .. "unidad nacionalº a los 
distintos sectores sociales ... Asi la CTM se pronunció por el propósito de suspender todas sus 
actividades huelguistas mientras durara el conflicto.·•19 

La moderación en ta vida sindical cctemista se dio tan sólo en la lucha por las reivindicaciones 
obreras y sus demandas salariales y laborales. En et ICrTenO político. por el contrario. la 
ef'ervescencia se convierte en et signo más notable en las filas de la central. Después de haber 
jugado un papel relevante en las elecciones que sirvieron para llevar a la presidencia de la 
República a A vil a Camacho -una de las elecciones más sucias. entre las tantas que tiene en su 
haber el partido oficial para hacer triunfar a sus candidatos- la recomposición en la cuota de 
poder entre las organizaciones que integraron la CTJ\.i y al interior de la mismas. estaba al orden 
del día. 

En 1940 la CTM fue el pilar fundamental para una campai\a electoral por demás dificil. Juan 
AndrCVJ A1mazán... un general derechista que logró aglutinar a su alrededor a los amplios sectores 

1
• Cfr. Iris SantaCNZ Fabila. -Nua-a tndustna y cambtos en J.;a clase obn:m en México ... rcv. Co,.OM:Ú, núm.. 6, 

coc-mar. 1979. ~co. p.12. 
19 Virginia L6pez. Vi.llegas.. El periodo de la unidad •M".iollal y de la Sepada Cuerna M-dlaL 19"°""1946. en: 
Javier Aguilar G .• op. cit., pp. l47y 148. 
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descontentos con las medidas populares y nacionalistas de Cárdcn&Sy llegó a constitutirse como 
un verdadero peligro elector-al para el recién fbnnado PR.M. La CTM condujo directamente la 
campana en importantes plazas de la Repúbli~ impugnó denodadamente al almazanismo y 
ejerciendo las prácticas antidemocráticas que caracterizan a la central cetemista hasta nuestros 
dias. cdvirtió ... a sus afiliados que tanto el declararse apollticos como el apoyar a otros partidos 
o candidaturas ontrarias a las del PRM seria considerado como una indisciplina y entrañaría 
sanciones ... 20 

Además en una acción que tenninaria por desnudar completamente a la nueva CTM en su 
postura contraria a Jos intereses del pueblo mexicano. encabezó la posición contraria a las 
apiraciones que las mujeres del país mantenían para lograr la igualdad de derechos olíticos con 
respecto a Jos que se oto,.-gaban a los varones. Esta acción estuvo determinada por- la posibilidad 
de que el voto femenino fuera mayoritario para el candidato de la oposición. 

Durante la jornada electoral Jos grupos de choque f"onnados por Ja CTM se distinguieron en las 
pr-csioncs ilegales sobre los votantes para f'orzac el sufragio en f'avor del candidato oficialista~ por 
conf'ormar Is grupos de acarreados que votaban masivamente en gnm cantidad de casillas, en el 
robo de urnas y en los choques violentos y enfrentamientos armados que caracterizaron la 
jornada y que provocaron decenas de mucnes. 21 

Desde la designación, en el reflujo cardenista. de Manuel Avila Camacho como candidato del 
PRM,, se conf'onnó en el poder una nueva correlación de f'ucrzas que intentó convencer a 
Estados Unidos,, a la burguesía nacional y a los bastiones clericales de la nueva política de 
conciliación que se impulsaria desde el Estado mexicano. Para ello. desde su campaña~ y con 
hechos concretos llegado a la presidencia. A vil a Carnacho se dedicó una y otra vez a brindar 
todo tipo de seguridades a estos sectores. a quienes tenían capitales en México y a posibles 
inversionistas y crnpei\ó sus esfuerzos en contrarrcstrar las acusaciones de comunista que Je 
adjudicaban por su pertenencia al gobierno anterior. 

Esta situación generó que Avila Camacho en persona persuadira a Vkentc Lombardo 
Toledano para que abandonara el control de la CTM -petición qe pudo hacer ante las reiteradas 
muestras de servilismo que el dirigente marxista habia tenido con el Estado capitalista- y 
nwüobró para que se redujera al mínimo la influencia que el PCM ailn mantenía. a pesar de la 
equivocada estretegia en la aún persistían y que los hacia aliados del Estado que supuestamente 
tenfan como objetivo histórico destruir. 

Lombardo Toledano dirigió sus esfuer..ros a Ja confonnación de la Conf'ederución de 
Trabajadores de América Latina y dejó eJ cam.ino libr-e para el completo control de la CTM por 
parte de Fidcl Veláz.qucz y los otros cuatro /obilos. con quienes manterúa para ese entonces ya 
serias dif'erencias pues estos habian tejido un control sobr-e la central entrera que le dificultab~ 
aún a él,. cualquier acción de importancia sin sus consentimientos. 

20 Luis Javier Gurido. op. CiL P. 374 
::u Cfr. lbid p. 379 
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El primero de marzo de 194 1. como decisión del U Congreso Nacional de la CTJ\.f. Fidel 
Velázquez Sánchez fue nombrado secretario general de la cen~ cargo en el que se mantiene 
mas de medio siglo después. 

Fidcl Vclázquez llegó al poder para no abandonarlo nunca más y sólo dejó la secretaria general 
por el periodo de marzo de 194 7 a marzo de 1950. durante el cual el secretario general cetemista 
fue Femando Amilpa. Periodo éste fundainental. como lo veremos más adelante. por la definitiva 
consolidación de los sectores más conservadores en el control de la central cetemista con la 
depuración de la CTM de lombardistas y comunistas. 

Este proceso de depuración.. que se llevó a cabo de modo f&cil por la posición dócil de 
Lombardo Toledano y Jos comunistas, se llevó a cabo desde 1941 cuando se inicia un efectivo 
proceso de concentración del poder en manos de Fidel Velázquc:z, lo que volvió aún más 
precaria la participación de las bases en la vida sindical de la central. ulos lideres sindicales 
pudieron acentuar su dominio sobre las masas de trabajadores en virtud de los lazos priviligiados 
que establecieron entonces con los dirigentes politicos. pero también en razón de los intereses 
comunes que comenzaron a tener con las organizaciones e111presarialcs. Los dirigentes cctenñstas 
continuaron hablando en nombre de la clase obrera. pero actU.aban ya a menudo contra sus 
intereses. Al integrar sus sus organiz.acioncs más finnctncnte al aparato estatal. comenzaron a 
actuar en ocasiones más como agentes del Estado que corno representantes de los trabajadores; 
funcionando como correas de transmisión. se encargaron a menudo de imponeT las nuevas 
orientaciones oficiales a tos trabajadores••_ 22 

Las importantes modificaciones que a finales de marzo de 1941 se hicieron a la Ley Federal del 
Trabajo no contaron con oposición alguna de la CT1vf,. a pesar de que estas restringieron el 
derecho de huelga. creando procedimientos obligatorias para poder efectuarlas. además de que 
incrementaron la injerencia del Estado en la calificación y resolución de los conflictos entre los 
trabajadores y los patrones. 

En estas modificaciones se apoyaron los dirigentes cctci:n..istas para reafirmar su control sobre 
las organizaciones sindicales. Las condiciones más ventajosas,. dentro de la sobrccxplotación 
vigente. han sido hasta nuestros dJas. en materia de contratos colectivos y salarios. para los 
sindicatos disciplinados. de modo que la mafia sindical que se aducftó de la CTM mediatizó 
duarante décadas a sus bases negociando. hasta donde los empresarios lo han permitido y el 
Estado autorizado. para arropar así a estos dirigentes de una legitimidad que les ha sido muy 
evasiva. Por el contrario independientes o ajenos a este esquema se les ha aplicado. en sus luchas 
y movilizaciones, todo el rigor de las leyes laborales. aplicadas por un Estado que como 
mediador se ha distinguido por una evidentísima parcialidad en favor de los intereses de los 
ducftos del capital. Cuando estas medidas no han sido suficientes y los dirigentes de estos 
sindicatos no han podido ser coptados mediante una red de conupci6n sistemática que el Esta.do 
ha instaurado en estos terrenos. la represión gubcrnament.al,. con la intensidad que consideren 
necesari~ ha hecho puntualmente sus aparición. 

:2 lbidp.411 
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De regreso a una tradición del gobierno mexicano. que había desaparecido durante el sexenio 
cardenista. el general A vil a Camacho utilizó al ejercito pra reprimir a los trabajadores de la 
industria de materiales de guerra. con los que no habla podido llegar a un acuerdo. matando el 23 
de septiembre de 1941 a un elevado número, nunca debidamente cuantificado, de esposas de los 
mi51110S trabajadores que encabezaban la marcha con la que ese dia pretendían continuar sus 
movilizaciones. 

Ese acto de barbarie. como los demás que cometerian ese gobierno y sus sucesores. contó con 
la aprobación pública de los principales dirigentes de la CTM. 

A pesar de ello. y corno medida de control a futuro. el gobierno de A vila Camacho puso todo 
su ernpefto en evitar que la central cetcmista creciera más. Por el momento esa central estaba 
bajo control, pero nada garantizaba que esta situación fuera permanente, y en la medida en que 
se atomizara a las organizaciones obreras se dispersaba el potencial peligro que representaban 
para un modelo de acumulación de capital principalmente apoyado en la sobrccxplotación de Ja 
fuerza de trabajo. 

Asi se alentó la formación de nuevas organizaciones obreras. que en muchos casos se 
conformaban con grupos escindidos de la s grandes centrales. La Confederación de Obreros y 
Campesinos de México, COCM,. y la Conf'ederación Proletaria Nacional, CPN, ambas fi.tndadas 
en 1942, se constituyeron con ex miembros de la CROM y la CTM respectivamente. De manera 
simultanea el gobierno prohibió a sus CTnpleados el que se constituyeran en una organización 
cetemista y tes ordenó integrarse en la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del 
Estado. FSTSE, al tiCTnpo que dejó claro que la unificación seria controlada directamente por el 
Estado y no se pcnnitiria injerencia de central alguna en la misma. 

Los dirigentes de la CThf preocupados por el reparto del poder dentro del sistema y del P~f.. 
vieron con preocupación esta situación que equivalió a Ja pérdida de posiciones y distribución de 
candidaturas del partido frente a los creciente sectores campesino y popular. 

La política antisalarial y las cada vez peores coodicioncs de trabajo de sus agremiados 
resultaron problemas menores ante tas preocupaciones politicas de los dirigentes. La nueva 
correlación de fuerzas en el poder presionaba por cambios en el PR?wf. La designación de 
candidatos del partido para las dllerentes elcc::cioncs que a nivel federal, estatal y municipal se 
desarrollaban por esos días, rccaian pñncipalmcntc en avilacamachistas definidos .. nñcntras que 
los principales sect~rcs capitalistas mostraban su preocupación por ta influencia considerable que 
los cet:emi.stas mantcnían en el partido y la alianza que este sostenía con el PCM. 

La vida sindical de la CT?\.f se circuncribió por esos aftos a la firma de pactos en los que se 
comprometían a la suspensión de todo tipo de huelgas y Ja búsqueda de acuerdos conciliadores 
con la intervención del presidente de la República para los conflictos que se presentaran. En 
1942 se firmó el Pacto de Unidad de Organizaciones Obreras~ el cual fue suscrito también por la 
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CROM. la CGT, la CNP, la COCM y el Sindicato Mexicano de Electricistas. Estas 
organizaciones agrupaban al 90 por ciento de los trabajadores sindicalizados del pai&. 23 

Este pacto no paralizó totalmente los conflictos laborales. hubo una importante cantidad de 
ellos en los afios de 1943 y 1944 impulsados por organizaciones no controladas por el gobierno y 
que encontraron como única respuesta la represión. 

Como nota discordante a esta tendencia gubemarnental antiobrera estarla la fundación en 1943 
del Instituto Mexicano del Seguro Social. que atenderla una serie de prestaciones básicas de los 
trabajadores y sus destaendidas familias. La discordancia es tan sólo aparente, tas funciones que 
desde entonces ha asumido et Seguro Social se encuentran establecidas en ta Ley Federal del 
trabajo como n:sponsabilidad patronal,. y aunque estos no quisieran desembolsar ni un peso en el 
bienestar de tos trabajadores. es un hecho que sin las funciones básicas que cumple el Th1SS la 
fuerza de trabajo no podria ni siquiera reproducirse. ~ para aliviarles esta responsabilidad a tos 
empresarios. el gobierno funda esta institución que se financia con recursos patronales,. pero 
tunbien con rCCUTSOs descontados a tos ya mengüados salarios. 

En agosto de 1944 la CTM encabezó una vigorosa oposición al proyecto que ciertos sectores 
avila.camachistas filtraron para estudzo en tos sectores del PRM y que pretendía transformar a 
éste en el ""Panido Octnocrático Nacional. 

La CTM se opuso esta vez,, como lo ha hecho sistemáticamente,. a cambios de fonllay que no 
de fondo,. en las instirucioncs y prácticas del sistema politico mexicano que desdibujen a éste de 
su cará.ctcr de revolucionario. categoría con la han pretendido arroparse ante sus bases de la 
legitimidad que la pnM:tica no le ha otorgado. 

A pesar de la Tesistcncia cetcmista la suerte del PR!Yl -al que jamás se le perdonó por panc de 
las nuevas fuerzas gobernantes sus ideario y cstructu~ los cuales eran visto como una fuerte 
herencia cardenista- estaba echada. El cambio no ta:rdaria mucho. 

Un nuevo pacto. este firmado con la naciente Cámara Nacional de ta Industria de la 
Transformación. Cana.cintra. y en el que se apoyaba a sus socios los cuales eran considerados por 
Jos cetcmistas como parte de la burguesía nacionalista -quienes luchaban por la defCll.$8 de la 
planta productiva del pa.is en contra del proyecto de liberación del comercio,. devolvió a la CTM 
el protagonismo que en la vida política del país habla perdido. 

Este pacto. llamado Pacto Obrero-Industrial,. fue firmado en abril de 1945._ y constituyó una 
toma de posición por parte de la C™ ante la división que se cxpTesaba en las organizaciones 
empresariales a raiz de los distintos enfoques que estas tnantcnian con respecto al modelo de 
industrialización e inserción a la economía internacional que tenia que privilegiarse ca México 
como consecuencia del término de ta Segunda Guerra Mundial. 

:n Aibc:rto Aziz.. Nassif,. Op. Cit. P. 9S 
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La presencia y el protagonismo recuperados de este modo por la CTM se reforzaron 
considerablemente con el apoyo oficial que el 5 de junio de 1945 tUciera esta central para la 
candidatura presidencial del PRM del secretario de Gobernación Miguel Alemán Vclasco. El 
Cachorro de la Revohlción fue bautizado así ese día por un también. reaparecido en la escena 
política Vicente Lombardo Toledano. quien acompal\6 un día antes a Fidel Velázqucz a los Pinos 
para conocer el resultado del dedazo de Avila Camacho y poder al otro día_ sin temor a 
equivocarse. proponer en nombre de la bases de su central. a quien los trabajadores consideraban 
el hombre más adecuado para dirigir en el próximo sexenio los destinos de la nación. 

El hecho de que fuera la CTM. la que diera el anuncio del candidato pcnemista a la presidencia 
de la. república y no el propio partido además de reforzar a esta central como Ja organización con 
mayor peso dentro del mismo. lo que en esos días le era ya fuertemente disputado por los 
dirigentes de la CNOP. 

Esta recuperación cctcrnista se reflejó en mayores canonjías y satisfacción de pretensiones 
políticas para los dirigentes. Para los trabajadores sólo significó un mayor sometimiento al 
perfeccionarse la estructura centralizada y los mecanismos de control sobre las bases. 

El proyecto económico del nuevo presidente hacia necesario el rcforzarn.iento de este control y 
no se dudó en hacer uso indiscriminado de la represión cuando este control resultó insuficiente. 
El modelo de acumulación seguido por el gobierno de A vila Cam.acho se afianzó notablemente 
durante el régimen de Miguel Alemán. quien impulsó el crecimiento de la inversión enranjera en 
México como fórmula para mantener el importante crecimiento industrial que la coyuntura de la 
Segunda Guerra Mundial había brindado: ..... la industrialización incrementada durante la guerra 
tenia un doble sello: por un lado era fundamentalmente coyuntural. y por el otro espontaneo. Por 
lo tanto la terminación de la guerra y la rápida reconversión de la induatria imperialista., 
particularmente norteamericana.. arncnaz.a.ba la industrialización recién iniciada en Jos pal.ses de 
mayor desarrollo del mundo subdesarrollado. Ante este posible freno y dada la corriente de 
pensmniento económico dominante que proponía que la única manera de superar el subdesarrollo 
(considerado erroncamente como atraso estructural) era siguiendo el modelo de la 
indu.strializació~ se concluyó con facilidad que el desarrollo sólo podría alcanz.arsc en ténninos 
generales. sosteniendo y ampliando la planta industrial. asi fuera. mediante inversiones 
extranjeras. puesto que el capital era escaso. Esta lógica,. naturalmente.. encajaba con precisión en 
et modelo que las grandes empresas norteamericanas se habían planteado al tennonar la 
guerra ...... 2-1 

El sexenio de l\.tiguel Alemán se distinguió -como sólo serian capaces de igualarlo Jos 
neoliberales actualmente enquistados en et poder- por las enormes concesiones concesiones 
gubernamentales hacia los duciios del capital nacional y principal.Jncnte extranjero. por la 
confabu.la.ción de intereses entre estos y los miembros del gobierno y por Jos gigantescos niveles 
de corTUpción registrados. 

2
• P:wlina Fcrnindcz c. y Oc:arvio R.odriaucz A.. op. cit. P . .il 
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El im.ponantc crecimiento econ6mico del sexenio de Miguel Alemán se Devó a cabo sin que 
este significara en to absoluto un mejoramiento del nivel de vida de la mayoria de los inexicanos -
quienes por el contrario viaon como el poder de compra de sus aalarioa se debilitaba dia a dia-. 
este cn::cimiento, con una concentración de capital brutal. no contempló en modo alguno una 
mínima distribución del in(vcso. 

~ Alemán dio sepultura definitiva a cualquier herencia cardcnista en el estilo, proyecto y 
estructuras gubcrnamentalcs. redujo al minimo et reparto agrario. modificó el articulo 27 
constitucional para limitarlo y creó con el mismo fin el amparo agrario. ""El cachorro de la 
llevolución ... eliminó cualquier vestigio de la ... educación socilistan en los planes de estudio del 
gobierno y transformó al Partido de la Revolución Mexicana en un partido tan ambigüo y 
conttadictorio ideológicamente como su nombre mismo: Partido Revolucionario Institucional. 

Las acostumbradas negociaciones entre el gobierno y las centrales obreras fueron suprimidas 
por completo. al igual que cualquier tipo de pacto. Se emprendieron ac.ciones para ahondar más 
la distancia entre los dirigentes de estas centrales y las bases. se favoreció la conformación de 
burocracias cntte los primeros, con los cuales se concretaron numerosas maniobras de cúpula de 
las que resultaron perjudicados sus representados. Estas maniobras fueron generosamente 
remuneradas mediante la inclusión de estos dirigentes en la gran cantidad de negocio!' ::..=.:.;:.~"" que 
se generaron desde el gobierno. 

Para los sindicatos al niargen de este sistema de control y que insistieran en ·a defensa de los 
derechos laborales y el nivel de vida de los trabajadores sólo había una rcspucst.a: la represión. 

En todos los ámbitos de la vida nacional el autoritarismo fue la forma escogida por el gobierno 
para bacer política. La interpretación del presidente y sus allegados de la Rcvoluci6n Mexicana 
se convirtió en la única válida en los altos clrculos del poder y cualquier otra fbrma era desde 
estos mismos círculos descalificada.. 

Este autoritarismo se expresó desde los primeros días del gobierno alemanista en contra de los 
trabajadores disidentes al reprimirse, con el uso del ejército, a los trabajadores petroleros de la 
re6neria de Azcapotzalco, que se mantcrúan en paro. 

La marcada dercchiz.ación del régimen alctnanista fue demasiado hasta para el lJlAJ"Xismo tan 
heterodoxo de Vicente Lombardo Toledano. El Cachorro de la Revolución fue a su ~ una vez 
llegado al poder. hostil hacia Lombardo Toledano, quien empezó a plantear, cada vez con mayor 
convicción,, la necesidad de fonnar un nuevo partido, completamc:ntc independiente del gobierno. 

Ya en 1944 Lombardo Lombardo había intentado enderezar un camino plagado de 
incongntcncias ideológicas. La constitución en septiembre de ese afta de la Liga Socialista 
Mexicana (LSM), de la cual fue fundador junto prestigiados intelectuales de izquien:l&y como 
Narciso Bassa~ marcaba un primer intento para actuar de manera independiente ante el 
gobierno. aunque sin abandonar la política de unidad nacional. Aunque el objetivo declarado de 
la liga solamente era el de col\5lnlir una organización que divulgara el socialismo científico -que 
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por esos aftas se encontraba poco extendido en el país el hecho JDarC&ba un giro. por demás 
tardío en cuanto a congruc:ncia. en el actuar polftico del líder. 

La LS~ que cuido mucho las f"ormas para establecer que no participaría en campañas 
electora/e.J ni en la norganización del PRM -a la que no los habrian invitado de todos modos-. 
no duró mucho. 25 

Lombardo y el régimen alemanista se excluyeron mutuamente como aliados en 194 7. La 
recomposición de fuerzas dentro del nuevo gobierno iocluyo a aectores. que no deseaban. ni 
requerían más. de los comunistas del PCM y de Lombardo Toledano como aliados para impulsar 
el proyecto económico y político que deseaban. La Guerra Fria. que en México fue impulsada 
desde un principio por Alcnlán y posteriormente por la CTM, se extendía por el mundo entero. 

La CTM quedó fuertemente controlada por el gobiano principalmente debido al trabajo 
dirigido en tal sentido por Lombardo, y aunque este jamás constituyó un obstáculo para la 
industrializ.acón, incluyendo la que se imponía con los capitales f~ su Corma de haccc 
politica. así como su discurso -manifiesto en esos dJas en su oposición a la política anticomunista 
y contraria a la Conf"cdcración de Trabajadores de América Latina y la Federación Sindical 
Mundial. de las que era presidente y vicepresidente respectivamente. por parte de los Estados 
Unidos- chocaba con los raaevos estilos dentro del rCgimcn. 

De este modo Vicente Lombardo presentó durante el IV Congreso Nacional de la CTM. que 
9C llevó a cabo del 26 al 28 de marzo de 1947 y en el que resulto electo Fernando Amilpa como 
secretario general de la central cetenüsta,. una ponencia en la que p¡-oporúa la fonnación de un 
m1cvo partido politico independiente del gobierno. 

Esta pl'"opu~ que finalmente cristalizó en el Partido Popular. hoy Partido Popular Socialista,. 
fue aprobada en el congreso cet~ pero tras grandes cs:fuerzos de presión y diplomacia por 
Fernando A.milpa y Fidel V clázquez,, la mayo ria de los sindicatos que dieron su ap¡-obación 
dieron marcha atrás a los pocos días. por lo que en la pl'"ictica el acuttdo nunca prosperó. 

En enero de J 948. ya con todo el terreno abonado por A.Jnilpa y Vclázquez. durante la 
celebración del XXXII Consejo Nacional de la CTI\.1., oc apnu:ha un dicúmal que expulsa de la 
central a Vicente Lombardo Toledano y a todos Jos miembros del PCM. 

La heterodoxia marxista de Lombardo Toledano que entregó a Jos trabajadores mexicanos 
.grupados en la e~ para su f8cil manipulación y explotación, aJ Estado capitalista,. Jo alcanzó 
casi. doce alios después de haber fundado la central. 

La CIM rompió también sus lazos con la Confederación de Trabajadores de América Latina y 
la F..:lenición Sindical Mundial. 

Cfr. Noea del Exc:élsior y El Nac::ioaal. apucddas en L J. Garrido. op. cit. P. 447 
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SanUOai\cz Belmont. uno de \os bistoriadoTCS oficialistas de la C'l'"Pd.. al interpretar este 
proceso. caracteriza a la central en un sindicaliamo que le es ya claramente deaconocido: ·~ 
CTM se desafilia de la CT AL y posterionnente de \a FSM,, por dos causas que. interrelacionadas. 
propician el hecho; la actitud de algunos intelectuales marxistas que querían aprovechar a la 
C™9 para dividir al PRI. y formar el Partido Popular~ poT otra parte esos mismos intelectuales, 
carentes de base bbrua., aspiraban a regir los destinos del movinüento obn~ro, haciendo a un lado 
a \a base sindical. lo que da lugar a un enfrcntam.iento en e\ que los seudomarxistas muestran su 
alejamiento de la realidad y no aciertan a interpretar el verdadero carácter antimperialista, 
democrático y revolucionario del actual sindicalismo ... 26 

Y esto no fue todo en un movido 1948 para la CT?\t. En octubre se sucede un acto represivo 
que da origen a una nueva categoría polltica en el país: e\ ºchanismo ... 

En e\ seno de la CTf\-1. \os sindicatos nacionales de industria se habían distinguido por ser los 
sectores que más oposición hablan presentado a la claudicación de \a direccibn cetemista. De 
estos sindicato el ferrocarrilero era e\ de mayor tradición combativa. Ya en 1945 \os 
fenocarrileros a.e hablan opuesto a firmar el pacto obrero-industrial y en 1946 habían 
abandonado la CTM junto con los trabajadores telefonistas y tos electricistas. Así en 1948 el de 
\os ferrocarrileros Cf'a un sindicato fuera del control de la cúpula cctcmista. 

En ese octubre tos ferrocarrileros iniciaron una lucha que tenla como objetivo lograr mejoras 
salariales y hacer respetar su dcl"ccho a elegir libremente a sus dirigentes. ~~sa lucha.. que 
prometía ser et gcrnlCll de un reagrupamicm.o sindical independiente en una nueva central obrer~ 
fue cortado brutal.mente con la imposición por el Estado y sus fuerzas represivas de la dirección 
sindical de Jesús Oiaz de León.. alias El Charro y et encarcelamiento de los dirigentes elegidos 
por los uabajadores,. entre ellos Valeotín Campa••. 71 

Se conoce desde entonces como charrismo en IJonor del Charro Oiaz de Lcó~ a la práctica de 
dirigcncias cornJp~ confonn.adas -cada vez más partir de ese hecho- por dirigentes 
profesionales. impuestos por ta fuerza.. o electos en asambleas arregladas y manipuladas. que se 
can.cteriz:an por ahogar la voluntad de tos trabajadores en custodia permanente de los intereses 
de los patrones. 

Los charros controlan a tas bases mediante un sistema que combina una lucha por aumentos 
salariales -los cuales siempre terminan por debajo del incremento de los precios- y algunas 
prestaciones. con ta represión extrema a los disidentes. 

La fimción directiva de un organismo fundamental de centro\ estatal les confiere a estos 
dirigentes \a posibilidad de negociar -estrictamente dentro de los \imites de \os intereses de los 
duci\os del capital- salarios y contratos colectivos que se niegan a organizaciones c.on menos 
control o independientes, y de este modo mediatizan la conciencia de \os trabajadores para que 

~ CTM.. ConstihM:i6n ... Op. CiL P. 38 
:n Adolfo Gilly ... <:un-a de sal.ario& y conciencia otrcra-. n:v. ~ nóm. 2.. p. 2.4. 
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no cuestionen la condición de explotación a la que están sujetos y pudieran así poner en peligro 
las relaciones de producción que posibilitan la acumulación capitalista. 

El charri.vmo se ha organizado de un modo arnplio y complejo: •"Et charrismo sindical es la 
forma más sofisti~ a la vez que más obvia. de control de los trabajadores. Es también una 
forma heterogénea de control (no es igual en todos los casos ni se expresa de similar manera en 
cada organización y en distintos momentos o periodos) y muy compleja por las caractcísticas que 
adopta segün la dimensión sindical en que opera. Debe su existencia a la voluntad política del 
régimen. sin que ello signifique que la pattonal privada no intervenga. Cuenta a su f"avor ~ lo cual 
lo hace poco vulnerable. con un aparato descomunal, politice y organizativo; entre este aparato 
debe incluirse el papel de las autoridades y de la patronal descrito antcrionncnte. Orgánicamente 
su aparato consiste en general del siguiente arreglo: las conf"ederaciones, que suelen cobijar. en 
orden descendente de importancia,. a las federaciones estatales (que a su vez controlan a los 
sindicatos nacionales de industria no autónomos), las feden.ciones regionales (dentro de un 
estado abarcan a dos o más municipios y tienen injerencia sobre los sindicatos regionales de 
industria), y las federaciones locales (que actúan dentro de un municipio y agrupan nonnalmente 
a formas sindicales menos avanzadas como sindicatos industriales. de empresa. de oficios varios.. 
asociaciones y uniones). Esta estructura garantiza. antes de la intervención de las autoridades 
laborales, que la dirección (Comité Ejecutivo Nacional) de la central (confcdcración) y en 
ocasiones de la federación estatal (como en el caso de la Federación de Trabajadores del Distrito 
Federal que controla a varios sindicatos nacionales de industria). tengan control sobre planillas 
para elección de comités ejecutivos de los sindicatos o bien otorgue reconocimiento (o no) de 
comités ejecutivos en funciones apn.icbcn o no contratos colectivos, autoricen y apoyen (o no) 
emplazamientos a huelgas o huelgas en acto"". 2

• 

Aún con la compleja estructura de que se ha revestido, la implantación del charrismo como 
práctica institucionalizada. tuvo un alto costo para la CTI\.1. 

El desprestigio generalizado de una central obrera en la que no sólo se permite con beneplácito 
la violencia y la represión contra sus mismos afiliados, sino que en muchos casos, es la propia 
dirigcncia la que la emprende esta violencia._ mediante sus propios grupos de choque, en contra 
de las bases, provocó un cxodo de organizaciones de 1946 a 1949, que hizo descender la 
mcmbresia de la~ de 800 mil afiliados, a apenas un poco más de 100 mil en 1949. 29 

A la salida, ya mencionada.. en 1946 de los trabajadores ferrocarrileros, los telefonistas y 1os 
trabajadores de la industria eléctrica.. se sumaron los trabajadores tranviarios, los del Monte de 
Piedad, de aviación y el cemc::nto. y en 1947 se escindió otro importante sindicato nacional de 
industria,, el de los petroleros. que continuaron los paros a pesar de haber sido salvajemente 
reprimidos en la refincrla de Az.capotzalco un afto antes. Estos paros hicieron imposible el 
control de los petroleros por parte de la dirigcncia cctcmistBy basta que perdieron el sindicato, el 
cual regresó a formar parte de la cn1 en 195 1. 

P;wliJ:la Fcna;ándcz. C. y O:::tavio Rodrigucz A.. op. cit. pp. 116 y 117. 
R. Medina. cit. En Aziz. ~·cit.. PP· 100 y 101. 
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Con la expulsión de Lombardo Toledano tabién abandonaron la CTM las federaciones que el 
cctcmismo tcrúa en los estados de Sonon.. Baja Califurni, Vcracruz y Yucaün. 

Esta sangría fue finalmente detenida y finalmente revertida por la política impulsada por la 
clase patronal y el gobierno~ los cuales obligaron con base en el tC1Tor a muchos sindicatos a 
volver a la CTM.. o afiliarse a ella en caso de los sindicatos de reciente creación. Este proceso fue 
impulsado dentro de la misma central por Fidel Velázqucz quien en marzo de 1991. en el marco 
del V Congreso General Ordinario. fue electo -tras una ferrea disputa con Fernando Arnilpa que 
deseaba reclcginc- como secretario general cetcmist~ cargo que ostenta aún cinco décadas 
después. 

Este éxodo provocado por el desprestigio de la central ante el ahogo de la democracia y la 
manipulación contraria a los intereses de los trabajadores. fue el hecho más visible de este 
periodo encabezado por Fernando Amilp~ periodo al que muchos han bautizado como ·~ gran 
derrotaº de los trabajadores. y que concluye formalmente en 195 l con la indiferencia y falsas 
soluciones que el gobierno ofrece al movimiento de mineros que marcharon desde Nueva Rosita 
y Clcote. Coalnilla.. basta la ciudad de México en 21 días. 

Y aunque el éxodo se detuvo y aún se l'"cvirtió. el despl'"estigio que se aduei\ó de la CTM desde 
entonces. jamás ha abandonado a la central. Este despl'"estigio se convirtió en uno de los f"actores 
principales de la acelerada erosión que la CTM sufrió en los años ochentas: •vna variedad de 
sindicatos de entpl'"esa han optado por conservar el aislmniento de su organización. ante el negro 
panorama de corn.Jpción y colaboracionismo que pl'"omueven las direcciones sindicales de las 
centrales nacionales oficiales ... )O 

La a/ian::a dañó gravamente a la central pero penniti6 convertir a esta en •'Uno de los más 
importantes. sino el más importante del los apoyos del régimen para inmovilizar a los 
trabajadores en fil.vor de la acumulación de capital ... 31 

Y es que. como hemos visto. el insuficiente desarrollo del capitalismo en México ha hecho 
descansar la obtención de las ganancias. siempre concentradas en pocas manos. en una intensa 
extracción de plusvalor. que ha sido posible por el eficaz sistema de control que las bul'"ocracias 
sindicales han impuesto sobre los trabajadores. 

Las altas tasas de explotación a que ha sido sometida la fuerza de trabajo en México ha sido 
garantizada por el Estado a la burguesía nacional y extranjera con capitales en México, gracias al 
sometimiento que las centrales oficiales han impuesto a sus afiliados en contra de cualquier 
intento de rebelión contra esta extrema práctica económica. 

Dentro de este esquema la central cctcmista ha jugado un papel principalisimo no sólo por la 
importancia cuantitativa de algunas organizaciones afiliadas. sino también debido a la posición 
estratégica que en la economía nacional ocupan. 

>0 Juan Felipe Leal y J<* Woldc:nbcrg. El sindicalismo IDCXicano. aspectos organiz.atn·os, Caader909 PaHdc-. 
Mifxico. mim.. 7. c:lllC-UW", 1976. 
JI Paulina Fcrnándcz C. y Octavio Rodríguez A., op. Cit. P. 329 
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La transf"erencia de recursos de la nación que el Estado realizó hacia los dueftos del capi~ 
empezó a dar los resultados que el gobierno aJcmanista apetecía. 

La producción y venta a bajos precios de Jos irusumos que requerían los empresarios, así como 
el financiamiento y la construcción de importantes obras de infrae~ combinado con el 
ritmo de crecimiento económico de la posguerra, resultaron en que se duplicara el porcentaje del 
producto nacional bruto en un sexenio, creciendo del 8.6 por ciento negistrado durante el 
gobierno de Avila Camacho, al 16.2 por ciento en el de Alemán. En la distribución de dicho 
porcentaje el sector privado rebasó al gobierno que tradicionalmente lo había encabezado en la 
proporción. 32 

Para que estas cifras fueran posibles se agregó la consabida perdida del poder adquisitivo de los 
trab.jadorcs. Según estimaciones de Juan Noyola y D. G. Lópcz,. de 1939 a 1949, periodo que 
cubre por completo el periodo avilacarnachista y parte del aJemanista, Jos salarios nominales en 
24 industrias nacionales aumentaron en 160 por ciento, nücntras que el indice de precios en la 
ciudad de México aumentó en 225 por ciento. :u 

Este disparado incremento alemanista estaba apoyado en bases que Jo hacían visiblemente 
inestable. La contracción dcJ mercado interno y los fuertes déficits en las finanzas públicas -
provocados por la transf"crcncia de recursos nacionales a Ja burguesia,. cJ enorme despilf"arro y la 
evidente comipción- comenzaron a pasar su f"actura a finales del sexenio. El producto nacional 
bruto empezó a disminuir tan notablemente como había crecido hasta 1950. registrándose en 
1952. último a.i\o del sexenio alemanista. tan sólo un tercio del registrado dos aftos antes. 

Al iniciar Ja década de los cincuentas las industrias mexicanas habían terminado por perder la 
mayoria de los mercados externos que ganaron durante Ja guerra. la coDCCntración dcJ ingreso 
era muy alta y el ritmo de reinversión empezó a decaer. Los empresarios mexicanos tuvieron que 
lamentar además no sólo la pérdida de los mercados externos sino que cnpczar a ver estrecharse 
el propio mercado mexicano como consecuencia de un inversionista cada vez tnás creciente y 
voraz: los Estados Unidos. 

Entre las cuentas nacionales más deficitarias destacaba la ha.lanza de pagos -que crecía por 
efecto de la baja en las exportaciones. la compra de maquinaria y toda clase de insumos para la 
industrialización y Ja fuerte importación que los sectores repentinamente cnriqu.ccidos haclan de 
articules extranjeros- babia provocado ya una fuene devaluación del peso que en J 948 pasó de 
4.85 a 8.65 pesos por dólar. 

A pesar de la baja en la tasa de crccicnto al final del sexenio al~ este arroja una 
tendencia de crecimiento alto al promediar los primeros cuatro aftos del mismo. De J 945 ~ último 
afto completo del sexenio anterior. a 1950. el aumento del producto nacional bruto fue de 5. 9 
por ciento. lo que indica que aunque aunque hubo una disminución de casi 2 por puntos 

Aziz. op. cit. P. 108 
» J. Nayola y D.G. Lópcz. ciL En J.L. Rcyna y R. Trrjo DcJarbrc. op. CiL, p. 15. 
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porcentuales con respecto a las tasas que se registraban de 1940 a 1950. el crecimiento siguió 
siendo importante. 

Ast. la década de los cuarentas puede considerarse la del despegue definitivo de la 
indu.strializ.aón en México. El crccimeinto fue significativo en todos Is sectores económicos. 
Las inversiones incursionaron y se consolidaron en la producción de bienes manufacturados cada 
vez más complejos y que requcrian mayor tccnologí~ el sector servicios y el comercio se 
expandieron significativamente para complementar el ensanchamiento de la producción 
industrial. lo que hizo surgir una diversificación importante de una burguesia claramente definida,, 
a la que se agregó una creciente burguesia financiC'f"a. 

Este creciJDiento industrial incretncntó y modificó la composición de la fuerza de trabajo en 
México. Los trabajadores agricotas se fueron convirtiendo de manera acelerada en trabajadores 
industriales y su número fue creciendo con la espectacularidad del desarrollo de esos años. 

Sin embargo y a pesar de su crecim.iento, esta década está marcada por un descenso notable en 
la conciencia de clase y en las luchas del proletariado mexicano. La década de oro de las 
moviliz.aci.ones y un aceptable nivel para los trabajadores vivido en los aftos treintas. se 
modificaron ripidamcnte y una década después el deterioro acelerado de tos salarios y la derrota 
y claudicación de las grandes centrales sindicales se constituyen en uno de Jos factores 
principales de una clara bonanza para los duci\os del capital, independiente de su origen. 
invertido en México. 

I>urante estos aftas el proyecto revolucionario se seguirá invocando insistentemente desde los 
circulos del poder. pero resulta claro que pasado su resurgimiento durante el periodo cardenista,. 
la Revolución Mexicana dejó de existir como prograina de gobierno. El retroceso de las 
condiciones de los trabajadores de la industria y el céUllpo, proceso que recibía un impulso 
definitivo desde el mismo Estado. la significativa reducción del reparto agrario y la introducción 
de normas para frenarlo, asi como la espectacular reducción en los gastos destinados al bienestar 
de la población en general. son muestras significativas de ello. 

El despilf'arro y la corn.Jpción del régimen Alemanista, que en los últimos meses reveló a sus 
integrantes como unos ladrones desenfrenados.. y ta imponante contracción que ta economía 
sufrió en Jos últimos anos del sexenio. provocó un grave malestar nacional que fue interpretado 
por quien l\.1iguc1 Alemán decidió que lo sucediera. 

Adolfo Ruiz Cortincz. primer candidato del Partido Revolucionario Institucional a la 
presidencia de la República. se presentó bajo la consigna de la austeridad y se manif'cstó con el 
proposito de sanear las deterioradas finanzas públicas. 

El descontento existente sin embargo creó las condiciones para un desprendimiento en la 
fanrl/Ja revolucionarla. que presentó a un candidato en contra de las aspiraciones de Ruiz 
Cortínc:z por la presidencia. 
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Aunque el henriquismo como movimiento se gestó seis aftos atrás. en la coyuntura de la 
designación de Miguel Alemán como candidato perrcmista,, el general Miguel Hcnriquez 
Guzmán. al anunciar en enero de 195 1 su intención de participar en las elccci.ones presidenciales 
del julio de J 952 -como candidato de la Federación de Partidos del Pueblo- intentaba condensar 
en su f"avor el malestar de amplios sectores nacionales con la gestión alcmanista. Durante su 
campafta. ""En un discurso en Chihuahua., el general Henriquez denunció que la Revolución 
Mexicana había sido traicionada. y que volverla a los cauces originales era la justificación de su 
movimiento. Se pronunció porque obreros y campesinos pudieran nuevamente disfiutar 
lntegramente de las conquistas logradas en el moviiniento. por el respeto a la ley y porque la 
democracia llegara a convertirse en una realidad cotidiana~. :w 

El seis de julio de 1952. en unas sucias y violentas elccciollCSy e1 gcncral Hcnriquez resultó 
derrotado por el candidato oficialista,, en unos comicios que tendrían también la participación de 
Lombardo Toledano como candidato del Partido Popular. por quien no sufrago -de acuerdo a las 
cifras oficiales- ni el 2 por ciento de los votantes.3

' 

La dirigcncia de la CTM no perdió oportunidad para denostar durante la cam~ no sólo al 
general Henriqucz. sino al propio fundador de la central, Vicente Lombardo Toledano. y durante 
el proceso electoral, como ya era costumbre. además de obligar a los trabajadores a votar por el 
PRJ. participó de manera activa en todo el país con grupos de votantes itinerantes y fuerzas de 
choque. 

Durante el periodo ruizcortinizta la cúpula directiva de la CTM logró consolidar su poder, 
afianzar los mecanismos de control al grado de crear las condiciones que les ha pennitido a 
muchos dirigentes eternizarse en el mismo y. en un alto grado. identificar a la clase obrera 
agrupada en sus tilas, mediante un insistente manejo ideológico. con la alianza que les 
permitiría tener un mejor nivel de vida. 

A partir de estos anos la estabilidad fue el signo distintivo en la CTM.. No hubo ya., al interior, 
sindicato o grupo alguno que cuestionara la sujeción al Estado o se indisciplinara a los dirigentes. 

La central cetemista a partir de este periodo de tranquilidad institucionalizó en sus relaciones 
con la patronal un estilo de negociación simulada.. bajo reglas pn::establecidas, donde algunas 
veces se amenazaba con huelga -que en muy raras ocasiones pasaba sólo de la aincnaza- y en 
donde los logros que se a.mmciaban como importantes victorias estaban arreglados de antemano 
con limites establecidos por los mismos patrones. La situación de la clase obrera de este modo 
siguió su inccorable deterioro. 

Los sindicatos que se hallaban fuera del control de las grandes centrales continuaron por su 
pane en pie de lucha por SWI demandas, entre la que destacaba la exigencia de aumento salarial. 
Los f'crrocarrileros que empezaban nuevamente a sacudirse a la burocracia sindical impuesta.. asi 

,. Octavio Rodrlguez Arauja, Hrnrlqwi.vno, en SO a80ll de opoUc16. ea Mhico, FCPS, UN~ 1979. 
H ibid, p. 107. 
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como los tclcf'onistas. tos mineros, los trabajadores textiles y los operadores de tranvías 
cncabcz.aban la lucha. 

Para el gobierno de Ruiz Cortíncz comenzó a ser claro que no se podía seguir aplazando 
alguna mejora de caricter real en el nivel de vida de los trabajadores. si se qucria mantener a 
estos sindicatos en relativa calma y garantizar el control y disciplina en las centrales oficialistas. 
La significativa disminución de los salarios iniciada desde 1939. llevaba ya más de una década, y 
en conlhinación con el proceso inflacionario -que durante esta época fue un elemento importante 
en la econonúa mexicana- hablan hecho sufrir de manera dramática el nivel de vida de la clase 
trabajadora. El seguir perpetuando esta situación. sin un núnimo respiro a los trabajadores. 
implicaba gnavs riesgos para el gobierno y la estabilidad necesaria para el tipo de desarrollo 
cconónüco que se planeaba impulsar. 

La política de contención salarial se siguió practicando como la fórmula básica de impulsar et 
proceso de industrialización. asi como el incremento de las ganacias de los dueños del capital. 
pero se introdujo de manera significativa el aumento de las prestaciones en los contratos 
colectivos de trabajo. El propio gobierno marcó la tendencia como patrón en la revisión 
contractual de los trabajadores petroleros en 1953 en la que, ... se encuentra que hay una 
mnpliación significativa de los rubros ref'erentcs a servicios médicos. construcción de escuelas 
para los hijos de los trabajadores y servicio social en general a cambio de aumentos moderados 
en los salarios''. 36 

El 17 de abril de 1954, con el anuncio de la devaluación del peso. con respecto al dólar. de 44.5 
por ciento. al pasar en su paridad de 8.65 a 12.50, el gobierno intentó corregir la tendencia 
critica que la economía reportaba desde los ai\os finales del sexenio alemanista. La medida. se. 
llCftaló desde la presidencia. tenia como objetivo estimular las exportaciones mexicanas -las 
cuales se encontrabant prácticamente estancadas- al hacerlas más competitivas en el mercado 
internacional. 

Sin embargo con esta disposición, que finalmente reportó al combinarse con fuertes inversiones 
cstadunidenses y nacionales un importante repunte económico, se hundió a las capas más 
dcsposcidas del pais en una severa crisis económica. 

Analizaremos más adelante en detalle. por tratarse del tema del apartado siguiente. el papel -
por demás protagonista- desempei'lado por la CTJ\.f en esta crisis,. sin embargo podemos seftalar 
aqui que la ciJpula cetc:mista guardo congruencia. a pesar de la gravedad de la crisis entre sus 
representados._ con su muy hábil politica de manipulación y tración hacia los intereses de los 
mismos. 

El serio desgaste que las centrales sindicales ligadas al Estado sufrieron con el manejo de la 
crisis provocada con la deva)uación de 1954, y el crecimiento que el desarrollo económico de los 
cuarentas y la primera mitad de los cincuentas babia provocado en la membresía de los 

56 J. L. Rcyna y R. Trtjo Dclarbrc. ()p. Ci.L. p . .. 9. 
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sindicatos. hizo necesario para el Estado mismo et f"onalecer las estructuras de control de estas 
centrales oficiaistas y su ampliación a las organizaciones de reciente creación. 

De este modo en en marzo de 1955 se funda el Bloque de Unidad Obrera (BUO). teniendo 
como orga.niz.aciollC9 constituyentes a la C~ Ja CROM.. la CGT y los sindicatos de 
electricistas. telefonistas y f'errocarrileros. 

A pesar de contar con organizaciones obreras tan i.rnponantcs, el DUO no se constituyó en una 
opción que pudiera marcar un nuevo rumbo del sindicalismo mexicano. La hegemoo.ia que 
impuso desde su fundación la CTM. impidió que en el seno de las organizaciones pudieran 
renovarse pr*<:fjcas o incubarse un nuevo tipo de trabajo sindical. Por el contrario, las 
previsiones que Ja burocracia sindical cetetnista tenía para impulsar la f"ormación de Ja nueva 
organización unitaria se vieron cristaliz.ada.9 pues la organización fortaleció el control y la 
disciplina de las agrupaciones dentro de Ja órbita del Estado. 

Esta situación hizo transitar al DUO sin pena ni gloria durante los once aftas de su existencia.. 
hasta su desintegración f'ormaJ -que en Jos hechos habla ocurrido mucho antes- en 1966 para dar 
Jugar a la fundación de otro amplio intento unitario en el sector obrero del paú. el Congreso deJ 
Trabltjo. 

Antes de la f'onna.ción de1 BUO. en abril de 1952. se había constituido una nueva e influyente -
por la importancia de las organizaciones fundadoras- central sindical. La Conf"cdcnación 
Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC). nació de la unión de la Corúedcración 
Nacional de Trabajador~ la Corücderación Proletaria Nacional,. la Conf'edenacióo de Obreros y 
Campesinos de México y la Confederación Unica de Trabajadores. 

La dirigcncia croquista vino pronto a disputarle el papel de con.wruidos del gobierno a sus 
homólogos cetemista.s. La nueva central desde sus primeros días actuó de manera tan oficialistas 
como la propia CThf.,, y algunos autores sostienen que la corúonuación de esta organiz.ación,. con 
cuatro conf'ederaciones de distinto grado de nexo oficial en su historia reciente. fue una abierta 
maniobra gubernamental para restarle espacio a la disciplina pc:ro Potencialmente peligrosa 
~.37 

El manejo de la crisis de J 954 demostró que los dirigentes cctemistas eran aliados confiables 
para los fines estatales de garantizar los intereses de la burgucsia nacional y transnacional.. pero 
dos anos antes se consideró la posibilidad de que ante una ve:rdaden. situación emergente como 
la ocurrida con el malestar por las consecuencias de la devaluación. pudiera provocar que la 
burocracia cetemista fuera rebasada por las bases. Limitar el pader personal de dichos aliados 
pareció también un objetivo gubernamental aJ impulsar la f'ormación de la nueva ccotral. 

Los primeros pronunciam.icntos de la CROC respecto de la ~ fueron Jos de acusar a sus 
dirigentes de prácticas corruptas y entrcguista.5. Las cuales por supuesto ellos practicaban de 

:n C&. Aziz. op. ciL. p. 119 y J. L. Rcyna )' R Trtjo Dc1asbrc. op. ciL. pp. 73 y 74. 
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modo más que evidente. Impulsar estos ataques evitaba el extremado fortalecimiento de un líder 
que pudiera provocar algún dolor de cabeza,. bajo dctenninadas circunstancias, al gobierno. 

La diversificación de los aliados evitaba la extremada dependencia hacia alguno de ellos. Esta 
pdctica aconaejada por Maquiavelo. refleja el grado de habilidad con que el sistema politico se 
reprodujo. mediante el equilibrio de múiltiples factores -que hoy parecieran romperse- con una 
relativa estabilidad y paz social hasta nuestros días. 

La CROC, que desde su fundación se incorporó al sector obrero del P~ aglutinó bajo su 
hesemonia un esfuerz.o unitario paralelo al BUO. Con sindicatos fuera del control cetemista o del 
mismo BUO, y con la incorporación de ta Central Revolucionaria de Trabajadores, y 
trabajadores textiles, electricistas y cai\eros,. se fundó en 1960 la Central Nacional de 
Trabajadores la cual -a pesar de la importancia estratégica de algunos de sus fundadores. no 
contó con la influencia y protagonismo necesario para arrebatarle significativas parcelas del 
monopolio. y el negocio que para muchos en México sigrúfica representar a los trabajadores. y su 
aijcción a los inter-cses del Estado, a su contraparte cetemista. 

De este modo y hasta nuestros días, a pesar de los continuos esfuerzos de su dirigencia -debido 
a la habilidad de la burocracia sindical cetemista- la CROC continúa a la zaga de la C~ dentro 
de las filas del sindicalismo oficial. 

Al mediar la década de los cincuentas la tranquilidad es el simbolo distintivo entre tas filas de 
las centrales sindicales. Esto es posibilitado por la gran cantidad de contratos colectivos que se 
negocian directamente con et gobierno a partir de 1954_ 

El complicado mecanismo de negociación entre el gobierno y las burocracias sindicalc~ con 
amplio número de representados -que deben cuidar no ser desbordados por los mismos- que 
inclu1a también tratar de conciliar con sindicatos independientes -pcquei\os pero fuertc:rncntc 
combativos-, en un periodo de carencias para la masa trabajado~ le dio al secretario de Trabajo 
Adolfo LOpez Mateos el papel protagónico que le posibilitó ser designado por Ruiz Cortinez. 
como candidato presidencial priista. 

Et desarrollo industrial alcanzado y et estado de relativa cahna entre los factores que 
conf"orman las relaciones de producción. comenzarían en pocos meses un nuevo crecim.iento 
económico_ 

Después de recomponer tas condiciones que propiciaron la crisis económica de 1954 -que en el 
capitalismo es inevitable que surjan ctclicarnente, o se mantengan para concentrar capitales y 
extraerlos como por experiencia conocemos en México-. la segunda mitad de los aftas cincuentas 
y la primenl de los sesentas se significaron en México por su crecimiento económico. Otra 
cirscunstancia favoable para la economía es que este creclrnicnto se dio en circunstancias más 
estables en los principales indicadoTes económicos. 

La resultante de la lógica capitalista de la economía. que incuba en sus propios crecimientos la 
semilla de una crisis que vuelva a abaratar la fuerza de trabajo y los insumos que este mismo 
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crecimiento revalora, asi como recomponga a un mercado saturado. se manifestó violentamente 
al iniciar Jos afies setentas. 

Este desarrollo -lo que no resulta raro en México- no se reflejó en un crecimiento 
medianamente equitativo del nivel de vida de los mexicanos. La concentración del ingreso 
producto de esta bonanza se llevó a cabo de una martcra singularmente aguda. Comparable a la 
que vivimos por estos días. 

Cierto es que Jos salarios empezaron a repuntar a partir de J 955, para .6.nalmemte aleanzat' su 
nivel de 193 9 a finales de los aftas seseruas.., sin embargo la participación de los salarios 
pcnnaneció casi invariable durante el periodo con respecto al pl'"oducto nacionaJ bruto, de lo que 
se deduce que este aumento salarial tuvo sus bases en un grado mayor de explotación de Jos 
trabajadores y que el incremento de las ganadas fue rnayonnente acaparado por los capitalistas. ,. 

La acumulación de capital, que hasta entonces había descansado en la sobrcxplotación de la 
mano de obra -mediante la producción de plusvalor absoluto-. Necesitaba nuevas condiciones de 
valoración del capital que frenaran el desequilibrio, producto del continuo empobrecimiento de 
las mayorias del país y detuvieran el proceso que se expresaba en la caida de Ja tasa de ganacia 
desde principios de la década de lsos cincuentas. 

La introducción masiva de tecnología. de punta en el sector industrial estuvo motivada por la 
necesidad de elevar la productividad por trabajador y aún con un JDCPOr número de estos. La 
introducción de nuevas tecnologías y el crecimiento industrial de estos anos. aunado al 
desplazamiento acelerado que ocurrió de pequeftas y medianas empresas de corte tradicional en 
la industria a manos de los grandes capitales. frecuentemenetc transnacionales. modificó 
notablemente la composición de la clase obrera mexicana... 

La modific:ación contribuyó a la inmovilidad de la clase obrera durante este periodo a causa de 
la recomposición de sus fuerzas, lo que permitió a las centrales oficia.listas diluir la conciencia de 
clase de sus agremiados y disminuir la fuerza de las organizaciones fu.era de este control. 

Esta etapa de tranquilidad en las movilizaciones obreras concluirla violentamente en 1958. aflo 
caracterizado por una espectacular irrupción de movimientos que mantenían como banderas la 
democracia sindical y el aumento a las salarios de Jos trabajadores que les permitiera mantener un 
ni.vd de vida decoroso. 

Primero fueron los maestros. que en busca de democracia sindical fundaron el Movimiento 
l\cvotucionario del Magisterio. con el guerrercnse Othón Salaz.ar Navarrete al frente. Les 
siguieron en cascada Jos telefbnistas. los telegrafista.3 y Jos petrolero~ que a1 igual que Jos 
mllellros vieron ,..,,idamente reprimidas sus movilizaciones. La misma suerte. una constante en la 
democracia a la mexicana. sufrió el tradicional.mente combativo entonce$ Sindicato de 

» Ayala et al .• La c:nis C'co"6mica: C'VOllU:idn y prl'$pe'Cltwu. en: M.bic9 ~. Pabio Gonzálcz Casanova y 
........ Fkw<s C...<""""'"->. Si&Jo >Cri. Méx>co. 1979. 
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Ferrocanilcros de la República Mexicana.. que en tas elecciones sindicales de es 1958 eligió de 
nwner1l aplastante -mediante el voto directo y secreto- como secretario general a Demctrio 
Vallejo. quien presentó a la planilla de tos charros. 

El nuevo comité democdtico. que tomo posesión a finales de ese afto. tuvo que enfrentar en 
unos cuantos meses severas pcuebas de las que saldria airoso. En diciembre inició el proceso de 
revisión de conuato colectivo, el cual las anterioTes direcciones sindicales charras habian 
negociado en términos desventajosos para los trabajadores. 

Además iniciaron un estudio tendiente a detectar las causas del grave déficit con el que 
uabajaba ta empresa -y con el que sigue trabajando en la actualidad·, por el cual se argumentaba 
siempre en contra de las demandas de los trabajadores. 

El estudio. que fue entregado a Adolfo López Matcos al llegar a la presidencia de \a República. 
detc:nninó que la grave siuación económica de la empresa era causado principalmente por las 
bajas tarifas que la compaft.ía otoTgaba a las compaf\ias minera. las cuales eran explotadas por 
estadunidcnaes. En el documento se seftalaba además que era necesaria una reestructuración 
administrativa de la compaftía y la remoción de los aviadores que ocupaban puestos de confianza. 

Un estudio de este tipo. y los planteamientos surgidos del mismo. eran una práctica por demás 
fuera de lo común en el sindicalismo mexicano. Deja evidencia del compromiso que los nuevos 
dirigentes de este sindicato tenían con sus representados y con su fuente de trabajo, además de su 
arraigado nacionalismo. 

La estrategia de lucha sin embargo quizá no fue la adecuada al presionar no sólo en el ámbito 
salarial. sino intentar que el gobierno corrigiera las prácticas cntreguistas que beneficiaban a los 
duei\os del capital lo que era parte fundamental en ta politica económica del gobierno. 

Los dirigentes democráticos de los ferrocanilcros -que actuaron durante todo el movinúento 
respetando escrúpulosamente la Constitución- confiaron demasiado en los pronunciamientos 
democráticos y en favor de las mayor/as del mievo presidente y contribuyeron a politizar la 
revUión de un contrato colectivo en el que deseaban recobrar las condiciones laborales perdidas 
tras una década de charrisnro en su sindicato. 

Las negociaciones entre la empresa y el sindicato. que emplazó en caso de no llegarse a un 
acuerdo a huelga para el 25 de febrero de 1959, transcurrieron de man.era tensa y sin llegar a 
acuerdo alguno. En todo el pais se tejía en tanto, encabezada por la C~ una red de 
desprestigio y confrontación contra el sindicato fcrrocanilcro: "'Fidel Vclázquez. alertaba contra 
•una campaf\a de los comunistas que pretenden apoderarse del movimiento obrero· y pedía la 
•reorganización de las milicias obreras para impedir agresiones (?) a la CTM. • Además, 
exhortaba al gobierno de Lópcz ~'la.teas a no reconocer a ninguna dirección sindical que no 
estuviera avalada por el comité nacional de la CTh'r~39 

"' J. L Rcyna y R. Trtjo Dehutrc. op cit., p. tos. Et signo de intcrrogaci.6n apan:cc en et original. 
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Esta carnpai\~ a la que se unieron las demás centrales oficiales. los diputados priistas y las 
organizaciones patronales. contribuyó a aislar al sindicato ferrocarrilero y preparó las 
condiciones para el encarcelamiento de sus dirigentes y la intervención del ejército. que se dio 
poco después del cstallamic:nto de la huelga el 25 de febrero de 1959. 

La represión al movimiento ferrocarrilero dejó como saldo el encarcelamiento de 3 mil 39 
trabajadores. entre ellos todo el comité sindical -estos últimos estuvieron en prisión más de 12 
ailos-. acusados en un proceso vergonzoso, plagado de injusticias e inegularidades. En la 
empresa se despieron a más de 10 mil trabajadores de los cerca de 59 mil que laboraban en ella al 
principio del conflicto y se impuso por la fuerza de nueva cuenta al un cornité sindical charro que 
calificó de resolución bondadosa del presidente. ta recontnllación de los trabajadores. previo 
c:studio personal de su participación en el movimiento, a los recontratados se les anuló su 
antigüedad al admitirlos bajo la clausula de personal de primer ingreso, se cancelaron los 
estatutos sindicales aprobados en la anterior asamblea de los trabajadores y se afilió de manera 
obligatoria a los afiliados al sindicato al Partido Revolucionaria Institucional y al Bloque de 
Unidad Obrera. 

Alfredo A. Fabe~ rruevo secretario general nuevo secretario general del sindicato 
f'errocarrilero escribió el epitafio a la democracia en el mismo al declarar el 18 de abril de 1959 
que, ••10 s trabajadores ferroc.anileros tienen en el presidente de ta Repúblic~ lic:enciado Adolfo 
L6pcz Matcos, un amigo. y jamás constituiriul un problema para el gobierno y para ta paz de 
México"' . .o 

Los telefonistas poT su parte vcnian presionando de tiempo atrás para lograr la 
democratización en su sirulicato. La constitución de un importante grupo al interior del mismo en 
la busqueda de este objetivo, comandado por Pedro Garcia Zendejas. que desconocía al 
secretario general Jorge Ay~ togr6 con éxito convocar a los telefonistas a WlB estrategia de 
paros programados con la intención de Corzar a las autoridades laborales a convocar a un 
recuento para determinar que grupo contaba con el respaldo mayoritario de los trabajadores 
sindicalizados. 

Fidcl V elllZqucz apareció entonces nuevamente en escena para calificar por enésima vez a un 
grupo de trabajadores disidentes de comunistas. Et macartismo en México tenia en et secretario 
general de la CTM a su mAs fiel y servil representante. 

Los paros en Teléfonos de México tuvieron como resultado el encarcelamiento de Pedro 
Garcia Zcndcjas y de 11 lideres disidentes más. quienes fueron acusados de ataques a las vías 
genc:rales de comunicación. Sin embargo el movimiento disidente dentro del sindica.to tomó 
filen.a entre ta base trabajadora por lo que se obligó a las mrtoridadea laborales a realizar el 
recuento. et que fue ganado &cilmentc por la planilla que llamaba a democratizar al sindicato. la 
cual, encabezada por Agustin Avecia. sólo duró cuatro meses en el cargo, tiempo suficiente para 
encabezar ta VD Convención Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores Telefonistas.. que 
decidió la salida del sindicato de la CT?wt. por considerarla una central conupta y ajena a los 
intereses de 1s trabajadores. 

«> lbid. p. 126. 
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La Convención también determinó que en cuanto salieran de prisión los lideres encarcelados 
acrian reinstalados como trabajadores telcf"onistas y Agustín Avcci.a renunciaría a Ja secretaria 
general ta cual serla ocupada por Pedro Garcia Zendejas. 

La salida del sindicato de telefonistas fue un duro golpe para la CTM. El rechazo público tan 
abierto que los trabajadores telcfbnistas demostraron hacia esa central dejó una vez más en 
evidencia el enorme desprestigio que esa central inspiraba en los trabajadores con mayor 
conciencia y pñvo a la dirigcncia cetemista de uno de los más imponantes sindicatos nacionales 
de industria co que contaba en sus filas. 

El gobierno de López Mateas, parte patronal en la empresa Teléfonos de México, respondió 
con hostilidad ante el movimiento de los trabajadores. Fueron despedidos ilegalmente gran 
cantidad de telefonistas, con la complacencia de las autoridades laborales, y al igual que su 
contraparte Ferrocarriles NacionaJcs de México, se utiliz.aron tácticas dilatorias en el proceso de 
negociación de un nuevo contrato colectivo y se rechazaron la mayoría de las proposiciones 
presentadas por d sindicato. A consecuencia de todo esto el sindicalo estalló la huelga el 6 de 
abril de 1959 y ese núsmo día el presidente López Mateas ordenó requisar la empresa.. seilalando 
que el llCl"Vicio no podía ser interrumpido. y conculcó todos Jos derechos laborales de 1s 
trabajadores. 

Ante esta medida de fuer.za Jos telefonistas decidieron en asamblea volver al trabajo y proseguir 
las negociaciones que. bajo las condiciones de debilidad por la nueva situación. los obligó a 
aceptar pr*.cticamente todas las condiciones de la empresa para Ja firma de un nuevo contrato 
que ac finna el 9 de abril de ese mismo afio. 

La lucha por la democracia sindical y por el reconocimiento oficial de sus dirigentes libremente 
degidos. fue también el hilo conductor de las movilizaciones de los trabajadores petroleros y los 
maestros. que ocurrieron simultancamente con los movimientos de los ferrocarrileros y los 
telefonistas. teniendo también en el gobierno a la parte patronal. Estas luchas f'ucron ahogadas 
violentamente por la represión gubernamental dejando un estela de muertos y heridos entre 
trab.jadorcs petroleros y maestros. 

En tanto. mientras Fidel Velázquez no dejaba de ver comurústas por doquier. la CTM se 
hundia en uno de los periodos de mayor inactividad en toda su historia. La sujeción de los 
sindicatos cetemistas al proyecto estatal había demostrado su efectividad hasta la humillación de 
que fue victima la burocracia sindical a manos de los telcfbnistas. Esto obligó a Ja intervención 
violenta del Estado. protagonista directo en todos estos eventos de 1958-1959 pues. como se ha 
anoi.do. el gobierno f"ormaba la parte patronal de los sindicatos moviliz.ados. 

Una vez superados estos conflictos. con los resultados descritos. el régimen lopcz:rnateista 
considerado ncc.csario la introducción de n:f"onnas que pcrm.itan un control más estable que el 
generado con la violencia y la represión. 
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A pesar de toda ta sangre. los despidos y los encarcelamientos registrados. López Mateos se 
esforzó por presentarse como un presidente ainigo de los trabajadores. En la busqueda de ta 
legitinüdad perdida envía al Congreso de la Unión en 1960 varios proyectos de ley tendientes a 
mejorar el nivel de vida del sector laboral. Se fija el salario mínimo. se rcg.lamcntan las causales 
de despido y se instituye el reparto de utilidades. 

Los salarios munentan como reftejo del avance económico. y como requisito para que este 
continue. La política de contención salarial anterior babia estrechado un mercado que apenas 
ahora cmpezl&ba a expandirse. 

A los trabajadores al servicio del Estado las refonnas tes trajeron buenas y malas noticias. La 
creación del Instituto de Seguridad Social y Servicios para los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE), los dotó de un organismo valiosísimo para el bienestar de los trabajadores y sus 
familias en servicios médicos.,, tiendas de descuento y vivienda. Además se anunciaron awnentos 
a prestamos y jubilaciones. En contraparte Lópcz Matcos envía un proyecto de ley que modifica 
el articulo 123 constitucio~ aftadiendo un apartado B. al que destina a tos trabajadores del 
Estado. 

Este apartado limita severamente los derechos de dichos trabajadores. En la ley que reglamenta 
et apartado B del artículo 123 constitucional se obliga a tas organizaciones sindicales de estos 
trabajadores a afiliarse a ta Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado 
(FSTSE). prohibiéndoles la posibüdad de adherirse a cualquier otra organización. En dicha ley 
además se limita el derecho de huelga hasta convertirlo en algo casi inaCCCSl"ble para los 
trabajadores del Estado. La huelga queda prohibida a meaos que se violen de manera sistemática 
y general los derechos que les concede el apartado B por parte del Estado y es et mismo Estado 
et que declararla si una huelga es válido o no por estas violaciones. Recurrir a huelga bajo otras 
circunstancias les acarrearla la represión oficial. 

De 1 960 a 1962 no se registró ninguna moviliz.ación de trabajadores de importancia. Los 
salarios continuaron con su paulatina recuperación. aunque la participación de estos en el 
producto nacional bruto continuara constante. lo que refleja que las ganancias del crecimiento en 
esta época de fuerte recuperación se seguian concentrando en tnanos de los capitalistas. 

En 1960 se furnia la ya mencionada Central Nacional de Trabajadores (CNT). comandada por 
la CROC. pero que logró aglutinar a importantes organizaciones obreras entre las que destacan 
el Sindicato Mexicano de Electricistas. et Sindicato de Trabajad.O'l'CS Electricistas de la República 
Mexicana. la recién fonnada Federación Obren1. Revolucionaria. la Confederación 
Revolucionaria de Trabajadores. la Federación Nacional de Cafteros. la Federación 
Revolucionaria de Obreros Textiles y varios sindicatos de manor tamafto_ La CNT. que contó 
desde su fundación con el aval gu~ rivalizó fuertemente desde entonces con el BUO y 
laCTM. 

En 1962 el gobierno golpeó definitivamente al comité sindical democrático de los telcf"onistas 
al rea1iz.arsc la revisión de su contrato colectivo. al obligarlos mediante el tortuguismo en tas 
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negociaciones a la huelga, para ordenar la requisa y aprovechar ta coyuntura para promover una 
asamblea manipulada e imponer a un nuevo comité directivo adicto al régimen. 

El sexenio de Lópcz Mateos terminó con coflictos laboraJcs en Petróleos Mexicanos. en las 
compaftías cinematográficas. con los médicos -conflicto que continuó en el siguiente sexenio- y 
en Ja Compailía Mexicana de Aviación. 

La represión por demás violenta.. en aJgunos casos. y la requisa en otros. fueron las respuestas 
en un sexenio caracterizado por un combate frontal contra los sindicatos disidentes. Jos cuales 
sufiicron derrotas que provocaron una inmovilidad casi total de la calase obrera en los años 
siguientes. Esta represión. que se cjercia principalmente para combatir la demanda de 
democracia sindical. se combinó con una paulatina pero continua mejoria en los salarios y las 
prestaciones de los trabajadores como consecuencia del auge económico de esos aftas. 

La represión no fue sólo contra los trabajadores industriales. El 23 de mayo de 1962 el ejército 
uesin6 al Uder campesino Rubén Jaramillo. junto a toda su f'amilia. en el Estado de México. El 
gobierno decidió cortar a.si, brutalmente. con un intento de los trabajadores del campo por 
org~ fuera de las estructuras oficialistas. 

Y si de asesinatos se trataba, la designación que López 1\.-fateos hiciera del candidato priísta 
para la presidencia de la República en el sexenio 1964-1970 no pudo ser más acertada: Gustavo 
DlazOrdaz. 

El secretario de Gobernación, designado por López Mateos como candidato del partido oficial. 
fue destapado en Villahenno5' Tabasco. por los tres sectores del mismo el 2 de noviembre de 
1963. El encargado de anunciar la decisión por parte del sector obrero del PRJ fue. por supuesto. 
Fidel Ve\ázque.z,, quien en 1962 habla resultado reelecto por enésima ocasión para continuar 
como secretario general de la cnvt. La eternidad ya se anunciaba corta. 

Diaz Ordaz. babia sido ya duro y mordaz contra los trabajadores en el sexenio Jopezmateísta y 
continuó siéndolo dunmte su régimen en el que vivió pocos sobresaltos provocados por 
organizaciones obreras. 

La estrategia del .. dcsaJToUo cstabiliz.a.dorº y el fbrtalecimicnto y reagrupación de tas centrales 
sindicales oficialistas. junto con el retorno del control de las organizaciones disidentes. 
produjeron un excelente clima de inversiones al estar plena.mente desarrolladas las condiciones 
para la acumulación de capital. 

El control que la burocracia sindical ejercía sobre la mayor parte de la clase obrera y a su vez el 
mismo control que el Estado ejercía sobre los dirigentes de las mismas. garantizó en los sesentas. 
más que en ningun periodo anterior. una alta tasa de concentración del ingreso. La tendencia a la 
disminución de la participación de los salarios. en un producto nacional bruto que no dejaba de 
incrementarse, asi lo demuestra. 
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Un mes antes de que tomara posesión como presidente Díaz Ordaz.. lo que ocurrió el 1 de 
diciembre de 1964. estalló el conflicto con los médicos. uno de los pocos y significativos 
movimientos de fuerza laboral alguna ocurridos durante el sexenio. 

Las movilizaciones incluyeron a los médicos residentes e internos que laboraban en las 
instituciones de salud del gobierno. 

La continua represión y el eficaz control en las organizaciones obreras y la paulatina 
proletarización.. por la concentración de capitales. de algunos 9CCl.ores de la llamada clase media,. 
desplazó el protagonismo de las movilizaciones sociales hacia estos sectores durante el sexenio 
diazordacista. 

La organización del sector salud por parte del gobierno y Jo limitado del presupuesto destinado 
al mismo. condujo a una sobrecxplotación de los médicos al sc:rvicio de las instituciones 
gubernamentales a Jo largo del pais. Las grandes cargas de trabajo y lo raquítico de los salarios 
provocó el cstallamiento del conflicto a partir del anuncio de que el aguinaldo de 1964 no les 
seria entregado a los médicos del Hospital 20 de noviembre del JSSSTE de la ciudad de México. 
Este hecho. grave por si mismo pero muy localizado. derivó paulatinamente en un amplio 
conflicto nacional en entra de las condiciones laborales y fiJe aprovechado por un grupo amplio 
de médicos que aprovecharon la coyuntura para renovar y dcmoc:ratizar sus estructuras 
sindicales.'1 

Esta p.-ovocó la intervención directa de la FSTSE que intentó a toda costa impedir la 
autonoaúa que pretcndian las nuevas direcciones que se daban Jos médicos. Por su parte Ja CTM 
cbcabcz6 una carnpafta de desp.-estigio, de la que se hicieron eco todas las estructuras sindicales 
oficialistas y los medios de comunicación del pais. Bajo esta campafta en la que los médicos eran 
presentados corno voraces, inhumanos e irresponsables. se cobijó el gobierno para instrumentar 
su recurso favorito, la represión. para dar solución final a las pretensioocs de los galenos. 

La intCTVención de la fuerz.a pública en las instituciones de salud. los despidos masivos y la 
elaboración de listas negras con los nombres de los médicos indeseables para el régimen -que 
fueron distribuidas en todo el pais- fueron las respuestas concretas que ofreció el gobierno. lo 
que paralizó las moviliz.aci.ones. 

La CT?<-.t continuarla durante esta década cumpliendo fielmente con su papel de gendarme de 
una estabilidad política en beneficio del proceso de acurrrulación capitalista. 

Por estos aftos resulta de suma importancia para tales fines el papel dcscmpeftado por la central 
cetemista. Fue la ~ en una delicada operación. la que realiz6 los primeros llamados para un 
proceso de unidad que los dirigentes del euo. dominados por la CTM. hicieron a sus 
homólogos de la CNT y de los principales sindicales nacionales de industria. puu constituir una 
nueva organización sindical que los cobijara. 

41 Cfr. Paulina Fcrnándcz y Octavio Rodrigw::z A • op cit.. p. 306 y 307 
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Diaz Ordaz estaba detrás de esta iniciali\.'U ohrt!ra. que culminó con la formación del Congreso 
del Trabajo (CT). Los detalles para la conformación del mismo. fueron B.JTeglados en las 
reuniones que a partir de mayo de 1965 sostuvieron con el presidente y con la dirección priista 
los dirigentes del BUO y de la CNT. 

El Congreso del Trabajo es otro más de los ejemplos de las instituciones de control que en 
nuestro país han jugado un papel importantísimo para la reproducción y la acumulación de 
capital mediante altas tasas de explotación. sin sobresaltos significativos. 

Para comprender la importancia de estas organizaciones se tiene que valorar el hecho de que el 
mismo modelo de acumulación aplicado en México desde los años cuarentas ha provocado 
grandes movilizaciones nacionales en contra -algunas de ellas se han presentado incluso como 
rebeliones annadas- cuando se ha intentado aplicarlo en otros países. Estos procesos de rebelión 
han tenido que ser frenados mediante la imposición de feroces dictaduras militares en América 
Latina y otras regiones subdesarrolladas. 

En México esto no ha sido necesario para el imperialismo. principalmente el estadunidense y la 
burguesía nacional. La corporativización de los secto.-es productivos mayoritarios del país. y el 
continuo crecimiento y consolidación de los controles sobre los mismos. son parte fundamental. 
para garantizar la docilidad que ha caracterizado. en este terreno -salvo algunos movimientos 
localizados y minoritarios- a la nación mexicana en los tiempos r-ecientes. 

Bajo este esquema se explica la necesidad del Estado. en su papel de garante de los intereses 
de los ducftos del capital. para la coníonnación de una organización techo de ta clase trabajadora 
mexicana -que babia crecido y se habla expandido en f"onna acelerada desde los ai\os treintas y 
cuarentas- que renovara la forma y los mecanismos de cont.-ol a que estaba sometida la misma,. 
los fbrtaJcciera y los extendiera.. unificándolos en la medida de lo posible. 

A fines de 1965 se empezaron a preparar los detalles de la llamada Asamblea Nacioanal 
Revolucionaria del Pr-olctariado Mexicano. la cual seria inaugur-ada en el Palacio de las Bellas 
Artes por Díaz Ordaz el 1 S de febrero de 1966. El día 1 8 de f"cbrero se disuelven oficialmente et 
DUO y la CNT y se funda el Congreso del Trabajo. 

Veintisiete fueron las organizaciones fundadoras. entre las que destacan la CTM.. la CROC, la 
CROM y la CGT y la Corüederación de Obreros y Campesinos del Estado de MCxico. Las 
federaciones fundador-as fueron la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del 
Estado. la Federación de Trabajadores del Distrito Fedcr~ ta Federación Obrera Revolucionaria. 
la Federación de Agn.ipaciones Obreras. ta Feder-ación Nacional del Ramo Textil y Otras 
Industrias. la Federación Nacional de Uniones Teatrales y Espectáculos Públicos. la Federación 
Rcvolucion Revolucionaria de Obreros Textiles y la Federación Nacional de Cai\eros. Los 
sindicatos fundadores fueron los de los fcrrocarriler-os (STFRM), los mineros (Sl~SRM). tos 
electricistas (STER1vf) y el (SME). Is pet.-oleros (STP~. los telefonistas (STRM). los actores 
(ANDA). los cincmatografistas (STPCRrJ). los maestr-os (SNTE). los pilotos aviadores (ASPA), 
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los sobrecargos de Aviación (ASSA). los ingenieros de vuelo (ASIV). los linotipistas (ULRM) y 
los tranviarios (ATM). 42 

A pesar de la importancia de muchas de estas organizaciones. la hegemonia cetcmista fue clara 
desde la fundación del CT. De hecho algunas de las organizaciones fundadoras pertcnccian a la 
CTM aunque se presentaran por separado. 

Los cetcmistas coparon desde un principio cinco de las diez subcomisiones en que quedó 
estnicturada la Conüsión Coordinadora del Congreso del Trabajo. Y durante toda la historia de 
esta organización. salvo camadas excepciones. se ha altenado con la FSTSE la subcomisión 
encargada del Despacho. que es de hecho la presidencia del CT. 

Quizá. estos sean los aftas de oro para la central cetcmista. El control sobre sus bases era pleno 
y d reconocimiento oficial era,. medido en poder politice,. el más alto en toda su historia. Los 
anos siguientes fuC'f"on de completa estabilidad hasta que llegada la década de los setentas se 
suscitó una fuerte insurgencia sindical y en los ochentas la paulatina erosión y declive de su 
fuerza. 

La colaboración estrecha y permanente con el Estado y el respaldo a.critico e irrcstricto. en 
cada una de sus acciones. hacia el presidente en turno ha sido hasta nuesu-os días la constante en 
el actuar del CT. 

Reproduciendo el ámbito principal de las relaciones de la CTM y el DUO con el gobierno, fue 
el campo de las relaciones políticas el que tuvo mayor peso entre el gobierno y el CT. Las 
relaciones económicas en tanto, salvo los plantcainientos que en esta materia se hicieron en el 
Plan Acción del CT. no tuvieron la misma relevancia.. por lo que al transf"onnarsc los procesos de 
producción y al arn.l>o de la reconversión industrial, la pérdida de la hegemonía del CT. como la 
de la cenual cctemista en la década de los ochentas, empezaron a ser viS&Dlcs. 43 

El periodo de febrero de 1 966 a diciembre de 1968 sirvió en el CT para decantar los intentos 
de supremacía en esta orgaoiz.aclón cúpula del sector obrero. en la cual la CTM. terminó por 

e Ibid.pp. 314y31!!i. 
0 Cfr. Maria Xelhuantzi L6pc:L. El Congreso del Tr.lbajo. Los primeros dtcz a.eos: formación y dcsarrallo en una 
época de insurgencia otrcra (1966-1976). En: 7S aftas de sindicalismo. pp. 66!5 y 666. El CT oontempló cu su 
Plan de Acción reivindicaciones económicas tales como la ~ón de un salario m1nimo rcmuncrador. el 
caatrol de pu:i.os pua 105 artk:ulos bDsicos. la cxtcnst6n del régimc:D de salario minimo prolc:5ioaal.. la 
~ón del mt. 123 constitucional. asi como de l.c)· Federal del Tral:xgo y la semana 1..ab:>r.11 de 40 horas con 
paao de !56. que eran auligQas demandas cctcmisbs. asi como la s-rticipK:ión de le.: trab;tjadorcs de las industtias 
nacionalizadas en la gestión industrial colTCSpOftdicntc y la plancac:i.óo sobn: modc:rniz.ación y automatiz.aci6n de 
las ilildua:rias cxm priaicas ~ para los trabajadores. Estas n:h.indicacioncs smn.ms a la defensa de la 
rc:c:toria del Estado en la ccoaomJ.a y la oc:cesidad. planteada cn la constituc:i6n del cr. de aumcntaJ' la producción 
~ y apic:ola con d propaGto de .t:aslccc:r el conswm> y alimentar mejor al pueblo. ocmstituyen las piedras 
anplarcs del programa c:c:oQámioo del cr. que SlD embargo inclinó el pc:m> de sus relac::ioDC5 con el gobierno al 
ICITawJ poUtlm a tnvá del PRJ. mn lo qm: muchos de cstm p'2 "'eamie!Cm. fueron quicdm:ldD 9ÓlO CD d &an:no 
propamM:ico. 
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imponer su hegemonía. Este proceso culminó con la expulsión del CT. en abril de 1971. del 
Sindicato de T.-abajadores Electricistas de la República Mexicana. dirigido por Ra&el Galván. 

Todos y cada uno de los trabajadores integrantes de las organizaciones que conf"onnan el CT 
fUeron afiliados al PRI. Este partido ha premiado et servilismo de los dirigentes sindicales 
ofici.alistas con gubernaturas. senadurías. diputaciones federales y locales. presidencias 
...mcipoles y regidurias. 

El CT se ha caracterizado también por su papel de legitimador o descalificador de los 
movimimtos polltico1 y aocialcs en el pais. Al reclamar para si el papel de albacea de la ideología 
de la Revolución Mexicana. el CT se ha abrogado el derecho de decidir cuando un movimiento u 
orpoización es congruente con los máximos intereses de la patria y cuando no lo es. 

Este fue el papel desempeñado por la CTM y el CT en 1968, cuando estas dos organizaciones 
nevol11eiorQrias actuaron del modo más reaccionario posa"blc al condenar. y cne&beza.r una Ceroz 
campafta.. en contra del movimiento rcivindicador de las libertades democráticas más importante 
en ~co. después del movimiento revolucionario de principios de siglo. el movimiento -til y popular de 1968. 

El movinúento del 68 nació y creció por la torpeza de un gobierno acostumbrado a arremeter a 
palos contra cualquier grupo o movimiento fuera de su control. 

Lo que empezó como un pleito entre estudiantes cansados de las extorsiones de los pandilleros 
y estos mismos, por el rumbo de ciudad~ evolucionó aceleradamente tras la golpiz.a 
indiscriminada que las fuerzas del orden brindaron en la zo"' aún en el interior de las escuelas y 
BObn: personas ajenas a la pelea. De no mediar esta situación es dificil imaginar que este asunto 
hubiera traocendido más .W. dd 22 de julio. 

El actuar de este modo ha sido el modus operandi de las distintas corporaciones policiacas. los 
grmtaderos y el ejército, a lo largo de la historia. y en toda la extensión del pals. 

Y en las condiciones de conciencia y sensibilidad politica de los estudiantes mexicanos de los 
aAos IC9Clltas,. el haberlos provocado. como ocurrió. fue un tcrn"ble error policiac que se pagó en 
el terreno polltico. Recuérdese que en 1966 y 1967. en Sonora y Michoacán. respectivamente. ya 
babian utilizado los gobierno locales la filen.a pública para contener a tos universitarios y 
levantar las huelgas que en esas casas de estudio se habían declarado. 

Los aflos sesentas, sobre todo en la segunda mitad del sexenio. fueron a nivel mundial ai'los de 
cuestionamientos. cncabcz.ados principalmente por los jóvenes, hacia las instituciones, los 
prejuicios y la ideología dominante. 

La agresión del 22 de julio provocó protestas estudiantiles que quisieron ser sofocadas con 
mayores represiones los días subsecuentes. Los estudiantes resistieron ea algunas escuelas y el 
problema se salió por completo de los marcos policiacos. Estos cuerpos fueron rebasados y al 
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mismo tiempo las más altas autoridades politicas se fueron involucrando ante la evolución del 
movimiento. 

Un hecho que invalida la interpretación. de Ja cual la dirigencia cetcmista formó su 
arsumentación para atacar al movimiento estudianti~ en el aentido de que el mismo era 
impulsado por alguna extrafta mano negra, que manipulaba a los imberbes jóvenes para sembrar 
la ingobernabilida~ se dio clanunetc con el pliego petitorio de los meis puntos presentado por los 
estudiantes. En el se hace un énfasis especial en contra de las nW burdas manifestaciones 
represivas del r~ y no se cuestionaba directamente aJ Estado mc:ücano y su sistema. 

La desparición del cuerpo de granaderos, la destitución de Cucto y Mendiolea.. jefe y subjefe, 
respectivamente, de la policía capitalina,, responsables directos de la represión hasta ese momento 
-cumpliendo órdenes de las cuales no se exigía responsabilidad en el pliego petitorio-, la libertad 
de los estudiantes detenidos y la indcmniz.ación a los familiares de Jos muertos y los heridos. no 
eran demandas que pudieran provocar la inestabilidad de cualquier régimen. México es una 
rcpúbli~ que en ese tiempo como hoy. se proclamaba delnocritica desde las altas esf"eras 
gubernamentales, y los estudiantes con estas exigencias estaban ejerciendo un derecho 
constitucional vigente. La libertad a los presos políticos,, básicamente obreros disidentes y la 
derogación del delito de disolución soci~ no eran tampoco demandas que pudieran crear caos o 
anarqula • y si medidas,, que además de no constituir delito alguno el exigirlas, hubieran 
contribuido a sentar bases políticas más sanas para el régimen. 

El que aJ lado de los estudiantes. que llegaron a ser casi la totalidad de los que existían en el 
Valle de México y en varios puntos del pais,, se hayan movilizado algunos de Jos maestros más 
prestigiados de la nación y aún el mismo rector de la UNAM en ta marcha del pirnero de agosto 
de 1968,, es una muestra del verdadero carácter del movimiento. La conjura urdida por et 
comunismo internacional sólo existió en la mente delirante de pésimos Sobernantcs incapaces de 
reconocer que el sector más educado y lúcido del pais les exigía el respeto a la sociedad que 
decian representar. 

Fidel Velázquez,. a quien ya empezaban a llamar Don Fidel, y ta dirigencia cetcmista fueron 
parte fundamental de la campafta de desprestigio en contra del movimiento que comprendió una 
serie de disparates en contra del mismo. 

Un manifiesto cetemista publicado con motivo del infonnc presidencial del primero de 
septiembre de 1968, scftalaba que: •"La C™ para el ca30 de que no se recapacite en la acción 
subversiva, expresa su determinación de anticipar,, con todos sus efectos.. en ta acción sindical 
que sea necesaria. co el tono. grado, y con las consecuencias que 1ICall. requeridas,, para dar fin aJ 
clima antijurídico,, y de anarquía en que se quiere sumir al pais. y para desenmascarar a los 
agitadores nativos o extranjeros. de toda clase de fiacciones, que crean anarquía y desdoro para 
México,, desquician los valores de su juventud y ponen en peliogro ta sólida consolidación de 
nuestra patria .... "" 

... Doc cit. por Carlos Mons::ivai& en el prologo de Sergio 2'.crmc6o. -f\.t6rico uaa c:lcmocracia utópica", Siglo XXJ. 
tdéxic:o. 1978. 
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Después de marchas multitudinarias. ignoradas exigencias estudiantiles de diálogo público. 
represión continuada,. campaftas generalizadas de desprestigio y la ocupación de la Ciudad 
Universitaria y el Instituto Politécnico Nacional, Diaz Ordaz decidió ahogar en sangre al 
movimiemto estudiantil asesinando a cientos de estudiantes y asistentes al mitin,. efectuado en la 
Plaza de Ja Tres Culturas en Ja Unidad Habitacional Tlatelolco. el 2 de octubre de 1968. 

Diu después de la matanz.a de TlateJolco. Fidcl Velázquez arengaba del siguiente modo a sus 
huestes: && ••• y les pedimos (a Jos obreros cetemistas) que al grito de ¡vi.va Méxicol. defendamos a 
Gustavo ~ Ordaz.. no c:omo persona fisi~ sino como representante de las instituciones 
nacionales. la patria y el pueblo mexicano'"". " 

Diaz Ordaz, a pesar del llamado cctcmist' no requeria que los obreros lo dcf"cndieran de modo 
alguno. para ello tenia un ejército dispuesto a asesinar a quien se lo pidiera. El que si necesitaba 
def"easa era el propio Fidcl V clázquez y demás dirigentes sindicales entreguistas y corruptos, que 
vieron peligrar su dominación sobre amplios ciratlos de trabajadores que mostraron simpatías y 
adhesiones al movimiento estudian~ lo que constituyó sin duda una de los razonamientos por 
loa que Diaz Ordaz mandó al ejército a rcaliz.a.r el genocidio. 

A pesar de la masacre, a partir del movimiento estudiantil del 68 la sociedad mexicana empezó 
a experimentar cambios que fueron obligando al gobierno a realizar cambios -a veces más de 
Corroa que de fondo- en el tránsito hacia formas menos autoritarias de ejercer el poder. Entre 
otros. la apertMra democrcbica ecbcvcrrista,, a.si como la insurgencia sindical, la gucrriila y la 
reforma política de los setentas son hechos difiles de comprender sin tomar como antecedente al 
movimiento del 68. 

La crisis política de 1968 coincidió con un proceso de agotamiento en el modelo de desarrollo 
económico. lo que se hizo visaDlc por completo en los primeros anos de la década de Jos setentas 
con una crisis económica que se ha hecho crónica en nuestro pais. 

En julio de 1969 Fidcl Veláz.qucz es nombrado nuevamente presidente del Congreso del 
Trabajo. En asosto declara que las noticias que han circulado acerca de la fonnación de una 
CClllraJ úrúca de trabajadores son falsas,. y que aunque ésta es un anhelo de los trabajadores 
mexicano~ las condiciones para su frmación aún no están dadas. Al gobierno obviamente no le 
convenía -y aún no le conviene- la fonnación de una central única,. por lo que las condiciones 
para los dirigentes oficialista siguen sin estar dadas. 

En octubre de ese mismo afio d Congreso del Trabajo. en voz de Fidcl Vclázqucz. ... destapa"' al 
secretario de Gobernación.. Luis Echcvenia Alvarez., quien se hizo acreedor del dcda:zo de Diaz 
Ordaz para la candidatura presidencial del PRI para el periodo 1970-1976. 

La tranquilidad que caracterizó al relevo sexcnal era muy relativa. La tradicional política 
repRSiva del Estado mexicano tuvo su climax con la matanza de Tlatclolco. las cárceles estaban 
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llenas de presos políticos. la pérdida de legitimidad del régimen era evidente, en Guerrero los 
gTUpos guerrilleros de Genaro Váz.quez y Lucio Cabaftas no podian ser contenidos y la guc:nilla 
urbana actuaba hasta en el mismo Distrito Federal y las ciudades más importantes del pais. 

La tregüa forzada que las organizaciones obreras le dieron al gobierno en la lucha por sus 
demandas. como fiuto de la represión de finales de los cincuentas, y la fonnación del CT como 
factor de inmovilidad de los trabajador-es. tuvieron su efectividad para los fines gubcrnamcntalcs 
de los anos sesentas. pero fueron insuficientes en los inicios de la siguiente década ante la pérdida 
de la estabilidad de precios y de las ilusiones de una mcjoria en el nivel de vida. 

La apertura democrático echeverrista tuvo efectos interesantes en el movinlicnto obrero 
mexicano. A pesar de: que se presentara con --"nuevas aunque limitadas vías para la expresión de 
diferentes movimientos sociales. la &apertura dcconcráticaº tcndria evidente limitaciones pero 
9eria también el marco para el resurgimiento de sectores como el de los trabajadores organizados 
en sindicatos. que buscan opciones democráticasº946 

Este proceso de apertura d4!mocrática no le impidió a Echeverria. cuando no cumplia rü 
tiiquiera el ano en el poder. ordenar la represión armada,, a través de un grupo panunilitar llamado 
·~s Halconesº fonnado en el sexenio anterior. en contra de una marcha estudiantil pacifica -
eector que se manif"estaba por primera públicamente desde 1968-. et 10 de junio de 1971. cuando 
se solidarizaban con los estudiantes de la Universidad de Nuevo Le6n que rechazaban la nueva 
Ley Orgánica que les querian imponer. -Ws Halcoocs.. que utilizaban garrotes Kenclo. 
ametralladoras y pisto~ dejaron decenas de muertos entre los estudiantes y curiosos. A muchas 
de sus victimas las fueron a rematar a los hospitales donde se les ~ los primeros auxilios 
a los heridos. 

Los .. "}la]cones•\ que cxistian al parecer desde 1968. no hablan sido utilizados por el gobierno. 
pero Ecbevcrria consideró necesarios sus servicios ese Jueves de Corpus y se atacó intentando 
confundirlos con estudiantes con planteanúentos contrarios a los que rnantenian los 
maniCestantes. El e:ngafto no tuvo mucho sentido y cuando cayó por su propio peso. EcheverTia 
se buscó unos chivos expiatorios -a los que anos después perdonó y premió el sistema- y 
prometió. a través de la Procuraduria General de la República... una investigación cuyos 
resultados aún esperan tos mexicanos. 

Este sexenio de ta apertura democrática. se especializó en enfrentar a los adversarios políticos 
del régimen dcsapariciéndolos. lo cual se cf'ectuó con centenares de personas -sobre todo en el 
estado de Guerrero- donde fueron &JTa.sados pueblos enteros de la Sierra Madre del Sur en los 
que sus pobladores fueron sospechosos de prestar algún apoyo material o moral a los grupos 
guerrilleros. Ademá.s de las desapariciones. el asesinato y la tortura estuvieron muy extendidos. 

El qotamiento desde finales de los sesentas del modelo de '""desarrollo estabilizador" resultaba 
ya claro a principios del régimen cchcvcrrista. En 1971. que fue el primer afio completo dd 

4' RaÁl Trtjo l:>elarbrc, No/as sobre la /ruwrgrndo obrera y la burocrocia sindical, ic.-11'°9 pelfticom. ?déxico, 
~. '· mim 16. OCl-dic. 1978. 
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nuevo gobierno. se cerró con un aumento en el producto interno bruto del 3.4 por ciento. 
mientras que en tos quince aftas anteriores el aumento habia rebasado el 6 por ciento anual. Este 
indicador que repuntó ligeramente en los dos afios posteriores. terminó en apenas 1. 7 por ciento 
en 1976. último afta del sexenio y en el que tuvo que dccretarsc una füene devaluación. La 
deuda externa pasó de 4 545 millones de dólares en 1971 a 19 600 en 1976.47 

Luis Echevenia intentó enfrentar la crisis con un proyecto que incluía reformas moderadas de 
corte populista y el fortalecimiento del Estado. Estas medidas, inspiradas en tesis de corte 
keyncsiano para frenar ta crisis am.pliando el mercado, provocaron desde un principio una fe1Tea 
e intransigeD.le oposición de pacte de algunas fracciones de la burgu~ que impidieron 
finalmente que estas refonnas pudieran ser aplicadas integralmente. 

De esta manera.. un intento de rcfonna fiscal -tan urgente para tas deterioradas arcas cstatales
fue obstaculizada pues pretendia gravar al capital con la misma tasa que los productos del 
ttabajo. E.u anunciada '""'refonna"" fiscal. tcnnin6 tan sólo en una ••adecuación tiscar. La misma 
suerte corrió la anunciada política agraria de colectivización -iniciativa que prctendla aumentar 
las cada vez más cxigüas cosechas nacionales- y que terminó tan sólo en algunas experiencias 
muy aisladas." 

El gobienio echcvcnista procuró que a medida que ta inflación aumentaba los salarios 
crecieran en et mismo acntido. al tiempo que creó dos instituciones de apoyo crediticio para el 
bienestar de los trabajadores. Instituto del Fondo Nacional para ta Vivienda de tos Trabajadores 
(INFONAVJT) y d Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT). Estas 
medidas junto con la ampliación del IMSS al campo y ta instauración de una polltica 
i:nt.cn::aaci.onal progresista. comprometida con to que por esos aftos se dio por llamar ""El tercer 
mundon. provocó que se acusara a Ecbcverrla de estar dando un viraje del gobierno hacia et 
comunismo. 

Obviamente no babia nada más \aejado de ta verdad que esto. Al término del gobierno 
~ a pesar de los enfrentamientos verbales con la burgucsi, ésta estaba más furtaJccida 
que nunca. Y aunque algunos sectores de la misma resultaron marginados en la planc:aci6n y la 
conducción económica en este sexenio. no era el comunismo to que dictaba la polltica. 
económica. Lu técnicas de reactivación implementadas estaban basadas en los aportes teóricos 
de John Keyncs y no en los de Carlos Marx. 

El gobierno pretcndia mediante el incremento de los ingresos de los trabajadores no sólo 
devolver la _legitimidad a un desprestigiado gobierno. sino provocar un efecto multiplicador 
inmediato en ta demanda de bienes de consumo que encarrilara nuevamente et crecimiento 
económico. 

•5 JOlté Ayab. et al. la crisis ~conómica: ~lución y per~ctJvas. en ~ Doy. P. Goaz.álc:z. Casanova y E. 
FlorallC:a:ao. c:oon:k., Si&k> XX1. 1979. p. 49. 
46 Ja.é Ayala. Com~ntorlcu sobre las perspectivas dd Estado m~::Jdcano. en Javt911s.9Cióa ~ n<un. 1, 
19'77. 
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Esto no fue entendido asi por importantes fracciones de la burguesía nacional. ..desde los 
primeros momentos de Luis Echevenia.. se produjeron varios problemas que pusieron de 
manifiesto el hecho de que entre el gobierno y la "Fracción del None• ... (empresarios 
regiornontanos. en esos aftos los más poderosos económicamente. también conocidos como 
.. -cirupo Monterreyº) ... cxistian dos proyectos burgueses distintos y contrapuestos. tanto para dar 
salida a ala crisis del país, como para preserva.r o renovar las fol'TllAS politicas de dominación.'"'" • 9 

Paradójicamente las medidas tendientes a mejorar el nivel de vida de los trabajadores no 
contn"buyeron a fbrtaJcccr a la CTh'l,. por el contrario. a partir de estos aftas empezarla el 
paulatino declive de la central,. que cncontaria el fin de su influencia politica dos sexenios más 
tarde. 

El descrédito de la central cctemista. el cual no preocupaba a sus dirigentes. se constituyó en la 
principal razón para un paulatino distanciamiento entre los llCCtores rcf"ormistas del gobierno 
durante el sexenio echevcrrista con la CTM. 

Sin embargo la primera causa del desgaste de la central cctemista,. y del sindicalismo oficialista 
en g~ fue provocado por el amplio movimiento de insurgencia del sindicalismo 
independiente que desarrolló durante los setentas. Este movimiento. ...lograba reivindicaciones 
que el sindicalismo oficial se mostraba incapaz de obtener.. y avanz.aba a cx:pensas de las 
organizaciones del Congreso del Trabajo para preocupación no sólo de Jos dirigentes de éste. 
sino de los empresarios .... '° 

Este movimiento se enfrentó al sindicalismo oficial con importantes victorias para Jos 
independiente o en busca de serlo. La lucha de los trabajadores de Spicc:r. Volkswqcn y Nissan. 
son ejemplos de algunos de los sindicatos que pudieron deshacerse de los charros en sus 
organiz.aciones. 

Aunque el número de las organizaciones que integraron este movimiento no Ucg:ó a ser muy 
alto. si lo fue la importancia de los sindicatos y la indole de Jos planteamientos que sostcnian. Los 
miembros de estos sindicatos desarrollaron una alta conciencia de clase, Jo que no se habla visto 
en México en muchos aftas. 

Al salir de la cárcel. en 1971, Dcmetrio Vallejo fundó el movimiento Sindical Ferrocarrilero. 
Vallejo salia de prisión como una tardía concesión al movimiento estudiantil de 1968. En ese afto 
fueron liberados también la mayoría de los dirigentes del movimiento estudiantil que hablan sido 
encarcelados. 

El Movimiento Sindical Ferrocarrilero junto a la Tendencia Democrá.tica del STERM. dirigida 
por Ra&cI Gafván. primer vicepresidente del Congreso del Trat..jo y ex senador prif.sta., 

- Juan~ Fr.lgC*>. et al., El poder de la gran burgucAa. Edic:iDDCS de Cu.ltu:ni Popular. Mé:lóc:o, 1979. p. 91. 
'° Jorac e.a.ano. En el ~ de Ec:bcvcnia: rcbclióa e ¡,, .. ¡ . • IJS-ONAM. Sislo XXI. t 9M, p. 64. 
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Connaron el binomio de organizaciones. con influencia real dentro de tos sindicatos nacionales de 
industria., que formaron parte del movimiento de insurgencia sindic::aJ. 

Galvin.. quien convivió largo tiempo con los charros. decidió romper con ellos y contn"buir a la 
t'eC:9b'UctUracón democrilica de su sindicato. En los documento de ta Tendencia Democrática 
Oalvin no dejó de calificar a los charros como mqfia lidl!resca,,. pero al omitir sistemáticamente 
la identi&cación del charrlsmo como parte del Estado. to que es un factor subyacente del propio 
cltarrlsmo. erró la táctica en su enfrentamiento con el sindicalismo oficial y la Tendencia 
Democrática fue dcrrot..ia d-'<o del STERM." 

La lucha de la Tendencia Democrática del STER.l\.f, que postulaba tesis que rechaz.aban el 
imperialismo y reivindicaban el .. ~onalismo revolucionario ... como principio ideológico rector 
del a.indicalismo. condujo a la creación del Movinúento Sindical Revolucionario que convocó en 
diciembl"c de 1975 a la Primera Conf'erencia Naciona1 de Insurgencia Obrera. Campesina y 
Popular. en la cual se forma el Frente Nacional de Acción Popular (FN"AP). que reunió a la 
mayoda de las organizaciones independientes. En su constitución participaron más de trescientas 
de estas organizaciones. 

El Partido Comunista Mexicano reestructuró a su vez en un frente obrero al conjunto de las 
..,...uázaciones sindicales sobre las que mantcnia influencia. Estas organizaciones establecieron 
W1 ac.c:rcamiento con el PCM a principios de los setentas y constituyeron las primeras 
agrupaciones sindicales importantes cercanas al partido desde que este integrara a sus 
orguüzaciones sindicales a la CTl\1. y las perdiera inocentemente tras el giro con.servador que la 
cc:ntra1 diera en los anos cuarentas. 

Las organizaciones con las que el PCM cre6 el Frente Sindical Independiente fueron el 
Sindicato de Trabajadores y Empleados de la UNAM,. de reciente crcaci.60., el Movimiento 
Revolucionario deJ Mmgist:crio. el Movimiento Revolucionario Postal. el Consejo Nacional 
Fenoc:arrilcco y la camal campesina Independiente. 

Otras de las organizaciones amplias que encabe.z:aron las luchas sindicales durante el sexenio 
ecbevariRa fucroo la Unidad Obrera Independiente (UOI). dirigida por Juan Ortega Arenas, que 
por aquellos ai\os era un ejemplo de democracia sindical y se declaraba avbicrtamcnte partidaria 
del llOCialimno y el Frcmc Auténtico del Trabajo (FAT). que aunque se fund6 en la década 
anterior, bbró luchas importantes a pmcipios de los Ktentas. En sus documentos báicos el FAT 
9C ddinla como una central obrera usocialcristiana". 

Este conjunto de imponantes organizaciones independientes. uaparte de tos mitines y 
maniCescacioncs que realizó. a lo largo del sexenio convocó a divCf'Sa.S reuniones de discusión en 
las cuales se analizba ta situación actual de las organizaciones laborales y la manera de alcanzar 
9llS propios objetivos."'2 

SI C&.PablinaF~yC>clavioRDdriguczA..,opcit.PP. 129y 130 
'2 Jorp ea.uno. op cit., p. 27. 
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Ante la calidad de las movilizaciones y puntos de vista de las organiz.aciones independientes, la 
CTM respondió con torpeza. A casi cuarenta aftos de fundada, con mAs de treinta ailos de 
simulación sindical, la C'Th1 no pudo evutar que importantes organizaciones impugnaran sus 
prácticas y se le cnfrcntanm con éxito. 

Ante la gran movilización de estas organizaciones, la CTM en un alarde deseperado de sus 
dirigentes para recuperar presencia y crcdtOilidad perdidas, resucitaron en 1 972 la demanda de la 
semana laboral de 40 horas con pago de 56. Esta demanda comenzó a ser una exigencia 
constante en los discursos cetcmistas e incluso pretendieron presionar a la parte patro~ que 
inmediatamente se opuso de manera finnc a la mcdi~ involucrando al presidente Echeverria y al 
PRI, los cuales, decían los dirigentes cetemistas, apoyaban la medida. La realidad evidenció lo 
contrario. 

La CTM -que en esta exigencia actuó sola y no convocó a las organizaciones del CT en su 
apoyo- después de convocar a una serie de nútincs a nivel nacional para presionar, plegó 
banderas ante la intervención de la Comisión Nacional Tripartita.. (intcgradapor representantes 
gubernamentales. patronales y sindicales). a lo que en un principio se oponia Fidel Vclázquez y 
finalmente aceptó tras discretas reuniones en Los Pinos. la que se encargarla de estudiar la 
demanda a la luz del efecto que esta pudiera tener sobre la productividad. Los resultados jamás 
fueron entregados. 

Si bien la CTM. no recuperó a los ojos de nadie el prestigio perdido con estas movilizaciones si 
logró que el gobierno presentara como logros cetcnüstas los aumentos salariaJcs de emergencia 
que se dieron en 1972 y cuyo monto ya estaba decidido de antemano. 

Estos aumentos pretendieron reactivar el poder de compra de las mayorias nacionales que 
babia descendido notablemente a raiz del proceso inflacionario desatado en 1970. 

Este awnento y las modificaciones al articulo 123 constitucional que tuvieron corno tuvieron 
como objetivo el que los trabajadores no tuvieran que esperar dos aftas para Ja revisión de sus 
salarios nonúnales. fueron severamente criticadas por algunas fracciones del cmpresariado que 
las calificaron como "factores altamente inflacionistas. 

Junto con el crecimeinto crritico de la ccononúa y el severo deterioro de las finanzas públicas. 
la inflación era el gran problema económico del régimen echeverrist.a. Sin embargo los 
empresarios al afinnar que los aumentos salarios, por aumentar los costos de producción.. eran 
los causantes de la inflación,, pretendían tender una cortina de humo sobre las verdaderas causas 
de la misma y seguir manetnic:ndo asi una aguda concentración de la plusvalia, -.cia teoría de la 
•inflación de costos• exagera la significación de los salarios y de sus aumentos. sugiere 
demaaógicamente que todo el incremento de productividad bcnc:ficia a los trabajadores y no a los 
patrones. minimiza y aun ignora el rol del Estado y de Jos monopolios en Ja inflación. ignora la 
inftuc:ncia de las ganancias en los precios,, no ubica corTCCtamente el fCn6mcno monetario ni la 
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significación de la demanda. y divorcia a la inflación de la cn.sas capitalista y de las 
contradicciones inherentes al proceso de acumulación. La mejor demostración de que es 
inaceptable consiste en que. con frecuenci~ los precios suben pese a que los salarios no 
aumcotan y aun disminuyen en términos reales. º'3 

Sin embargo para una importante fracción de la burguesía los aumentos salariales y la creciente 
Ínlc:l"'W::llC6n estatal en la ccononúa constituía un ataque inaceptable para sus intereses 
particulares por to que decidieron. a pesar de que buena parte de los instrumentos de poitica 
económica ac utilizaban para promover la acumulación de capital.. enfrentarse finalmente contra e 
Eat.do. 

Un ai\o babia durado la confianza de las agrupaciones gubernamentales en el nuevo gobierno. 
En 1971 1a Corñeda-ación de Cámaras Industriales (Coocamin). sdlalaba la existencia ""de un 
enon:nc clima de paz. social y seguridad juridicaº.'4 En el mismo tenor se pronunciaban la 
Coaf"cderM:ión Puronal de la Repjblica Mexicana. la Corucdcraci6n de Cámaras de Comercio y 
la Cimara Nacional de la Industria de la Transformac:ió~ organización esta última que nunca 
romp;6 con el ~dente Ecbevcrria. 

Pero en 1972 esta opinión empieza a cambiar. •-Jos puntos centrales del conflicto fueron: la 
creciente intervención del Estado en la producción y el comercio; la politica cconónüca del 
gobienio. esto es. medidas tales corno el control de precios a varios artículos de consum.o 
popular. los aumentos aalarialcs. las &adecuaciones fiscales• .. las fonnas de combatir la inflación. 
d incremento del gasto público. la politica agraria. etc.; la no consulta a la gran burguesía a 
trav& de las confederaciones sobre algunas medidas económicas del régimen; el scftalamiento de 
cienos secretarios de Estado y funcionarios menores de que los responsables de la crisis eran los 
capitalistas por atacar la polltica del gobierno.º" 

Este cfuna de enfrentamientos y acusaciones. completamente inusual entre capitalistas y 
gobiel'no en México, tuvo un consta:lle inCl'cmento de 1972 a 1976. La &"Fracción del Norte" • 
..,,.....bezada por empresarios regiomontano:s del clan Garza Sada. se destacó como el grupo más 
befisenmtc y tuvo un peso importante en la creación del Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE). que rompió con la tradición que se rnanenia desde los aftos treintas en la organización 
MCl.ori.i de la burgu~ y dotó a la misma de una organiz.aci6n de importante capacidad de 
acción conjunta. 

Esta misma &"Fracción del Norte .. promovió una serie de reuniones secretas entre las distintas 
ftw:<:iones de la burguesía en 1976 y organizó una campalla de presión mediante la especulac;6n 
financiera y la fuga de capitales. lo que enfureció a Echeverrla que los calificó de upequefta 

=~6-:i~:::mca:º~ J'rofascista que quiere alterar el ritmo. creciente y autocritico. de la 

» Aloam Agullar. JnflacJónycris:Js. en E..-...e&ia. cdit. Nuestro Ticnlpo. núm. 19. cnc--fcb. 19780 p. 11. 
w J. M.. F,.._,,. op cit.. P. 332. 
SS Jbid p. 333 
- lbid. p. 110. 
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Este protagonismo les costó un precio muy alto a los miembros de la llamada uFracción del 
Noncº .. pues en 1973 su principal cabcz.a, el ing. Bernardo Garza Sada. murió a manos de un 
grupo guerrillero en la ciudad de Monterrey. 

A pesar de esta pérdida.. en un acontecimiento que no dejó de ser lamentado por el propio 
presidente Echeverria que acudió al sepelio. la victoria en el enftentamiento con el gobierno Je 
correspondió a Jas organizaciones patronales que bloquearon e impidieron total o parcialmente 
cada una de tas iniciativas que consideraron lesivas para sus intereses. y provocaron que los 
últimos días del sexeni echeverrista tenninaran en un ambiente de mucha tensión, con la llamada 
"crisis de confianz.a'"• que coadyuvó, mediante la fuga de capitales, a la de-valuación de agosto de 
1976. y enmedio de fuertes rumores de golpe de Estado. Echcverria fue el que se despidió dando 
un Ultimo golpe a la burguesla al expropiarles varias miles de hectáreas que estaban en manos de 
latifimd.istas en Sonora. 

En este ambiente. quien fuera el secretario de Hacienda y Crédito Público de Luis Echeverrla y 
po9lerionnentc candidato presidencial del PRI -quien compitió solo en las clocciones 
presidenciales- José Lópcz Portillo tomó posesión el lo. De diciembre de 1976., con un fuerte 
deterioro de las finanzas públicas y Wla de \ma extana que habla crecido en un sexenio de 4 mil 
SOO a 19 mil 600 millones de dólares. 

El fracaso de Ja estrategia de refonna estatal con que Luis Echeverria intentó detener el 
deterioro económico quedó sellado con la puesta en pr~ca.. por parte del nuevo régimen. de las 
condiciones que el Fondo Monetario Internacional (FMI). fijó en la carta de intención que López 
Portillo firmó en 1977 para poder obtener prestamos internacionales. 

Estas condiciones originaron un severo progrma de ajuste que contempló la reducción de 
déficit público. la corrección de los desequilibrios en la balanza de pagos y la contención salarial. 

Con estas medidas y con un nuevo lenguaje conciliador. López Portillo recuperó Ja confianza 
de la burguesía hacia d régimen. la cual quedó ratificada con la linna de programas de inversión 
conjunta,.para incrementar la producción y el empleo. dentro del proyecto denominado ... Alianz.a 
para la producción-. 

En tanto la estrategia con el sector obrero consistió en renovar la 00alianzaº con las c:cntralcs 
oficialista.s. a las que se les encargó contener a sus bases. para la implementación de un periodo 
de .. sacrificioº. Después de un sexenio de crecimiento real de los salarios. se iniciaba la época de 
los topes salariales. los cuales quedaban fijados invariablemente por debajo de la in.tlación. 

Estos sacrificios. que tenían según el gobierno como objetivo devolverle el dinamistno a la 
economía.. serian recompensado~ aseguró el gobierno topczponillista. por los altos ingresos que 
la nación recibiría de la nueva estrategia gubernamental para superar la crisis y que nos baria 
nadar en la abundancia,. superando todos los problemas de México: la ~lotación y venta del 
petróleo de los enornlCS yacimientos recientemente dcscubicnos. 
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1976 babia terminado con el menor awnento del Pm en los últimos cuarenta aiios., 1. 7 por 
ciento. La deuda externa. los déficits de la balanza de pagos y fiscal. este último agravado por el 
bloqueo que los empresarios hlcieron de la -refonna fiscal el sexenio anterior, habían aumentado 
de manera alarmante, la inflación como consecuencia de la devaluación de agosto se habla 
descontrolado totalmente. 

Este panorama econónüco y ta urgencia de divisas convenció a López Portillo de aplicar el 
prosrama económico impuesto por et FMI, que dominado ideológicamente por las tesis 
mooetaristas de los Chicago Boys, recomienda primero uproducir la riquez.a y luego repanirlan, 
esto en tanto la infraestructura de Petróleos Mexicanos está. lista para su nueva estrategia. La 
riqueza producida por la concentración de la plusvalia. producto de la ca.ida salarial y la pérdida 
del nivel de vida de los sectores mayoritarios del país, con la primera estrategia. y la riqueza del 
petróleo, en la siguiente etapa. riquezas que se baria extensivas a la mayoría de los mexicanos 
llCBÚJl el di.cuno oficial, todavía se siguen esperando hasta el día de hoy. 

Los enonnes yacimientos petroleros del sureste mexicano fueron descubiertos a finales del 
periodo ochevenista. Estos yacimientos permitirian pasar a la nación de la condición de 
importador de petróleo que habia ocurrido durante los primeros aftos del periodo ecbeverrista, 
debido al aaotamiento de la producción en Tamaulipu y el norte de V eracru.z. a convertirse en 
uno de loa exportadores de crudo rruís importantes a nivel mundial. 

Estos dacubrimientoa no fi.aeron anunciado sino hasta la llegada de Lópcz Portillo al poder. En 
RJ primer infonne de gobierno éste anuncia que las reservas pct:rolcras probadas hablan crecido 
de 4 mil miDomm de barriles a t 4 mil mi.Dones y que se producían ya un millón de barriles de 
petróleo al mes, de loa que se exportaban casi 600 mil barriles en el mismo periodo. ' 7 

De este modo iniciaba una estrategia gubernamental en la que el gobierno lopczportillista puso 
todas sus ex:pcctativas.. anunciando a la nación que no sólo se saldria de la crisis. sino que 
eattariamos a una época de bonanzajamis vista en la historia de México. 

Dentro de esta coyuntura la CT?\.f no sólo se preocupó por contener a sus bases en apoyo a la 
conlencióo .atarial onlcnada por el Fl\.tl. sino que en el marco de un proyecto de rclegitimaci6n 
que llevaba a cabo el Estado mexicano. pretendió recuperar un poco de la independencia perdida 
y de la influencia que en otras épocas mantc:nia dentro del sistema politico mexicano. 

La reforma politica que en abril de 1 977 anunciara Jesús Reyes Heroles en Ja ciudad de 
Cbilpanciaso. Gro .• se conctlrió como una salida a la presión política iniciada con el movimiento 
del 68 y que casi una década después aún no encontraba salida legal. por Jo que. entre ottas 
manif"csa..cioocs de descontento. continuaban las acciones de varios grupos guerrilleros en 
algunos centros urbanos del país. tras haber sido aplastados en la sierra de GuCrTcro. 

AJlimismo el sistema electoral mexicano babia caído en un enorme descrédito. La i.mnc:morial 
tradición dd fraude electoral en México incluso estaba despareciendo. salvo e algunos comicios 
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muy localizados -como en Juchitán.. Oax.. Donde la la Coalición Obrera, Campesina. estudiantil 
del Istmo (COCEI) participaba bajo el registro del PPS-. y no precisamente por la sUbita 
transformación de los delincuentes electorales en personas decentes o por una metamoñosis 
democrática del régimen. Sino por la falta de competitividad y lo desairado que resultaban los 
comicios, en los que en muchas ocasiones. como en la elección de L6pez Portillo. el PRI se 
presentaba sólo. 

Lo innecesario del fraude el día de los comicios para otorgarle el triunfo al candidato priista.. 
requería a f"ondo del fraude en el maquillaje de los resultados finales para presentar et proceso 
electoral como muy concurrido, y obsequiarle un número detcnninado de votos a los partidos 
paraestatales. popularmente conocidos como paleros, el Partido Auténtico de la Revolución 
Mexicana (P ARJ\.f) y el Partido Popular Socialista (PPS). para garantizarles su supcrvivicncia. 
prerrogativas económica y una mínima representación nacional. 

Por su parte el Partido Acción nacional. que representaba la única opción real, como cuarto 
partido con registro, ademas del P ARM y el PPS y por supuesto el PRI,. manterúa relativa fuerza 
en algunas regiones del país y en algunos sectores identificados con las tesis de la extrema 
derecha. Esta fuerza sin embargo se encontraba muy atomizada y dispersa por lo que no 
constitufa peligro alguno para el PRI-gobierno. 

Este estrecho y desalentador panora político-electoral se completaba con las burdas maniobras 
a que los los partidos paleros se prestaban para burlar la voluntad popular cuando alguna 
organización o pcnonaje que participaba bajo su registro ganaba al candidato priista. 

Estos partidos recurrian eventualmente a la fórmula de presentar bajo su registro a candidatos 
que no formaban parte del mismo. en aquellos lugares en que no teoian presencia por su 
desorganización y falta de arraigo. Se fortalcclan así con el trabajo de organizaciones sin registro 
legal pero con presencia a nivel local. asi como del prestigio de algunos personajes en ciertas 
regiones del pais. 

Eventualmente, cuando algunos de estos candidatos denonaban al candidato del PRL estos 
partidos se apresuraban a reconocer su derrota,. abandonando cínicamente a sus aliados a cambio 
de posiciones y favores gubernamentales. Algunos de estos fraudes cometidos por et PPS se 
dieron en et caso ya mencionado de Jucbitin. Oax .• donde el triunf"o en las elecciones municipales 
de la COCEI de 197 4 fue traicionado y lm protcsta.5 ahogadas en un bailo de sangre con una 
matanza perpetrada por miembros del ejército y grupos de choque del gobierno local priista y en 
el estado de Nayarit en 1975, cuando se le arrebató el triunfo en las c!ccci.oncs para gobernador 
dd estado a Alejandro Gascón Mercado, a lo que d PPS oo puso resistencia a cambio de que su 
secretario general se presentara en coalición con el PRI en Oaxaca para ganar una senaduria y se 
te construyera su sede nacional en ta colorúa Roma del D.F. 

El PRI no podía permitir ta pérdida de una gubcrnatura y menos cuando esta era un premio por 
su abyección y silencio para Flores Curicl.. ex jef"c de la policía capitalina.. y uno de los chivos 
ezpiatorlos de Luis Echeverria tras la matanza cometida por •'Los Halcones" et 1 O de junio de 
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1971. El otro renunciante en aquella ocasión, Alf"onso Manincz Donúngucz. también fue 
premiado con una gubernatura en Nuevo León. 

Este era en resumen el restringido marco politico-e1ectoral del pals. Previendo que el 
descontento generalizado pudiera desbordar en un D10mento dado al Estado, el secretario de 
Gobernación. Jesús Reyes Herolcs anuncia el proyecto de Refbnna Política y convoca a todas 
las oqpuü.zaciones y partido• polfticos. con o sin registro. a dar su opinión sobre la mejor manera 
de llevar a cabo este proceso. 

La C'IM responde con un proyecto al que denomina Reforma Económica., en el que pone en 
entredicho las bases del desarrollo económico de México de los últimos 3 5 aftas por considerar 
que habla sido lesivo para Jos intereses de los trabajadores. La C'IM por supuesto olvida sci'lalar 
que la misma central fue uno de los factores fundaIDC:DtaJes para que ese modelo de desarrollo 
hubiera sido posible. 

El proyecto de Ref"onna Política de la CTM aseguraba que no podía darse una verdadera 
n:::forma polltica en México mientras ae mantuviera la aguda concentración de la riqucz.a que 
mantenia -y sigue manteniendo hoy en dia-. profundamente dividida a la nación. 

De este modo proponía una rcf"orma a la legislación laboral con el fin de asegurar que el salario 
fuera verdaderamente remunerador. una ref"orma fiscal que gravara a fondo los ingresos del 
capital. a.si como r-cvisi.ón a la politica de subsidios a la industria. Proponía igualmente que et 
Estado controlara y protegiera el conswno de las mayorías. orientara el sistema productivo para. 
satisfacer las necesidades de las nüsmas... ampliara su ..-ca social e implantara una estrategia 
nacionalista. que controla.-a a la inversión extranjera y sus ganacias. 

La argumentación de Ja CBt al p.-cscntar el proyecto consideraba que la crisis económica que 
lle estaba padeciendo era provocada por el agotamiento del modelo de desarrollo seguido desde 
loa anos cuarentas.. este habla provocado múltiples desigualdades csttucturales que eran la causa 
de Ja misma. por lo que resultaba imprescindible una .-ef'orma econónúca del pais. sa 

R.esu.lta sintomá.tico que la CTM asumiera posiciones tan avanzadas cuando iaciaba su 
decadencia,, la cual seria definitiva un sexctúo después. 

El país babia c.-ec:ido y la clase obrera con él, y la CTM, a pesa.- de continuar como la central 
sindical más numerosa del país,. ya no constituía la otrora podc.-osa organización. indispensable 
pva la es<abilidad polltica que se n:quierc para garantizar la acumulación de capital. 

Rebasada ficihnente por núcleos de tnlbajadorcs. cualitativamente imponantcs. en la 
insursencia sindical de los aftas aetcntas. dcsp.-cstigiada aún para los altos circules 

511 C&. Aziz. ap ciL, p. 224. 
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gubernamentales a los que tanto había servido. permitiendo el proceso de sobrexplotación obrera 
en la que descansó el modelo de desarrollo económico. cuyo agotamicto provocó la crisis 
económica que se vivía. la CTM impulsaba el proyecto de Reforma Económica como el ~•canto 
del cisne ... con el que la central recobraba -en los discursos- antes de morir (como verdadero 
factor de poder). el antigOo esplendor que tuvo durante su fundación y sus primeros a.nos de vida 
en la década de Jos treintas. 

El intento de quiebre de la subordinación cetemista al Estado. que representó ta presentación 
del proyecto de Ref"orma Económica, que cuestionaba el modelo de desarrollo cuando la po1itica 
eConómica de este pais era dictada por el FM1 y acatada por el gobierno mexicano. estuvo 
condenada al fracaso por la oposición gubernamental que consideró que la reforma politica podía 
impulsarse sin una reforma económica. Las intn..1ccioncs presidenciales a los legisladores priistas 
del sector obrero fueron las de desechar por completo la idea de presentar su proyecto ante et 
Congreso de la Unión y en las negociaciones obrero-patronales el gobierno maniobró para 
infringirles. como ~ las mayor cantidad de derrotas posibles a los sindicatos de la CTM. Al 
poco tiempo la dirigcncia cetemista olvidó por completo su proyecto. 

En el irnbito económico. después de una fuerte inyección de divisas a la cconomia nacional,. 
que hicieron suponer que la crisis económica estaba superada -cuando los factores que ta 
provocaron continuaban ahi aunque abogados en petróleo- la hicieron estallar nuevamente. con 
una virulencia no vista antes. tras la estrepitosa calda de los precios internacionales del crudo y la 
estratósferica elevación de los intereses de una deuda externa que L6pez Portillo se habla 
encargado de aumentar generosamente. La crisis habla sido contenida pero no derrotada y las 
riqucz.as de la bonanza petrolera. tan prometida para los bolsillos de los mexicanos a donde 
nunca arribaron. se esfumaban con la misma celeridad con que llegaron. Por supuesto los que 
pagaron con una mieva pérdida de su nivel de vida el estallamiento de la crisis fueron los 
trabajadores. del campo y la ciudad. 

El gobernante que prometió .. administrar ta abundancia''\ que proveyó de grandes fortunas a él. 
RJS f'amiliares y colaboradores. terminó llorando ante la nación en su último inf"ormc de gobierno. 
porque ~ios pobres continuaban siéndolo"" al 6na1 de su sexenio y nacionalizando los bancos al 
responsabilizar a los altos circulas financieros. antigüos aliados y principales beneficiarios en el 
sexenio. del agravamiento de la fuerte crisis económica. 

Al final de este scxc:nio la CTM quedó más debilitada que nun~ con su proyecto de Reforma 
Económica en el bote de la basur~ con la pesada carga de contener a unas bases más golpeadas 
que nunca tras una administración despilfarradora y corrupta. incapaz de corregir cJ rumbo 
económico de la nación. y que prescindía cada vez más de la central como factor de garantia de 
la estabilidad que permitiera sin grandes sobresaltos mantener el proceso de acumulación de 
capital. 

En estas condiciones. comedio de la mayor crisis económica que la nación hubiera sufrido 
hasta ese momento. arriba la CTM al sexenio 1982-1988. e:ncabczado por el ex. secretario de 
Programación y Presupuesto., Miguel de la Madrid Hurtado. 
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11 SINDICATOS Y CRISIS ECONÓMICAS 

1. Los sindicatos obreros en momentos de crisis económicas 

El sindicalismo vive en una permanente contradicción que en la práctica se manifiesta en temas 
complejos de estrategia y tilctica para los distintos sectores que lo han compuesto a lo largo de 
su existencia como fenómeno social político y económico. 

Los sindicatos nacen en la íonna en que hoy los conocemos en el siglo XIX en Europa, y a 
finales del mismo son reconocidos legalmente en Inglaterra. 

Desde entonces cargan con la contradicción que deriva de ser una acción colectiva de la clase 
que vende su fuerza de trabajo por conquistar objetivos económicos, al constitutirse en una. 
organización que prolege y pretende conquistar un mejor nivel de vida, mediante las luchas por 
obtener una mejor jornada laboral, un mejor salario. etc., renunciando a introducir reformas 
profundas al sistema y descanando la acción política de las masas. y que por lo tanto se ajusta a 
una serie de reglas de una determinada sociedad, y el ser también. al mismo tiempo. una 
organización que podría. mediante la adopción de uo programa revolucionario, constituirse en un 
importante núcleo de r-esistencia a las r-eglas de esa sociedad y del modo de producción 
imperante. 

Esto deriva en diversos problemas de estrategia y tácti~ producto de Jos diferentes contextos 
que cada sociedad ha construido y en Jos que Jos sindicatos se han desempei\ado, actuando en 
consecuencia bajo particulares procesos y momentos históricos. 

Asi en Inglaterra. cuna del sindicalismo. estas organizaciones dieron nacimiento al Partido 
Labori~ que durante algunas épocas ha presidido Jos destinos de la Gran Bretafia. y que ha 
adoptado. casi desde su nacimiento. una linea socialdemócrata. 

En la ex Urüón Soviética por el contrario. los sindicatos fueron creados por el Partido 
Bolchevique al triunfo de la Revolución de Octubre, y fueron dirigidos y manipulados por este al 
constituirse en PCUS. 

En la rnayoria de las naciones capitalistas. con un predominio en los países dependientes. ante 
la imposibilidad de liquidar a los sindicatos. porque finalmente sus luchas y movimientos 
intentarán mengOar la concentr-ación de capital y el proceso de acumulación -y eventualmente 
podrian constituirse en verdaderos organismos revolucionarios-. Ja clase dominante ve 
favorecidos sus intereses con la acción estataJ que incorpora a estas organizaciones a su órbita 
mccfjante Ja coptación de sus dirigentes con el otorgamiento de prebendas y privilegios. que Jos 
convierte en verdaderos funcionarios del Estado. y crea con ellos una capa que se eleva por 
enciJna de la clase que representan y que adquieren intereses propios. Este cs. obviamente, el 
caso del organismo estudiado en el presente trabajo, la CTJ\.1 de México. 



54 

Algunas organizaciones han sido creadas desde el propio gobierno y después son manipuladas 
por los propios gobernantes. aunque se han dado casos de organizaciones sindicales estatales que 
postcrionncnte adquieren ciertos rasgos de indcpenden~ como la Central Obrera Sandirústa en 
N"tearasüa. Otras han sido coptadas con posterioridad a su nacim.icnto. en algún momento de su 
desarrollo y dada la importancia de la calidad de sus luchas. y/o el número de miembros que han 
Jo grado aglutinar. Algunas organizaciones han fundado partidos politicos de cierta influencia. 
mientras que otras. aunque no los han organizado, ni se han unido a alguno por captación o por 
convencimiento. han colaborado en la fundación de centrales que han mantenido un cierto grado 
de autononúa. la que en ciertos casos ha resultado total. con respecto al Estado. 

Asi vernos que autonomia e independencia se convierten en dos conceptos necesarios para el 
análisis de la actuación cotidiana de las organizaciones sindicales en general. La inexistencia, o la 
existencia parcial o total de las mismas en las organizaciones sindicales con respecto al Estado. y 
el compromiso de clase de este. resultan condiciones que, junto con el grado de compronüso 
revolucionario de estas organizaciones, determinan su actuar en las distintas etapas histórico
económicas, y por supuesto politicas, de cada nación. 

Ejemplo de proyecto independiCnte. en una nación en crisis económica prácticamente 
pennanentc. lo constituye la Central Obrera Boliviana. La COB ha mantenido un proyecto de 
nació~ a pesar de haber sufrido muy duras represiones militar~ ha penneado con él a sectores 
importantes de la població~ y se ha comprometido durante su histo~ en discurso y práctica. 
con los problemas mAs urgentes de los bolivianos en general y de SU5 afiliados en panicular. 

Por su parte en la Argentina la capacidad de moviliz.ación de masas de Jos sindicatos pcronistas 
de los anos cuarentas les significó un poder real dentro del sistema político de aqueUa nación, 
que aún conservan,. pero que se ha visto seriamente disnünu.ido por la represión de las dictaduras 
militares de t9SS a 1973 y 1976 a 1983, sobre todo durante esta úl~ que demostró una 
capacidad de terror pocas veces vista en la historia de la humanidad.. pero también por la división 
y polarización que se dio en el movimicntoa partir del exilio de Pcrón. división que se agudizó a 
la muerte de su lidcr, provocando fuertes luchas intestinas. 

Las centrales pcronistas. creadas desde et poder. debieron en buena pane su fuerza a que una 
de las consignas de Perón era la de lograr la º:iusticia social'". Esto por caminos dif'crcntes a los 
de la lucha de clases por Jo que se suprimió del pcronismo a todos los lideres socialistas y 
anarquistas que no se pudieron coptar, y se delineó una política distributiva de las voluminosas 
ganancias que Argentina recibía por las exportaciones de carne y cereales. 

Sin embargo el mejoramiento del nivel de vida de los trabajadores agentinos no pudo verse 
cristalizado con estos planes. La crisis económica que al"cctó a este país a principios de los aftos 
cincuentas.. provocó un giro diamet.ralmentc opuesto a Jos intereses de los trabajadores cuando 
Per6n lanzó. para superar la crisis, una ... campa.i'ia de productividad'"' que clausuró la política 
distributiva,. congeló salarios y aumentó las cargas laborales. 
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Ante la f"alt:a de independencia frente al gobierno las centrales peronistas aprobaron las 
medidas. lo que provocó un profundo malestar en amplios sectores de trabajadores que fueron 
reprimidos en los intentos de huelga con que intentaron revenir la situación. 

En Europa occidental y los Estados Unidos, en tanto, a pesar de las múltiples similitudes del 
sindicalismo, podemos distinguir que los grandes sinWcatos europeos encabezan las luchas 
sociales por transf"onnaciones y rcfonnas globales y se convierten en dcf'ensores de la clase 
obrera en su conjunto, su linea de acción los lleva sin embargo a priorizar la acción legislativa, a 
través de los partidos laboristas y socialistas, por sobre la presión directa ante los poderes 
públicos. Aunque esta línea de acción tiene sus matices en distintas regiones europeas, y es en los 
paÍllCS de Europa del norte, especialmente en Inglaterra,, en donde prácticamente es una 
constante, núentra que en los paises latinos (Francia,, Italia), en buena parte de los sindicatos la 
.cción es más directa y de rc:chazo al Estado. En Alemania en tanto, con un proletariado 
numeroso y de gran peso politice, los sindicatos mantienen un prograina de acción que considera 
ciertos conceptos de clasc.'9 

Los sindicatos estadunidcnscs. a dif"ercncia de los europeos, no tienden a desarrollarse en la 
condición de voceros de la clase obrera en su conjunto, sino que son muy específicos en la 
def"ensa exclusiva de los intereses de sus miembros y mientras que en Europa, sobre todo en los 
paises latinos. se da un importante nivel de cent:rali.zación. con el predominio de confederaciones 
y federaciones industriales, en los Estados Unidos hay un fuerte proceso de descentralización y 
predominan los sindicatos por empresa,. aunque algunas de sus f"cderaciones, como la AFL.-CIO. 
tienen importante presencia económica y política a nivel nacional. 

Un hecho que sin embargo unifica las condiciones de los sindicatos europeos y estadunidcnscs 
es que los programas revolucionarios que a finales del siglo pasado y a principios del presente 
enarbolaban como plan de acción.. han cedido el paso a la acción orientada a conseguir ventajas 
políticas y económicas mediante reformas que impulsen el bienestar social. 

El climax de la acción sindical de clase con confrontación directa en contra del Estado y 
prolif"cración de huelgas en estos sindicatos se da en los Estados Unidos a finales de los aftos 
veintes y principios de los treintas. eo el marco de la crisis del 29 que cerrará miles de empresas y 
provocara un agudo desempleo y baja en las condiciones de Jos trabajadores de esa nación. 

Esa acción sindical de confrontación directa desciende vertiginosamente desde los aftos de la 
segunda guerra mundial y practicamente desaparece en las dos primeras décadas de la posguerra, 
para encontrar ID.levamcnte condiciones para aisladas manif"cstacioncs de confrontación directa a 
partir de la década de los setentas. 

Estos ejemplos son muestra de lo complejo del entramado de las condiciones que determinan el 
discurso y la prktica de las organizaciones obreras alrededor del mundo. 

59 CCr. Marino Rcgini. Sindicalismo. Norberto Botibio y Nicola ~. Diccionario de PoUtica.. Siglo XXI. 
M6cico. 1972. p. 1497. 
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En tiempos de crisis económicas, fenómenos cíclicos e inevitables en el capitalismo. que le 
permiten recomponer las condiciones para una mayor acumulación de capital a cuenta del nivel 
de vida de quienes sólo poseen su fuerza de trabajo -o del nivel de vida de la población de las 
nKiones más pobres en el encadenamiento de crisis económicas internacionales- los sindicatos 
obreros ven desnudada su verdadera naturaleza de clase, el grado de participación de sus 
afiliados en la linea de conducta marcada por Jos sindicatos y d compromiso de sus dirigentes 
con los intereses de tas bases. 

A la luz de estas experiencias podemos revisar cuál ha sido el papel de la CTM ante las crisis 
económicas registradas en nuestro país desde la fundación de la central basta el afta de 1982. 
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2. La práctica política de la CTM en momentos de crisis económicas. 

Una vez superados en México los desajustes económicos provocados por la fuerte crisis 
económica que a finales de los aftos veintes y principios de los treintas azotó a varias naciones -la 
que en Estados Unidos se conoció como crisis del 29- la econonúa mexicana entró en un periodo 
de paulatino. pero firme ascenso. 

A partir de los anos cuarentas, como ha quedado ya explicado, como una de las consecuencias 
de la Segunda Guerra Mundial, la economía mexicana experimentó un proceso de despegue 
hacia la industrialización que significó un crecimiento económico sin precedentes. 

Este Cl'ccinñcnto económico sin desarrollo ni distribución del ingreso, generador de enonnes 
asimetrías y concentración de capitales, provocó un descenso en los indicadores a partir de 195 l 
-finales del sexenio alemanista- que se agravó por el desequilibrio de las finanzas públicas 
producto de los evidentes excesos de conupción y de despilfarro del sexenio. 

Esta situación provocó una inestabilidad financiera y de precio$y reflejada en una creciente fuga 
de capitales e inflación. que derivó en una sorpresiva.. para la población en general. devaluación 
del peso en 1954, que si bien a largo plazo se demostró como una medida que en ese entonces 
revitalizó la economía mexicana.. golpeó de manera muy aguda el ya deteriorado nivel de vida de 
los trabajadores. 

Ante la inmediata aceleración del proceso inflacionario como consecuencia de ta devaluación. 
la CTM mnenazó con una huelga general nacional de no concederse un aumento general de 
emergencia de 24 por cicnto.60 

El anuncio cetemista parecia justificado. del t 7 de abril. día en que se anunció la devaluació~ a 
diciembre de l 9S4. la inflación habfli.a crecido 22. 9 por ciento según cifras oficiales. aunque 
algunos observadores calcularon que llegó a 40 por ciento, cifra cercana al pocentaje en que la 
moneda mexicana fue devaluada,. mientras que la recuperación de los salarios rcalcsno llegó en el 
mismo periodo a 5.6 por ciento. Esto demuestra lo intenso de la pérdida del poder adquisitivo en 
un muy poco ticmpo.61 

La devaluación. que fue de 44.5 por ciento al pasar la parid.ad de 8.65 pesos por dólar a 12.50, 
fue apoyada en un principio de manera pública por las más importantes centrales obreras, 
incluida por supuesta la CTM. Ese apoyo público cambió radicalmente en tan sólo dos meses, 
para da paso después a una pantomima cetemista. 

Los resultados de la devaluación fueron rápidos y devastadores para los trabajadores. esto 
provocó un caldo de cultivo ideal en el que se recrudeció el enorme descontento que aún antes 

~•Jc*: Luis R&:yna y~ Miquct. Jnrroducción a la hi3torla de las organJzadonrs obrrras rn AU.Jdco: 19/2. 
1966. Tra...._, ~d ~~ro ea Mbko. Jonaadas so. El Colegio de México. 1976. 
61 "Jbamas Slódmon:s,. ciiado en J. L. Rcyna y R. Trcjo D .• op Cit .• p. 4!§. 
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de la devaluación ya existia por Jos estragos que suftia la mayor parte de la población luego de la 
administración aJemanista. 

Las movilizaciones y todo tipo de expresiones de descontento por parte de los trabajadores 
mexicanos empezaron a tomar f"onna en mayo. a un mes de la devaluació~ con una potencialidad 
no prevista por el gobierno. Los sistemas de control de Ja mayoría de Ja centrales obreras 
empezaron a ser rebasados de modo más que evidente y a pesar del anuncio de Ruiz Cortinez del 
14 de julio de un aumento de 1 O por ciento para Jos trabajadores del Estado y un exhorto 
presidencial a los empresarios del país para que elevaran el salario de sus trabajadores en el 
mismo porcentaje., el dcscont.cnto no disminuyó. 

Los ánimos se mantenían tan caldeados como Jos precios que no dejaban de crecer,. lo que 
provocó que el gobierno de Ruíz Caninez anunciará que se sancionaría enérgicamente a quien 
fuera sorprendido aumentándolos, e inluso se Uegó a mencionar -to que finalmente nunca 
ocurrió- que si los comerciantes encarecedores CTan extranjeros se les aplica.ria el aniculo 33 
constitucional por lo cual serian expulsados del país. 

Uno de los primeros sindicatos importantes que planteó la demanda de un aumento salarial de 
emergencia verdaderamente remunerador fue el sindicato de telefonistas. la exigencia fue 
secundada por una gran cantidad de sindicatos menores. 

Las burocracias que dirigían las grandes centrales continuaban resistiendo. micntTa.S varios 
dirigentes empezaban a sacar provecho del asunto como fue el caso de la Unión General de 
Obreros y Campesinos. lidereada por Vicente Lombardo Toledano. quien aprovechó Ja 
coyuntura para haccTse presente. solicitando un incremento salarial proporcional al alza del costo 
de la vida y emprendió una campai\a para desacreditar a las centrales sindicales charras. 

Los emplazamientos a huelga, teniendo como principal demanda el incremento salarial. 
empezaron a aumentar de manera alannante para el gobierno y los enlpresarios. Tan sólo a 
mediados de 1954. seg·n cifras dadas a conocer por el secretario del Trabajo Adolf"o Lópcz 
Mateos. se habían registrado ya 32 mil emplazamientos en todo et país. aunque fuentes no 
oficiales hablaban ya de cerca de SO mil. 62 

La intensa movilización obrera desatada generaba un grave riesgo. desconocido hasta entonces 
por el sistema político mexicano generado tras la revolución mexicana. y hacia peligrar la marcha 
del proyecto económico que habia hecho necesaria la devaluación. 

Dentro de este contexto. y en una aparente complicación del problema para el gobierno de 
Ruiz Caninez. la C~ que en un principio aprobó ilimitadamente la devaluación,. anunció el 9 
de junio un emplazamiento para una huelga general nacional que csta1laria d 12 de julio en caso 
de que no se diera en toda la nación un aumento de 24 por ciento cada uno de los trabajadores 
cet:emistas. 

60 Ra"isla Tiempo. 2 de agosto de 1954, citado en J. L. Rc)na y Man:::clino Mi"IUC'. opc:it. p. 63. 
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Pronto quedó claro que el anuncio cctcmista era sólo una amenaza discursiva que llevaba ya un 
acuerdo implícito entre Jos dirigentes cetenústas y R.uiz Cortincz para ponerse a Ja cabeza de la 
creciente movilización obrera y conducirla de acuerdo a los intereses gubernamentales, evitando 
que esta desbordara los marcos previstos y resquebrajara la estabilidad nacional.. tan preciada 
para los inversionistas. 

La maniobra cetenústa resultó un éxito. De los nüJes de emplazamientos a huelga existentes 
finalrncnte sólo estallaron 160,63 mientras que la gran mayoría de Jos sindicatos ligaron su 
acuerdo al aumento que los sindicatos cetem.istas lograron, el cual no rebasó en ningún caso el 
20 por ciento. 

La movilización obr-era fue contenida dentro de Jos lim.ites previstos por el Estado. que no tuvo 
esta vez que recurrir a la represión para lograrlo, y f'"ortaleció a la central cetemista al confiar en 
ella la principal responsabilidad dentro de ta estrategia gubernamental para superar el conflicto. 

La devaluación de 1954 promovió un nuevo periodo de sustitución de importaciones, así como 
una mayor competitividad de la exportaciones mexicanas -al abaratarlas en el mercado 
inlc:rnacional- lo que inició. a costa del empobrecimiento del nivel de la m.ayoria de la població"9 
una franca recuperación de la economía que creció a tasas de crecimiento del producto interno 
bruto del 8 por ciento para 1954 y cerca del 10 por ciento para 1955. 

Sin duda fue relevante el papel jugado por la CTl\,f durante la crisis de la devaluación del 54. 
la cual al ser superada ri.pidamente -a diferencia de la crisis recurrente que se vive bajo otras 
condiciones desde los ai\os setentas a la fecha- propició el modelo de crecimiento económico 
conocido como ºdesarrollo estabilizador'' que mantuvo altas tasas de crccinüento del Pm y que 
no empezó a dar sei\a.les de agotanllento sino hasta finales de los años sesentas. 

Y es que la crisis económica., que 9egllimos padeciendo. producto del agotamiento del modelo 
de desarrollo y que ha tenido en el estancamiento económico y la inflación -fenómeno conocido 
como estanflación- su caracteística más notable, ha estado presente desde principios de los aftas 
setentas y su aparente superación de 1972 a 1974 y de 1974 a 1980 consisitió tan sólo en un 
espejismo producto de las políticas de endeudamiento cchevcrrista en la primera etapa y en la 
RgUnda del fuerte aumento del gasto público producto de los recursos económicos del 6 "boom .. 
petrolero lopczportillista. 

Desde 1955 el aumento del PIB fue casi del doble en relación a la tasa de crecimiento de la 
explosión demográfica. Este desarrollo culminó en 1971 cuando el Pm creció un 3. 4 por ciento. 
una décima por debajo del crecimiento poblacional de ese ai\o. 

A partir de ese afto al cstancam.iento econónúco se le encadenó un proceso inflacionario 
producto de los desequilibrios fiscales. el gasto público deficitario. y un marcado decaimiento en 
la inversión. Este proceso inOacionario golpeó fuertemente a las capas mayoritarias de la 
población. 

61 !bid.. P- 63. 
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E1 papel de la CTJVI durante los primeros aftos de esta crisis consisitió en apoyar la dinánüca de 
las rcf"ormas con que el gobierno echeverrista -al ampliar el Estado de bienestar- pretendió 
recomponer ta hcgemonia estatal. recuperar la credibilidad en el •&gobierno revolucionarion y 
reactivar la economla. 

Estas politicas resultaron un bálsamo para la disminuida imagen y prestigio cetemista. Los 
aumentos salariales. la creación del lnfonavit y Fonacot. la ampliación de ta cobertura nacional 
del tl\.fSS y la Conasupo. revitaliz.aron en algunos de sus miembros la credibilidad de la C™. 

La burocracia sindical se csforzo en adjudicarse las reformas como fruto de sus estrategias y 
combatividad. así como consecuencia de su alianza con el Estado. y hasta intentó desempolvar 
viejas demandas como la semana laboral de 40 horas. Sin embaa-go el desprestigio de la central 
cetemista le impidio aprovechar la renovación del discurso ideológico. y por el contrario la CT?\.1 
9C empezó a VCf" fuertemente rebasada por un vigoroso movimiento sindical independiente ( que 
el mismo gobierno quizo sof"ocar después valiéndose de la propia CTM ), que aprovecho el tono 
conciliador y atento de los primeros aftos del gobierno cchevcrrista con las demandas obreras. 

Esta situación provocó descontrol y temor en la burocracia sindical cctemista y en las 
organizaciones del Congreso del Trabajo. Lo inesperado de la actitud gubcrnarnental y el peligro 
de perder la concesión gubernamental para el control obrero fue contemplado por primera VCZy 

en casi cuarenta al\os, como una posibilidad real. 

Las entrevistas que el secretario del Trabajo. Porfirio Muf\oz Ledo. mantenia por 
instrucciones presidc:nciales con toda clase de organizaciones obreras.. independientemente del 
grado de vinculación o no que mantuvieran con el gobierno, y las soluciones que los tnDunales 
laborales daban a algunos conflictos. como el fallo a favor de los obreros de la Volkswagcn para 
independizarse de la CTM .. por asi haberlo decidido en asamblea la mayoria de los trabajadores. 
pusieron en jaque el entendimiento entre la más numerosa de las organizaciones sindicales y el 
gobierno. 

Este alejamiento. y el incremento de la actividad de organizaciones y dirigentes obreros. 
nwchos de ellos recién liberados de las cárceles como Campa y Vallejo. así como la vigorosa 
defensa que Rafael Galván hizo de su sindicato frente a la central cetemista -sin ser victimas de la 
represión que babia sido el tratamiento oficial ante semejante pecado- provocó un descontrol tal 
que originó uno más de tos conocidos exabruptos de Fidel Velázquez,, quien con motivo del 
banquete que el Congreso del Trabajo ofreció al presidente det PRI. Manuel Sánchcz Vite, llamó 
"malhechores" a sus adversarios y dijo que en la C-nvi y en el movüncnto obrero oficialista.. .... se 
encuentra siempre todo un ejército dispuesto a la lucha abierta,. constitucional o no. en el terreno 
que el enemigo nos llameº. 64 

Esta declaración.. que -reflejó fielmente el grado de desesperación de ta burocracia sindical 
oficialista en general. provocó condenas encabeza.das por el propio presidente Echevcrria,. 

64 Excé:lskw. 13 de enero~ 1972. 
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además de la sustitución de Sáncbcz Vite por Jesús Reyes Hcroles en la presidencia de PRI. a 
consecuencia del apoyo que en un principio dio a las declaraciones de V clá:zqucz, apoyo que 
después pretendió desmentir. 

La intención de Echevenia de sanear las prácticas sindicales de corrupción y antidemocracia en 
las cc:ntra1es oficialistas.. por dallar ya más al régimen que beneficiarlo. y no por una súbita 
transf"onnación democrática del presidente. no tenía obviamente ta intención de destruir a la 
CTM sino de adecuarla para que continuara siendo ef'ectiva y valiosa para el Estado en su papel 
de garante de la acumulación de capital. Los dirigentes obreros oficialistas en este periodo no 
fi.Jcroo dejados de la mano del gobierno que aumentó el número de diputaciones f"edetales. que a 
través del PRI se ofrecieron a los rnismos. de 28 en 1970 a 86 en 1976. 

Asl., después del primer momento de tensión y ante la nueva postura gubernarnental. la 
dirigcncia cetemista comenzó a flexibilizar sus posiciones contra el sindicalismo independiente. a 
aceptar ams decorosamente sus derrotas frente a los misnios y frente a la deserción de varios de 
51.lS contingentes, sin que ello significara el que abandonaran la lucha. por el contrario. la CTM 
intentó recomponer su Jqptimidad con una combatividad quizá sólo vista durante los anos de su 
fundación -las perspectivas de perder el negocio de representar a los trabajadores eran reales-~ 
con lo que logtlU'<>n.. esta vez con todo cJ apoyo gubcrnarncntal y durante dos ocasiones durante 
el sexenio. la elevación general de los salarios. 

Todas estas circunstancias fo~on la actividad de tiempo completo de un Fidel Velázqucz que 
babia declarado con anterioridad -tan sólo de palabra en una táctica copiada a Porfirio Diaz.. 
quien la utilizó una sóla vez en la entrevista Diaz-Creelman y no múltiples ocasiones como Fidel 
V elázquez- que estaba en disposición de abandonar el cargo para dar paso a ta •:;uventudº 
cctemista. Esta disposición no se vio reflejada en la práctica al aceptar la reelección,. una vez 
más, para mantenerse como sccrctario general de la central cetemista en marzo de 1974. durante 
la realiz.ación del IX Congn::so Gc:nena1 de esa central efectuado en la ciudad de México. 

La fuerza personal de Fidcl V cl.ázqucz como dirigente sindical y el fcrreo control que mantenia 
sobre los sindicatos bajo su control impidió finalrncnt~ a pesar del empuje de la insurgencia 
sindical y los intentos del gobierno echevcrrista.. la caída del entonces ya septuagenario dirigente: 
...... fue el peso cspccifico de FKlcl Vclizquez en el sistema politico nacional. asi como sus formas 
de vonculaclón con el aparato estatal lo que impidió que el gobierno de Echevcrria pudiera 
desplazarlo. No fueron sólo las causa externas las que Cavorecicron que el Uder resistiera la crisis; 
si bien la fuerza de la burocracia sindical radica en última instancia (y es la determinante) en los 

!:::;~ ~:r:: ~I~ ~~¿5~6primer orden su poderlo arranca del estricto control y 

La actividad de Fidcl V c:lázquez durante este sexenio no se limito al enfrentamiento con los 
sindicatos independientes. La IDUCl"tc en 1973 de Jesús Yur~ eterno dirigente de la Federación 
de Trabajadores del Distrito Federal.. provocó un grave enfrentamiento con los ocho dirigentes 

u ~ Mil1'n Valc:m:uda. .. La C"ntwt y la crisis 1970-197r'. Facultad de Cic:ncias PoUticas y Sociales. UNAM. 
Tcsisdc~lftl.p.21 
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seccionales de esta federación que preveian., como lo marcaban sus estatutos que en caso de 
ausencia del secretario gCOCTal. ese seria inmecliatarnente sustituido por el secretario general 
adjunto . Pero en lugar de procederse asi, Fidel Vclázqucz. impuso como nuevo dirigente al 
secretario de Acción Polltica. Joaquín Gamboa Pucoe conocido títere de Velilzquez, y dirigente 
repudiado en amplios sectores de la federación por sus excesos de corrupción.. en un medio cien 
por ciento corrupto. que lo habían convertido en un personaje multimillonario que gustaba 
además de hacer ostento de su fortuna. 

Esta imposición de Velázqucz provocó que tos dirigentes seccionalcs inconformes. quienes no 
velan gacantiz.ados con Gamboa Pascoc su propio crecimiento politico, decidieran realiz.ar una 
acción in.sólita dentro de la propia central al consignar. por violaciooes a los estatutos de la C™ 
a. Fidcl Veláz.qucz ante la Conüsión de Honor y Justicia de \a central, pant. que fuera sancionado 
por la misma y destituido del cargo de secretario general. La decisión de la e.omisión por 
.upucsto fue la absolución de Fidel V clázqucz por tratarse de una ac:usación in.fundada y la 
expulsión de la central de tos demandantes por las calumnias provocadas mediante hechos falsos 
y notoriamente dolosos. 

Un segundo problema,. que enfrentó Fide\ Vcláz.quez contra las bases de los sindicatos 
ceternista.s se dio en el Estado de Morelos. El intento de reelección de Gonzalo Pasuana como 
aecrcta.rio general de la F ederaci6n de Trabajadores del Esatdo de Marcios. cargo que babia 
ocupado hasta entoooes durante ucs periodos de manera consecutiva con el apoyo de Fidel 
Velázqu~ fue protestado durante la celebración del XI Congreso General Ordinario de la CTM 
por las acusaciones de COITilpci6n y ccrcania con los c:mpresarios que se haclan al mencionado 
dirigente. Fidel Velázqucz engaf\ó a las bases cctemi.stas fingiendo retirar su apoyo a Pastrana y 
alentándolos a formar una nueva planilla rcnovadonL Cuando esta fue presentada les robo las 
elecciones mediante burdas maniobras que incluyeron la votación de ddegados de sindicatos 
,jantaslnas. para darle el triunfo a Pastrana. Di.u. después varios dirigentes depuradores fueron 
destituidos al descubrirse que no representaban adecuadamente a sus agrcmiados.66 

Este conflicto y el enfrentamiento que el propio Yadel Velázquez mantuvo con los trabajadores 
sindicalistas del ramo textil de la propia confederación en el mismo estado de Marcios. provocó 
un enfrentamiento verbal entre Fidel Velázquez y Don Sergio Méndez Arceo. del cual el 
dirigente obrero salió muy mal parado ante la opinión pública nacional. al ser acusado por el 
obispo de cotTUpto y nefasto para los intereses de los trabajadores de México. 

E1 contexto de apertura con que el gobierno echeverrista intentó revertir el agota.miento de 
las formas de consenso polltico. enfrentó asi a la CTM a una creciente iosurgcncia sindical, la 
cual tuvo en el choque contra la Tendencia Democrática de los electricistas su climax, y 
contribuyó a desnudar a la CTl'd en su pobreza ideológica y cvidcnciar la ausencia de un 
proyecto sindical que no fuera el dictado por el presidente en turno. 

La derrota de la T endcncia Dcmocrá.tica sin embargo. después de un enfrentamiento que duró 
casi todo el sexenio. demostró que la articulación de intereses IClltrc el sindicalismo oficial y el 

66 Jotge Buu.rto. op. ciL pp. 138 y 139. 
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Estado. era superior a cualquier intento democratizador. La fuerza de una organización 
fcrreamente centralizada y disciplinada.. con décadas de experiencia.. derrotó. después de muchos 
apremios y sucias maniobras, en las que contó con la complicidad y apoyo del gobierno -que 
tcnninó por revalorar la necesidad que terúa de la central como su organización de fD8.S8S.- a una 
pequciia pero combativa organización. que encabezó las manifestaciones obreras independientes 
más ünportantes del sexenio. 

Esta victoria y la reactivación de unos dirigentes enmohecidos por. L'un largo periodo de 
relaciones 'amigables• entre: el núcleo gobernante y los lideres de ta CTM"'". relación que cambió 
en los primel"os aftos del sexenio echeverrista con, uta aparición de conflictos (entre el núcleo 
gobernante y la CBf) dentro de los limites permisibles y contradictorios del corporativismon._67 

resultó el único saldo positivo de un sexenio dificil en ténninos generales para la central 
cctemista, pues correspondió a un descenso ccónonúco para la nación -y por lo tanto también 
para sus agremiados- combinado con tiempos de cuestionanúento gubernamental acerca de la 
legitimidad democratica de las propias centrales oficialistas. 

El enfrentar la insurgencia sindical de esos af\os y reconquistar el reconocimiento oficial 
dagasló ootablcmcnte a la ~ pero también provocó el reacomodo que permitió. en el 
sexenio lopezportillista. la propusta de desarrollo conocido como Reforma Económica. que 
constituye .. hasta nuestros dias. el único proyecto global que ha presentado la central para defirúr 
el rumbo de la nación,. aún dentro de los limites que le impone constituir un sector de la clase 
obrera maniatado aJ Estado y a los intereses de los duei\os del capital. 

La CTM estuvo asi demasiado ocupada durante la crisis económica del sexenio echeverrista en 
su propia supervivencia y no presentó frente alguno en la lucha por los intereses económicos de 
sus representados. La dirigcncia cuidó. eso si.. de presentar las reformas sociales del régimen 
como conqujstas propias. 

Durante la continuación de la crisis económica en el sexenio lopczportillista. que inició igual 
que tc:nnin6 en mc:clio de \Ula severa crisis económica que obligo al gobierno a finnar con el 
Fondo Monetario Internacional cartas de intención en las que se comprometió a implantar 
acvens poUticas de ausr:cridad,. la CTM fue colocada en \Ula posición en extremo dclica~ la 
cual comc::nzaria a ser frecuente durante buena parte del sexenio. El servir de muro de contención 
para las demandas de la clase obrera por ella representada,, o bajo su influencia.. durante el 
periodo de 1940 a 1970 -tiempo durante el cual el Estado de bienestar pernütía la posibilidad de 
IJJedia:tizar las demandas obreras negociando algunas pcqueftas mejoras- empezó a ceder el paso 
a tiempos en que la CTM y demás centrales oficialistas. tuvieron que contener a sus bases con el 
único argumeoto de que los sacrificios serian recompensados cuando la situación mejorara. 

Esta mejoria,, después de la pronunciada caída salarial de 1976 y 1977. no se cumplió a pesar 
de que el gobierno percibió enormes recursos como con.secuencia de la bonanza petrolera de 
1978 a 1981. La riqueza que tan sólo debía administrar correctamente López Portillo para 

.., Cfr. Aziz. op cit., p. 160. 
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otorgarle a la población en general niveles de vida dignos. se esfumó tan rápido como la riqueza 
petrolera llegó 

El sexenio que corrió de J 976 a 1982 fue prolijo en planes relativos al desarrollo económico, 
entre cl1os destacó cJ Plan Nacional de Desarrollo Industrial. elaborado por la entonces secretaria 
de Patrimonio y Fomento Industrial, públicado en marzo de 1979. y el Plan Global de Desarrollo 
(PGD) de la Secretaria de Programación y Presupuesto, de la que saJdria d próximo presidente,. 
que apareció en abril de 1980. 

Este último plan resultó bastante cercano al proyecto de Refonna Económica cetemista.. sin 
embargo las coincidencias entre ambos planes sólo se dieron en cJ dügnostico de la situación del 
pais y en el discurso ideológico. El acelerado alejamiento gubcrnamental del PGD en la práctica 
diaria. y el fracaso de la CTM por sacar adelante su ref'onna económica en todos los frentes_ en 
especial en las negociaciones obrero-patronales, enterró la iniciativa cetenüsta.. 

El PGD consideraba a t 980, ai\o de su aparición.. como el de la consolidación de una 
recuperación lograda al comprimir Ja econonúa con base en la puesta en marcha de las poUticas 
monetaristas dictadas por el Btl. 

Esta consolidación nunca llegó porque. a pesar de que eran objetivos del PGD., la rcoricntación 
de la estructura productiva y una mejor distribución del ingreso sólo quedaron en el papel.. 
provocando una gran vulnerabilidad de la economía mexicana. 

Mientras que la productividad de la economía no petrolera cootimiaba en picada., la expansión 
acelerada de la explotación petrolera sumergía a la nación en Wl desarrollo ccon6mico por demás 
alejado del PGD. que sostenía la necesidad de construir un desarrollo 90SlCIÜdo y sólido .. 
mientras que lo que se construía en la práctica era u.na economía sumamente vulnerable a 
Cactorcs externos. imprevisibles ciertamente para los conductores e e " · ::is del paia eo ese 
entonces,, pero que pudieron ser prevenidos. 

Las altas decisiones económicas del régimen parecieron dictadas por esos anos por el director 
de Petróleos Mexicanos. Jorge Diaz Serrano .. y no por el gabinete económico. 

El superávit de divisas. producto de tas ventas petroleras y de los cuanliosbimos préstamos 
internacionales que se gestionaron con el petróleo como garantía, no se deslinaron al sano 
desarrollo de Ja economía mexicana. no se dcdicarón a la inversión en necesarios proyectos 
productivos para el pafs ni se alivió con ellos ta precaria situación económica de los trablljadores 
del pais. La com.1pci6n. en un sistema eminentemente conupto, se dcsbonló n:cordando los días 
del alemanismo. 

A pesar de que el gobierno ignoró y en otros frentes bloqueó.. la iniciativa de rcf'onna 
econónüca presentada por la ~ la relación entre la ceotnal y el gobierno .. continua en d plano 
de la alineación incondicional de la central a la polltica cstataJ. 
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La muestra más evidente de c=st.c bloqueo se dio en ta Cámara de Diputados. donde las 
iniciativas praentada9 por tos diputados del sector obrero del PIU fücron rechazadas por los 
mismos diputados priíst.u. pertenecientes a otros sectores, los cuales fonnaban mayorla sobTe 
w.s corrdigionarios obrero:s. con \as mismas tácticas de mayoriteo que et PRI ha utilizado 
tradicionalmente en todas las Cámaras para congelar las iniciativas de ta oposición. 

Este rechazo en la cámara baja provocó un profundo disgusto de Fidct Vclázquez.. quién 
e:mpredió un feroz. ataque verbal en contra de e\ coordinador de la fracción prilsta en la Cámara 
de Diputados. Luio Marcdíno Farias. Fidel Velá7.quez s.bia peñectamente que el bloqueo. y aún 
todas y cada una de las acciones de la fracción prüsta son ordenadas por et Presidente de ta 
1lepúbtica. como 9C estila dentro de tas filas de ese partido. pero subonlinado como si.empre. 
decidió empttndcrla contra Parias para intentar llamar la atención dct presidente. 

Fmalmentc a cambio de la negativa a su proyecto .. Lópcz Portillo decidió otorgar a \a CTM 
pequen.u demandas relativas a la i"cdcralización de los tribunales del trabajo. mientras que 
congeló en definitiva c::ualquier iniciativa que pretendicna una rcot'denación global de la ecoaomia 
nacional. 

La CTM se maniató ui misma mediante su subontinación al régimen de L6pcz. Portillo .. como 
M: ha subordinado a c:ualquier régimen en turno, micntta.s éste se hundía y sumergía a la nación 
en un precipicio sin f'ondo. como conscc::ucncia de su desatinada política. ec:.onómica. El Ultimo 
tercio del gobierno lopezpo~ los allos de 1981 y 1982, que según el PGD serian de 
crrecllllJr.ldo acelerado ;y .sostenido. se convirtieron en los af\os más temDles. particularmente 
1982.. que gobierno •'"posn:voluciooario.... alguno hubiera vivido hasta entonces en materia 
~ 
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lll LA CRISIS ECONOMICA EN MEXICO 1982 ... 

1. Caracterización 

La crisis que sacudió al mundo capitalista,. y por \o tanto a México. en los ai\os setenta 
fue de carácter político. social y económico. 

La prolongación de ta guerra de Viet~ a pesar del nivel de barbarie utililizado. la 
que Estados Unidos babia iniciado en la confianza de una victoria fácil y rápid8.y 
evidenciaba más que ninguna otra circunstancia e\ nivel de descomposición de la 
sociedad estadunidense y la pérdida de hegemonia a nivel mundial. 

El principal enemigo ideológico y político de Estados Unidos. y de\ sistema capitalista 
mundial. la Unión Soviética y los países \\amados socialistas. parcelan en aquellos aftas 
invencibles y en franca expansión. 

La Revolución. de Octubre que en 1917 creara \a URSS y llevara a los trabajadores al 
poder -hasta que la muerte de Lenin y el arribo de Stalin los despojara del mismo
parec::ia la primera piedra de una irreversible pérdida de poder político a nivel mundial 
para el sistema capitalista. 

El crecimiento del sistema soviético no tenia límites, Europa oriental en 1945, China en 
1948, Cuba en 1959, Vietnam en 1975. influencia y cercanla ideológica. con naciones de 
Asia y Afiica, como Yemen del Sur. Egipto, Argelia. El capitalismo en el mundo parecía 
arrinconado y asi to demostraba el que creca de la mitad de la población mundial hubiera 
escapado a su influencia. 

Ademá.$ de estas pérdidas. el nivel de agudización de la lucha de clases en el mundo 
capitalista permitia pronosticar más derrotas, sobre todo en el continente afrlcano y en el 
subcontinente latinoamericano donde podia esperarse una sorpresa. en especial en la 
región centroamericana. 

Este pérdida de hegemonía de las grandes naciones capitalistas se sumaba a la sufrida 
en la década de los sesentas. durante ta cual el sistema colonialista y ncocolonialista fue 
destruido por completo en el continente africano., algunas naciones de Asia. asi como en 
el arca caribefta de América Latina. 

Esta crisis política del mundo capitalista a finales de los sesentas y principios de los 
setentas iba de la mano de una fuerte crisis ideológica y moral en algunos de sus 
principales paises. Esta crisis se reflejó. y se refleja aún entre nuestros días. en ta pérdida 
de valores en estas sociedades. La violenc~ et armamentismo. el consumismo y el 
narcotráfico. son la punta del iceberg del abandono del humanismo y la esperanza en 
estas sociedades. 
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No es casual que en estas sociedades germinaran movimientos pacifistas. que abogaban 
por un reencuentro con la naturale~ con un alto grado de conciencia humanista.. 
movimientos compuestos justo por las generaciones que naturalmente cuestionan los 
valores de una sociedad a la que no dudaron en llamar absurda. y que en buena parte hoy 
dirigen con identicos resultados. 

Fenómenos como el Mayo Francés o el verano del 67 en el los parques de San 
Francisco y Nueva Yor~ resultaron parte de un despertar que en vastas regiones del 
planeta Jtevó a los jóvenes de aquellos años a asumir manif"estaciones y actitudes 
contestarías ante un mundo que se les revelaba Jnaterialista... autoritario e hipócrita. 

Todas estas manifestaciones internas de malestar creciente que provocaron crisis 
políticas en muchas sociedades industrializadas a finales de los anos sesentas. y las 
dificultades que el capitalismo sorteaba en el mundo, no se constituyen necesariamente 
como algunas de las causas de ta severa crisis económica que se abatiría sobre estas 
sociedades. y países económicamente dependientes como el nuestro. a principios de to 
setentas, pero fueron síntomas del nivel de descomposición social que existe en estas 
naciones y la capacidad de generar a pesar de todo, dentro de ellas mismas, una 
conciencia que permita aspirar a sociedades más justas. que recuperen los valores que 
pongan al hombre por encima de cualquier otra consideración. 

En México es a partir del movimiento popular-estudiantil de 1968 cuando empieza a 
ser visible el principio del resquebrajamiento del sistema político que se presentó estable 
durante décadas:º··- la crisis política del sistema político mexicano y el Estado se debe a 
que éste, como producto de una revolución con amplio contenido social, se caracteriza 
por ser un Estado de masas cuyo sostén descansa en el apoyo popular. Es un Estado que 
tradicionalmente atiende el llamado de las distintas clases. Sin etnbargo. los modelos de 
desarrollo adoptados desde los ai\os cuarenta estuvieron encanlinados a f'"avoreccr casi 
exclusivamente la acumulación de capital, relegando Jos aspectos de bienestar social, de 
tal suerte que la expansión económica entra en contradicción con la lógica misma del 
Estadoº... ._el crecimiento económico al ser desigual y al estar basado en un 
fortalecimiento del capital en todas sus versiones. va estrechando las ligas de éste con el 
Estado y le impone un proceso que tiende a eliminar la relación de apoyo entre Jos 
sectores populares y el Estadoº. 1 

En lo económico. a nivel internacional. la crisis del sistema monetario internacional, 
ligada al cuestionanúento del dólar debido al anuncio que hiciera el presidente de Estados 
Unidos Richard Nixo~ en el sentido de suprimir. por la escasez de oro en las arcas 
estadunidcnses, la convertibilidad de su moneda por dicho metal, fue el signo más claro 
del derrumbe, a partir de los ai'ios setentas, de las condiciones que habían permitido un 
desarrollo constante y básicamente estable. de las econonúas capitalistas desarrolladas. 

El esquema económico de la posguerra. constn..tído sobre la base de la cconomia 
cstadunidensc como la verdaderamente victoriosa tras la Segunda Guerra Mundial. venia 
agotándose después de 20 ai\os de existencia. 

1 Rene MiUán Valcnzucla. op. cit. pp. 7 y 8. 
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Las condiciones económicas que prevalecían de 1945 a 1950,. ai'ios en que se gestó el 
esquema económico prevaleciente carnbi.t>an riapidunente. Alemania y Japón emergían 
como potencias que rivalizaban contra Estados Unidos y entte si por los mercados y la 
influencia económica, mientras que las naciones menos desarrolladas se resistían cada 
vez mis a ser saqueadas en sus materias primas. 

Los acuerdos de Bretton Woods firmados en 1948. bajo los auspicios de la naciente 
Organización de la Naciones Unidas, consagraron ta hegemonía económica de los 
Estados Unidos -el único país involucrado masivamente en la guerra que no sufrió dai'ios 
en su industria y territorio- al autorizar et uso indistinto del dólar o el oro para cumplir 
las obligaciones en las transacciones intcrnacionales. 

Estados Unidos aprovecho con largueza las ventajas económicas de estos acuerdos 
dedicindose a exportar enormes capitales. que producia con tan sólo imprimir tos 
billetes. apoyados en sus cuantio~ aunque no intenninables. reservas. 

La creciente inversión de capitales estadunidcnscs en el extranjero, los enormes gastos 
militares y los planes de ayuda a paises aliados y naciones subdesarrolladas bajo su 
inOuencia,. excedieron al correr de los aftas los ingresos obtenidos por la venta al exterior 
de los productos estadunidenses. La constante recuperación de las economías europeas y 
japonesa fue convirtiendo a partir de 1958 en deficitaria a la otrora superavitaria balanza 
comercial estadunidense. 

En este periodo las obligaciones liquidadas en oro por Estados U rúdos fueron 
constantamente excediendo las reservas de oro y divisas como lo demuestra el siguiente 
cuadro. 

EVOLUCION DE LAS OBLIGACIONES INTERNACIONALES 
Y LAS RESERVAS DE ORO DE LOS ESTADOS UNIDOS 

Activos en oro y divisas convertibles 
Activos en oro exclusivainente 
Total de obligaciones con el extranjero 

• Cifuas en millones de dólares 

1949 1960 

2s.1• 
24.6 
8.2 

25.9 
18.4 
28.5 

Fucmc: R. Triffin. "1bc lmcrnalional monc:tary position of United Statcs ... citado en Osear Pino 
Sanlos,. .. La crisis del capltalisnto-. ~.ci61a r 5 k• mim. 157. vol. XL. jul-scp. 1981. 
Facultad de Economla UNAM. p. 52. 
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Como puede observarse en 1949 las reservas estadunidcnses triplicaban el monto de 
sus obligaciones en el exterior, mientras que para 1960 estas ya rebasaban por mucho a 
las primeras. Para 1969 las reservas hablan caído a tan sólo J 1 mil millones de dólares. 2 

Esta situación provocada por el ritmo incontrolado con que Estados Unidos exportó 
capitales para adueilarse de la econonúa del 1nu11do libre, y mantener y ampliar sus zonas 
de influencia política. se combinó con las tasas decrecientes de p.-oductividad que 
empezó a sufrir la industria dentro de sus fronteras y Ja elevación creciente de su 
inflación. Jo que fue poniendo en desventaja a Estados Unidos frente al creciente 
dinamismo económico de Europa Occidental y Japón. 

La continua negativa estadunidense a devaluar su moneda, Jo que hubiera detenido el 
agotamiento de sus reservas,. por considerar que con ello daftaría su illl8gen e intereses 
económicos a cono plazo, provocó. desde principios de los sesentas, una continua 
so6citud por parte de gobiernos y empresas hacia el gobierno cstadunidense para 
intercambiar el papel moneda del que eran poseedores por oro. 

La creciente pérdida de confianza que a nivel internacional inspiraba el dólar y la 
práctica. pulverización de las reservas estadunidenses de oro, obligaron a Richard Nixon 
a anunciar, eJ 1 S de agosto de J 971, que Estados Unidos se negaría en lo sucesivo a 
convertir los dólars en oro. rompieron de manera unilateral los tratados de Bretton 
Woods y desataron una crisis financiera mundial que puso fin a casi tres décadas de 
crecimiento, sin grandes sobresaltos. en las sociedades capitalistas desarrolladas 

EJ hundimiento de este sistema y el pánico que se desató en Jos disitintos centros 
financieros internacionales no era gratuito. la crisis económica coinciclia con una de las 
recesiones cfclicas que por sobreproducción afectan periódicamente a las industrias de 
las naciones capitalistas. Estados Unidos había 5ido severamente afectado con 
anterioridad con una crisis económ..ica. en 1960, Japón en 1965 y Alemania Occidental en 
1966 y 1967,3 sin embargo estas naciones habían compensado la recesión colocando sus 
exponaciones en las naciones que se libraban de la crisis. A principios de los años 
setentas esto ya no fue posible, la sincronización de Jos ciclos económicos de las 
principales naciones desarrolladas, arrastró a todo el mundo capitalista a una catástrof'e 
económica sin precedentes desde la crisis del 29. 

A partir del anuncio de Nixon se inició una serie de consultas y negociaciones que 
culminaron con los acuerdos Smithonian.. firmados en diciembre de J 971. mediante los 
cuales se liberó a Estados Unidos de Ja obligación de reeembolsar sus obligaciones 
externas en oro y en Jos cuales se ratificó, a pesar de todo. al dólar como la moneda 
internacional, con lo que Estados Unidos adquirió el increíble privilegio de hacer frente a 
sus obligaciones. e incluso aumentarlas. con sólo imprimir dólares. 

:: R Triffin.. -ibc intcrn.:itional moncia.ry p:.tSJtion of Unilcd Statcs. citado en Osear Pano Sancos. -1..a 
Crisis ck/captrallsmo-. i.~'6a ~e.a. n'lim. 1S7. ,.·ol. XL. juJ-sep. J 98 J. Fac. De Econonúa., 
UNAM.p.53. 
> Erncst Mandcl. La crisis 1974-1980. Edic. Era. México. 1980. p. 12. 
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Estos acuerdos obligaron sin embargo a Estados Unidos a devaluar su moned8.y lo que 
un principio beneficio a las exportaciones de ese país. aunque no Jo suficiente para 
reactivar su economi~ por lo que en I 972 se volvió a devaJuar el dólar y en 1973 se tuvo 
que decidir. ante Ja persistencia de una crisis que parecía no tener fin.. el colocar a las 
principales monedas del mundo capitalista en un sistema de flotación.. que las 
desvinculaba por completo para fijar su valor del dólar y dejaba a éste como resultado 
del libre juego de las fuerzas del mercado. 

La crisis monetaria del sistema capitalista mundial. en combinación con Ja f"eroz 
competencia que las industrias japonesas y europeas le brindaban a Estados Unidos. en 
tanto que Ja té!Sll de ganancia en estas naciones se mantenía en descenso corno producto 
de la sobreproducdón en gran pane del mundo capitalist~ terminó por estallar en una 
crisis general del mundo capitalista cuando en octubre de I 973, algunos de los antigüos 
paises coloniales y semicoloniales, ahora imponantes productores de petróleo. 
decidieron~ ante el deterioro de las relaciones de fuerza en detrimento de los paises 
hegemónicos. cuadruplicar el precio del crudo -fuente de energía principalísima para las 
naciones desarrolladas- y recobrar así parte de Ja plusvalia que históricamente Jes había 
sido arrebatada. 

La extremada dependencia que los paises capitalistas centrales mantienen con respecto 
al petróleo. perm.itió Ja espectacular acción reivindicativa encabezada par las naciones 
pertenecientes a la Organización de Jos Paises Exportadores de Petróleo (OPEP). Los 
paises exponadores de crudo pretendí~ dadas las condiciones favorables para ello. 
recupe.-ar parte del saqueo que los monopolios pet.-oleros y los estados occidentales 
habían realizado durante décadas con su principal materia prima. 

La crisis petrolera agudizó sin duda la crisis económica general que el mundo 
capitalista en estos anos. aunque debe anotarse que se dio una exascrada tendencia para 
considerar al p.-oblema pet.-olcro como la explicación de la crisis económica que se vivfBy 
siendo que este f'cnómeno fue tan sólo parcialmente .-esponsable de la misma y que 
aconteció cuando la crisis ya se había manifestado po.- completo. EJ debilitamiento del 
imperialismo p.-ovocó la acción reivindicativa y no al contrario. 

A pesar de que Jos apologistas del capitalismo pf"etcndie.-on descargar en causas 
externas la responsabilidad de la crisis. resultaba claro que las causas se encontraban en 
sus propias contradicciones. La crisis, ºsurge de las entra.ila.s mismas del capitalismo .. es 
decir. de Ja explosión de su contradicción fundamental. que es Ja que da lugar a que cada 
vez más trabajadores produzcan más y se alimenten menos .. mientras que cada vez menos 
capitalistas se apropien y despilfarren más Jos productos del trabajo de aqucllosn. • 

Las relaciones económicas internacionales transfirieron los efectos de las crisis 
económica a los paises dependientes ~ c"través de las relaciones y mecanismos de control 
que conjugan Ja internacionalización monopolista del capital con una división 

' Luis F. Gonz.:Ucz Souza. -.votas sobre la cns1.'f actual del cap11a/J57no-. en Rclaclooes 
~-núm. 28. Cne-lll3J'. 1980. FCPyS, UNA.'1. p . .is. 
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internacional del trabajo con base en una estrategia definida esencialmente por la 
persistencia del intercambio desigOal°. 5 

La crisis económica internacional afectó de manera más aguda aún a las naciones 
subordinadas en su encadenamiento a las condiciones del gran capital. 

El capitalismo en su desarrollo ha generado a su antítesis. el subdesarrollo. Es a estas 
naciones subdesarrolladas a las que se cargó el peso de la crisis. ºtodo el mundo paga la 
cuenta de la crisis del capitalismo no obstante que s61o hayan visto gozar a otros de los 
beneficios en los periodos de expansión ... el capital financiero internacional traspasó una 
buena parte de sus dificultades al capital industrial~ la política protecciorústa de los 
grandes países industrializados a las economías de otros países; los países 
económicamente más fuertes a los mas débiles y la clase propietaria de los medios de 
producción a los asalariadosn. 6 

El orden económico impuesto por las naciones capitalistas desarrolladas convinió en 
un acto aún más desigual el intercambio internacional al disminuir de precio la mayoría 
de Jos productos de las naciones subdesarrolladas y encarecer sus importaciones para 
equilibrar sus finanzas. 

De este modo, aunque la crisis económica que padece México desde principios de Jos 
anos setentas tiene básicamente causas intentas perfectamente localizadas. constituiría un 
error no estimar el encadena.miento estructural subordinado que Ja economía mexicana 
ha padecido. sobre todo con Ja economía cstadunidense, que incluye un enorme flujo de 
mercancías, capitales y población. y que arrastró a la economía mexicana a una crisis de 
la que, debido a viejos desequilibrios internos de la estructura productitiva mexicana y a 
graves problemas políticos y sociales. no ha podido salir -a pesar de algunos periodos de 
breve recuperación- hasta nuestros días. 

CRISIS ECONÓMICA DE MÉXICO 

El esquema de crecimiento de México que Bl'Tancó desde la Segunda Guerra Mundial. 
y que durante ailos permitió que la economía creciera a tasas superiores al 6 por ciento, 
se agotó como hemos anotado a finales de los a.i\os sesentas. De hecho es a mediados de 
los aftos sesentas cuando las inversiones empezaron a disnúnuir constantemente e inició 
un C8Inbio en el conjunto de las relaciones en tas que estaba asentado el modelo de 
desarrollo cconónüco del país. 

Sin embargo el quiebre del modelo económico conocido como udesarrollo 
estabilizador"". se hizo presente en forma de una fuene crisis económica a panir de los 
primeros aftos de la década de los setentas al tiempo que Luis Echeverria asumía el poder 
ejecutivo de México. quien. quizá creyendo que la crisis era manejable y pasajera.. 

~ Maza Za"\-ala. O. Y Malavé Mnta Héctor • .. La crisis capita/Jsta nrundíal y d Tercer .\fundo··, en 
~ &cc-6-k• núm. 1!57.jul-scp. 1981. Fac. De Economía. UNAM. p. 100. 
6 Luis Angeles. Crisis y coyuntura de la economía mexicana-. México. Edic. El Caballito. I 979. p. 52. 
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emprendía el proyecto de nación con que softab' y con el que deseaba hacer olvidar a la 
nación aquel incidente de Tiatelolco del que fuera uno de los principales protagonistas. 
Así, al tiempo que México se asomaba al mundo de las televisiones a color .. y mientras el 
déficit de todos los indicadores económicos crecía de manera alarmante. en el país se 
impulsaban despreocupadamente con el mismo ritmo de crecimiento los fideicomisos que 
según el presidente ~'resolverian todoº. 

El primer síntoma de la desaceleración de la economía en 1971. la caída a 3 .4 por 
ciento de crecimiento del PIB. casi tres puntos menos que en 1970. provocó el 
estancamiento de Ja venta de mercancías y servicios y empezó a ser compensado por los 
capitalistas con el aumento de los precios. 

La combinación de estancamiento e inflación empezó a ser un factor económico que se 
ha mantenido vigente -salvo por breves periodos en Jos que la inflación ha sido 
medianamente controlada más como producto de Ja contracción del mercado que por 
adecuadas prácticas financieras- hasta nuestros días. Durante estos ai\os el nivel de vida 
de la mayoría de los mexicanos .. como producto de la inflación y la contracción salarial .. 
ha caído a niveles anteriores a los que se mantenían con an~erioridad a Ja Segunda Guerra 
Mundial. 

Tres fueron las características económicas que motivaron que el sexenio de Luis 
Echeverria finalizara dejando a Ja nación erunedio de una grave crisis económi~ que 
provocó la devaluación del peso del 31 de agosto de 1976 -to que no babia ocurrido con 
el peso en 22 ailos-.. en primer lugar el crecimiento errMico de la cconomia internacional 
que transfirió a México .. como a otras naciones subdesarrolladas, los costos de la crisis 
internacional .. en segundo término Ja persistencia de fuertes presiones inflacionarias que 
combinadas al creciente desempleo generaron un fuerte golpe al rúvel adquisitivo de la 
mayoria de Jos mexicanos y descapitalizó al campo.. con lo que el mercado quedó 
comprimido .. y finalmente el grave deterioro de las finanzas públicas, manejadas por un 
Estado que endeudándose de manera escandalosa con la banca internacional.. se creyó 
agente capaz de dinamizar la economía de manera autónoma al proceso productivo. 
mientras ampliaba el •"Estado de bienestar'~. 

Así Echevenia impulsó -sin urta planificación integral y desestimando cualquier control 
interno de los recursos- programas sociales con los que imaginaba ser recordado por la 
histori' en nuestro país y en el extranjero. como un gran estadista y benefactor social,. 
para lo cual preparaba floridos discursos de igualdad entre ñcos y pobres,. que. en su 
oponunidad~ pronunció en la Asamblea General de tas Naciones Unidas. organización 
en la cual -estaba más que seguro de ello- seria acogido como et paladín del Tercer 
Mundo y se le rcclamaria como secretaño general tan pronto como finalizara su periodo 
presidencial en México. 

Por supuesto ello no ocurrió y en agosto de t 976. tras seis aftas en los que mantuvo -a 
pesar del desequilibrio en todas las cuentas ptiblicas- la misma paridad cambiarla con 
respecto a dólar. el modelo estalló: uLa devaluación (significó) el reconocimiento de la 
realidad económica y financiera del país~ frecuentemente escondida a la opinión pública 
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del pafs. una decisión en busca de equilibrios para Ja economía nacional que se hacía cada 
vez m'5 costosa~. 7 

La bufonesca demagogia echevenista, que supuestamente enfrentó • ºa esa pequefta 
minoria plutocrática prof"ascista que pretende alterar el rumbo de la Revolución 
Mexicana. cuyos hijos viajan en autos blindados temerosos del pueblo de México .... 
mientras no los dejó de apoyar sin limites con un .. "paraiso fiscal como política de 
estimulas a la industrialización·• .. fue tan pcrjudiciaJ para las cuentas públicas como todos 
los filctores económicos juntos. La justicia .social. tantas veces prometida en los 
arranques revo/11ciona:rios de Echevenia jamás se hizo realidad .. como real lo era la fuga 
de eapiJaJes que seguían huyendo b'1IS ser ampliamente f"avorecidos con esa ficción 
llamada economla mixta. al tiempo que la nación era saqueada por m..iles de servidores 
públicos. que en todos Jos niveles se cnriquecian escandalosamente siguiendo el ejemplo 
de su jef'e máximo. 

En este cuadro puede apreciarse Jos rúveles criticos en la economía nacional que 
Ecbc:venia recibió tras asumir la presidencia. Después de dos ailos de recuperación. los 
indicadores volvieron a irse en picada y su sucesor recibió Ja econonúa peor que nunca: 

JNPICADORES EN LA EVOLUCIÓN DE LA CRISIS 1971-1976 

1971 1972 1973 1974 1975 1976 
Producto 
lntenlo 
Bruto 3.4 7.3 7.6 5.9 4 1 1.7 
Inversión 
Pública -9.4 39.4 22.9 -49 19.9 - 124 
Tasa de 
crccimjento 
delos precios 4.5 -06 I08 20.I - J.6 -02 
<1960-100) 
Déficit del 
"'°"'orpúblico 
(millones de t !082 23122 36954 51557 !0037 102710 

-" Peuda ei<terna 
<miles de mi- 4 564 5 465 7 705 9 976 14 267 19 60 
Dones de dólares> 

• Taus de cn:cimicalo a precios de 1960 

Fuente: Sccrelaria de Programación y Pn:supucsto. tomado de Aziz Nassif'. -El Estado ... opa~ p. 
146 

., Luis Angeles. op c:i~ p. 103. 
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SEXENIO 1976-1982 

José López Ponillo recibió una nación económicamente quebrada. con una fuerte 
deuda externa -que él mismo se encargarla de elevar a niveles estratosf'éricos-, un grave 
desequilibrio en las finanzas públicas y una nula credibilidad a nivel nacional para todo lo 
que significara gobierno. 

La fórmula para intentar superar estos problemas durante los dos primeros aftos del 
sexenio lopezportillista -antes de toparse con todo el petróleo del mundo en d subsuelo 
mexicano- recayó en la obtención de divisas que la banca internacional otorgaba, tras el 
aval del Fondo Monetario Internacional que exigía la aplicación estricta de las tesis 
económicas monetaristas para liberar Jos recursos. 

El programa fondomonetarista estaba centrado en la corrección de la balanza de pagos, 
la reducción del déficit público, la instauración de topes salariales -medida que ha 
continuado de manera ininterrumpida hasta nuestros días- y el rcacercamic:nto con los 
dueftos del capital en México, con el objeto de devolverles la ºconfianzan en espera de la 
repatriciación de capitales. 

El severo ajuste de estos dos aftos -que tuvo como su principal medida la 
recomposición del pacto con el sector empresarial mediante la lbunada ~ para 
la producciónº y la contención salarial- mantuvó a la ccononúa deprünida y logró detener 
la vertiginosa calda de todos los indicadores económicos. Estas medidas. nada mJevo. 
significaron una nueva pérdida del nivel de vida de los sectores mayoritarios de la 
población. que tuvo que enfrentar la inflación desatada y el conti.m.Jo crecimiento del 
desempleo. mientras la deuda externa aumentaba algrcmente. 

La estrategia lopezponillista ideal consistía en crear una alianza entre el KCtor privado 
y los trabajadores. que pennitiera mantener la relativa estabilidad social que babia 
caracterizado a los regímenes anteriores, mientras se preparaban las condiciones que 
permitieran la producción de los cnonnes yacimientos petroleros descubiertos en el 
sureste -con especial relevancia los de la plataforma de Campeche- los cuales ~ 
según Lópcz Portillo. ••como la palanca del desarrollo económico mexicano". 

Estos yacimientos, como hemos señalado, se conocían ya desde 1975 y 1976. pero es 
hasta finales de este último ano que los descubrimientos -realizados. para variar. por los 
estadurüdenses- se revelaron cuantiosos. 

Así López Panilla solicitó públicamente a los trabajadores en enero de 1977 -lo que 
fue aceptado por los principales dirigentes oficialistas a quienes les entregó la concesión 
del Banco Obrero- que aceptaran un tope salarial de 1 O por ciento .. a pesar de que la 
inflación desde el último aumento salarial general triplicaba esa caoti~ y les aseguraba, 
para justificar esa medida en su contra.. que los bcnefccios de Ja exponación de la masiva 
producción petrolera serian usados para mejorar sus condiciones de vida. 
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Por su parte con Jos dueftos del capital. nacionales y extranjeros con inversiones en 
México. estableció la .... Alianz.a para el ProgresoH. que consistió en un pacto. mediante Ja 
firma de diez cartas de intención, para que ese sector a través de más de 140 empresas y 
el Estado. actuaran como inversionistas conjuntos en proyectos por un total de 1 00 mil 
millones de pesos, mediante los cuales se crearían más de 3 00 mil nuevos empleos.• 

La realidad sin embargo no se ajustó a las expectivas y diseños lopezportillistas para la 
conducción económica en el sexenio 1976-1982. El petróleo. que se produjo y exportó 
en cantidades masivas. como en ningún otro periodo en la historia del país. no funcionó 
como la palanca de desarrollo prometid~ y al final del sexenio la nación se encontraba en 
absoluta bancarrota. 

López Portillo no escuchó -sintiéndose el Mesías y el nuevo Quetzalcoatl- el conjunto 
de voces sensatas que le aconsejaban. le pedían y Je exigían. que no encadenadara a la 
economía de México a1 petróleo. La vulnerabilidad de un modelo económico que 
esperaba desarrollarse con la sobn:xplotaci6n de una materia prima,. por preciada que 
esta fuera., saltaba a la vista., .. las naciones que venden sus materias primas crudas y no les 
suman valor productivo están malbaratando sus recursosº,9 escribía Hebcrto Castillo, 
ninguna nación desarrollada ha llegado a esa condición en base a la monoexportación de 
materia primas, sino en el aprovechamiento de las mismas, razonaban múltiples voces 
ignoradas. 

Para todos ellos sólo tuvo palabras de menosprecio, uagoreros de desdichasº, uenanos 
del tapanco que sólo saben criticar" .... d~ al tiempo que no perdía oportunidad en los 
discursos, que soltaba a la menor provocación. de exhaltar con juegos de palabras, que 
quizá él consideraba ingeniosos.,, los enormes beneficios de la estrategia petrolera. 
Cuando en 1982 sus sueilos se derrumbaban y la nación se debatía entre enormes 
dificultades económicas, esos juegos de palabras sólo Je pennitieron prometer que ante 
las adversidades dc:Cenderia ucl peso como un perro n. 

La estrategia petrolera de L6pcz Portillo, inundó de recursos, vía los impuestos de 
Petróleos Mexicanos, que destina más del 90 por ciento de sus ganancias a la Secretaria 
de Hacien~ a las arcas públicas. La recuperación del Pm fue alta -cómo consecuencia 
principalmente de los acuerdos entre los sectores económicos y la amplia disponibilidad 
de divisas- en 1978 y 1979, cuando creció en 7 y 8 por ciento respectivamente. 

El grueso de los recursos petroleros sin embargo eran destinados nuevamente a Pemex. 
El vertiginoso crecimiento de la explotación y el continuo descubrimiento de nuevos 
mantos petroliíeros, que hacia ya de nuestra reserva petrolera una de las cinco más 
grande del mundo, requerían de fuertes inversiones gubem;unentales en la adquisición de 
la infraestructura. tecnología. maquinaria e insumos indispensables. Curiosamente uno de 
los principales proveedores de Pemex: de aquellos ai\os era la Gulf Oil, Co., cuyo 
principal accionista era el ex director de la CIA. Gcorge Bush.,, amigo personal del 

• Cf"r. Az:iz Nas.sil". op cit. p. 187. 
9 Hcbeno Castillo. Pcmcx si. Pcusa no. EdJL Posada. p 77. 
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director general de la paraestatal durante todo el sexenio lopezportillista, Jorge Diaz 
Scrnlno, quien por sus escandalosos latrocinios en contra del patrimonio nacional tan 
sólo fuera encarcelado por unos cuantos aftos un sexenio después. 

La economia mexicana se encadenó al petróleo de tal forma que una nación que en 
1970 irnponaba parte del petróleo que necesitaba para sus necesidades internas. era en 
198 t una de las principales potencias en la exportación petrolera. El petróleo paso asi en 
participación en el gasto público de O a 40 por ciento de 1970 a 1981. 10 

Del total de las exportaciones mexicanas en 1981. el 75 por ciento era petróleo crudo, 
esto es una materia prima sin ningún valor agregado. 11 

Esta petrolización no impulsó a la economía mexicana.. ni pudo superar la crisis 
econónüca que se mantenía por fuertes causas estructurales. El aparato productivo no 
fue reanimado tarnpocO con las fuertes inversiones que se esperaban ante la uabndancian 
por parte de un sector privado que prefirió lucrar en el mercado financiero y en las 
ganancias f'aciles. que brindaba una inflación desata~ y la oportunidad de concentración 
de capitales que ello conlleva. 

La politica de subsidios indiscriminados. que beneficiaba lo mismo a estratos con fuerte 
poder económico que a Jos más necesitados -sin que además estos subsidios se 
significaran en un gran alivio en la dificil situación económica de este último grupo-, el 
disparo en la imponación de productos manufacturados, el desorden de la administración 
pública,, la COrn.lpción galopante y el explosivo crecimiento del sector público. 
contnbuyeron a dilapidar las ganancias petroleras. Lópcz Portillo jamás aprendió a 
"administrar la abundancia ... 

De lo que no pudo quejarse José Lópcz Portillo fue deJ fuerte aval que las reservas 
petroleras significaron para la banca internacional. Asi. para poder sostener lo que él 
calificó como .. 'un pequeilo problema de caja09 -que significaba el que Pemex reabsorviern 
la mayor parte de Jo que ganaba-.. el presidente solicitó sin parar prestamos a la banca 
internacional que hicieron crecer la deuda de 19 mil 600 millones de dólares a 80 mil 
millones en 1982. De este adeudo el 26 por ciento correspondió a Pemex. 

El desplome de una nación monoexportadora -y entre mayor sea la dependencia al 
producto mayor la caída-. ocurre cuando el precio de ese producto desciende en el 
mercado. Eso ocurrió en junio de 1981 cuando. como efecto de la sobreproducción del 
crudo -a la que México contribuia indiscriminadamente pues incluso ofrecía excedentes 
en el mercado negro de Rottcrdarn~ cuyas ganancias no ingresaban a las finanzas públicas 
y se justificaban como mermas de producción- el precio del barril del petróleo desciende 
de 32 a 28 dólares. tras un pequei\o repunte. el precio continuarla oscilando en picada 
hasta estabilizarse en 14 dólares por barril en 1986. 

10 Z&ékcly. Gabriel ... La economía polluca del petróleo en México 1976-1982-. El Colegio de México. 
f.P· 106 y 107. cuadro núm. 14. 

1 lbid.. p. 106. 
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La debacle de la estrategia petrolera estalló con toda su potencia, y el desequilibrio de 
tas finanzas públicas, que no habían hecho más que agravarse durante todo el sexenio, así 
como la gran fuga de capitales que ya no encontraron la f'"ónnula para multiplicarse 
cómodamente, descapitalizaron a una nación que en agosto de 1982 se tuvo que declarar 
en quiebra ante la imposibilidad de pagar los 14 mil millones de dólares que 
representaban los intereses de la deuda externa para ese ai\o. 

La ~"traición" -según Lópcz Portillo-. que los dueños del capital le hicieron al sacar del 
país enormes cantidades de divisas en el último periodo de su administració~ realizado a 
un gobierno que, el propio presidente lo sabía mejor que nadie,, les babia garantizado. y 
aún financiado. la reproducción de capital, fue cobrado en el último Informe de 
Gobierno .. como una suerte de satisfacción personal. por un lloroso López Portillo: 
Hhabiéndo iniciado su gestión solicitando una tregüa a la gran burguesía. Lópcz Portillo 
llegaba aJ final de su mandato en abierto enfrentamiento con ese mismo sector de la clase 
dominante a la cual había procurado en los cuatro aftos precedentes todo el estimulo y 
apoyo gubernamental. Los orígenes del conflicto tenían que ver otra vez con el 
oponunismo rapaz de una burguesía que enfrentada a la crisis reaccionó aprovechándose 
de el~ saquieando al país y colocando a la economía mexicana en la peor situación de la 
historia del presente siglou. 12 

La nacionalización de la banca decretada así el primero de septiernbr-e de 1982, fue un 
contrataque personal de un presidente agraviado y despojado de su gloria por sus 
antigOos aliados que decidieron no compartir las penurias económicas para el pueblo 
mexicano que los sucftos de grandeza del presidente habían furjado. Con la implatación 
del control generalizado de cambios, que se anunció en la misma oportunidad. poco se 
pudo hacer pues la fuga de divisas -de aproximadamente 56 mil millones de dólares 
según el propio Lópcz Portillo en su último informe de gobierno- ya se había concretado 
bajo el pretexto de la ºperdida de la confianza ...... -ocfenderé el peso como un perro .... 
afirmó. sin embargo la paridad de nuestra moneda descendió de 23 pesos por dólar al 
inicio del sexenio a 50 pesos por dólar en el mercado controlado y a 70 pesos por dólar 
en el mercado libre. 

A pesar del desconcierto inicial entre la oligarquía y alguno analistas de .. ~uicrda"", la 
nacionalización ban~ que empezó a ser peñcctamente revertible en el siguiente 
sexenio. no formó parte de algún proyecto económico de largo alcance -a tres meses de 
terminar el periodo presidencial esto era más que imposible-. ni constituyó un giro 
politice en el régimen. La medida no fue más que uno de los últimos arranques y 
demostraciones omnimodas de poder de López Portillo. 

El candidato presidencial del PRJ 9 Mguel de la Madrid Hurtado se preparaba en 
silencio para revenir cada uno de los excesos viscerales de su jefe y encarrilar a Ja nación 
a partir del primero de diciembre de 19829 a las formas más heterodoxas del 
monetarismo con el fin de intentar corregir las causas estructurales de una crisis 
económica que se revelaba profunda y crónica. 

12 Jorge Alcoccr . .. El dt"splomr financirro mt"::ncano "', en Cuadernos Politko.. Ed. Era. núm 40. abr· 
jun. 198", p. 78. 
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SEXENIO 19112-191111 

De la Madrid asumió el poder enmedio de la crisis económica más severa que hubiera 
heredado gobierno alguno en México en el presente siglo. La abordó firmemente con un 
programa de reordenamiento sancionado por el Fondo Monetario Internacional (Fl\IU) -
organismo perteneciente a ta ONU, donúnado por las tesis monctaristas y al servicio de 
los intereses de la banca internacional- con el que firmó cartas de intención cada ailo para 
obtener recursos, que si bien no alcanzaron la proporción de los pedidos por su 
antecesor siguieron incrementando los números de la deuda externa. 

La imagen de corrupción y decadencia que el ejercicio de la adminsitración pública de 
los anteriores presidentes le entrega a Miguel de la Madrid, también un sistema político 
desprestigiado y estrecho, a pesar de la Ref'orma Política de 1978, que sólo dejó escapar 
un poco de la presión ante la falta de legitimidad, y el alejamiento del gran capital ante un 
estado •"vengativoº que le acaba de plantar un fuene golpe. condicionan un programa 
político que propone una •""renovación moral de Ja socicdadH. y un nuevo acercamiento al 
gran capital. para replantear el proyecto económico. 

La Revolución Mexicana empezarla a ser cada vez menos frecuente como fórmula de 
legitimidad en los discursos oficiales. La transformación más reciente del Estado 
mexicano empezaba a desarrollarse. 

La imposición de ~medidas dolorosas pero necesariasº. con las cuales según De la 
Madrid saldrla la economía mexicana del precipicio -impuestas a una sociedad que no 
disñutó de la bonanza petrolera ni de la anteriores bonanzas- se vinieron en cascada. El 
recorte al gasto público, la reordenación fiscal y la inflexibilidad con respecto a los topes 
salariales fueron medidas que se impusieron a una sociedad cada vez más empobrecid~ a 
la cual se le pasaba cobraba la f"actura de crisis de grandes proporciones. 

La ofensiva de austeridad contra los salarios fue acompaft.ada del desmantelamiento del 
llamado ~~o benefactor"\ con lo que el gasto social disminuyó ostensiblemente. La 
llamada clase media empezaba a proletarizarse rápidamente. mientras que la economía se 
adecuaba para brindársela al gran capital nacional y sobre todo al internacional. México 
se entregaba como un pariso para las inversiones. 

El gobierno de De la Madrid aplicó paso a paso las tesis económicas sustentadas por el 
FMI. por obligación y por convicción. La llegada al poder de un representante de la 
corriente ideológica que antes se decían combatir los priístas~ se dio suavemente y el 
sistema resistió en base a la disciplina que los funcionarios públicos y los representante 
populares del partido de Estado le guarda a su •"jef"e máxi.mon en turno, en espera de 
mejores posiciones políticas, las cuales -las de m.ayor jerarquía- empczarian a ser 
ocupadas por una exclusiva élite de posgraduados en universidades nonearnericanas. 
fieles creyentes de las tesis impulsadas por Milton Friedrnan y sus Chicago Boys, 
completamente ajenos a las necesidades y aspiraciones del pueblo de México. Fueron 
bautizados como los tecnócratas. 
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Por el contrario el esca1ar posiciones politicas. o por Jo menos mantener las alcanzadas 
en sexenios anteriores por Jos políticos tradicionales. así como los representantes de las 
fuerzas corporativizadas, y Ja confbrmación de nuevos pactos políticos con ellos, se 
tomó más dificil. 

Como era lógico, además de fa pérdida de influencia y poder en el interior del sistema 
político mexicano, el desgaste en las f"ormas de control de estos dirigentes era muy grave 
en 1982 -tras varios ai\os de transf"erir a sus representados el mayor peso de las medidas 
con las que se intentaba sortear la crisis económica- Jo que Jos porúa en una posición 
muy incómoda, arrinconadas y con Ja obligación de forzar una vez más a sus bases, con 
fa promesa de un futuro mejor. para que se resignaran a seguir perdiendo su rúvel de vida 
con respecto a Ja inflación en cada revisión salarial, e incluso que tuvieran que soportar 
recortes masivos de personal Esto panía en riesgo Ja escasa legitimidad de estos 
dirigentes que con anterioridad manipulaban a las bases negociando, a unque fuera 
pequeftas demandas. y que ahora. con el nuevo planteamiento económico, no terúan nada 
que negociar. 

Desde el primero de diciembre de 1982 Ja palabra austeridad fue la clave 
gubernamental y eJ desmantela.miento del Estado el principal objetivo de un 
reordena.m.iento económico e ideológico profundo de un Estado que se mantuvo 
profundamente autoritario -a pesar de Ja creciente inconfbnnidacl de una sociedad cada 
vez más pluraJ y participativa y poco representaba politicamente-. un Estado que rompió 
con cualquier rasgo de populismo con el que anteriormente intentaba legitimarse. 

El conjunto de medidas económica con las que Miguel de la Madrid reordenó las 
1inanz.as públicas panió del supuesto. manif'estado en sus programas económicos 
Programa de lndustrializa.ción y Re.f"orma Económica (PI.RE) y Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) -primeros programas económicos e ideológicos del régimen- de que 
todos Jos mexicanos realizarían un fuene sacrificio para salir de la crisis. Este supuesto 
esgrimido por los anteriores gobierno jamás estuvo tan lejos de su supuesto objetivo 
como en el sexenio de 1982 a 1988, años en que Ja concentración de capital, producto 
del sacrificio colectivo en un supuesto de mejorar Ja economía.. se agudizó de manera 
acelerada. 

La reconstrucción de las relaciones con el gran capital. a quienes se les devolvió en 
enero de 1983 eJ 34 por ciento de las acciones bancarias. aunque un mes an1es De Ja 
Madrid en su toma de posesión había asegurado que la nacionalización era .. irreversibleº, 
requirió mas que nunca que el proyecto de desarrollo culminara en un desigual repano 
de la riqu~ en el que incluso fueron abandonados a su suerte Jos micro, pequei\o y 
medianos empresarios para asegurar una agudísima concentración de capitales en f"avor 
de la oligarquía mexicana y el capital internacional invertido en México con eJ fin de 
arraigar su capitales en ef país y atraer la mayor cantidad de inversión extranjera posible. 
Este periodo ha sido Uamado el del º'proyecto del gran capital monopóHcoº13 que ha 
terminado por imponer su hegemorúa. 

Adolfo (.iiJJy, 00L.a $UC;C$ión y sus f"riccioncs'". La Jornada. 24--08-94, p. 1 J. 
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El programa disei\ado por el gobierno mexicano y el FMI se cumplió 
escrupulósamente._ el gobierno disminuía sus gastos~ incluso desapareciendo y fusionando 
secretarias de un día para otro, labor en la que destacaba el secretario de Programación y 
Presupuesto Carlos Salinas de Gonari. hijo pródigo del régim~ y para allegarse 
mayores recursos elevaba el Impuesto al Valor Agregado de 10 al 15 por ciento. 

Como pane de la estrategi~ México se convirtió, para los intereses de la banca 
internacional en un obediente y buen ejemplo ante la comunidad de naciones deudoras. 
A pesar de estar sometiendo a una fuenc descapitalización a una economía empobreci~ 
el gobierno mexicano cumplía puntualmente con sus obligaciones. pagando los intereses 
y rcnegociando el principal de la deuda. dejando sólas a las naciones que en el mismo 
caso preferian solicitar nuevos términos e incluso pasar a la rebeldía ante los leoninos 
términos con que la banca internacional había readecuado. unilateralmente. las 
estructuras y los intereses al alz.a de las deudas. Esto continuó ocurriendo durante toda la 
década de los ochentas -la década pérdida como la han llamado estudiosos 
latinoamericanos- con las deudas contraída con naciones no sólo latinomericanas. pues 
las había incluso en naciones que se rnanterúan en el modelo soviético. adern.a.s de países 
asiáticos y africanos. teniendo todas el subdesarrollo -a pesar de contar con grandes 
recursos naturales y humanos- como condena eterna. 

Por sus volúmenes las deudas de naciones latinoamericanas. como Brasil. México. 
Argentina y Venezuela, sufrieron simultancamente. y siguen sufriendo en otros términos. 
los estragos que en su macroeconornia y microecononúa le han causado Jos empréstitos. 

Práctica.mente casi todas esas naciones. incluyendo México. mantenian en ese 
entonces. y la mayoría lo sigue haciendo. organizaciones gubernamentales y politicas 
poco desarrolladas. conuptas y muy autoritarias. Cuba, que por estar excluida de los 
organismos internacionales no tiene deuda, ni tampoco divisas. lamentaba ta rebelión -
sus condiciones económicas en ese entonces. aún le permitían esos protagonismos-, otras 
naciones, como Perú y Venezuela se rebelaban sencillamente por hambre. 

Miguel de la Madrid. en tanto, se abrogaba en México el derecho de mantenerse de fiel 
pagador a costa del hambre del pueblo de México, al tiempo que traia a su secretario de 
Hacienda,. Jesús Silva Herzog. renegociando con los distintos bancos y solicitando 
nuevos préstamos para seguir pagando de manera puntual los intereses. Todo ello se 
anunciaba a la nación como un gran éxito internacional y por supuesto los representantes 
de ta banca internacional y los dirigentes de los paises capitalistas hegemónicos así lo 
certificaban. 

En la Cámara de Diputados. Silva Herzog anunciaba con bombo y platillo. a tan sólo 
12 de fungir como secretario de Hacienda.. al presentar a tos legisladores el Proyecto de 
Ley de Ingresos de ta Federación. correspondiente a 1983., que: uen la gestión más 
importante de su histori~ México solicitó el viernes pasado (JO de marzo de 1982) a 
1400 casa crediticias de la comunidad financiera internacional. la reestructuración de sus 
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deuda pública y préstamos por S miJ millones de dólares para el afto próx.imo". 14 Los 
diputados de su partido le aplaudieron, en cambio ºa 15 diputados de la oposición que Jo 
calificaron de tener cuna imaginación de tendero•. respondió. evadió. aclaró y soslayó 
dudas y cuestionamientosn. 15 El ritual de las renegociaciones y nuevos préstamos se 
llevó a cabo durante todo el sexenio. 

La defensa de la política económica de De Ja Madrid, continuaba con la ntlsma canción 
que la de sus predecesores: ºLos proyectos de presupuesto de ingresos y egresos no 
representan una politica antipopular sino realista, que -a mediano y largo plazo- pretende 
defender los intereses popularesu. 16 La misma vieja promesa: se deben crear las 
condiciones para la creación de la riqueza. una vez que se produzca ésta se distribuirá, 
han afirmado en todos Jos tonos posibles Jos gobernantes de México, hasta Ja fecha esta 
distrubución y el objetivo mil veces nombrado de Ja justicia social. jamás han IJegado. 

Por su parte el déficit externo -la dif'erencia entre los productos y servicio que 
adquirimos en el exterior en reaJción a los que vendemos- continuaba creciendo 
negativamente, como tendencia irreversible. por lo que I>e la Madrid anuncia ya en el 
seguno año de su periodo un nuevo sistema cambiario que ponía en ~"flotación'' Ja 
paridad del peso. sistema vigente hasta nuestros días, con Jo que hemos venido viviendo 
desde entonces una devaluación diaria del peso. Uantada elegantemente ºdeslizanúento 
cambiario". 

El otro gran eje de la política económica del régimen de De la Madrid consistió en Ja 
liquidación y transf'erencia al sector privado de las empresas paraestatales. Estas se 
fueron vendiendo de manera panicular por sectores o en grandes paquetes que incluían 
importantes medidas de ajuste. A principios de 1985 el gobierno. dos días después de 
que México anunciara una nueva baja en el precio internacional de su barril de petróleo -
medida a la que tenía que recurrir paulatinamente para no perder clientes ante Ja 
sobreproducción petrolera que parccia no tener fin-... el presidente M.igucJ de la Madrid 
(ordenaba) un plan económico de mayor austeridad que incluye Ja venta. liquidación o 
transferencia de 236 empresas paraestatales .. la reducción de subsidios. el abata.miento del 
gasto corriente del sector público y la eliminación •de proyectos no prioritarios• por un 
totaJ de 100 mil millones de pesos". 17 Planes como estos se repitieron a lo largo del 
sexenio hasta volver irreconocible al antigüo Estado mexicano y acabar definitivamente 
con la utopía de la econonúa mixta y el Estado rector de la economía. 

El conjunto de los cambios repercutieron con fuerza en Ja sociedad mex.icana tan 
dependiente del Estado. La transf"onnación en el sexenio J 982-1988 no sólo fue de 
personas. sino de profundos cambios en la estructura del poder y en la dirección que el 
Estado pretende darle a la sociedad. El Estado que desde la época de Avila Camacho y 
!\figuel Alemán. aseguraba Jos intereses del conjunto de la burguesía. pasa a ser en este 
periodo el Estado de la fracción del gran capital monopalista al que apoya e impulsa en 
su concentración de capitales. 

'"' Uno más Uno. 12-12-82. 
n.;c1. 
n.;c1. 

.., La lomada. 7-02-85. 
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No se puede perder de vista que este era un fenómeno sumamente extendido en ese 
momento en la comunidad de naciones capitalistas. Ronald Reagan en los Estados 
Unidos y Margarct Tatcher en la Gran Bretai\a. lidereaban la orensiva neoliberal. 

El esquema terminó por pulverizar las expectativas de crecimiento del nivel de vida de 
la enorme mayoría de tos mexicanos. usea de esto lo que fuere. es un hecho que el 
Estado latinoamericano sufrió en este proceso una significativa tnuisf"onnació~ se 
despojó de su aspecto arbitral, populista y en cierta medida, benef"actor y patemalista.. 
redcfirüó sus formas de intervención en la economia.. canceló su dimensión de capitalismo 
de Estado a secas para convertirla en capitalismo monopolista de Estado. 
Transformaciones. todas estas, que mal podian realizarse por una vi.a democrático
parlarn.cntaria o similarº.'ª 

De la Madrid al frente de un gobierno fuerte y autoritario condujo a la nació~ con el 
conjunto de sus políticas destinadas a ºcontrolar'' ta crisis - 5 "no pc:nnit.ire que la nación se 
deshaga en nuestra manosº, dijo en su toma de posesión- a una reestructuración del 
capitalismo en México, ta cual se impuso al precio de recomponer todas las condiciones 
para asegurar una agresión masiva del capital contra el trabajo asalariado. lo que 
permitió el regreso de la u confianzaº. que no de las inversiones, eo el monto esperado. en 
infraestructura industrial y agrícola. Estas inversiones fluyeron principalmente hacia el 
sector financiero y especulativo. que provocaría el espectacular .... crack:" del 19 de 
octubre de 1987. en el que los grandes especuladores despojaron a nüles de ilusosde sus 
ahorros. 

Para salir de la crisis. objetivo aún no alcanzado. se recompusieron las condiciones 
para la concentración de capital.. aumentándose el desempleo. la baja de los salarios 
reales. ta aceleración de las cadencias en los procesos productivos para aumentar la 
sobrexplotación de la fucna de trabajo. las pérdidas de logros en materia de condiciones 
de trabajo y seguridad social y se cancelaron las protecciones y subsidios que intentaron 
corregir. en épocas de prosperidad, las consecuencias mU notables de la miseria 
extrenia. 

La crisis económica que tocó fondo en agosto de 1 982 fue sorteada durante el régimen 
de !digucl de la Madrid -pero nunca superada-. como lo demuestra. la mayoría de 
indicadores económicos cuya fuente es el mismo gobietno. 

En los siguientes ocho cuadros se puede analizar como. tras un mareado repunte,. a nú.z 
de las tempranas medidas tomadas en el sexenio, la mayoria de los indicadores vuelve a 
caer en picada a partir de 1986,. y aunque al afta siguiente empezó una breve 
recuperación. ésta no fue suficiente para evitar que la mayoria de los indices volvieran,, al 
final del sexenio. a su punto de partida en 1982. 

19 Agusún c~-a.. ''El Estado latinoamc-rlcano rn la crisis drl capitabRJJJO-. en La crbia dd 
~. (teoria y prictica.). Pedro L6pcz Diaz.. (ooord.). Siglo XXI.. MCxico. 1984. p. 641. 
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En el primer cuadro se puede apreciar como la inversión bruta que se dedica a las 
actividades productivas, no logró reactivarse con fuer-za.. impidiendo de esta manera que 
se consolidara el impulso inicial. 

El segundo demuestra como la baja inversión y la sobrexplotación del trabajo 
asalariado -con el consiguiente recorte de personal- provocó un desempleo desenfrenado 
que culmina con millones de desempleados tras seis ai\os en los que ta población siguió 
creciendo sin que se crearan nuevos empleos. 

En el tercer y cuarto cuadTo podemos ver como la captación del ahorro en la banca 
comercial, mayoritariamente aún en manos del Estado. desciende vertiginosamente. al 
tiempo que el ~"boom .. del mercado accionario, convertido en banca paralela atrae el 
exceso de liquidez. aunque al final se observa una pequei\a alza que no alcanza a 
recuperar lo perdido. mientras que en la misma tónica se puede observar como el crédito 
al sector privado. sobr-e todo aJ micro y mediano empr-esario. que son el grueso de los 
solicitantes del crédito en este sector-. continua deprimido 

En el cuadro 5 puede apreciarse que la actividad industrial bajó desde 1985. y que el 
posterior- repunte no alcanza a recuperar lo perdido. presentlindose básicamente Ja misma 
tendencia del sector manufacturero como puede apreciarse en el cuadro 6. 
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El cuadTo 7 demuestra que a pesar del incremento al IVA la recaudación real cae en 
picada como consecuencia de la inflación galopante y la contracción del poder de 
compr~ reflejado en una vetiginosa caída de las ventas 

Finalmente el cuadro 8 revela el explosivo crecimiento de una inflación -en 1987 
alcanzó el 160 por ciento- que empieza a ser contenida hasta 1988 con un pacto que 
congela los salarios e intentó. sin conseguirlo eficazmente, hacer lo mismo con los 
precios. y que contendría la inflación a un costo social altísimo en el sexenio siguiente. 
Esa inflación creciente, en casi todo el sexenio. distorsionó el aparato productivo. redujo 
la capacidad de compra del grueso de la población y en consecuencia el mercado interno 
se mantuvo comprimido. Finalmente la inflación y el desequilibrio en la balanza de pagos 
provocaron que la paridad del peso. que CTa de 70 pesos por dólar al principio del 
sexenio. terminara a 2300 pesos por dólar en 1988. 

No todos Jos indicadores fueron a la baja. uno de los pocos renglones que creció 
durante el sexenio de De la Madrid fue sin duda el del sector manufacturero. Este 
incremento constante de las exportaciones de este sector durante el sexenio. alcanzó a 
ingresar a la nación cantidades similares a las que se recibían por la venta del crudo. que 
continuaba cada vez más a la baja 

Los cuadros 9 y 1 O permiten observar como este incremento en las exportaciones y en 
las ventas internas es sólido. 

EXPORTACIONES. SECTOR MANvrACTURERO. ----
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Desafonunadamente el grueso de estas manuf°actUras estaba compuesto en ese sexenio 
por Ja producción de la maquiladoras. las que se constituyen con menor inversión a una 
planta productiva tradicional. sobrexplota a la mano de obra ocupada.. disfruta de todas 
las condiciones favorables en donde se instala sin aportar el desarrollo tecnológico. pues 
básica.mente son sólo plantas de annado. no se detienen en consideraciones con el medio 
ambiente -muchas de ellas manejan productos altamente peligrosos- y finalmCnte 
revalorizan rápido el capital invertido el cual regresa a las naciones de origcn.-1-as 
maquilas aceleran el proceso que hace de México ya no sólo un ~rtador de materias 
primas. sino también un exportador neto de capitales 

En el cuadro 1 I Podemos apreciar el crecimiento sostenido de Jos servicios por 
tranlbrmación (maquila) 
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Finalmente en el cuadro 12 podemos apreciar que la inversión que se negó a dirigerse 
hacia la infraestructura productiva se regodeó con las la.cites y espectaculares ganacias 
que les brindó la especulación en el mercado accionario el cual creció hasta que los más 
importantes accionistas rcaliz.aron una toma conjunta de ganancias. Lo que les redituó 
enonncs dividendos en octubre de 1987. 

IND. PRE. ACCIONES BOLSA. IND. GENERAL 
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Todos estos indicadores demuestran claramente que el conjunto de medidas anticrisis y 
la reestructuraci6n del Estado emprendida por Miguel de la Madrid y su grupo de 
neocientificos tecnócratas no pudieron más que contener núninmmente la crisi~ y lo que 
se logró. en algunos indicadores macroeconómicos fue a costa de hacer sufrir y 
empobrecer a la mayoría de tos mexicanos, que le pasarían en 1988 ta factura al régimen 
con et rechazo mayoritario a su candidato a la presidencia de la Repúbli~ Carlos Salinas 
de Gortari, quien representaba la continuidad y aún la radicalización del neoliberalismo, 
en una sociedad completamente agotada. 

La magnitud del fraude electoral que impuso como presidente a Salinas de Gortari, es 
indicativo del profundo descontento y desesperación de una sociedad atormentada por 
una concepción gubernamental que sigue considerando que el único camino para el 
desarrollo pasa por la creación de la rique~ a cualquier precio, la que en algún 
momento, de un futuro incierto, será derramada en la sociedad entera. 

El usurpador de ta presidencia de la República rebasó en la realidad con creces los más 
negros augurios que se hacían si llegaba a la conducción de este país. Según cifras 
oficiales 40 millones de mexicanos están hoy en la miseria y 16 millones de ellos se 
encuentran en la miseria extrema. En el otro extremo un puñado de mexicanos se 
ennumeran en la lista de los hombres más ricos del planet~ mientras que la economía 
mexicana se encuentra totalmente ligada a los designios de la inversión extranjera y a los 
intereses económicos. sobre todo. de los Estados Unidos. 
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2. El papel de la CTM. 

La Confederación de Trabajadores de México, pilar poderoso e insustituible en el 
sistema político mexicano, dentro del cual gozaba de fuerte influencia por ser una 
organización que garantizaba un importante control social, recordará el sexenio de 1982 
a 1988 como el periodo en el que perdió casi toda su influencia política y vio quebrados 
los mecanismos y el sostén ideológico con los que se mantuvo protagónicamente desde 
1936. 

La nueva concepción del Estado mexicano para los llamados ~"tecnócratasu no 
consideraba necesario extender más el control obrero como un arreglo en el que ciertas 
demandas laborales y sociales se aplicaran, asi como aumentos salariales a cuentagotas, 
como fónnuJa para mantener la legitimidad de un desarrollo económico que desde la 
década de los cuarentas ha considerado el interés de los trabajadores como el menos 
importante. 

Se llegó a ta conclusión de que Jos trabajadores. por la ignorancia a la que fatalmente 
han sido sometidos y por lo escaso de su organización -así como los pobres resultados en 
los intentos de penetración de los partidos y grupos de izquierda que reivindican la lucha 
de los trabajadores-. no justificaban más el gasto y la tajada de control político para sus 
dirigentes que se hacía necesario para mantenerlos controlados como sector. El gobierno 
no tenia dinero. ideológica.mente no compartía los apremios de la clase trabajadora y 
para controlarlos consideraron que bastaba el miedo al desempleo y las fuerzas de 
seguridad pública. La lucha de clases desaparecería por decreto. 

El declive de la hegemonía cetemista. central que perdió lentamente el control de los 
procesos productivos y con ello su capacidad de interlocución frente al gobierno por la 
ex.trema dedicación de sus dirigentes a los aspectos politicos. se precipitó cuando los 
nuevos representantes del gobierno decidieron llegado el momento de moderni:ar el 
Estado y con ello imponer un nuevo modelo de desarrollo. La década de los ochentas. 
••ha erunarcado el escenario donde el Estado mexicano viene cambiando su manera de 
hacer poi\itica {en algunos niveles y sentidos). En el mismo periodo se observan cambios 
en el movimeinto obrero: en su fuerza polítca.. en su gestión institucional. en sus 
liderazgos. en sus estructuras. en sus métods y bases de representatividad. El tradiconal 
corporativismo obrero ha sido colocado en abierta duda.. tanto por sus desarrollos 
internos cuanto por las circunstancias del país y del mundo ... 1• 

Los dirigentes de la CT?d lo entendieron así.. por lo que en los primeros días de Ja 
nueva administración presidencial le discutieron públicamente a Miguel de 1a Madrid las 
nuevas condiciones que les arrebataba el esquetna que les había permitido arn.asar 
grandes f"onunas y gozar de amplio poder. No era tampoco para causar alarma en ese 
momento. las medidas se anunciaban como f'órmula para superar una crisis. pero no se 

1• Aguilar Garcia, J~-icry Arricl3. Lorenzo. En la fase más asada de la crisi y ea el lnk:lo de la 
nc91nctarmd6m o -.dcrmz..clóla 19112-19118. en: Aguilar Ga.rci.a. J<nicr (ooord...) His!.oria de la CIM 
1936-1990. DS.UNAld.. 1990. pág. 658. 
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hablaba todavia de la reforma del Estado, sin embargo estaban alertas. No era la primera 
vez que se anunciaban tiempos de austeridad. pues ya babia ocurrido a principios del 
sexenio anterior y durante décadas la voz de la CTM había sido tomada en cuenta y sus 
dirigentes colmados de canongias, y, por el momento, no parecían necesarios esfuerzos 
adicionales. 

Fidel V elázquez Sánchez.,. en su papel. condicionaba -el día de la toma de posesión de 
Miguel de la Madrid quien pidió continencia salarial- la moderación de sus demandas 
salariales y prestaciones, a que hubiera un estricto control de precios. 

En tono más que mesurado ratificaba la alianza con el Estado, sin dejar de mandar 
sei\ales en tomo a la necesidad de no empeorar la insostenible posición de clase a la que 
desde 1941 dice representar y dirige en forma directa: ulos trabajadores coadyuvarán a ta 
solución de los problemas econónúcos de la naciónu. Más adelante agregó: usiempre la 
exigencia de incrementos salariales ha sido la respuesta del sector obrero al alza 
desmedida en los precios y, no obstante ello, siguen quedando a la zaga los sueldos .. 19 

Pronuncianüentos tan flojos como estos contrastaban con los de dirigentes de sindicatos 
en ese entonces menos oficialistas, como lo era el Sindicato Mexicano de Electricistas. 
que en voz de su secretario del Exterior. Santuel Maz.ariegos Ort~ le respondía al 
presidente que: ulos trabajadores no están desbordando sus aspiraciones económicas por 
lo que ta petición del nuevo presidente, Miguel de la Madrid Hurtado. no es necesaria. Si 
los trabajadores exigen un salario decoroso se debe a que se siente la necesidad de elevar 
su poder adquisitivon. Y remata más adelante señalando que: ... los trabajadores no tienen 
porqué cargar con el peso de la crisisn.20 

Pero por su parte, el nuevo secretario del Trabajo .. Arsenio Farell Cubillas -quien con 
mano de hierro aplicarla la política antiobrera del régimen de manera tan eficaz que 
repetiría en el próximo sexenio- no dejaba sombra de duda sobre las condicones para el 
sector laboral.. ... los justos deseos y legítimas aspiraciocnes de los trabajadores tendrán 
que ser pospuestos para mejores épocas, debido a la crisis que vive et paísº. 21 

Los dirigentes oficialistas consideraron que no era tiempo de abandonar la inciativa. Por 
medio de los legisladores del Congreso del Trabajo sci\alaron: useria conveniente pugnar 
por modificar aquellas iniciativas de ley que lesionan los intereses de tas mayorías ... Este 
anuncio lo realizó Fidel Velázquez y Juan José Osorio Palacios. coordinador de la 
diputación obr~ durante el acto de solidaridad priísta con tas medidas de política 
econónúca y social de Miguel de la Madrid. Arturo Whaley. dirigente del Sindicato 
Unico de Trabajadores de la Industrial Nuclear {Sutin) -sindicato de línea independiente. 
miembro también en ese entonces del CT-. anunciaba en conferencia de prensa. que: uel 
Congreso del Trabajo acordó impugnar tas iniciativas de ley que lesionen a las mayorías. 

Uno mis Uno. 02-12-82. p. 11. 
Ibid. 

::1 lbid.. 
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y advirtió que si se aprueban como están las reformas fiscales. el trabajador verá afectado 
su salario en más de 30 por cienton.22 

El propio Fidel Velázquez continuaba la ofensiva tres días después, tras reiterar la 
... solidaridad .. del sector obrero con el Estado, como ·~t único rector de la economia .... 
apuntaba al referirse a las iniciativas de reformas tributarias del Distrito Federal. que, 
•-i.ay una gran incongruencia entre ellas y el mensaje del presidente Miguel de la Madrid 
en su toma de posesión. ya que habló de que pagarla más el que más tenía. el Proyecto 
de Ley planea trato igual para todos. perjudicando a los trabajadoresº.23 

Para iniciar el ailo los dirigentes de 6 centrales obreras ratifican que a pesar de la crisis 
ae mantendrá la paz social, en un acto en que demandaron rigor en la vigilancia a los 
precios de los productos básicos. ahí dijeron: .. ~o obstante la dificil situación financiera 
por la que atraviesa el país no se prevén conflictos de orden social, en razón de se ha 
establecido un pacto de solidaridad entre los sectores de la población para sacarlo 
adelante. coincidieron en seftalar ayer el secretario general de la CTM. Fidel Velázquez, 
el presidente del CT. Luis José Dorantes Segovia y los dirigentes de la CROC. Mario 
Martinez Déctor, CGT, Lorenzo valdepeftas Machuc' COR, Angel Olivo Solis y el 
S~ Faustino Alva Zavalaº. Sin embargo Fidel Velázquez, aprovechó para precisar 
lo insostenible que resultaba la situación económicos de los trabajadores al iniciar el 
nuevo afto: ºal término de 1982, la inflación llegó a 1 13 por ciento, por lo que no 
obstante el incremento a los salarios núnimos, durante el lllCS de enero la pérdida de su 
poder adquisitivo será de más del 80 por ciento••. 24 

Esta dificil situación provocaba que la CTM y algunos otros sindicatos oficialistas, 
lanz.aran en este m0111ento un cucstionanüento abierto. que sin embargo nunca pasó de 
los pronunciamientos, al Estado Mexicano: uLas centrales cúpulas del movimiento 
obrero organizado del país seftalan en un documento que ante el acelerado deterioro de 
la econonúa popular y et manifiesto malestar colectivo que .. desmienten los mensajes y 
promesas de contención inflacionaria y los propositos para superar la coyuntura actual•. 
se proponen endurecer sus posturas en las negociaciones contractuales que se 
avecinan ....... "La Confederación de Trabajadores de México y el Congreso del Trabajo 
apuntan asimismo que ante la tibieza de las autoridades de Comercio para cotrolar los 
precios de los articulas de primera necesidad. preparan un •duro enfrentanúento por la 
via de la legalidad" contra quienes se empei\an en que se perpetúe la injusticia social ... .2~ 

Sin embargo el Estado se mantenía firme en la conducción económica a pesar de las 
presiones que pudieran manifestar los diñgentes obreros por las pcnuñas de sus 
representados ... "México pagará sus deudas pese a bajar el crudo"\ exponía el estatal 
Departamento de Estudios Económicos de Banamex.. º"y cumplirá con los compromisos 
contraidos con el Fondo Monetario Internacional, así como con los objetivos de 

Uno más Uno. 17-12..S2. 
Uno más Uno. 20-12.82. 
Uno más Uno. 3-l.S3. 
Uno más Uno. 17-0J.S3. 
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reordenación económicaº.26 Nada por lo visto. aún Ja escasez de divisas y menos los 
problemas de los trabajadores. harian cambiar el rumbo. 

Para abril del 83 sin embargo el frente común que organizaciones oficialistas e 
independientes representaban en la práctica por las medidas antiobreras es roto por Ja 
CROC, la que empieza a aliarse hasta en el discurso incondicionalmente ante el 
gobierno. lo que repercutirá en un continuo aislamiento de la CTM" dentro del Congreso 
del Trabajo en su posición de enfrentamiento discursivo con el gobierno. 

Para el l 7 de mayo de 1983, El Congreso del Trabajo • -con la usolidaridad" de la 
CROC. central que tendría que "consultarlo'' con sus bases- determinó que todos sus 
sindicatos cmplazarian a huelga a cerca del 90 por ciento de las empresas del país -Jo que 
involucraría a casi 8 millones de obreros mexicanos- para demandar un incremento 
negociable del SO por ciento. •"Napoleón Gómez Sada. dirigente del organismo y líder del 
sindicato minero. precisó sin embargo que en el caso de Ja CROC aunque se solidariza 
con esta posición consultará al respecto con sus bases. Empero. el presidente del CT 
estimó que moralmente la Conf'ederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos se 
verá obligada a realizar cJ emplazamientoº. 27 

Sin embargo estos emplazamientos fueron sof"ocados -ante Ja negativa de todos los 
miembros del CT de afrontarlos de manera colectiva- sindicato por sindicato. Con lo que 
toda la presión colectiva se esfumó en las prácticas rctardatarias de Ja Comisión Nacional 
de Salarios Mínimos y Ja paulatina negociación a que fueron cayendo la rnayoria de 
centrales y sindicatos del CT. que fueron negociando por aumentos que variaban del 8 al 
2S por ciento. 

Los sindicatos cetemistas empezaron a negociar cuando lo hicieron los de Ja CROC. Ja 
COR y Ja CGT. El SlITIN. se mantuvo finnc hasta la huelga y coincidió en este 
movimiento con las huelgas que el SITUAJ\ft y el STUNAI\.1 cstallaro~ en ambas 
universidades -las que terminaron después de que el estado los debilitó en extremo 
ignorando sus demandas durante más de un mes. con cero por ciento de aumento y sólo 
el cincuenta por ciento de los salarios caídos-. el StrrIN además.. quedó enfrentado a un 
Estado que no consideraba rentable seguir financiando las investigaciones sobre asuntos 
nucleares.. y que tcnninó con el sindicato cerrando la empresa. 

El jerarca cetemista decide ante lo duro de las circunstancias cambiar de táctica. 
levanta sus emplazamientos a huelga y propone ucongelar los precios y salarios como la 
única f"onna de frenar la inflación y evitar que la econonúa mexicana llegue a un estado 
crfticoº.28 Presenta una propuesta condensada en siete puntos que sostiene que la 
inflación puede ser detenida con pactos en los que se comprometieran todos Jos sectores. 
La medida no c:ra nueva y había comprobado en Israel por esos días su ef'ectividad. 
M.igt1el de la Madrid pondría en práctica esta medida más adelante. cuando eJJo le 
pareció conveniente. tras varios af'ios de deterioro salarial hasta ahora irreversible. como 

Uno m6s Uno. 1-4-02-83. 
Uno más Uno. 17-0!5--83. 
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estrategia electoral para su candidato, Salinas de Gonari. Estos pactos, en lo general, 
con dif"erentes nombres, han continuado hasta nuestros días. 

Pero en 1983 un pacto aún no era posible, pues todavía faltaba sustraer mayor capital a 
la clase trabajadora. La solicitud cetemista provocó además un disgusto personal entre 
Miguel de la Madrid y Fidel Velázquez., cuando el primero paró publicarnente y de fea 
mane~ las desesperadas -el poder se te e.-osionaba al parecer inevitablemente a su 
central y su persona- propuestas de Velllquez. 

De la Madrid había contestado con Jos siguientes términos la propuesta cetcmista: 
.. desde diciembre advertí que la crisis ameritarla un esfuerzo prolongado y vigoroso del 
pueblo de México. No podemos abatir la inflación como por arte de magia. no podemos,. 
racionalmente. aspirar a congelar precios y salarios. seria engai\arnos a nosotros mismos 
y la mentira ya no puede ser instrumento de lucha política, las dejamos a minorías de 
demagogos e irresponsables. los revolucionarios tenemos que decir la verdad" .. .'"Yo 
CORK> presidente me comprometo a que el interés de la nación estará por encima de todo, 
no me dejaré presionar por viejos estilos de negociar o de pretensión de poder ... 29 

Esta contundente respuesta rompió con el protagonismo político de la CTM. el cual no 
ha podido recuperar hasta nuestros días -nunca gobierno alguno se había referido 
públicamente en términos tan duros. desde la fundación de la central. en contra de sus 
aliados-, y los condicionó desde entonces exclusivamente, junto con el conjunto de las 
organizaciones obreras oficialistas, al papel de comunicar a las bases de trabajadores. las 
condiciones que el Estado fija paulatinamente en Jo que respecta a salarios y 
prestaciones. los cuales fueron indeclinablemente decreciendo durante el sexenio. En 
cuanto a la política social y los gastos cada vez menores que el Estado realiz.aba en este 
rubro, los pronunciantientos cetemistas fueron decreciendo igualmente. 

La actitud servil para los intereses del Estado mexicano de tantos años por parte de 
Fidel V clázquez -con base en la cual el ex. lechero del Estado de México ha amasado una 
de las fortunas más grandes y secretas del país- le obligaron a doblar la cerviz en los dias 
posteriores al no contestarle a Miguel de la Madrid -se fue a una reunión sindical en 
Noruega-, esto le valió que el presidente decidiera premiarlo con la consideración de 
seguirlo 1TUU1teniendo como una figura decorativa -que se ha caracterizado por longeva-.. 
presente en todos los actos de gobierno hasta la fecha.. en la que a falta de negociaciones 
y actividad se mantiene soltando exabruptos e incoherencias. y gobernando con mano de 
hierro a todos y cada uno de sus dirigidos. 

Un mes después el aleccionado Fidel Vclázquez anunciaba que la CTI\1, .. ~con el fin de 
contribuir a la defensa del salario de la clase trabajadora"' invertirla.. por medio del Banco 
Obrero. mil millones de pesos para adquirir empresas públicas. Con ello la CTM le 
tornaba la palabra al secretario de Patrimonio y Fomento Industrial, Francisco Labastida 
Ochoa.. quien en días anteriores había anunciado que se pondrian a la venta empresas 
manejadas por el gobierno hque no son prioritarios para el desa.1Totlo nacionar" 

=9 Uno más Uno, 1~83. 



97 

Velázquez argumentó al anunciar la compra, .. que la medida seria positiva para miles 
de trabajadores,. que se convertirían en propietarios de sus medios de producción y que 
podrían contribuir a crear fuentes de trabajo productivasn.30 Las pocas empresas que 
finalmente les vendió el Estado terminaron siendo muy malos negocios en manos de la 
CTM. 

Durante los meses siguientes un peque~o repunte en las inversiones -a costa del 
esfuerzo de las mayorías-, así como en los precios del petróleo, permitió una mejoría 
económica que no tardó en ser magnificada por los voceros gubernamentales: ua pesar 
de los augurios de que México iba al •colapso económico, que no tendría capacidad para 
mantener el rumbo' y que se dirigía al "desorden y la desorganización' el actual gobierno 
federal en ocho meses, ha iniciado la recuperación económica... que ya se empieza a notar 
y dará paso a una nación fortalecid~ renovada en todos Jos aspectosn_=' 1 Los augurios 
de Manuel BartJett. secretario de Gobernación. iban a ser ridiculizados por la r-ealidad a 
panir de 1986, cuando la débil recuperación declinó completamente. 

Sin embargo los pronunciasnientos optimistas. en ese rnoernnto. etnpezaron a ponerse 
de moda. El Banco Mundial a través de su vicepresidente David Stern. sei\aJaba que el 
organismo mantenía ... optimismo respecto a que México superarla su crisis'',32 y ai'ladia 
que nuestr-o pais -que era el segundo deudor más grande del organismo internacional
recibiria prestarnos por 383 millones de dólares para ese año. con lo que se aseguraban 
que México pagaría los intereses de los anteriores prestamos. 

Por su parte el presidente del Bank of Amcrica. José Carral. se unió al coro de 
felicitaciones al afirmar que. ºel convenio de reestructuración de la deuda externa del 
sector público es resultado del eficaz programa del gobierno mexicano que ha mantenido 
ta estabilidad sociopolitica y una economía realista que cumple oortunamente con sus 
obligaciones''.33 México sin duda seguía siendo el pagador preferido de la banca 
internacional. 

Ese mismo día los cetemistas se sintieron con nuevos brios para opinar sobre una 
medida económica y politica anunciada días atrás por el gobierno. Fidel Velázquez. ya de 
regreso en México. ahora acompañado de Porfirio Camarena Castro -obrero perfumOOo 
dicen de él dirigentes y ex dirigentes cctemistas desplazados por este. quien se ha 
encargado de la asesoría económica de la central. y hoy ocupa. de la mano de Don Fidel. 
sustituyendo a también sempiterno dirigente cetcmista de Guerrero. Filiberto Vigueras 
Lázaro. la secretaria general de la Federación de Trabajadores de Guerrero y una 
senaduría de la República- se manifestaron .. en contra de que el gobierno devuelva a 
exbanqueros las acciones de empresas que eran propiedad de bancos. porque significarla 
dar marcha atrás en el proceso de nacionalización_ E1 gobierno no debe hacer 
concesiones graciosas a los empresarios ... 3 " Por supuesto fueron completamente 
ignorados. 

Uno más Uno. 4-07-83. 
31 Uno más Uno, 28-07-83. 

Uno m:b Uno. 18-08-83. 
Uno más Uno. 25-08-83. 
Uno rnás Uno, 25-08-83. 
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Dos días después mientras el gobierno mexicano suscribía en Nueva York un convenio 
para reestnacturar 11 mil 400 millones de dólares de su deuda, monto que era parte de 
los 20 mil millones de empréstitos a corto plazo contratados por el sector público con 
más de 530 bancos intemacionales,3

' Fidel Velázquez aprovechaba para -en el estira y 
afloja propio de la t8.ctica cctemista-. y después de algunas criticas duras a la política 
económica. declararse satisfecho del rumbo económico. El secretario general cctemista 
afirmaba ante los medios de comunicación que existe ... la imperiosa necesidad de ser 
optimistas, es necesario serlo, pero razonablemente, porque aún se avizoran problernasu. 
y añadiría .. hablando por sus bases. sobre la disposición de seguirse apretando el cinturón 
en pos de una recuperación económica que no era la de los trabajadores necesariamente: 
uel movimiento obrero organizado debe continuar dando su apoyo y sumarse al esfuerzo 
general que se realiza para atacar y resolver la aUn dificil situación económica .. 
Finalmente apuntarla que "'México ha iniciado un proceso de recuperación que se puede 
prolongar una década más u 

36 Todavía hoy los trabajadores cetemistas siguen esperando 
que se haga realidad esa prometida recuperación. 

Por estos días el sector que no dejaba de manifestar su optimismo -las medidas 
económicasque se habían tomado hasta el momento sólo eran en su beneficio. era el 
sector empresarial-. Jacobo Zaidenweber. Emilio Goicochca Luna y Ernesto Rubio del 
Cuete. presidentes de ta Confederación Nacional de Cámaras Industriales. La 
Confederación Nacional de Cámaras de Comercio y la Cánlara de Comercio Méx.ico
Estados Unidos. respectivamente. sei\alaron que ••ta crisis que enfrenta actualmente el 
país es económica y no de confianza.. se resuelve con realismo y voluntad política. por lo 
que existen perspectivas favorables para consolidar. con la unidad de todos los sectores. 
la pronta recuperación nacional". 37 

Los dirigentes de la CTM. después de uno de los ai\os mas dificiles desde su fundación 
-en el que tuvieron incluso un enfrentamiento directo con el presidente de a República
dejaron de hacer planteamientos de imponacia en lo que restó del afto. 

En 1984 la central regresó con nuevos bríos para presentar una segunda batalla -de 
mayor escala que la del ai\o anterior que perdieron definitivamente- para justificar su 
existencia. Fidel Velázquez tendria garantizada su existencia. pero los miles de dirigentes 
cetemistas en todo el país se encontraban padeciendo para mantener su legitimidad ante 
sus bases. 

Así en la Reunión Nacional que ese organismo inauguró el 7 de enero. los dirigentes 
locales de la CT?\-1 le manif"estaron a Fidel Veláz.quez que los nuevos salarios mínimos no 
eran suficientes para atenuar los impactos inflacionarios sobre la ya deteriorada cconomia 
de la clase obrera. 

Uno mas Uno. 27..08-83. 
Uno mas Uno. 3Q..08-83. 
Uno mAs Uno. 8..09-83. 
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E1 8 de enero Velázquez infonnó. que las organizaciones agnipadas en la CTM 
entregarían en breve un documento de su Ultima sesión extraodinaria al presidente 
Miguel de la Madrid. donde le plantearían la necesidad de modificar la política 
económica de su gobierno. que ... sólo ha beneficiado a los grupos minoritarios de la 
poblaciónº. El dirigente cetemista agregó. evitando de antemano que el sei\alamicnto 
fuera interpretado como el signo de un enfrentamiento. que uno está a discusión ta 
alianza de la clase trabajadora con el Estadon. pero subrayó. recordando al presidente la 
importancia que la central habia tenido desde su fundación para el mantenimiento del 
sistema. que el gobierno debía f"ortalecer su política laboral. º y poner los ojos en los 
obreros or~ani7..ados del país. quienes han garantizado la paz y la estabilidad 
nacionales ... • Ese mismo día se anunciaba que la inflación que el Banco de México 
reconocia como oficial para 1983 era de 80.8 por ciento. El aumento a los salarios 
mínimos a finales de ese ai\o sólo fue de un 30. 7 por ciento. 39 

La CT?\.1 con el documento de su Reunión Nacional, se jugaba su poder e influenci~ 
por lo que realizó cabildeos entre las organizaciones del CT para intentar entregarlo de 
manera conjunta.. pero se encontró con que por parte del núcleo de las centrales de esa 
organización no hubo apoyo para presentar una condena a la política econónüca y una 
contrapropuesta de medidas. 

El conjunto de las centrales oficialistas que integran el CT -que siempre han estado a la 
sombra de la CTl\.1 y sus dirigentes deseosos del poder de sus colegas cetemistas
recibieron linea de los Pinos. el gran centro de poder del sistema político priísta.. y con la 
CROC a la cabeza -central que agrupaba en ese entonces según sus voceros 2. S millones 
de trabajadores. de lo que hay que desconfiar pues las centrales siempre inflan sus cifras, 
pero que la situaba ·como la segunda central en ta.maño en el país- se negó a la 
suscripción de acuerdos y a la presentación conjunta del documento en el que se 
solicitaba rectificación de la política económica. Mario Martíncz Déctor. secretario 
general de la CROC lo negó: uEs falso que existan divergencias en el seno del CT'', pero 
convertido súbitamente en todo un demócrata.. señalaba que más bien, use está dando una 
apertura democrática con el fin de que no sea la CTM la única voz del movimiento 
obrero organizado, sino que se tome en consideración la propuesta de cada una de las 34 
organizaciones que integran el CT. u 4o 

Resultó curioso que en el canto del cisne de la CT~ cuando le exigía después de 
décadas de abyección al Estado. una política económica que no dai\ara los intereses de 
los trabajadores. las demás centrales que componían el CT le decidieran aplicar la 
democracia a la central cetemista. 

Las organizaciones que secundaron a la CROC fueron la Confederación 
Revolucionaria de obreros de México (CROM). la Corúederación Revolucionaria de 
Trabajadores (CRT) y la Confederación General de Trabajadores (CGT). 

,. Uno más Uno. 9...01·8.a.. 
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La CTM -central cuyos dirigentes han traicionado el interés de los trabajadores de 
México por décadas- contaron sin embargo. en esta última y real batalla. que implicaba 
en el fondo la defensa de los propios dirigentes ante el giro de las condiciones de trabajo 
con las que habían constn.iído su red de control sobre sus propias bases. con el de 
importantes sindicatos. algunos de reconocida independencia. como el de los telefonistas. 
los ferrocarrileros. los mineros y metalúrgicos. los trabajadores nuclea1"es. que llevaban 
ya más de seis meses sin recibir sueldo. el sindicato de Trabajadores al Servicio de 
Estados y Municipios. del sindicato de Trabajadores del Seguro Social, los miembros de 
la Asociación Sindical de Pilotos de Aviación y otras organizaciones sindicaJes menores. 

Para este último enfrenta.miento la CTM dispuso la influencia del complejo conjunto de 
dirigentes de esa central que ocupaban puestos de relevancia en el poder público. 51 
diputados federales. 2 senadores. 2 gobernadores. asi como decenas de presidentes 
municipales y diputados locales. Sin embargo ta presión no fue suficiente. la tecnocracia. 
con el presidente a la cabeza, resistió el embate. 

El 24 de abril de 1984. día del cumpleaños 84 de Fidel Velázquez -quien babia sido 
inf'ormado días antes que como fruto de una investigación realizada por encargo del 
presidente municipal de Villa Nicolás Romero. Edo. De Méx .• lugar donde nació. la 
fecha de su nacimiento no era ese día sino el 22 de mayo- celebraba su cumpleaños de 
manera muy discreta. como es su costumbre. en su mansión de Sierra Paracaima en las 
Lomas de Chapultepec. 

Durante la celebració~ Porfirio Camarena Castro. ya para entonces asesor económico 
de la CTM., aseguraba que la a/ta11.::a Estado-trabajadores -no precisamente porque ahora 
sufrieran los trabajadores. quienes llevaban décadas sufriendo. sino la dirigencia para 
mantener a los trabajadores en el engai\o- se debilitaba: ºlos incrementos en los precios 
de productos básicos no ayudan mucho a pedir a los trabajadores que apoyen la política 
presidencialu ... "''resulta muy dificil para todo dirigente sindical hacerle entender a la clase 
trabajadora que las medidas gubernamentales tienden realmente a solucionar la crisis. 
cuando cada una de ellas afecta la economia del trabajadorº.•• Et 12 de abril pasado el 
gobierno había anunciado incrementos de 33 por ciento en las gasolinas, 40 por ciento en 
el huevo. 30 por ciento en el azucar y el 20 por ciento en los precios de garantía del 
ma1z. trigo. frijol. sorgo y cánamo. 

El primero de mayo de 1984 se llevó a cabo el desfile obrero más combativo que se 
hubiera realizado en décadas. Más de un millón y medio de trabajadores pertenecientes al 
Congreso del Trabajo. además de sindicatos independientes y agrupaciones de oposición 
-que nunca más hasta ta fecha serian autorizados para marchar el día del trabajo junto al 
contingente oficialista frente a Palacio Nacional-. marcharon. algunos repitiendo apoyos 
a la política económica y laboral, pero otros protestando contra las medidas de 
austeridad. la carestía y la inflación. Las protestas de algunos grupos llegaron al extremo 
pues de un contingente de la Preparatoria Popular Tacuba salió una bomba molotov que 
cayó en uno de los balcones del Palacio Nacional. lo que le ocasionó quemaduras de 
tercer grado al director del ISSSTE, Alejandro Carrillo Castro y de segundo grado a la 

•
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ciudadana brasileña Concepción de Oliveira.. representante del Congreso Permanente de 
Trabajadores de América latina. 

La actitud de los contingentes de la CTM fue, dentro de este espectro. tranquila y 
mesurada.. aunque una manta cetemista colocada frente al Palacio Nacional llamó 
poderosamente la atención pues decía: ºes necesario poner fin al régimen de injusticia 
que vive el pueblo, porque la violencia está a la vuelta de la esquinaº.42 

Al terminar el desfile Fidel Velázquez fue uno de los primeros en condenar 
enérgicamente el bombazo y las manifestaciones de grupos que lanzaron otra bomba 
molotov a las puenas del Palacio Nacional y que realizaron mítines relántpago frente al 
balcón central y lanzaron insultos a Miguel de la Madrid, lo que provocó que la 
transmisión por televisión fue interrumpida por mas de una hora. 

Fidct Velá.z.quez anunció que en los proximos aftos no desfilarian si no babia orden y 
garantías: uno queremos que nos confundan con gente extrafla a los verdaderos obreros. 
Estos gtupos infiltrados han propiciado el desorden y la desttucción. No queremos nmlas 
compai\i.asn ... uEl hecho es que gente ajena al movimiento obrero se infiltró para causar 
desmanes. Nosostros protestamos también pero en fonna correcta,. sin ofender a 
nadieº.º 

Por fin el 17 de mayo, tras arduas maniobras cetemistas, el Congreso del Trabajo, con 
el voto en contra de la CROC. le presentó a Miguel de la Madrid, quien llegaba de un 
viaje por Canadá y Estados Unidos, un pliego petitorio en el que demandan un aumento 
salarial de emergencia del 40 por ciento, y en el que -con argumentos que llenaron 18 
cuartillas- le solicitaban al Estado detener el deterioro del nivel de vida de los 
trabajadores y la concentración del ingreso: .. el sector obrero sólo percibe el 26 por 
ciento del Producto Interno Bruto. mientras que el resto de éste está concentrado en 
unas cuantas manosn... ""Las canonjías al sector empresarial más que incentivar le. 
dinámica económica reproducen viejos vicios que precipitan la caida de los indicadores 
económicos. Hay que reactivar el mercado interno, desplomado a causa de la crisis y 
dotar a los trabajadores de un poder adquisitivo que les pennita satisfacer sus 
necesidades de acuerdo a la Constituciónn ..... 

El gobierno de Miguel de la Madrid no consideró oportuno contestar, para no 
concederle importancia al documento, y sólo un mes después los descalificó 
contundentcmente. En ese intervalo se encargó de negociar individualmente con las 
organizaciones integrantes del Congreso del Trabajo y darle largas a la demanda de 
aumento salarial. El 24 de mayo. el cetemista Faustino Chena Pér~ representante de los 
trabajadores ante Ja Comisión Nacional de \os Salarios Mínimos. expresó que .... el 40 por 
ciento de aumento que demandan los trabajadores en los salarios no es negociable por lo 
que si se toma una determinación diferente el único responsable será el Congreso del 
Trabajo... Por su parte Humberto Enriquez.. dirigente del Sindicato Mexicano de 
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Electricistas aseguró que uexisten presiones hacia los lideres obreros por parte de 
sectores gubernarnentales interesados en que disminuya esta demanda obreran. 4

' 

El 30 de mayo -día en que la ruoción se enteraba dd cobude asesinato del periodista 
Manuel Buen.día- Bias Cburnacero, secretario general sustituto de la CTM.. coincidía con 
Cuauhtemoc Paleta de la CROM.,. en que la fijación de los nuevos salarios mínimos,. 
Hseria diferida por que hasta et momento no existe propuesta concreta m de parte del 
sector oficial ni dd privado''. El desaire y la ignorancia que d gobierno hacia a las 
demandas del CT empezaba a pesar en el ánimo de la CTM. El segundo de la central 
cetenústa a6adia en tono coociliador, "la CTM ae ~ a lo que disponga el 
Congreso dd Trabajo'" ... 

Para d 11 de junio. llÚJ1 sin respuesta gubernamcntal. Fidd Velázquez Sinchez 
aseguró que: "poi" medio de negociaciones o emplazamientos a huelga se presionad para 
que los salarios contractuales sean elevados en la misnua proporción que los minimosº. 47 

Dos dlas después la CTM arreciaba la ofensiva -mlle el silencio del Estado había que 
cargar con todo-. por lo que Fidd V~ afinnaba que d CT: -demandará la 
desaparición dd Impuesto al Valor Agregado (IVA). pues mediante su aplicación los 
comerciantes evaden el fisco, y a la vez. represcntai una pesada carga para las mayorías.,. 
quienes por pagar ese gravamen tienen que dejar de consumir articulo• bá.sicos" ... 

Un mes y dos días después de que el gobierno continuara ignorando por completo las 
demandas del CT, el 9CC'l"C'lario general ctenüsta, Fidd Vdázqucz -cuyos sindicatos 
empez.aban ya a levantar los emplazamientos a huelga y aceptaban incrementos de un 20 
por ciento-.. se vio precisado a bajar el tono y dobleganle &Dle el régimen: 6'la relación de 
la CTM y el gobierno está en d mejor nivel de amistad y armonía que nunca y la 
c.orrcaponsabilidad en los grandes destinos de Mbico est6. vigente. El movimiento 
obrero no cst• en el plano de enfrcntunientos, ni prcsio~ pcl"O tampoco es servil o 
incondicional". Respecto a la posición de la CROC al no finDar el acuerdo del CT., 
Veláz.quez opinó.~ la CROC no representa el interés de los trabajadores .. rü siquiera de 
los que tienen e:n su seno"".49 Más tarde Mario Suiarc:z de la CRT y Cuauhtémoc Paleta 
de la CROM anunciaban que sus organizaciones se rctnactaban de la firma CD el 
documento de demandas. 

Al dia siguiente. con las ceutrales obreras oficialistu de rodillas y los sindicatos 
independientes mis golpeados que nunca. d gobierno de Miguel de la Madrid consideró 
conveniente ~ la situación: ""ceder o desviamos ahora CD las medidas 
económicas conllevmia d riesgo de ver perdido d esfucno realizado. Sólo si 
mantenemos el rumbo podremos seguir superando los problemas internos y hacer frente 
a las condiciones Mlversas que provienen dd exterior. La demagogia debe quedar 
proscrita, no son momentos para actitudes irrcOcxivas o irresponsables el gobierno no va 
a torcer d rumbo por presiones ... Fmalmente de la Madrid contestaba: -no hsy canonjlas 
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conllevaría e1 riesgo de ver perdido el esfuerzo realizado. Só1o si mantenemos el rumbo 
podremos seguir superando los problemas internos y hacer frente a las condiciones adversas 
que provienen del exterior. La demagogia debe quedar proscrita._ no son momentos para 
actitudes irreflexivas o irresponsables el gobierno no va a torcer eJ rumbo por presionesº. 
Finalmente de la Madrid contestaba: ""no hay canonjías para ningún grupo y se está 
evitando la reproducción de viejos vicios que al combatirse evitarán una recaídaº.50 

La separación entre la CTh1 y el gobierno mexicano. que ya no admite puntos de vista. 
sugerencias o demandas de la central para las cuestiones económicas mutuas. fue uno de los 
elementos más notables de la reestructuración del Estado mexicano emprendida desde J 982. 

A partir de este nuevo esquema dentro de la alian::a entre el Estado y la C~ la central 
se ha vuelto más independiente. sus dirigentes menos influyentes y sus bases cada vez más 
abandonadas a su suerte. En las elecciones de 1988 estas bases se lo recordaron al gobierno. 

Para el Estado mexicano, en función del proyecto del gran capital que representa -que lo 
ha llevado a deprimir todos los factores de la producción al máximo para garantizar una alta 
tasa de ganancia-. la mayor resistencia por parte de las grandes centrales para la imposición 
de este programa econótnico corrió a cargo de la CTM. que en estos momentos tiene un 
nU.mero de afiliados de entre 4 a 6 tnillones de trabajadores. Esta resistencia cetemista, que 
en ningún momento pasó de las palabras. fue tratada de manera inflexible pero finalmente 
suave por Miguel de la Madrid. como correspondía al tratarse de la mayor de las 
organizaciones obreras corporativiz.adas. 

Para el presidente de la RepU.blica era más importante llevar adelante su proyecto 
económico. que convencer a la dirigencia cctcrnista de que mantuviera el control 
corporativo en base a un esquema de mayor autoridad y coerción de la dirigencia hacia las 
bases. Como finalmente fue entendido. 

Con los sindicatos independientes el Estado mexicano desde t 982 ha refinado la 
violcnci~ manteniendo el mayor de los niveles de represión que consideren necesario. en 
contra de los cada vez menos sindicatos combativos y protagonistas en toda la nación. 
Uno de los pocos sindicatos que resistió las condiciones extremas a de represión vividos por 
aquellos aftos fue la embotelladora Pascual, cuyos miembros tuvieron que enfrentar ca.si tres 
aftos sin recibir salario~ el asesinato de dos compafteros y que en base a mucho trabajo de 
organización y la solidaridad del pueblo de México, ganaron et pleito legal. Ahora son una 
productiva cooperativa con planes de expansión. 

La combatividad de los sindicatos de las universidades del país y de las secretarlas de 
Estado e instituciones oficiales han disminuido reprim..idos. recortados y por la coptación de 
muchos de sus dirigentes. 

Para la segunda mitad de 1984 los dirigentes del Congreso del Trabajo y la CTM se 
muestran más cautelosos. Mateo de Rcgil. presidente del CT ratifica su institucionalidad: ºel 
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CT nunca ha pretendido enfrentarse con el gobierno de la Repúblicaº. por su parte Fidel 
Velázquez puntualiza que la actuación de la CTM ha sido estrictamente justificada: ulas 
demandas de la CTM están apoyadas en las leyes y no podemos olvidarnos de los derechos 
que tenemosº.'' 

Para cerrar el capítulo._ et gabinete económico en pleno. manifestó. el 27 de junio. la 
negativa oficial a las peticiones del CT. Asi fue recogida la negativa por la prensa: ·~¡ 
gabinete rechazó ayer las demandas del CT. sobre el congelamiento de precios y de rentas. 
negó la posibilidad de que se reduzca el plazo para la revisión de los contratos colectivos de 
trabajo y descartó la eliminación del impuesto al valor agregado. Así mismo se mostraba en 
contra del aumento en la aportación de las empresas al lnfonavitH ... '"Tras una reunión de 
los dirigentes del CT con los secretarios del Trabajo y Previsión Social. Hacienda y Crédito 
Público. Comercio y Fomento industrial. Programación y Presupuesto y Contraloria 
General de la Federación. los representantes gubernamentales argumentaron que congelar 
precios se traducirla en breve plazo en falta de abasto y escasez adicionar·.' 2 

La retirada del sector obrero fue tan marcada en la segunda mitad de 1984, que diversas 
fracciones de la burguesía mexicana hasta se dieron tiempo para sugerir la creación de un 
cuarto sector en el PRI. que quedaria integrada por to empresarios. La propuesta .. hecha por 
la Canacintra. fue recogida y alentada por el entonces gobernador de Nuevo León .. Alfonso 
Maníncz Domfnguez.. de ingrata memoria. quien invitó a los industriales de su estado a 
unirse al PRl. El presidente del comite directivo de ese partido en el Distrito Federal. 
sostuvo que tal medida deberla discutirse en la asamblea nacional priísta que se desarrollaría 
a principios de agosto. mientras que l\1ateo del Regil. presidente del CT .. sci'\aló que el PRI~ .. 
ucs un partido propio de los trabajadores.... La propuesta nunca prosperó. pero resultó 
indicativa del nivel de arrinconamiento a que se sujetó a las centrales obreras. 

A finales de junio. al salir de una reunión que tuvieron los dirigentes del CT -en la que se 
rumoraba que seria expulsada de ese organismo la CROC. por e.squiroles .. lo que finalmente 
no ocurrió- con el presidente De la Madrid. Fidel Velázquez negaba que en la reunión se les 
hubiera dicho que le bajaran al tono de sus exigencias: ºel movimiento obrero actua por 
inicitiva propi~ tal vez por eso no se nos pidió que moderara.mes nuestras demandas. 
Nosotros las hemos moderado ya como una aportación de la clase trabajadora a la solución 
de ta crisis ... '~ La admisión de la derrota ya era completa. 

Durante los meses siguientes las intervenciones públicas de los dirigentes cetemistas 
fueron irrelevantes. Fidel Velitzqucz.. por ejemplo, le aseguraba a la nación que el PRl. por 
su organización. es el único partido que puede conducir al desarrollo a México. y que en el 
PRI no hay corruptos -acababan de ingresar a la cárcel Jorge Díaz Serrano y Anuro Durazo 
Moreno 9 entre otros distinguidos priístas .. juzgados por delitos menores en relación a todos 
los que cometieron-.. pCTo de politica económica y social y demandas del sector obrero. 
nada. 
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El primero de agosto se anunció que ta totalidad de tas acciones de la empresa paraestatal 
"Bicicletas Condor'". con valor de 208 tnillones 136 mil pesos. fueron adquiridas en su 
totalidad por la CTM. Así calificó Velázquez el hecho: ~~a acción reviste gran importancia 
porque abre el camino al movimiento obrero para su participación activa en el desarrollo 
econónüco nacional .. al tiempo que confirma que la CTM está en condiciones de manejar 
enipresas y atender las necesidades de ta clase laboral u.~.. La realidad le demostrarla a los 
dirigentes de la CTM que todo ello sólo eran alardes discursivos y que de ninguna manera 
eran competentes. corno afinnaban. para el manejo de empresas. 

Para septiembre se produce otro golpe al CT al decretarse la requisa contra el sindicato de 
T~ un día antes del estallamiento de huelga que habían presentado demandando un 35 
por ciento de aumento. El 18 de septiembre el secretario del Trabajo, Arsenio Farell, 
comparece ante et Congreso de la Unión y justifica ahí la requisa en términos de seguridad 
nacional: .. se estaba atentando contra la soberanía nacional, en los derechos que compete al 
gobierno federal otorgara a toda la ciudadanía"'. y puntualizaba que en ese año ... ha habido 
mayor flexibilidad en la política salarial". Los telef"onistas y dirigentes de siete sindicatos 
nacionaJcs de industria. pertenecientes al CT -Sutin,. cinematografistas, sobrecargos. 
técnicos de Acroméxico, tranviarios y electricistas (Sl\.ffi), con el inicial silencio de las 
centrales-. no pensaban lo mismo al 118.lTUU'" a reunión del organismo cUpula. 55 

La reunión -dijeron- seria: •-para responder al continuo hostigamiento contra los 
tclcf'onistas y el movimiemo obrero que se haya particularmente debilitado"". Y afirmaron 
que la requisa contra Telm~ ºes el peor de los precedentes. en tanto que las negociaciones 
salariales continúan estancadas en la ntayoria de los casos. La solidaridad con los 
tclef"onistas por parte de estas organizaciones se dio de manera abierta: .. la requisa no 
rcsudve el probl~ es un acto de provocación"'. )6 

El trato a los telefonistas fue severo, al segundo día de la requisa la empresa despidió a 
236 telefonistas y amenazó con despedir a 490 más en tanto que en Culiacán.. Sinaloa. un 
telef"onista resultó muerto en enfrentamientos contra fuerzas de choque, mientras Farell 
aseguraba que, •-no existía ninguna traba para la solución del conflicto. Bastaba con ponerse 
a trabajar'". Para resolver este asunto el Estado no realiza.ria ninguna clase de concesión. 
Los telefonistas tuvieron que desistir de la huelga aceptando el aumento de cuatro mil pesos 
que el Estado impuso desde el principio y los despedidos no regresaron a la empresa. 

La CTM quien junto con las demás centrales integrantes del CT asumió una posición 
poco comprometida con et conflicto de los telefonistas dedicó sus empeños en tanto en una 
comedia de enredos con respecto al IV A. El 24 de septiembre .. Anuro Contreras Cuevas. 
diputado cctemista anunció que la fracción legilastiva obrera solicitaba la reducción del 
impuesto en la compra de productos básicos. Este pronunciamiento provocó que en los días 
posteriores algunos otros diputados priistas, quizá considerando que era linea, se adherieron 
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a la posición. Sobresalió el pronunciamiento de Ricardo Cavazos Galván., secretario de la 
Comisión de Hacienda de la Cámara de diputados. ula representación priísta ve con buenos 
ojos la demanda que para retirar el IVA de los básicos ha fonnulado por el sector obreron. 
Fidel Velázqucz,. de vuelta al buen redil decide cortar la versión de tajo. ·'"pedir la 
derogación del IV A resultaria incongruente por que se necesita más que nunca fortalecer tas 
finanzas del EstadoH y afirmó que uera totalmente falso -a ¡esax de que ocurrió- que 
dirigente cetem.ista alguno se hubiera pronunciado al respectoº.~ 

La sustitución del esquema de negociación que el Estado había utilizado durante décadas 
con la CTM empezaba a ser digerido por los dirigentes cctemistas quienes volvieron a ser 
p.-emiados por un Estado que siempre ha pagado con generosidad sus servicios. Con motivo 
de la centésima primera asamblea de la CTl\tf, que se llevó a cabo el 29 de septiembre de ese 
afto, el presidente ftdiguel de ta Madrid refrendó en su discurso: ºla alianza lüstórica del 
movimiento obrero organizado con el Estadoº y llamó a Fidel Velázquez.,. ugran Ud~ y 
ugran patriotaº. Por su parte et dirigente cetemista llamó a los afiliados a esa central a elegir 
precandidatos para siete gubernaturas -tos candidatos finalmente, meses después, no fueron 
et número que anhelaba la dirigencia cetenústa y ninguna elección en las asambleas de los 
trabajadores se 11ev6 a cabo al respecto- y para los puestos que esa central ocuparla en las 
candidaturas del PRI para diputados federales en el proximo af\o, y aunque Arturo Romo, 
secretario de organización de la CTM, no dejó de hablar en su discurso de la Revolución 
Mexicana, no hubo ninguna mención a la necesidad de mejol"ar las condiciones de vida de 
los trabajadol"es -a pesar de que a casi dos af\os de austeridad los VOCCl"OS gubernarnentalcs 
insistían ya en hablar de una firme recuperación- pues estos, .. apoyan patriotarncnte las 
medidas económicas emprendidas para superar la crisisº.58 

Un día después Fidel Vctázquez anunció que se preparaba el undécimo congreso general 
ordinario de esa central y que en ella se renovaría la dirigencia cetcrnista para 1986-1992. 
Al preguntársele si pensaba presentarse para otra reelección sci'taló que no sabia si viviria 
para entonces. Por supuesto llegada la f"echa,, a.Un vivía y se l"ecligi6. 

Al cerrar la centésima primera Asamblea General Onlinaria, el dirigente cetcmista dio por 
tcrm.inado cualquier intentó por intentar l"CCOmponer las antiguas condiciones y afinn6 
categórico que entre el gobierno y la C™~ .. no hay discrepancia alguna, sino una perfecta 
comunión de ideas y una coordinación que han de salvar a México de todas tas vicisitudes" 
y en los momentos en los que los obreros de ?\.1éxico padccian la peor situación económica y 
de atropello a sus derechos en la historia de este país, afirmó: ulos obreros hoy son más 
influyentes que nunca y se han hecho respetar'~. 59 

Para octubre, Mateo del Regil, presidente del CT, a ~4nombre" de los trabajadol"CS que 
integran esa organización -que demandó en esa oportunidad aumento de 32 por ciento, 
aunque la inflación se calculaba cuando faltaaban todavía tres meses para que finalizara el 
año en más del 72 por ciento- que los trabajadores están dispuestos a sacrificarse: "los 
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trabajadores volverán, y lo hacen con convicción, a ser la clase calificada en aras de no 
romper el equilibrio económico y político del paisn. 60 A estas alturas para los lideres 
charros ya no importaba guardar aunque fuera mínimamente las apariencias. 

Ese mismo día cansados de las dirigencias que sólo ven por sus beneficios personales. 7 
SOO maestros del Estado de Puebla -en la primera escisión que sufriera el Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación en 41 ai\os de historia- abandonan las filas de esa 
organización lidercada por Carlos longitud Barrios. a quien califican de ""nefasto cacique 
sindical". 

Lo que resta del ai\o de 1984 Fidel Velázquez lo pasa asegurando que desde enero los 
nuevos Warios núnimos deberán ser justos. y de una ve~ para que lo vayan asimilando. 
anticipa que el aumento que reciban los minisalarios no necesarianrnente repercutirá en los 
contractuales, en los cuales el aumento seria menor. Las empresas. afinnó: .. comprucban no 
poder dar lo suficiente pues to primero es evitar el cierre de empresas, aunque la situación 
del trabajador empeore dada ta forma en que se está actuando en materia de preciosn.61 

Para 1985 el eje de tas actuaciones públicas entre la dirigencia cetemista y el gobierno se 
avino más al terTeno de las declaraciones que al de los hechos. De las 662 empresas que 
habían emplazado a huelga por aumento salarial en enero. el porcentaje de tos sindicatos 
cetemistas era el menor al de otras centrales, a pesar de ser la mayor central del país. 

A la vispera de la 102 Asamblea General de la CTM.. a cuya inauguración iría el 
presidente De ta Madri~ la oficina de comunicación social de ta central sale de un largo 
letargo para entregar un comunicado en el que informa que ta secretaria general cetcmis'"' 
"pedid ta eliminación de la política de moderación salarial. que ha fracasado por la falta de 
correspondencia del sector empresarial, la cual no puede rú debe seguir"' y af\ade ..... el sector 
privado obtiene mayores ganancias en esta época de crisis que en situación normal y se 
opone sistemáticamente a las moderadas demandas de los trabajadores lo que ha creado 
descontento entre la clase obrera e innumerables conflictos cuya solución se dificulta y se 
torna casi imposible por la obsccación patronalº.62 

Al otro día, durante la inauguración de la asamblea. todo queda como una escaramuza 
verbal. pues se aclara que el comunicado en realidad no era de la secretaria general nacional, 
sino del secretario general de la C™ en Chihuahua. Jorge Doroteo Zapat, quien .... a 
nombre de los cetemistas'". pronunció precismnente uno de los discursos en el que instó al 
poder presidencial. hpara que sea fuerte, no prepotente o autoritario"". y ... que se sustente. 
cada vez ~ en la acción y en las aspiraciones de las grandes organizaciones populares*". 
Doroteo Zapata le dijo también al presidente que los trabajadores consideran que el sistema 
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político mexicano: ºni es obsoleto, ni corrupto, ni antidemocniticoº. y terminó elogiando 
ilimitando a Mjguel de la Madrid. a quien dijo: Hlos cetenüstas apoyan sin restricciones al 
presidente de Ja Repúblicaº.63 

. 

De la Madrid se sintió tan halagado que decidió -inicialmente no estaba contemplado que 
pronunciara discurso alguno- agradecer el apoyo y disenar ampliamente sobre su concepto 
de la democracia mexicana., que dijo no copia ºa democracias de otros paises u otros 
tiempos. que bajo ta f"achada de sistemas supuestamente perfectos en las elecciones. ocultan 
sistemas de dominación en f'avor de Jos pocosº. Afirmó también que en México, ºel poder 
no es arbitrario y excesivo sino que esta sujeto a nonnas de Derecho y a la responsabilidad 
de la opinión públican. esta democracia._ sostuvo, ºes uno de los orgullos que tenemos los 
mexicanos. porque ha sido nuestra propia conquist8"'. y finalmente declaró que consideraba 
a tos trabajadores de Ja CTM como sus amigos y aliados y reiteraba que Fidel Velázquez es 
un gran lidcrº.64 

Casi a nütad del sexenio et repunte económico que Ja administración de Miguel de la 
Madrid. en sus escenarios más optimistas esperaba. no ocurría., y las condiciones de la 
deuda estema resultaban cada vez más desventajosas. Las tasas de interés en Jos mercados 
financieros internacionales continuaban al alza y los precios del pd:róleo a Ja baja. Asi que la 
austeridad y las condiciones de penuria económica de las finanz.as públicas siguieron 
condicionando el trato a la clase trabajadora. 

A 2 días del desfile obrero en una declaración conjunta -insólita fue calificada en Ja 
prensa- el gabinete económico y el Congreso del Trabajo dan a conocer una serie de 
acciones -sobre todo en el área de la comercializ.ación de los productos- tendientes a 
beneficiar a los trabajadores. Tales acciones -que no se presentaban en un apoyo directo- se 
interpretó. tratarian de calmar los 4nimos en visperas de una celebración de un Primero de 
Mayo en el que sólo se pcnn.itiria desfilar frente a Palacio Nacional a los contingentes de los 
sindicatos oficiales e incluso se acordonaria el centro histórico de Ja Ciudad de México para 
que no pasaran sindicatos independientes ni organizaciones sociales. 

El acuerdo. considerado --como satisfactorio .. por Velázquez.. consignaba acciones tales 
como asegurar eJ abasto de productos básicos. el fortalecimiento de las actividades de la 
Conasupo. el impulso de un sistema nacional de comcrcializ.ación social. mayor control a 
Jos precios -que jamás se mostró operante-. aumento en los fondos para la construcción de 
vivienda y fomento al sector social de Ja econonúa. 

A finales de mayo el CT anuncia que impulsarla de manera conjunta un aumento general 
de salarios y se realizó el seftalamiento de que. ..ahora si debería otorgar un salario 
constitucional.,. Faustino Ochoa Pérez rcprsentante laboral en la Comisión Nacional de los 
Salarios Mínimos. al ser entrevistado por el pronunciamiento del CT. admite sin embargo 
que este no seria posible: ~'no se logrará el salario constitucional. pero se luchará hasta el 12 
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constitucionaln. Faustino Ochoa Pérez reprsentante laboral en la Comisión Nacional de los 
Salarios Mínimos, al ser entrevistado por el pronunciamiento del CT. admite sin embargo 
que este no seria posible: •·no se lograra el sa1ario constitucional. pero se luchará hasta el 12 
de junio para que el aumento sea el máximo posible. negociando sobre la base del 60 por 
ciento, aunque el acuerdo del CT no maneje po.-centajes''.65 

No tuvieron que esperar hasta el 12 de junio. pues el 3 1 de mayo, el presidente en turno 
del CT, Angel Olivo Solís, anunciaba que los salarios núnimos generales para todo el país 
aumentaban 18 por ciento. De ese modo pasaba de 5 mil 700 pesos, a 6 mil. Olivo Satis 
aseguró que los trabajadores no estaban satisíechos con el aumento, c~ltima propuesta 
gubenuunentar\ pero rechazó .. la idea de una huelga general que en estos momentos 
constituiría una huelga política que hundiría al paísu. Fidel Vel;i.zquez por su parte opinó 
que ... dado que el aumento es generalizado. beneficia a grandes sectores de provincia'' y 
afinna que durante la firma del convenio ... hubo completo acuerdo con los secretarios del 
Trabajo. Arserúo Farell y de Programación y Presupuesto, Carlos Salinas de Gonari".M 

Este aumento, que representaba apenas la tercera parte de la inflación de ese año, no fue 
obstáculo para que Fidel asegurará que los cinco millones de votos de ta central en las 
elecciones del 7 de junio, que renovarla a la Cámara de Diputados federal y algunas 
gobematuras. serian para el PRI. La actividad política de la C™ era retomada también 
porel dirigente estatal de laCTM, senador Raúl Caballero Escamilla. quien ante las estensas 
protestas de panistas de Nuevo León que acusan al gobierno de fraude electoral -las cuales 
fueron apoyadas por algunos sectores empresariales-. quien dijo que, .. el PAN continúa con 
sus agresiones al sistema político mexicano" y añadió. con un lenguaje feroz que ya no 
usaba para demandar mejores condiciones de vida para sus representados. que. ..los 
empresarios son mastines al servicio de Acción Nacional y pretenden hacer quedar mal ante 
la sociedad a nuestros gobernantes".61 

La crisis continuaba incontenible, opacaba todas las expectativas del gobierno y golpeaba a 
la mayoría de la sociedad fuertemente. El 22 de julio, al tiempo que el Banco de México 
anunciaba medidas para evitar la fuga de divisas y la Secretaria de Hacienda anunciaba que 
México no se declararía en moratoria en el pago de su deu~ a pesar de que sus reservas 
habían disminuido en 1900 millones de dólares. Miguel de la Madrid anunciaba un paquete 
de cinco medidas económicas para tratar de sortear la situación tan grave de las finanzas 
públiocas. Las medidas eran. el combate a la indisciplina y al dispendio a la administración 
pública f"ederal; la eliminación al proteccionismo industrial. uque ha propiciado esquemas de 
corrupciónn; poner un alto a la especulación de divisas, ºmediante un tipo de cambio realista 
y flexiDtc para someter y superar la crisis -lo que originó una severa devaluación-. aún 
cuando ello implique mayores esfuerzos de la sociedad", así como el combate a la evasión 
fiscal. 
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Al dia siguiente sólo la Coparmex y la CTM. enmedio de un cúmulo de criticas a nivel 
nacional por la devaluación.. elogiaron ta medida. La organización patronal las llamó 
realistas. mientras que la CTM afirmó .. que eran ·~edidas drásticas pero necesarias'"•."" 

En los días siguientes. en los cuales el peso no dejaba de perder importante terreno frente 
al dólar -y en medio de la creciente critica a nivel nacional por parte de una sociedad que 
tras tres años de una austeridad feroz vela incontroladas las fuerzas de la crisis y se sentía 
arrastrada por una deuda impagable-, Fide\ Ve\ázque;z. reiteraba su defensa de la politica 
económica del régimen: "ºla política del gobierno mexicano respecto a la deuda e"1erna ha 
impedido que el pais se encuentre a tas puertas del desastre y ta quiebra. Las medidas 
económicas son correctas para resolver \a crisis de manera transitoria aunque es probable 
que esta se agudize milsº.69 y tres días después. al tiempo que destapab~ con lineas de los 
Pinos,. a Elisco Mendo.z:a Berrueto como ~~uestro candidato para que asuma el liderazgo del 
control político de la 53 legislaturan. sei\alaba que los ajustes. ºno se traducirán en ningún 
costo social"'"'.'70 

Los cetemistas empez.arian a sufrir en las urnas las consecuencias de su actitud. El 
primero de agosto se dio a conocer que Doroteo Zapata. el dirigente cetemista de 
Chihuahu~ había sido derrotado en las urnas por el candidato panista en el vn distrito de 
ese estado para diputado f"cderal. 

La CTM y demás organizaciones sindicales oficialistas. sucumbian al proyecto neo\ibcral 
no sólo pollticamente. sino en el ataque dkecto a algunas de sus ol'ganizacioncs y del CT. 
tal es el caso del largo conflicto de los trabajadores de U~ los telefonistas y finalmente 
los cinematografistas que empezaban a oponerse a las primeras medidas que terminaron con 
la desincorporativización y posterior venta a paniculares de la Compafüa Operadora de 
Teatros y los EstUdios América y Churubusco. pese al peso de las centrales ofici1ialistas en 
su seno. posiciones criticas frente al programa económico del gobierno. 

El primero de agosto de 1986, mientras se anunciaba en Perú un plan económico de 
emergencia que suspcndia pagos de su deuda externa durante cinco meses,. elevaba el 
salario núnimo 50 por ciento y c:ongclaba los precios de los productos básicos. el CT en 
México, denunciaba que la banca nacionalizada era incapaz de frenar la fuga de capitales 
que llegaba a 2 mil millones de dólares tan sólo en el primer semestre de ese ai\o, 
denunciaba igualmente que el desempleo abierto en ese af\O babia aumentado 5 por ciento y 
calificaba al ajuste económico como equivocado. 

La CTM sin embargo afirmaba que se estaba haciendo lo conecto: ""Entte los trabajadores 
no hay pesimismo" ... y afirmaba que el apoyo al Estado mexicano continuaba usin 
condiciones"'. y desechaba la posibilidad de que se implantara \a revisión trimestral para los 
salarios .. asi como consideraba.. "61.mposi"bleH. una demanda de aumento de emergencia.'" 
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Al parecer Ja CTM, aseso1"ada económicamente por Porfirio Carnarena Castro. era la 
única central en la que sus dirigentes no estaban enterados que los gastos de la crisis y de la 
deuda externa. estaban siendo pagados exclusivamente por los trabajadores y micros y 
pcqueftos empresarios, puesto que las ganancias de una inflación desmesurada y de un 
abaratamiento extremo de los costos de producción se estaba colocaba por los grandes 
capitalistas a buen resguardo,. preferentemente en la banca o bienes raíces de otros países. 

La situación exigia apretar las tuercas al interior de los sindicatos para mantener e1 
control. que a pesar de ello no ha dejado de erosionarse paulatinamente desde esos anos,. al 
interior de los sindicatos cetemistas y al exterior en el pC<"..o de la central en el sistema 
político mexicano. 

El 2 de agosto en la cuarta jornada del .. Diálogo Continental Sobre la Deuda Exterior··. el 
Premio Nobel de la Paz. el argentino Adolfo Pérez Esquivel,. propone en este país una 
acción continental pra denunciar la deuda externa latinoamericana ante la corte internacional 
de justicia de la Haya como un ºatentado a los derechos de los pueblosn_72 EI gobierno 
mexicano y por lo tanto la CTM hicieron caso omiso de la convocatoria. 

Por su parte el CT. en el que se desarrollaba un nuevo conflicto, ahora con los pilotos. 
sobrecargos y técnicos de Aeroméxico, a1 anunciarse la .. "restructuración"" de la empre~ 
expresaba la necesidad de .. "renegociar la deuda en términos de clara independcncian, esto 
con el fin de .. ..,o frenar el desarrollo, evitar el sacrificio de las mayorías e impedir que se 
==r~! . .,problemas del desempleo y la reducción del poder adquisitivo de tos 

La dirigencia cetcnüsta desembarazada de los asuntos laborales y económicos se 
concentró en los asuntos políticos, parcela de poder de la cual no se han querido 
desprender. Después de severos disturbios en Monterrey entre fuerzas del orden y panistas,. 
que ponían en riesgo la asunción del priista Jorge Trcvifto Martine~ el senador Rául 
Caballero Esca.milla.. dirigente estatal cetemista.. le apoyarían en el conflicto, ua cambio de la 
alcaldia de Monterrey y otras posiciones en el gobierno de la entidad del que siempre hemos 
estado relegados". 

Ese mismo dia el empresariado del pais, representados por Claudio X. González. 
presidente del Consejo Coodinador Empresarial,. alababa ante Miguel de la f\.tadrid, la 
política cconónüca y demandaba aún mayor severidad en los ajustes. Asimismo solicitaba... 
""blayor inversión pública para convertir a México en país exportador y reducir los 
impuestos". De esta reunión que fue privada no hubo versión gubernamental. 

El cadctcr vitalicio de los dirigentes cetenüstas es reafirmado con fuerza a finales de 
as;osto cuando el dirigente cctcmista de Queretaro, con upcrm..iso" mientras ocupó la 
gubcrnatura de Qucn:t.aro. la cual entregó a su sucesor el día 27. solicitó reincorporarse a 
esa central que en sus propias palabras. ~~e llevó aJ poder. fue mi origen y sost~ de la que 
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AJ día siguiente. en la jornada inaugural de la centésima tercera Asamblea del Consejo 
Nacional, Fidet Velázqucz era reelegido por septima vez como secretario general de la 
CTM. Un Fidel Velázques parco. seftaló al respecto: ... no puedo eludir esa 
responsabiidadu. 7s Durante la asamblea dCS&ITollada en Queretaro. según las crónicas. se 
habló de todo, menos de salario, demandas obreras y prognunas económicos. El tema 
predominante fue ta fiustración que debían experimentar Arturo Romo, secretario de 
Organización, Leonardo Rodriguez Alcaine. secretario general del Sindicato Unico de 
Trabajadores Electricistas de la República Mexicana y Joaquín Gamboa Pascoe. dirigente de 
la Federación de Trabajadores del Distrito Federal ante. ula confinnación de que Fidel 
Vclázquez sólo saldrá con los pies por delante de la CTM"'"76 

.. por lo que la secretaria 
general debía seguir fuera de sus planes. 

En la misma asamblea se anunció que la CTht: le negaba el apoyo a la solicitud de 
aumento general de emergencia que el CT Je había f"onnulado al gobierno dos días antes. 
Mientras la CTM continuaba apoyando sin limites la política económica de México. dictaba 
por el FM1. la Confederación de Trabajadores de Argentina encabezaba una manfcstaci6n 
de más de 100 mil personas que le exigían al gobierno de Raúl Alfbnsin modificaciones a la 
política económica monctarista y en Bolivia el presidente Víctor Paz Estenssoro anunciaba 
que no era posible seguir pagando ta deuda,. "'pues Bolivia se nos csti muriendo y es preciso 
no eludir nin,glln recurso para Ja superviviencia de la poblaciónn.71 

El sello del Estado mexicano. a pesar de la confonnaci6n a partir de 1985 de una Cámara 
de Diputados má.s plural. era el autoritarismo. que scgu1a cerrando los espacios de 
participación con una intolerancia brutal: º'todos aquellos que manifiestan su descontento 
pennancnte son enemigos de la Revolución Mexicana'". manifestaría Rubén Aguirre 
Vetázque~ regente de la ciudad de México. ante criticas a sus medidas para tratar de 
combatir la contaminación ambiental de la ciudad de México y afladia: ºsi no están 
corúonnes con lo que Jos mexicanos hemos podido hacer que se vayan"•.7'1 

Las criticas al exabrupto fueron contundentes por una sociedad mexicana cada vez más 
participativa que demostraría su nivel de conciencia y madurez al asumir d control.. ante la 
impavidez oficial. de las labores de rescate y auxilio a los damnificados en la tragedia que 
asoló a la Ciudad de México con motivo del teremoto del 19 de septiembre. 
Antes. el 10 de septiembre. en el pleito político en que la CTM. la CNC, la CNOP. y la 
CROC estaban enfrascadas en Nuevo León para adjudicarse la alcaldía de Monterrey. la 
CTM lanzó para el cargo a Luis M. Farías, quien afirmó con respecto a sus principios 
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ideológicos para tratar de conquistarse al influyente sector empresarial de ese estado: ... soy 
anticomunista y si serlo es ser derechista también lo soyn. 79 

Ese mismo día con el apoyo de la CTM. el Congreso del Trabajo sostuvo que a México. 
·~ le conviene entrar al acuerdo general de Aranceles y Comercio (GA TT)''. ao El gobierno 
no estaba para escuchar a nadie en estos temas y decidió que se ingresara. 
El 12 de septiembre Fidel Velázquez y !\-tario Hernández Posadas. secretario general de la 
Conf"ederación Nacional Campesina.. reiteran que utas clases obrera y campesina deben 
mantener su unidad y la alianza para hacer vigente el proceso de la Revolución 
Mexicana.0

·.•
1 

El tenemoto del 85 demostró que la ciudadania.. que además de organizar el rescate y el 
auxilio a las victimas. dirigió el transito y reol'"ganizó la vida de la sociedad. necesitaba 
nuevas fórmulas de representación y que las estructuras del poder. del que hacían defensa 
ambas centrales enm ya obsoletas e inoperantes. 

A finales de octubre Jesus Silva Herzo~ secretario de Hacienda. anuncia que por el sismo 
no se podrían alcanzar las metas financieras oficiales y que el déficit del gobierno babia 
creddo -estaba ya en mas de 4 billones de pesos en 1985- por to que no se podria aflojar en 
las políticas de austeridad. El mismo dia Fidel Velázquez exonera a los dirigentes cetem.istas 
Joaquin Gamboa Pascoe. Abraham Martínez Rivera. Joaquín del Olmo e Hitda Anderso~ 
acusados públicamente por el nuevo Sindicato Nacional de Costureras 19 de septiembre de 
haber solapado a los patrones en las condiciones de trabajo que el terremoto reveló que 
vivivian las costureras. Fidcl Vclázquez., argumentó que,. ·6También me acusan a mí -
aseveró- pero yo no tengo nada que ver con las costureras porque mi ropa la cosen en 
casan.n 

Para finales del afta Velázqucz admite lo que para todos es evidente: .. La relación Estado
trabajadorcs se ha vuelto deficitaria para los obrerosH y ailadc. tras asegurar que para el 
próximo enero buscarían un aumento a los salarios mínimos por encima de cualquier cifra 
mencionada. que. ""la fuena de los trabajadores ha sido insuficiente para influir en ta política 
económica del gobiernoº.u Fidcl Velázqucz perfeccionaba el estilo doble y oblicuo de 
mencionar los problemas para. más adelante en el mismo discurso. suavizar sus propias 
asevCl'&Cioncs. 

El 25 de noviembre se ingresa al GATT y la CTflrw-1 afinna que no se tomó en cuenta la 
opinión de los trabajadores. Ese mismo día el secretario de Prognunación y Presupuesto. 
Salinas de Gortari, comparece ante la Cámara de Diputados. donde anuncia que en 1986 se 
deberán hacer &"mayores sacrificiosn y recibe severas censuras al gobierno por parte de los 
diputados del PSUM.. PMT y PRT, quienes le critican por, ~ios ajustes presupuestales que 
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atentan contra el nivel de vida de las mayoriasn. recibe denuncias upor la debilidad 
gubernamental para controlar las exhorbitantes ganacias de los empresariosn. y recibe 
cuestionamientos a la clase gobernante que. usólo piensa en la aritmética y se o1vida que 
detrás de Jos hechos económicos hay gente que paga los altos costos de las fallas de 
instrumentación y las visiones monetarias"... Los diputados obreros, al igual que sus 
demás correligionarios del PRI,. intentaron sacar adelante .. lo menos maltrecho posible. a su 
secretario de Estado quien por momentos se mostró irritado y fue sacado de sus casillas. 

Para finalizar el afto la CTM advirtio que no firmaría acuerdos insatisfactorios en la 
Comisión Nacional de Salarios Mínimos y que el aumento que demandaban para enero de 
1986 debía ser de 60 por ciento. 

En enero. al anunciarse que el aumento seria del 32 por ciento la C~ lo aceptó bajo la 
consiga de que la solución de los problemas de México estaba por encima de los intereses 
de sectores y su secretario general asi como sus principales dirigentes se sumieron en un 
largo silencio. 

El 14 de marzo, Miguel de la Madrid, en la inauguración dd octavo congreso ordinario de 
la CROC, atacó en términos soeces a los impugnadores de sus políticas: ºno variaremos el 
rumbo por la critica de unos pu.sita.mines quienes se desesperan y auguran que el país se está 
deshaciendo porque, ~ el sistema politico es obsoleto y porque la economía ya no 
funciona y hay que cambiarla. No tienen razón. son minorías que proponen modelos del 
norte o del oriente que nada tienen que ver c;on d sistema de libertades y pluralidad política 
que hemos construido las mayorías-.. •s 

El ai'lo de 1986 empezaba con la misma situación de apuros. que los vividos en Jos a.i'los 
anteriores de Ja administración de Miguel de la Madrid. Un recuento de Sara Lov~ 
aparecido en La Jornada del 16 de enero de ese afto. informaba que del primero de enero al 
l S de marzo de ese 1986,. el promedio de despidos en d Distrito Federal era de 90 diarios. 
una agresión o ruptura de huelga cada tercer día,. cuatro movilizaciones y mitines a la 
semana y cuatro huelgas de hambre en todo el periodo. 

El 31 de marzo,. el representante obrero ante la Comisión Nacional de Salarios Mínimos.. 
el cetemista Faustino Chena Pérez.. denunciaba que en los tres primeros meses del afta la 
inflación era ya del 40 por ciento -llegarla al 140 por ciento al finalizar el ai\o- por Jo que el 
32 por ciento de aumento salaria1 en enero ya estaba rebasado por la realidad, y r'econocia 
que no exisúa consenso en las centrales obreras para solicitar un nuevo aumento de 
emergencia . 
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El CT por su parte. impulsado por la C~ se entretenía en demandarle al gobierno que 
se Je aplicara la Constitución a la Iglesia que empuj~ "'el peligroso avance ideológico y 
político del PAN".116 

En realidad el avance del PAN en amplias regiones del país. se daba por la puesta en 
práctica por parte del gobierno de Miguel de Ja Madrid -la victoria cultural la ha bautizado 
el panismo- de cada una de las banderas y demandas económicas tradicionales de ese 
partido. Este viraje ideológico de lodo el Estado mexicano, dirigido desde la presidencia de 
Ja República. se realizaba ante el disimulo del CT y todas las centrales sindicales oficialistas 
que tenían. y tienen aún, en el papel de sus estatutos. principios ideológicos inspirados en la 
Revolución Mexicana. 

En abril, un desconocido Jesús Silva Herzog. declaró en la ciudad de Washington. a 
donde acudía a renegociar empréstitos mexicanos -realizando un vir"aje en el discurso que 
como secretario de Hacienda venia manteniendo con el asunto de la deuda externa-. que ... el 
bienestar de los mexicanos está antes que cumplir con Jos acreedoresº. y además afirmó que 
los bancos internacionales ~~o comparten responsabilidades''. 97 

El 7 de abril, el secretario de Comercio y Fomento Industrial. Héctol'" Hemández, 
anunciaba et retiro de uno de los Ultimes subsidios públicos. el que se aplicaba al precio de 
la torti°' por lo que este producto se duplicó en su precio ese mismo día 

El 11 de abril. de regreso de un viaje por Sudamérica. Fidel Velázquez rompe el silencio. 
y afirma que: ~ios trabajadores de Argentina,. Uruguay y Brasil. tienen mayor poder 
adquisitivo que los mexicanosº. Sobre los p.-ecios declaró. en su atropeJiada sintaxis que • 
... es inevitable el aumento de Jos precios como en el caso de la tortilla. Pero inevitable 
también es el aumento salarial que durante 1986 debe ser importante••. y más adelante 
prevcrúa al gobierno de la situación de tensión social que se harfa evidente en los malos 
resultados del partido oficial en los comicios de 1988: ºmientras las autoridades financieras 
hacen tratos para rcnegociar la deuda externa el poder adquisitivo de los trabajadores se 
deteriora inevitablemente lo que está creando mayor inquietud en Méxicon ... 

Se rebasaba ya la mitad del sexenio. y la crisis económica a pesar de las severas medidas 
de ajuste no cedía. El desplome de los precios del petróleo en 1986 hacía critica la situación 
del grueso de la población mexicana que vivía ya bajo Jos estragos de un programa de ajuste 
estabilizador que no podia contener el deterioro de las finanzas públicas~ ni mejorar 
ninguno de los indicadores econónücos. Para el cuarto afio del sexenio el déficit fiscal 
aJcanz.aba los siete billones de pesos. mientras que el déficit en la balanza de pagos llegaba a 
2 mil millones de dólares. 

Las cosas no andaban como lo pronosticaban los escenarios optimistas con los que fueron 
lanzados el PIRE y el PGD. Los lineamientos de estos programas y los ajustes cada vez mAs 
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sever-os que en 1a econonúa nacional se dieron tras las rt:c:omendaciont:s del FMl. causaban 
ya un malestar generalizado en \a sociedad mexicana. Las organizaciones sociales se 
multip\icab~ cerraban filas. los partidos se fortalecían. se fusionaban.. se depuraban. hacían 
alianzas. \a sociedad empezaba a protagonizar resistencias. 

Mientras tanto una CTM perdida -corrompida al grado de que a su interior se 
desaro\taban como nunca batallas campales entre sus miembros por e\ control de los 
sindicatos. y los grupos de choque protagonizaban feroces enfrentamientos contra los 
trabajadores que intentaban abandonar sus filas- no atinab~ por parte de su dirigenci~ a 
encontrar otra via de relación con el gobierno. que la abyección y el ridículo. Asi. Fidel 
Ve\8.zqucz que no tenía ya más que proponer, desentierra en Acapulco la petición de ta 
semana inglesa. esto es de 40 horas de trabajo con pago de 56, y aún sugiere que podrian 
ser no 40 horas sino 36. por supuesto con pago de 56. La prouesta la realizó al inaugurar un 
congreso estatal de la Federación de Trabajadores de Guerrero. Quizit el calor de las costas 
surianas lo había afectado. y justificaba su petición. a la que por supuesto ningún 
representante del sector empresarial o del gobierno le ,prestó la menor atención. a que. ••de 
implantarse daría ocupación a millones de obreros ... • Por supuesto el señor Velázquez... 
conociendo del perfil ideológico predominante en el gobierno de Miguel de la Madrid, 
sabia que el discurso pronunciado en el Centro de Convenciones de Ac:apulco era tan sólo 
una representación histriónica mas. 

Por esos dias en todos sus actos públicos Fidel Veláz.quez urgía a toda su dirigencia a 
def"ender con mayor energía a los trabajadores, .. la oposición gana cada vez más terreno". a 
costa de nosotros parecia decirles. quien sei'\.alaba esto a la dirigencia cetemista., ahora en su 
carácter de priista. Pero el viejo dirigente en sus discursos huecos y demagógicos no le 
ofrecia alternativas o propuestas a su dirigencia para revertir esta situación.,, y a los 
trabajadores, que vivtan hundidos en el empobrecirn.iento extremo, les hacia llamados a 
mantener la, •"Unidad y \a paz social" .90 

Para el primero de mayo de 1986. nuevamente con la protección de 20 mil policías 
fuettemente armados y con gases lacrimógeno~ fuerzas de caballeria.. perros amaestrados, 
asi como rejas y vallas metálicas -medidas que semejaban,. para los que vivían por el centro 
de la ciudad de México y que por necesidad tenían que estar ahi por razones de vivienda y 
ser día festivo. a una ciudad en estado de sitio- se llevó a cabo la celebración del Oia del 
Trabajo. El presidente Miguel de la Madrid presenció así desde el balcón central el, ·'mal 
llamado desfile porque en realidad es una demostración~..,, del Día del Trabajo. Pero las 
voces de descontento cuando son muchas no pueden ser acalladas por decreto, por lo que 
los trabajadores de los contingentes oficiales, a pesar de las mantas que sus centrales 
colgaron de los edificios y las que les entregaron para llevar en el desfile, demandaron una 
vez mas con sus consignas al presidente~ cambios en la política econónú~ la cual empezaba 
a ser cuestionada ya no sólo por amplios sectores sociales sino por miembros del mismo 
gobierno 
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El 7 de mayo, el secretario de Hacienda Silva Herzog, reconoce que las medidas 
ec::onónllcas adoptadas, tras cuatro aftos de gobierno federal, no cristalizan en lo 
pronosticado tras su implantación al principio del sexenio: u1a economía mexicana está en 
un profi.mdo estado de deterioroº. y llamaba a "'definir las cargas de la crisis en función de 
las condiciones económicas''. 92 Por su parte gran cantidad de políticos priistas, desplazados 
por Jos tecnócratas. señalaban en cualquier sitio que la política económica era un fracaso. 

La intensificación de la crisis económica a mediados de 1986, provocó un clima de 
efervescencia social tal, que incluso la CTM fue arrastrada a hacer llamamientos urgentes: 
ºla crisis está rebasando a la nación .. ,93 sen.alaba Fidel Velázquez. Ese mismo día el Banco 
de México infonnaba que de 1982 a 1985 el país había pagado de intereses 60 mil millones 
de dólares. Esa cifra representaba cerca del 60 por ciento del total de la deuda,. de la que 
sólo se habían pagado 14 mil millones de dólares del principal. la mayoría de los cuales se 
pagaron con las divisas de nuevos préstamos. que seguían aumentando la deuda e"1erna y 
que comprometían al país a los dictados económicos del FMI. 

El 21 de mayo. un movimiento obrero derrotado. al que en las reuniones tripartitas de la 
Comisión Nacional de Salarios Mjnimos se le trataba como el convidado de piedra. 
aceptaba.. a través de su representante en la misma y después de meses de negociación que 
habían retrasado el anuncio del aumento anual. un incremento salarial de 25 por ciento,, a 
pesar de que en el primer trimestre de ese año la inflación ya rebasaba el 50 por ciento. 

Ese mismo 21 de mayo. en un hecho inusual en la política mexicana.. que reflejó la 
capacidad de movilización de algunos partidos y la poca presencia de otras fuerzas 
partidiarias. además de los ajustes de corrientes que se empezaban a dar dentro del PRl -que 
culminaron un ai'\o después con el último desprendimiento de importancia en ese partido
más de 50 mil personas marcharon en la ciudad de México. para rechazar las presiones que 
desde Estados Urúdos se ejercían.. incluso con el práctico cierre de algunos pasos 
fronterizos por el exagerado programa de revisión estadunidensc. El gobierno estadunidense 
protestaba así -como en si en su nación esta situación fuera dif"erente con Jos 
narcotraficantes que actuan dentro de su territorio- por la manifiesta corrupción de los 
cuerpos policiacos y políticos mexicanos, que protegen a Jos narcotraficantes en México. 

Ante estas presiones. que se consideraron como una intromisión estadunidense. 
marcharon juntos. bajo Ja consigna de que unucstros asuntos sólo los resolvemos los 
mexicanos··. contingentes del PSUl\1, PST. PPS y el PRI. además de estudiantes 
universitarios. politécnicos y organizaciones vecinales nacidas tras el terremoto. Los 
empujones y codazos de muchos políticos para poder integrarse a ta vanguardia de la 
marc~ en Ja que Jo mismo se encontraba Pablo Gómcz. y por supuesto -para la foto-. 
Manuel Marcue. del PS~f .. que Jorge Cruickshank del PPS. Raíaet Aguilar Talamantes del 
PST. y Porfirio Muiloz Ledo y Jesús Salazar Toledano del PRJ, fueron por momentos tan 
patéticos y fuenes. como las diferencias en las consignas y actitud de los diversos 
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contingentes durante la marcha. Al final. pese a la presencia de Jos priistas. se coreaban por 
igual demandas en contra de la intromisión estadunidense, que contra la política económica 
y de rechazo a las imposiciones del ~l. así como la exigencia de mejores salarios. 

Para mediados de junio de 1986, se da un nuevo intento cetem..ista por tl"atar de recuperar 
un poco de la presencia y la legitimidad perdida ante las bases, y ante lo grave de la 
situación económica. diferentes dirigentes de mediana jerarquía en las filas de esa central. se 
empiezan a manifestar públicamente por la suspensión de pagos de la deuda externa: ºseria 
una de las grandes decisiones nacionales ... aseguraban en un comunicado del comité central 
de la CTM dirigido a la nació~ en el que exponen que ... la CTl\1 rechaza como solución a la 
crisis financiera del país, ia aplicación de ajustes y políticas ortodoxas. que mostraron su 
ineficacia. y ahora ponen en peligro la viabilidad del proyecto nacionalu.9' 

El pronunciamiento es completamente ignorado por l\.figuel de la Madrid y la aplicación 
de su programa económico no variaría. El t 7 de junio. Jesús Silva Herzog. quien expresaba 
ya abiertamente la imposibilidad de que se siguiera pagando la deuda en los términos en que 
se venía haciendo. es relevado del cargo. urenuncia por motivos de saludn. De quien fuera 
su relevo en la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. Gustavo Petriccioli. el secretario 
de Tesoro de tos Estados Unidos. James Baker. diria: ºes un moderado en el terna de la 
deuda. no está a favor de la politización de ésten.95 

Durante los meses siguientes la CTM continúa con fuertes declaraciones contra la política 
económica que nunca fueron acompañadas de movilizaciones obreras que les hubieran dado 
mayor fuerza política y seriedad. Esos pronunciamientos ceternistas y la política económica. 
jamli.s fueron llevados a debate mediante asambleas al interior de los sindicatos cetcnústas. y 
sólo sirvieron. a pesar del los dramas personales en que estaban envueltos muchos 
trabajadores cetemistas por la situación económica, para los escarceos verbales de Fidel 
Velázquez. 

El tema central en Ja nación entera por esos días era acerca del pago de la deuda ext~ 
y lo inmoral que resultaba seguir haciéndolo en las condiciones económicas que presentaba 
la nación. Este concepto era compartido incluso por la gran mayoría de las organizaciones 
del mismo Congreso del Trabajo. pero hubo resistencia de las grandes centrales. incluida la 
propia CTM para suscribir una posición conjunta al respecto. En los discursos Ja CTM se 
confbrmó con abordar el tema mediante e1 lenguaje oblicuo de Fidel Vclázquez. que se 
contentaba con decir que el pago de ta deuda no era prioritario, pero no se ocupaba de 
definir si la central apoyaba o no Ja suspensión de pagos. 

Para el 20 de junio. el octagenario dirigente informaba que según cifras cetemistas, tan 
sólo en los primeros 5 meses de 1986 ascendía a más de 200 mil et número de los 
trabajadores que habían perdido su empleo. por et cierre temporal o definitivo de las 
empresas. y 2 días despúes el mismo secretario general de la CTM. scila.laba que por el nulo 
control de precios. utas autoridades de In Secretaria de Comercio están hostigando de tal 
manera al pueblo que este ya no tiene salida u. Respecto a las criticas por la decisión del 
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presidente de retirar a Silva Herzog de Haciend~ Ve\ázquez afirmó. como fiel subordinado 
del ejecutivo federal. que el asunto. ºlo debemos dejar en e\ lugar que lo dejó el presidente 
De la Madrid. Es un asunto resuelto. que no amerita comentarios porque el primer 
tnandatario tiene derecho de poner y quitar a sus secretarios cuantas veces lo considere 
conveniente para el paisº.96 

Ese nüsmo día e\ gobierno de Miguel de la Madrid -quien se había Uevado una sonora 
rechifla de más de 100 mil personas al asistir a inaugurar el campeonato mundial de futbol 
en e\ Est.adio Azteca de la ciudad de Méx.ico- anunciab~ a través de su secretario de 
Programación y Presupuesto. Carlos Salinas. que se habían decidido afrontar las nuevas 
condiciones de crisis en e\ país mediante el Programa de .Aliento y Crecimiento. cuyos 
objetivos inmediatos. segün e\ secretario. serian. asegurar que en los últimos 2 años de\ 
sexenio la economia mexicana creciera entre 3 y 4 por ciento. sin que esto disparara \a 
intlación. Las medidas de\ programa no diferian en mucho de las tomadas en los últimos 4 
ai\os, pero hacían mayor énfasis en la reducción de subsidios y en la aceleración de la venta 
y liquidación de empresas paraestatales. El pago de \a deuda se mantendria inalterable. 

Ante las fuertes criticas para el n11cvo program~ Ja CTM, que habia pasado medio sexenio 
en supuesto desacuerdo con la política económica. se adhirió al apoyo que tan sólo los 
organismos empresariales le brindaban al programa. e\ cual era rechazado incluso por 
algunos centrales pertenecientes al CT. El secretario de \a CTM aseguraba: ••para la CTM 
las medidas gubernarnentales merecen e\ aplauso y la más completa aprobación•· 97 Para el 
CT en cambio, a pesar de la moderación que le intentó imprimir la propia e~. la alianza 
Estado-tTabajadore~ en voz de su presidente. "se ha debilitado... El organismo cúpula 
seftal~ "no hay diálogo con c1 gobierno. porque las propuestas que ha hecho la clase obrera 
desde 1978 .. para orientar la economía.. no han sido incorporadas por sus progTamas. y en 
esa medida la alianza queda reducida a un mero enunciadoº .-n 

Ese mismo día.. en el que se desarrollaron elecciones para elegir gobernador en el estado 
de Chihuahua.. se vivia una verdadCt'a insurgencia ciudadana por el fraude electoral con que 
el PRl-gobiemo, le pretendía arrebatar \a gubematura al candidato panista Francisco Barrio. 

El 15 de julio, en la quinta reunión de aruilisis económica. organizada por la CTI\.1.. Manuel 
Aguilera Gómez.. tfigenia Martínez.. Julio Zamora Batiz.. Manuel Go11az y Gustavo Varela. 
todos ex presidentes del Colegio de Economistas y personajes ligados a la corriente 
-naclonalista-revolucionariaH de\ PRI. sei\alaban que el Pacto de Aliento y Crecimiento era 
una medida desesperada que puede acarrearle al gobierno. ·un gran costo político ... 
Afirman también que la crisis esta causada por un mal manejo de la deuda. de la que sei\alan 
..... debe modificarse las reglas impuestas por el Fl\fi ... y afirman que el progTama recién 
presentado ... sólo contribuiTá a una mayor quiebra de las finanzas públicas ... yq 
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Joaquín Hermindez Galicia ... La Quinaº. poderoso cacique sindical de los trabajadores de 
Pemex -quien se opondria decididamente un año después al destape de Salinas de Gortari 
como candidato presidencial del PRI. lo que finalmente Jo llevaría a la cárcel- señalaba en la 
inauguración de la XI Reunión Nacional de la CTM. con respecto a la inconformidad de los 
trabajadores con las medidas. que ... los trabajadores no están tratando de disentir. pelear o 
reprochar, sino de ayudar a salir de la crisis ... proponía gravar más el capitaJ internacional y, 
ºno poner tanto impuesto al capital nacional. con to que millones de bocas comerían ... y 
finalmente señaló que .. ºno basta hablar de la revolución, hay que hacel"la"'. 100 

Al concluir al día siguiente la reunión. la relatoria de la misma sei\alaba como posición 
común Ja demanda de la. ureactivación económica ligada a Jos intereses popularesº. 
Asimismo se sei\.alaba que el problema de la deuda. ••se debe resolver definitivamente 
definiendo otra estrategia para su pagoº Hubo en la reunión quien propuso la moratoria de 
pagos. pero esa propuesta no alcanzó consenso para entrar a la relatoría. como tampoco lo 
alcanzó la solicitud para incluir un llamado al gobierno para que revisara la necesidad de los 
acuerdos recurrentes con el Fr\.11. 

Los puntos de acuerdo en la relatoría final. con respecto a la politica económica. fueron: 
la solicitud para que la demanda y el mercado interno crecieran mediante el incremento 
salarial~ solicitar el reordenamiento de la política financiera.. fiscal y monetaria.. desalentando 
la especulación~ y un mayor análisis con respecto al ingreso al GA TT y a la apertura 
indiscriminada del mercado mexicano debido a los problemas que ello podria causarle a la 
economía nacional. En la clausura.. a ta que por primera vez no asistió representante 
gubernamental alguno, Fidel Velázquez señaló, en tono conciliador con el gobierno que. 
""los trabajadores consideramos las resoluciones (de la reunión) como una aportación valiosa 
paca reforzar la política económica del régimenº. 101 

Al día siguiente, durante el cual Velázquez recomendó meditar la finna para un nuevo 
acuerdo con el FMI.. la Copannex:. en voz de su presidente Bernardo Ardavín Migoni. 
rechazó las propuestas hechas por la CTl\.1. Estas dijo, ... sólo empeorarían la situación de la 
economía nacional y perjudicarian más a los trabajadores. Esas reformas sólo conducirian al 
país al estatismoº. 102 El gobierno por su parte, con respecto a las propuestas, simplemente 
no contestó. 

Para la dirigencia de los sindicatos oficialistas quedaba claro que los tiempos en que se 
facilitaba su labor habían pasado, y alerataban sobre ta pérdida de control total a que se 
podía llegar en las centrales. Rafael Rivapalacio. al anunciar que su periodo como 
presidente del CT había llegado a su fin. lo manifestaba de manera directa: uLa capacidad de 
ta dirigencia obrera para contener la rebeldía de los trabajadores tiene un limite: si no hay 
respuesta a las demandas obreras. manifestadas en tesis, documentos. congresos y 
reuniones. en tos Ultimos ocho ailos. esa capacidad puede perderse y existe una posibilidad 
real de que los trabajadores rebasen a la dirigencian. Por su pane el vicepresidente del CT y 
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dirigente de los telefonistas. Francisco Hernández Juárez. sei\alaba que hacia falta un nuevo 
pacto social y que resultaría frustrante para los trabajadores. ºsi el Progrrna de Aliento y 
Crecimiento no funcionaº. 103 

Por su parte Fidel Velá.zquez. derrochando lógica. respondía a los continuos 
seftalanüentos del sector privado. que exponían que sólo con productividad se podrian 
resolver los problemas económicos del país. diciendo. ºun trabajador mal pagado y peor 
nutrido no es productivon. y poniendo a pensar a muchos de sus coterraneos -que todavia 
no vivían para haber atestigüado sobre un Fidel Velá.zquez asalariado. trabajando como 
repartidor de leche-. el dirigente cetemista seilaló: .. los beneficios de la productividad no han 
sido para los trabajadores. Lo que están buscando los patrones es sentarse mientras 
nosotros trabajwnosn. uw 

El 8 de agosto, pese a las uprevisionesn cetemistas, el anuncio de la firma del nuevo 
convenio del gobierno mexicano con el Frwll. trae una nueva serie de medidas que 
capitalizarían al gobierno a costa. todavía. de un mayor sacrificio social. Carlos Salinas, 
secretario de Programación y Presupuesto. infonnó que el gobierno captarla un ingreso 
extra de 400 mil millones de pesos con el aumento de 4 7 por ciento a la gasolina. La medida 
era, ~~runinentemente necesaria para captar recursos que dejaron de ingresar al país por la 
caída de los precios internacionales del petróleon. 10

' 

La medida. que inmediantamente provocó fuertes alzas en gran cantidad de productos -en 
un ai\o en que la inflación. hasta antes del anuncio del aumento de ta gasolina, ascendía 
según cifras oficiales hasta el momento a 47.6 por ciento- fue muy mal recibida aún en tas 
filas de los sindicalistas más moderados y oficialistas. El CT advirtió que el pais ingresaba a 
la era de la lüperinflació~ .. el aumento a ta gasolina y otros derivados del petróleo. no es 
rnás que el primer resultado de los compromisos finnados con el Fl\.f1 y evidencia que antes 
de que el país reciba et primer dólar de los nuevos préstamos, ya se está iniciando la 
hiperinflación que lesionara empleo, salario y estabilidad política"'. Por su parte Porfirio 
Camarcna Castro, asesor económico de la C~ más cauteles, tmnbién rechazaba la 
medida: .. por injustificada"''. mientras que Faustino Chcna Pér~ cetcmis~ representante de 
ta parte laboral en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, sei\alaba de manera más 
coérgi~ que los aumentos provocaría. .. ira sociaJn. 106 

El gobierno, ante la recaida financiera por la taita de divisas. le vuelve a pasar la cuenta a 
la clase trabajadora y Fidel Veláz.que~ reasumiendo su demagógico papel.,. se declara muy 
enojado e invita, .. a los afiliados a la CTI\1 a dejar de trabajar si el sueldo no les convenceº. 
aunque no aclaró si él mantendria al trabajador renunciante y a su íamilia. Vel;iz.quez 
reconoció que, .. en agosto de 1986. los trabajadores viven la peor época de su historia. peor 
aún que durante la posguerra. que aquella de la hambruna de 1932 o la que se sufrió durante 
el movimiento armado de 1910. Pero ahora es más aguda y persistenten. A pesar de todo 
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ello, y de amenazar con pasar a la uacción directaº. el secretario general de la CTM se negó 
a precisar en que consistía esa acción directa y se negó a hablar de una huelga general -la 
última vez que Fidel Velázquez había amenazado con una huelga general había sido en 1979 
y por supuesto no la llevo a cabo-, tainpoco quizo hablar de aumentos de emergencia y 
evitó cualquier enfrentamiento con el gobierno: ··nosotros no queremos presionar a nadie, lo 
que queremos es def"endemos de todos los que nos están acosando con aumentos sucesivos 
de precios u. y señaló que no sólo se refería al gobierno. sino principalmente a los 
comerciantes. 107 

Una semana después, las acciones inmediatas de la CTM. consisten en tratar de influir a 
travCs de los diputados obreras a la bancada priista.. de la que fbrman parte, para que el 
Congreso de la Unión emitiera un decreto que invalide la decisión gubernamental de 
aumentar mensualmente el precio de la gasolina. El dirigente de la diputación obrera. Bias 
Chumacero, le presentó el proyecto a sus colegas del PRI, mientras que José Sosa. dirigente 
de Jos petroleros -uno de los sindicatos prüstas más importantes- se enfrasca en un diálogo 
de sordos con el secretario del Trabajo, Arsenio Farell al demandarle su intervención para 
detener el proceso inflacionario, diciendo. •·no es el Estado el indicado para promover el 
aumento del precios que cstil originando ya el reciente aumento de precios a la gasolinau. to• 
La uacción directaº cetemista no representó dificultad alguna para el régimen de ~guel de 
la Madrid. 

Fidel Velázquez anunciaba en su conferencia de los lunes, unos días después de que la 
Wharton Econometric informara que segú.n sus estudios el desempleo abierto era del 14 por 
ciento, y que la inflación tenninaria por encima del l 03 por ciento, ademá.s de que se 
conociera que el gobierno mexicano había pagado S mil millones de dólares por servicio de 
la deuda,. que la CTM no estaba de acuerdo con los balances positivos que hacia la SPP del 
nunbo de la econonúa. Fidel Velázquez ya enfilaba los restos del poder cctemista contra 
Carlos Salinas de Gortari, queriendo evitar que el continuador lógico del proyecto de 
Miguel de la Madrid pudiera resultar el ungido por la designación presidencial. No to 
lograrla. 

El dirigente cetenústa continuaba con su propuesta para que aquel que estuviera a 
disgusto con su salario no trabajara,, pero seguía sin proporcionar informes de ta manera de 
llevar a cabo dicha t8.ctica,. cuando se le preguntó si invitaba al tortuguismo, a la politica de 
brazos caídos dentro de las plantas, a la realización de faltas colectivas. negaba una y otra 
vez: ~"no. no, no. no lo voy a decir"'. ' 09 Como los trabajadores cctcmistas no son adivinos 
pues no hicieron nada y continuaron trabajando en condiciones normales. 

Días más tarde -después del cuarto informe presidencial en el que se confbrmó que la 
política económica continuarla inalterable- al clausurar la 104 asamblea del Consejo 
Nacional de ta CTM .. en la que menudearon las quejas por parte de dirigentes contra 
empresarios y tribunales laborales. Fidel V clázqucz -ignorando sus propios 
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planteamientos de la acción directa- exhortó a los cetemistas a "'~rabajar con ahínco por los 
principios de la Revolución Mexicanaº y se comprometió a mantenerse como "filerza rear• 
dentro de una acción "'"responsable y consciente de sus actosº. Abandonó por completo el 
llamado a realizar una movilización generalizada y sei\aló que ues conveniente tener 
confianza en el futuro del p.-otetariado. porque tenemos confia112a en Méx.ico.º110 Del 
presente del proletariado se iban a preocupar otros. no el dirigente cetemista. 

Un mes después ante el anuncio del secretario de Hacienda. Gustavo Petriccioli. de una 
nueva reestructuración de la deuda -la cual fue calificada como favorable a los banqueros 
por la Wharton Econometrics desde Estados Unidos y por distintas voces en Méx.ico aún 
dentro del gobierno como lfigenia Martinez.,, económista y miembro de la corriente 
democrática del PRI- el Congreso del Trabajo califica como un respir"o la reestn..1cturación. 
al igual que la Iniciativa Privada que la califico como positiva. Fidel Velázquez en su 
pintoresco estilo dice que la negociación era, •1'uena. aunque no es lo que hubiera querido 
elpaish.111 

Por su parte los sindicatos independientes demandaban la moratoria al pago de la deuda 
como medida última para recuperar el crecimiento y superar la apremiante situación 
económica. Pablo Sandoval secretario del Exterior del Sindicato Unico de Trabajadores 
Universitarios .. César Rodriguez Quez.ada. secretario del Exterior del Sindicato Mexicano 
de Electricistas y Alfredo Dominguez del Frente Unico del Trabajo. advirtieron que la 
renegociación no significaba nigún alivio para el país. ya que se seguía en la linea de un 
mayor endeudamiento y la profundización de la dependencia economica: ºAunque las 
autoridades hacendarías hablan de un ahorro de 6 mil millones de dólares. no informan de lo 
esencial, del porcentaje en que se incrementarán los nuevos intereses. la realidad es que los 
nuevos créditos logrados sólo servirán para pagar los anteriores adeudos ... comentó Pablo 
Sandoval quien agregó que, uMéxico pago ya varias veces lo que adeuda. aunque la deuda 
es cada vez mayor debido a los altos réditos. a pesar de ello persiste la política de querer 
cumplir a toda costa con la usura internacional. aunque la sobcrania y el desarrollo del país 
esten en juego .... 112 

El 3 de octubre en el marco de ta primera Reunión Nacional sobre Alimentación, Salud y 
Productividad de los Trabajadores. a la que asistió Miguel de la Madrid. Héctor Sanramón. 
secretario de Previsión Social de la C-n..1.,. le dijo al presidente que eran necesarios 
programas urgentes para revertir por el desempleo y la baja salarial. ""tendencias que afectan 
gravemente et bienestar social"" y le señaló que babia aumentado un 20 por ciento ta 
desnutrición: ... Los niftos de familias obreras se enferman 60 dias al año. son notables sus 
cambios alimentarios y los trabajadores han minado su salud en todos los aspectosH. ~figuel 
de la Madrid le respondió que ""et gobierno reconoce que no puede evitar el deterioro en el 
nivel de vida de las mayorias. porque en eso consiste precisamente la crisisº. pero agregó. 

La Jornada. 3..09-86. 
La Jomada., 2· 10-86. 
lbid. 



124 

sin haber ningún anuncio en concreto que el gobierno uesta obligado a mitigar y aliviar los 
efectos de estos tiempos dificiles con el concurso de otros sectores socialesn. 113 

Durante la reunión en los días posteriores se dieron a conocer cifras de estudios aplicados 
en el Distrito Federal por la CTM. como la siguiente: Para sobrevivir las familias de los 
trabajadores han creado formas de llevar a cabo jornadas extras de trabajo en 30 por ciento 
de los casos; empleos adicionaJes en el 6 por ciento; el abandono de ta escueta por parte de 
los adolescentes en tas familias de los trabajadores es del 11 por ciento por su necesidad de 
trabajar; 30 por ciento de laas familias se han inventado servicios domésticos o de 
fabricación de comida. El desempelo fue calificado de drámatico. Se afirma igualmente que 
los trabajadores destinan entre 60 y 70 por ciento de su salario para alimentos~ se sustituyen 
los alimentos proteínicos por los llantados chatarra y el indice de desnutrición aumenta. No 
hay fuerza 6.sica para trabajar y tantpoco para luchar, se afirmó. 

El 7 de octubre se anuncian los detalles completos de la reestn.icturación de la deuda 
externa. El gobierno se comprometió. a cambio de recibir 7 mil millones de dólares, a pagar 
para el ai\o 2006 los 58 mil millones de dólares. que abarcaba en ese entonces el total de la 
deu.da pública... que representa poco más del 60 por ciento del total de la deuda externa, 
mientras que el otro 40 por ciento esta integrado por la deuda que et sector privado 
mantiene con la banca extranjera. Durante el lapso de 20 afios de t 986 al 2006, se pagarían 
en total por intereses 21 O mil millones de dólares que significaban to doble de la deuda por 
aquellos afias. 

Para el 18 de octubre se anunció que el aumento a los salarios -y por Jo tanto el tope 
salarial- para los salarios mínimos y contractuales, seria del t 2 por ciento. La CTM había 
demandado un 40 por ciento para el próximo ai\o. En ese mes ta inflación llegaba ya al 100 
por ciento. 

El 24 de octubre de 1986 se anunció por parte de la misma Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público, que de 1987 a 1991 el pais erogaría una cifra tres veces mayor (2.9), por 
intereses y amortizaciones del débito externo. que lo que recibirla en el mismo lapso por las 
exportaciones del petróleo. México pagarla 87 mil 372 millones de dólares. 

Ese mismo día más de l 00 mil trabajadores independientes, integrados en la Mesa de 
Concertación Sindical, marcharon y coparon durante un mitin la mayor pane del Zócalo 
capitalino para conmemorar el día de Acción Continental Contra la Deuda Externa. Cientos 
de miles de obreros del Perú, Brasil~ Cuba. Venezuela, Argentina.,. Uruguay y Colombia,. 
tomaron parte de la acción latinoamericana. Por la mai\ana en 1 t universidades del pais -
incluida la UNAJ\.1- se colocaron las banderas rojinegras luego de que los sindicatos 
universitarios decidieron llevar a cabo una huelga de 24 horas en repudio al pago de la 
deu.da externa y en favor de la moratoria.. así como para apoyar sus demandas salariales que 
se encontraban muy encima del anunciado tope salarial. 
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Para el primero de noviembre, mientras que el titular de la SPP, Carlos Salinas de Gortari 
seguía anunciando cifras optimistas, señalando que en 1987 habría recuperación del empleo 
y menor inflación, la dirigencia cetemista y Ja del CT se acercaban al personaje que 
impulsarían dentro del PRI para resultar favorecido por el dedo de De la Madrid, el 
secretario de Energía, J\.1inas e Industria Paraestatal,Alfredo del Mazo para plantearle que la 
reconversión industrial de México: .. exige la reformulación del pacto social entre el Estado, 
los trabajadores y los patronesº. La diputación obrera, presente en la reunión, Je solicitó al 
titular de la SEMIP que la modernización de la planta productiva del pe.is, c~o se lleve a 
cabo de manera unilateral. ni signifique desmpleo masivoº. 11

' 

Este y los siguientes enfrentamientos de las centrales obreras oficialistas con Del Mazo -
exgobemador del Estado de México- a quien se consideraba que actuaba más por consigna 
que por obsesión a las tesis neoliberales. en contrario a Salinas de Gortari a quien se le tenía 
por un radical de las mismas. no fueron suficientes para influir en su designación como 
candidato presidencial priísta en 1987. 

De la Madrid ya dejaba trazado el camino, a punto de cumplirse cuatro ai\os desde su 
arribo al poder. para una refonna total del Estado mexicano. entre otras acciones en este 
sentido destacaba la llamada reconversión pública. pactada en las negociaciones con el ~. 
que contabilizaba un saldo de 1O1 empresas vendidas a la iniciativa privada, 269 estaban en 
liquidación, se habían cerrado definitivamente 76 y se habían fusionado con otras JO. 11

' 

Fidel Velázqucz por su parte estaba muy preocupado por situaciones políticas como para 
tener tiempo de atender los problemas de sus representados. Quiz.a pensando que el 
gobierno de Miguel de la Madrid era del llamado centro, o definitivamente de izquierda, 
alertaba en contra de darle mayor margen a Ja derecha. con respecto a las tirnidas reformas 
que el gobierno presentaba como proyecto de refbrma política: useguimos considerando 
inadecuado dar apertura a la derecha, el Partido Acción Nacional es un traidor por su 
entrega al exterior a México, y debe ponérsele un freno". 116 

La realidad económica seguía demostrando el fracaso en México, de las recetas 
económicas aprendidas en las universidades estadunidcnses. El 6 de noviemb.-e se anuncia 
que el Estado perdió el control del Estado de divisas por lo que las finanzas públicas • ..,están 
en quiebra", reconoció Gustavo Petriccioli .. secretario de Hacienda y Crédito Público. El 
secretario admite que en lo que va del sexenio se han fugado 6 mil millones de dólares, que 
la recaudación fiscal ha caído a Jos niveles más bajos de su historia y que los ingresos del 
gobierno serian inf'criores al 15.4 por ciento del producto interno bruto, es decir sólo 12.6 
billones de pesos que escasamente podrian pagar el 40 por ciento del presupuesto de la 
rcderación autorizado para ese afio t 986. El restante 60 por ciento de los programas 
gubernamentales. integrados principalmente por programas sociales, se habian quedado sin 
presupuesto. El titular de la SHCP anunciaba que para evitar que continuara la fuga de los 
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patrióticos capitales. se reducirían los impuestos para las empresas. use buscara una menor 
tasa impositiva y para no generar mayores desequilibrios se ampliará la base tributariaº. 117 

Dias después el CT asegurá que el desempleo a causa de la reconversión -despidos y 
mayor carga de trabajo para los que se quedan- en el sector industrial ha crecido. en 6 
ramas industriales. en 100 mil obreros en los 1 O meses completos de 1986. además de que 
SO mil obreros han sido afectados por nuevos procesos industriales y han sufrido cambios 
que les recortan prestaciones y conquistas en sus trabajos. El estudio del CT señalaba que 
en el sector público. 1 O mil burocrátas se enfi-entababn a cambios tecnológicos y 
administrativos y que en promedio 20 empresas privadas y estatales cerraban diariamente y 
escatimaban todo pago de liquidación.• u 

A medida que se acercaba la designación del candidato del PRI a Ja presidencia de la 
República.. FideJ Velázqucz retomaba la carga en busca de un poder que se erosionaba 
irremediablemente ante un Estado que no pennitiria inteñerencia alguna en su 
determinación de deprimir al máximo -sin rúngUn tipo de consideración social- las 
condiciones para que el capital encontrara por fin atractivo invertir. 

El secretario general de la CTM empezaba a caminar en sentido contrario a la historia: 
$'"La CTl\-f debe canúnar más de prisa para alcanzar el poder. Ya tenemos fuerza. prestigio. 
hemos demostrado que somos los que mejor hemos defendido la soberania. la 
independencia y la autonomía nacional, pero no estarnos satisfechos. debemos convertimos 
en Ja organización que detennine el destino de la nación ... 119 Velázquez. quien en 
consideración a los servicios prestados al Estado era uno de los pocos obreros -todos 
dirigentes-, que vivían en las Lomas de Chapultepec. viajaban por todo el mundo 
frecuentemente y tenían auto de lujo con chofer. posiblemente se encontraba ya obnuvilado 
por tantos lujos y poder. o se pasaba de cínico. para no darse cuenta que ta CT1\.1 estaba 
más lejos que nunca de tener prestigio. asi como de la posibilidad de determinar el destino 
de la nación. 

En el marco de la cuarta comparecencia de Carlos Salinas de Gortari a la Cámara de 
Diputados se conocen cifras que evidencian que los más importantes rubros la situación de 
la nación estan peor a como se presentaban en t 982. La inflación ya rebasaba los 3 dígitos. 
la deuda externa era un tercio mayor a Ja de 1982. el producto pcr capita por habitante es 
menor en un 1 O por ciento al de 4 af\os antes. en ese mismo lapso de tiC'lllpo el sueldo real 
de un asalariado es 40 por ciento menor y finalmente. a pesar de que en Jo que corria del 
sexerúo de Miguel de la l\1adrid habían nacido 8 millones más de mexicanos. los gastos 
gubernamentales dedicados a Ja salud. Ja educación y ta seguridad social. habían descendido 
en ténninos reales -descontandose la inflación- en 24 por ciento. 120 
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La debacle petró1era de principios de 1986 había revertido la tendencia favorable que 
hasta el año de 1985 habian tenido las finanzas públicas. El déficit financiero que en 1982 
era del 18.2 por ciento con respecto al PIB había descendido a 9.6 por ciento en 1985 y 
según las estimaciones del PIRE en 1986 descendería a 6 por ciento. Sin embargo la baja 
del crudo y el crecimiento del pago de intereses de la deuda pública interna lo elevó por 
arriba de los 1 S puntos porcentuales. 121 

A pesar de ello el titular de la SPP que en su primera comparecencia les dijo a los 
diputados que ... la crisis económica más severa de nuestra historia empezaba a ser vencidan,. 
ahora les decía que finalmente en ese año ... se está. tocando el piso. el fondo de la recesión. 
y a panir de 1987 se retomara al camino del crecimienton. 122 Por supuesto sólo los 
diputados de su partido no lo recriminaron. 

Para finalizar el año la CTM decide emprender una nueva campa~a de presión que se 
desinflaria muy pronto. pero que tendria en Ja designación del dirigente de los telefonistas .. 
Francisco Hernández Juárez -en ese entonces un dirigente considerado del aJa sino 
democrática por lo menos reformista- como presidente del Congreso del Trabajo. quizá con 
la idea de darle al CT un papel más activo. mientras que ellos se mostraban más cautelosos. 
Hemández Juárez resultó elegido con el apoyo de Ja CT~1. junto con la CROM. por las 
grandes centraJes y la oposición de la CROC. quien apoyaba a1 dirigente de los 
ferrocarrileros. Jorge PeraJta. conocido charro. 

Esta presión de final de ai'io tendría como punto culminante. además de la designación de 
Hernández Juárez al frente del CT -lo que rompia momentaneainente el tradicional relevo 
en ese puesto entre dirigentes cetcmistas y de Ja Federación de Sindicatos de Trabajadores 
al Servicio del Estado-. un anuncio espectacular de la CTM,. al asegurar Fidel Velázquez 
que la CTM a partir de 1987. exigirla aumentos salariales mensuales: ••a fin de que pueda 
recuperarse oportunamente el poder adquisitivo obrero. y no como ha ocurrido hasta. el 
momento en que los incrementos se dan cada seis meses o un ai'io. cuando ya han sido 
rebasados por la inflación... El dirigente obrero aseguró que el movimiento obrero no 
volverá,. ua Ja moderación salarial, porque la clase trabajadora ya no resiste mas ajustes••. 123 

Dos ºdistinguidosº miembros de la CTf\.1. tras visitar a Fidcl Velá.z.quez para darle un 
mensaje de fin de a.i,o. dejaban constancia de su personalidad y puntos de vista. Rigoberto 
Ochoa Zaragoza, secretario de acción poHtica de la CT?\.1, entonces senador por Nayarit, 
entidad de la que llegaría a la gubernatura destacando en ella por represivo contra las 
fuerzas democráticas. aseguró a la salida del despacho de Vallana s. que el secreto de la 
CTM -y seguramente de su propia trayectoria política también- era .. acomodarse a las 
circunstancias ..... ·~ucstro papel. todo el mundo lo sabe. es mantener la paz social y una 
visión patriótica y nacionalista··. lo cual seguramente. desde su punto de vista. chocaba con 
los intereses económicos de Jos trabajadores. por lo que debían anteponerse los intereses de 
la ºpatria ....... A pesar de las dificultades -señaló-. el papel equilibrador de los obreros ha 
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evitado el estallidon. 124 Por supuesto las dificultades de los obreros no se vivian. ni se viven. 
en su casa, y el que se evite el estallido le pennite a personas como él seguir manteniéndose 
en el poder a costa del sufiimiento de sus representados. Ese mismo día. para confimarlo. en 
la explanada del Palacio Legislativo iniciaba la huelga de hambre más numerosa de la 
historia. cuando 395 despedidos de la empresa Aceros Esmaltados -maquiladora de la 
marca Acros- quienes fueron arrojados a la calle como producto de la quiebra fraudulenta 
de la compañía. se veían obligados a esa extrema medida para demandar el pago de 600 
millones de pesos que les debían por concepto de su liquidación. Varios diputados. no sólo 
del PSUM, el PRT y el PMT. sino incluso legisladores panistas salieron a expresarles su 
solidaridad. mientras que la diputación obrera del PR1,. encabezada por Bias Chumacero. 
brilló por su ausencia 

Por la tarde de ese mismo día Fidel Velázquez recibe la visita del siniestro Wallace de ta 
Manch~ principal bTazo ejecutor de los casos en que la CTM recurría a la violencia para 
disputar contratos colectivos a otras centrales oficiales o independientes. o para calmar los 
ánimos en Jos sindicatos cetemistas en los que algunos miembros tuvieron la osadía de 
pensar en abandonar a Ja desprestigiada central. Después de felicitar a su protector por un 
nuevo afto. De la Mancha se declaraba orgulloso a la salida del despacho al declarar a Jos 
representantes de tos medios de comunicación ahí presentes,. que .. detentaba.. ta 
administración de 300 sindicatos"'. y que en el último año había logrado .. recuperar .. para Ja 
CTl\.1 del Estado de México 59 sindicatos. 12

' La última hazaña de Wallace de la Mancha se 
había dado diez días antes en un encuentro violento en la empresa Bobckok Wilcox,. donde 
hubo seis heridos de bala. Después de ello los trabajadores de esa empresa decidieron. por 
supuesto,. volver a la CTJ\.1. 

Pocos días después Fidel Velázquez, explota contra el secretario de Trabajo, Arsenio 
Farell Cubillas, a quien por fin descubre como ~"intolerable .. e .. intervencionista en los 
asuntos obreros ... La airada J"eacción del secretario general de la CTM. quien anunció que 
tlevaria la protesta formal del Congreso del Trabajo ante el presidente de la República no 
fue a consecuencia de algunas de las innumerables veces que en la dependencia de Farell 
fallaban a favor de los patrones o declaraban inexistente alguna huelga. El pronunciamiento 
se dio a raíz de que el secretario del Trabajo maniobró para evitar que 24 sindicatos de la 
CROC de Jalisco se pasaran a la CRO~ al cancelarles el registro tras de que intentaron la 
fuga de una central a la otra ... Jamás en toda la historia de los regímenes revolucionarios -
dijo un iracundo Fidel Velázquez- ningún secretario del Trabajo había intervenido en el 
movimiento obrero así'\ y aseguró que la medida tenía ..... alcances inimaginables pues de 
sentar precedentes se podria del mismo modo decidir Ja cancelación del registro a centrales .. 
federaciones y aún al Congreso del Trabajo. pl"etextando que actuamos en la ilegalidad ... 126 

Por supuesto Fidel Velázquez no descubria que hacía décadas no existían en el poder en 
~1éxico. •"regímenes revolucionariosº y que en el sexenio de De la Madrid ya ni siquiera se 
invocaba a la confrontación armada de principios de siglo para legitimarse. El secretario 
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general resentia directamente el golpe, puesto que la decisión de Farell no había sido contra 
los obreros directamente sino que amenazaba a las centrales como él mismo admitía. 

AJ día siguiente Arsenio Farell se presentó al Congreso del Trabajo para rechazar las 
acusaciones en el sentido de que intervenía en la vida interna de los sindicatos. Ante la 
dirigencia del CT encabezada por Rodolfo R..ivapalacio aseguró que sólo se limitaba, ua 
cumplir y hacer cumplir la ley y que ello no significaba injerencia alguna'\ y aseguró que la 
Procuraduría General de la República realizaba una investigación en tomo a las actividades 
del dirigente croquista de Jalisco José García Ortí~ dirigente de varios de los sindicatos 
involucrados en la pugna CROC-CROM en ese Estado, de las que se derivaba el conflicto. 
Un Arsenio Farell. ºsUbitoº defensor de la Ley Federal del Trabajo. aseguró que en el 
cambio de una central a otra. hse debe demostrar Ja voluntad real de los trabajadores 
involucradosº. y aftadió: .... al asumir el cargo protesté cumplir con Ja Constitución y tas leyes 
y esa será nú posición. cualesquiera que fueran las consecuencias en el orden personar·. 127 

Los dirigentes obreros .. a excepción de tos de la CROM. a quienes Farell intentó debilitar en 
Jalisco para f'avorccer a la CROC. parecieron quedar confonnes con la visita del secretario 
de Estado de la mano dura para ofrecer explicaciones y seguridades de que no intervendría 
en sus feudos personales. 

Durante Ja salutación de ai\o nuevo -que se preveía espinoso para et sistema político 
mexicano por ser el afto del destape-. ofrecida por la dirigencia obrera oficialista a Miguel 
de la Madrid. se escucharon las mismas frases huecas con las que las dirigencias oficialistas 
han pretendido ofrecer wia visión de rechazo a las políticas antiob.-eras -las cuales en los 
hechos impulsan- al mantener el inmovilismo al interior de sus organizaciones. Rafael 
Rivapalacio. en una de sus últimas intervenciones como presidente del CT .. aseguró que el 
deterioro salarial ha sido una aportación histórica de la clase obrera para Ja superación de la 
crisis y aseguró que el mismo ... ~o tendrá sentido si el país se sumerge en un proceso de 
reconcentración de la riqueza. destinado a ampliar el poder económico de la clase 
privilegiadaº. 128 Afinnar lo anterior ante el presidente que se encontraba sentando las bases 
para el periodo de concentración más aguda de la riqueza de los tiempos recientes en 
México. denlOstraba el gra.do de cinismo y demagogia a que estaban -y continuan dispuestos 
a llegar- estos dirigentes con tal de seguir disfn.itando las mieles del poder. Rivapalacio se 
despidió de De la Madrid con esta joya discursiva: .... Hay que mejorar las estructuras 
subordinándolas a los más caros intereses del pueblo. Se debe crear una economía al 
servicio de las mayorías e impulsar una nueva moral social que dignifique Jos principios y 
valores que hcrnos dado los mexicanos ... 129 
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1\.1iguel de la Madrid por su parte afirmó convencido que los programas económicos que 
ejecutaba CJ"an los mits convenientes, uen el largo plazo, para la naciónn y confirmó que 
continuarla tornando umedidas duras y amargas pero de menor intensidad a las asumidas el 
afto pasado .. y continuó atribuyendo a la baja de los precios del petróleo ... el que no 
podamos ofrecer un balance color de rosa de la economia mexicana ... uo 

Fidel Velizquez por su parte se empei\aba en ofrecCT declaraciones humoristicas. Así 
anunciaba que desde febrero, la CTM apoyarla una nueva estrategia para atacar el problema 
económico de la clase obr-era. eliminando las distancias que existen entre precios y salarios. 
Sin embargo no supo precisar cuales serian las caracteristicas de esa estrategia.. ""todavía se 
discuten ... afirmó. al interior de su organización. En la misma entrevista descartó que, uta 
clase obrera pueda por ahora asumir el poder en México. y a pesar de la unuevan aunque 
desconocida estrategia cetcmist~ sei\aló que a los sectores mayoritarios de la población no 
les quedaba otra más que tener paciencia: ••a las clases populares no les queda más que 
esperar. continuar unidos y trabajar con ahinco y mantener la paz social.''111 

Por la tarde de ese día se conoce un documento entregado a ~guel de la Madrid, en el 
que el secretario general de la CROM. Ignacio Cuauhtémoc Paleta. te pide la destitución de 
Arscnio Farell como secretario del Trabajo. al que califican de tener una actitud, 
uabicrtamentc agresiva.. reaccionaria.. fascista y prepotente ... 132 Los dirigentes cromistas le 
solicitan audiencia. Por supuesto Miguel de la Madrid no los recibe. ni contesta los 
agravios contra el supersecretario. El asunto terminó días después en el mayor sigilo tras 
una reunión de la que no se ofrecieron detalles entre el secretario del Trabajo y el secretario 
general de la CROM. 

El 19 de enero de 1987, Francisco Hernández JuárcZy quien se babia enfrentado al Estado 
mexicano cncabeundo dos ai\os antes la huelga de los trabajadores telefonistas -la cual fue 
brutalmente levantada con el recurso de la requisa- asume ta presidencia del Congreso del 
Trabajo. acto al que asiste Miguel de ta Madrid y la totalidad de su gabinete. Hemández 
Juárcz se inaugura con un diSClll"SO inusual en ese recinto en et que llama a democratizar la 
lucha contra la crisis. a formar un frente sólido del movimiento obrero integrado por el CT y 
organizaciones independientes y ua luchar conua un sistema económico con tendencias 
predominantemente centralizadoras y monopólicas. de estructura desigual y dependiente. 
incapaz de generar bienestar duradero para las mayorías". El tono es matizado por la 
aseveración de que la crisis económica podría.. udegeoenu en la dcsestabiliz.ación. la cual 
constituirla una amenaza para todosu. y afirmaba que. ºconstituiría un error adjudicar al 
gobierno toda la responsabilidad de la lucha contra la crisis ..... 133 La gestión de Hemándcz 
Juárcz, quien el mismo día de la toma de posesión se afilió al PRI se caracterizarla por ser 
de critica moderada_ 
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José Ortega River~ nuevo asesor económico de la CTM., insistiría días después en la tesis 
c:ctenústa de que la revisión salarial deberla ser cada mes y no de manera semestral como 
venia ocurriendo. Dio a conocer cifras reveladoras de la pérdida del poder adquisitivo del 
salario de los trabajadores desde J 983: ug¡ companunos por afto el aumento nominal de los 
salarios minimos con el experimentado por los precios al consumidor. resulta que en 1983 
los precios se incrementaron en 78.S por ciento. nüentras que los salarios lo hicieron en 
69.8 por ciento; en 1984 las cifras fueron 63.3 y de 56.5; en 1985. de 60 y 53.4 y en 19S6 
los precios Ueagron a 112.5. en tanto que los salarios mínimos sólo crecieron en 78.7 por 
cienton. 13

" Más de 95 por ciento habían perdido los salarios en los primeros cuatro años del 
sexenio según las cifras cetemistas.. ello no era suficiente sin embargo para que la central 
pasara de las amenazas y anuncios de unuevas" estrategias,. desconocidas incluso por los 
más altos dirigentes cetemistas,. a la más mínima acción para exigir un giro a la política 
económica. 

En contraste con esas actitudes entreguistas el 27 de enero de ese año 80 mil trabajadores,. 
esposas e hijos de organizaciones que conforman la Mesa de Concertación Sindical -
integrada por el Sindicato Unico de Trabajadores Universitarios,. el Sindicato de 
Trabajadores de la Cerveceria Moctezuma,. el Sindicato de Across,. las costureras afiliadas al 
Sindicato 19 de septiembre y los Trabajadores de la Industria del Hierro y el Acero. entre 
otros. marcharon hasta la Plaza de la Constitución.,. llevando al frente una gigantesca manta 
que decía: .. ~enemos hambre·•. Las esposas y los hijos iban haciendo sonar sus cacerolas. 13~ 

Un dia después al estallar la huelga general en la UNAM., convocada por el Consejo 
Estudiantil Universitario en contra de las reformas anunciadas por el rector Jorge Carpizo. 
Hernández Juárcz.,. presidente del CT. advierte que el conflicto universitario ... puede ser el 
detonador de la crisis del país''". En esa ocasión se declara priist.a y anuncia que por mandato 
de su sindicato tendria un acercamiento con el PRI para influir en las decisiones que en ese 
partido se adopten: uNunca belllos pensado que nuestra actitud debe ser contra el gobierno .. 
sino a f"avor de los Uabajadores•·. y af\adió finalmente que su ingreso al PRI, •'no es una 
actitud oportunista. El juicio que me impon.a es el de mis compai\erosn. 06 

El viernes 30dc enero un estudio de la CTM. revela que el 80 por ciento de los obreros 
mexicanos sufren importantes grados de desnutrición. 

En febrero de ese aflo lose Sarney. presidente del Brasil decreta la suspensión de pagos de 
la deuda externa de su nación, la más grande del mundo. sólo un poco mayor que la 
mexicana,, mientras que el gobierno de Argentina anuncia como irunincnte la suspensión de 
sus pagos a la banca internacional. Alan Garcia presidente del Perú declar~ que con la 
decisión de Brasil .. se avizora ya la creación de un Frente Latinoainerica.no de deudores. 
Fidel Castro se congratula de la decisión Brasilei\a a la que califica como paso histórico. 

l:M La Jornada., 23-01-87. 
IJS La~28-0l-87. 
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En México el presidente de Ja Madrid decide. ante Ja toma de posición de Jos principales 
deudores latinoamericanos. solidarizarse de palabra con los pueblos de estas naciones y de 
mantener firme la posición de México como Ja del gran esquirol latinoamericano. En 
llamada telefbnica a Jose Sarney. De la Madrid le dice: ~ie expreso la solidaridad de México 
por Jos problemas de Ja deuda externa que confronta su país. Los mexicanos apoyamos a 
Brasil en estos momentos dificiles y en la medida que Jo juzgue útil eJ gobierno 
Brasileiloº. 137 

Sin embargo para evitar que la solidaridad retórica se confundiera con acciones reales de 
apoyo. en el momento histórico más importante de rebeldía de las naciones latinoamericanas 
ante el grave problema de la deuda externa -el gobernador de Tabasco. Enrique González 
Pedrero babia afirmado dos días antes que México no podía seguir pagando al exterior a 
costa del sufrimiento del pueblo de México- por la tarde en que ocurrio Ja llamada 
rdefónica a Brasil. se anunció que el gobierno mexicano firmarla el 20 de marzo de ese 
mismo afto, una nueva carta de intención con el F?vfi y que recibirla un nuevo préstamo de 7 
mil millones de dólares. M.ientras que Ja mayoria de organizaciones sociales protestan por 
este hecho. las centrales obreras oficialistas guardan total silencio. 

En marzo. se dan a conocer Jos aumentos a Jos salarios rnínintos -20 por ciento en el 
Distrito Federal- y Jos dirigentes de las organizaciones oficialistas repiten su juego: se 
quejan de lo reducido del incremento. pero tcnninan por aceptarlo en nombre de los 
trabajadores. después de afirmar que lucharon hasta el limite de sus posibilidades por que 
éste fuera mis elevado: .. el aumento a los núnimos es insuficiente. resulta lamentable a la 
Constitución el otorgarlos puesto que ésta es para cumplirla. y aUn en las circunstancias que 
vivimos debería seguirse cumpliendo y no hacer exepciones. pues vivimos. hay que 
recordarlo en un régimen de derecho ... dijó Fidel Velázqucz., mientras que el dirigente de los 
teJef"ónistas Hernández Juárez. afinna lo mismo pero le imprime un tono más patético. 
asegurando que es insuficiente. ºpero dentro de las circunstancias fue lo mejor que pudimos 
obtener. pues nos querían dar sólo el J S por cientoº. 13

• 

Asi. mientras Jos propios estudios económicos presentados por la CTM. seftalan que Ja 
perdida del nivel adquisitivo de Jos salarios núnimos era de mAs del SO por ciento en un ailo 
y que el 80 por ciento de Jos trabajadores de esa central y sus fiunilias tienen algún grado 
severo de desnutrición. los flamantes dirigentes del movimicnlo obrero mexicano no 
encontraron mejor f"onna de enfrentarse al raquítico aumento. que una Oda a la 
Constitución y una justificación risible. 

Sin embargo no todos los trabajadores se confonnaron con las declaraciones. Los 
tnbajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. y los tclef'onistas. se rebelan ante la 
decisión de la CFE y Teléf"onos de México de hacerles extensivo a sus salarios contractuales 
el 20 por ciento de aumento otorgado a los salarios minünos. 

L.a Jomoda. 25-02-117. 
La Jornada. 28-03.a?. 
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Las asambleas de ambos sindicatos, a pesar de la oposición de Francisco Hernández 
Juúez en la de los telefonistas, se declaran en huelga. El movimiento huelguístico de estos 
últimos dura sólo 4 horas, tiempo que le lleva al gobierno aplicar la requisa. Los 
trabajadores a solicitud de su dirigente, regresan inmediatamente al trabajo bajo protesta. 
Deciden ir a trabajar tos lunes de rojo y negro y los viernes de verde; que las operadoras al 
contestar: °'trabajamos bajo protestan; el personal que labora sentado se levantaría cada diez 
minutos cada hora para continuar su trabajo~ que realizarian pintas rojinegras en todos los 
centros de trabajo y que en su gafete portarian los colores rojo y negro. 

Fidel Velázqucz informa que la CTM da su apoyo moral a los huelguistas, pero aclara que 
esa central no tiene ta intención de realizar un emplazamiento general a huelg~ "'porque el 
caso no lo exigeº. 139 

Si la negacion gubernamental al derecho constitucional de huelga de los trabajadores. que 
se negaban a aceptar un aumento salarial que el propio Velázquez había calificado de 
anticonstitucional. no era suficiente para ameritar el llamado a una huelga general. entonces 
nada lo era. 

Las demi.s centrales oficialistas -a excepción de la CROC- coinciden en brindar su apoyo 
,,.,,,-al a los telefonistas. Los dirigentes croquistas. quienes se encuentran ocupados en esos 
momentos en sesiones extraodinarias en las que deciden que cada trabajador va a aportar 50 
pesos mensu.les de su salario para apoyar a los candidatos del PRI salidos de esa central 
para las elecciones que tendrán lugar en 1988. afinnan que es. uconvcniente el uso 
ponderado del derecho de huelga"". Así lo afirma el secretario de Organización de esa 
central. Roberto Castellanos quien declara que la CROC: .. apoya de manera irrestricta la 
politica económica del gobierno aunque sea dolorosa... y considera que se debí~ .. '"tener 
cuidado pues el uso de la huelga en Telmex.. se puede volver político"". 140 

Faltando dos semanas para el Día del Trabajo. el CT en voz de Hernández Juárez.. llama a 
los trabajadores a marúfestarsc combativarnente el primero de mayo. Un ai'io antes a los 
trabajadores les habían pedido moderación. 

El 30 de abril, un día antes de que el mundo recuerde a los mártires dtt Chicago. fecha 
que en México se utiliz.a por parte de las más numerosas centrales y múJtiples sindicatos 
oficialistas. para ... desfilar ante las autoridadesu. y ... darles las graciasn. Fidel Velázquez 
solicita al Estado Mayor Presidencial. y a los contingentes de los sindicatos oficialistas. a 
extremar precauciones ante el descubrimiento de. uun complot para infiltrar las filas del 
desfile oficial. en por lo menos 9 puntos estratégicos. con elementos subvcrsivosº. 1

"'
1 

El desfile obrero de los sindicatos oficialistas de 1987. fue uno de los menos concurridos y 
combativos de los últimos ailos. Las crónicas sei\alan que fue despreciado, a pesar del pase 
de lista.. por aproximadamente la mitad de los trabajadores obligados a concurrir .. mientras 

La Jornada, 1()..04-87. 
lbid. 
La Jornada. JQ....04-87. 
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que Ja mayoría de Jos asistentes marcharon en columnas lentas. silenciosas y dispersas. El 
único acto de protesta relevante fue dado por los trabajadores del Sindicato de Trabajadores 
de la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidniulicos. quienes se despojaron de su camisa 
aJ pasar bajo el balcón presidencial. 

Las dos marchas paralelas convocadas para ese mismo día que recorrieron distintas calles 
del centro de la ciudad de México -sin que se les pcnn.itieran el acceso aJ Zócalo- se vieron 
en cambio numerosas y combativas. 

Por la tarde del primeTo de mayo. el presidente Miguel de la Madrid anuncia que su 
gobiemo continuaría co~ .. el doloroso y polémico caniino de Ja supresión y rectificación de 
subsidios a los productos y servicios de consumo popular. Estamos dispuestos a seguir 
afrontando el costo político que entraila esta medidaº~ aseguró. 1'

2 Un ano después Ja calda 
del sistema de cómputo de la Comisión FederaJ Electoral. du.-ante las elecciones 
p.-esidenciaJes. decisión que no se pudo tornar sin su ap.-obación. demostró que nunca 
estuvo dispuesto a afrontar el costo político. y que sí estaba dispuesto a imponer de manera 
autoritaria sus concepciones económicas y a burlarse de la ira social que éstas p¡-ovocab~ 
para perpetuar su implantación y el sistema político aJ que penenecía. 

A estas alturas del aiio Político par excelencia, en el que los priistas despliegan gran 
actividad política. Fidel Velázquez se despreocupa por el recorte a Jos subsidios. y las 
repercusiones en la ccononúa de los trabajadores. EJ secl'"etario general cetemista es el 
primer dirigente del PRI en emprenderla directamente contra Jos miembros de Ja Uanuu:fa 
corriente critica de ese partido. agrupación que se fue consolidando al interior del PRI 
durante el sexenio y que exigía públicamente una transf"onnación de los mecanismos 
internos para la elección de Jos c:anclidatos. y el regreso a las tesis del nacionalismo 
revolucionario. La posterior expulsión de Cuauhtémoc Cárdenas y Ja salida de algunos de 
los miembros de esa corriente del PRI. provocada por los sectores duros de ese partido 
encabezados por Velázqucz. le costaría a ese partido el mayor desea.labro político que 
hubiera recibido el pan.ido. con sus diCerentes nombres. desde 1929. 

ºEn el PRI -declaró Fidel Vclázquez- no existe rúnguna corriente democratiz.adora.. eso es 
sólo un invento de la prensa ... y enseguida se contradice al sefta1ar que los miembros de la 
corriente democráti~ actuan ºfUera del partido y por ello ya perdieron sus derechos 
politicosn. Vcli.z.qucz afirmó que en el PRI. •"no existe ni el tapadismo rü el dedazo. es 
mentira que el presidente en tumo elige a su sucesor. eso lo hace el partido y es el pueblo 
quien finalmente elige. se ha insistido con eso porque a la gente Je gusta especular con esas 
cosasº. 1

'
3 

En Zacatecas. en el discurso con que inauguró el XIV Congreso de Ja Federación de 
Trabajadores de Zacatecas. dirigida por Arturo Romo GutiérTez. el secretario general 
cetemista Fidel Velázquez.. vueJve a arremeter contra la corriente democrática: uhago un 
señalamiento severo contra Jos que tuvieron oportunidad de demostrar su capacidad y su 

La Jornada. 2-0s-87. 
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vocación de servicio y ahora critican desde fuera del PRI. Nadie tiene derecho y menos los 
que han ocupado puestos públicos o de representación del partido a criticar a esta 
jnstitución,. a eso se debe que estamos abiertamente en contra de la llamada corriente 
democníti~ de los partidos de oposición y del PAN. que nos quieren hacer retroceder un 
siglo atras". 144 

Días más adelante, en una reunión de los dirigentes de todas las federaciones estatales. de 
los sindicatos nacionales de industria. diputados y senadores cetemistas y el comité 
ejecutivo cetemista en pleno, Fidel Velázquez muestra su descontento con el PRJ por la baja 
participación de candidatos del sector obrero en los últimos procesos electorales: ºpatrones, 
partidos de oposición .. políticos y gente del propio gobierno no pueden tolerar que el sector 
obrero adquiera tanta fuerza como la que ha adquirido, ellos son quienes nos combatenº. 
Más adelante aftadió: .. estamos descontentos por la escasa panicipación del sector obrero 
en cuanto a las posiciones que se otorgan. No tenemos oportunidades que aparentemente 
tienen otros sectores. y digo aparentemente porque dirigentes campesinos y populares no 
tienen arraigo. frecuentemente son amigos o parientes de políticos. Esta descrim..inación 
para cJ sector obrero. parece que tienen miedo de darle más participación a los trabajadores. 
porque ellos son los que pueden cmnbiar el rumbo de las cosasn. 14

' 

Las presiones de la CTM empezaban a ser fuertes para recuperar espacios perdidos. y 
aunque en público los dirigentes cctemistas aseguraban no tener candidato presidencial, se 
f"onnulaba ya la estrategia cetemista_ que cerca de la designación se convirtió en una presión 
desespera~ para f"avorecer a un candidato que revirtiera las políticas neoliberalcs y las tesis 
monctaristas. Fidel Velázquez. sin mencionar nombres. sei\alaba que el sector obrero 
condicionaba su apoyo al respecto. ºa que se trate de un priista que se comprometa llevar a 
cabo el cambio social para transformar las estructuras actualesº. l'6 

Durante ese mismo discurso Fidel Velázquez alertó a sus compañeros. tras descubrir 
súbitamente luego de décadas de estar a.l frente de la central -forzado por una investigación 
que eJ mismo Velázquez reconoció que ef"ectuaba el PAN- que en la CTM existía 
conupción: ºla situación ya es grave. Tenemos que hacer una depuración de los líderes que 
no atienden a las bases y representantes deshonestos. los trabajadores tienen todo el apoyo 
del CEN ceternista para cambiar dirigentes que falten a lo esencial dentro del movimiento 
obrero; contra los que recurran a medidas ilícitas o respondan a intereses personales que en 
la práctica renuncian a la lucha contra Ja clase patronal. El PAN está preparando un 
documento donde denunciará quienes son Jos dirigentes que firman Jos contratos de 
protección; que clase de convenios hacen en las juntas locales de Conciliación y Arbitraje. y 
como pactan aumentos salariales que nunca se hacen efectivos. Cuando este documento 
salga Ja CTIW: realizará una exhaustiva investigació""* desde ahora ha'1n una depuración. 
Hay que darle una nueva etapa a la CTM para tener autoridad moral". 14 

La Jornada.. 18-05-87. 
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Días después, cuando se dió a conocer el tan temido -por Fidel Velázquez- documento 
panista en el que se denuncia Ja corTUpción en la CTM. resulta que el principal implicado es 
el propio Fidel Velit.zquez, a quien el PAN acusa de haber recibido de Ja fundación 
estadunidense National Endoument Democracy. a Ja que se Je atribuyen nexos en el 
lrangate y apoyo a las dictaduras latinoamericanas. la cantidad de 100 mil dólares. El 
secretario general cctemista se declara usumamente molestoº y dice no tener interés. uen 
esclarecer ese infundio. yo a esa organización ni Ja conozco. en cambio los vínculos del 
PAN con organizadones de Estados Unidos son ampliamente conocidosn. 1'

11 

Quien solicitara a los dirigentes ceternistas manteneue alertas. para presevar la •·autoridad 
morar• de esa central. no volvió a mencionar la ÍanlOsa depuración que empr-enderia cuando 
se conocier-an Jos r-esultados de la investigación panista. y la empr-ende en Jos meses 
siguientes. de maner-a obsesiva. contra la corriente democr-ática. hasta lograr Ja expulsión de 
Cuauhtémoc Cárdenas del PRI. A principios de junio. señala: ••uno de Jos peor-es errores del 
PRI. ha sido impulsar personas sin convicción. aves de paso. como Cuauhtémoc Cárdenas y 
J\.1anuel Moreno Sánchez. que cuando tienen puestos se dicen del revolucionario 
institucional. y cuando no. reniegan de él. Esas experiencias nos van a servir para no admitir 
a más oportunistas ... y a pesar de que no dejaba de hablar de eUos. volvió a acusar a los 
medios de comunicación de inventar a la corriente democrática,. ·-ya que sus integrantes no 
tienen ninguna representatividad. El despliegue que se ha dado a la corriente es porque a los 
medios de difusión les gusta mover el tapete a las institucionesº. 1 

.. 
9 

Y mientras su secretario general se encuentra enfrascado en combatir a sus fantasmas. 
continúan conociéndose los estudios de la pr-opia CTM y de otras organizaciones 
oficialistas. que alarmaban por la crudeza de la infbrmación acerca de la situación del sector 
obrero. 

Según lo daban a conocer investigaciones conjuntas del CT, CTM y la representación 
obrera ante la Comisión Nacional de Slarios Mínimos -presentadas por aquellos días-. 1 l 
millones de trabajadores están sujetos al salario mínmo. la participación total de los 
asalariados del país en el ingreso nacional descendió de 46. S a 34 por ciento en diez ailos~ 
su alimentación es muy deficiente pues el 60 por ciento come carne sólo ocasionalmente. eJ 
S 1 por ciento retiró de su dieta habitual el pollo y et 12 por ciento de Jas familias obreras ya 
no consumen pescado en ninguna época del aiio. Se da a conocer asinüsmo que mientras en 
diciembre de 1982 el salario rrúnimo era de 292.50 pesos y satisf'acia en buena medida las 
necesidades básicas de las f"amilias obreras. para 1983 ascendía a 42 l pesos. pero se había 
deteriorado a tal grado que realmente equivalía a 235.99 pesos y en el prime:- cuatrimestre 
de l 986 los l mil 340 pesos. significaban apenas 220 de J 982. 

A pesar de todo ello. el secretario general cetemista sólo tenía pensamientos para la 
corriente democr•tica. Es a mediados de junio que propone fomtalmente la expulsión de 
Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muf\oz Ledo. generando dcsconcieno en el PRI, pues 
nadie hasta ese momento habia pensado que una medida tan extrema fuera necesaria. En 

La Jornada. 26-05-87. 
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contra del ex gobernador de Michoa~ así como en contra del ex presidente nacional del 
PRI y ex secretario del Trabajo y de Educación Pública,, entre otros cargos. 

Después de varios meses de olvido con respecto a reinvidicaciones económicas. a finales 
de junio, cuando un estudio económico cetemista asegurá que al finalizar el afto la inflación 
llegará al 140 por ciento, la CTf\tf pide. sin presentar emplazamientos a huelga de ningún 
tipo, un aumento de 23 por ciento para el mes de julio y de 35 por ciento para octubre. 
Corunina para los aum.entos a la buena voluntad de los patrones y del gobierno. 

En la recta final para la designación del candidato del PRI a la presidencia de la República, 
y mientras el secretario de Organización cetern.ista,, Javier Pineda asegura que a pesar de que 
algunos patrones estan ofreciendo un aumento salarial de 30 por ciento. ellos en el colmo 
del servilismo no lo aceptarán. tomando sólo los ofrecimientos de 23 por ciento de 
aumento. ºpues así lo decidió el gobierno y al ofrecemos más nos quieren enfrentar con el 
gobiemon. uo 

Por su parte Fidel Velázquez destapa completamente su juego en la ciudad de Oaxaca,. 
donde afinna que para la CTM, uAlfredo del Mazo tiene nuestras simpatías. por ser de 
nuestro sector. como también la tienen los demás prospectos que han sido nombrados para 
asumir la candidatura del PRI a la presidencia de la República. Todos tienen nuestras 
simpatías pero será el PRI quien decida en su momento"". ut 

Por su parte Francisco Hernández Juárez, presidente del CT y dirigente de los 
telefonistas,. que llevaban semanas trabajando bajo protesta como producto de la requisa.. 
anuncia que solicitará se adelanten las elecciones en el organismo cúpula del sector obrero. 
Se acepta derrotado: ucl gobierno no es un buen aliado. En la medida que no se dé al 
Congreso del Trabajo su fu~ se está subestimando un aliado tan irnponante como lo es 
la clase trabajadora'". 152 

Dos dias después de este anuncio Fidel Ve18.zquez es llmnado a los Pinos -Miguel de la 
Madrid ignora a Hernándcz. Juárez,. dirigente de los telefonistas- para negociar con él la 
solución al conflicto con los telefonistas. anunciándose finalmente que se les concedería no 
el 20 por ciento de aumento que ya habia sido rechazado por los trabajadores de Telmex.. 
sino un 23 por ciento de aumento. aunque el 15 por ciento iba a ser directo al salario y el 
otro 8 por ciento en prestaciones. 

Ese mismo 13 de julio. 500 trabajadores de u Aceros Ecatepec"\ integrados en un sindicato 
independiente. los cuales se encontraban en huelga.. son violentamente desalojados por más 
de 400 granaderos y bomberos del Estado de México. armados con macanas y palos. 
Durante el desalojo se utilizaron gases lacrimógenos. chorros de agua a presión~ y perros de 
ataque. quedando 56 trabajadores heridos y 30 detenidos. 

"º 1..:D Jornada. t 1~7-87. 
Ul Ibid. 
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El 18 de julio en el discurso inaugural del XXV Consejo Nacional Extraordinario del 
Sindicato de Trabajadores de la Industria Quimica y Petroquimica inaugurado por M.iguel 
de la Madrid, el secretario general cetemista pronuncia un indescifrable discurso con et que 
pretende influir en la decisión que seguramente Miguel de la Madrid ya tenia tomado con 
respecto al candidato del PRJ para la elección presidencial. decisión en la que la opinión y 
preferencias cetemistas no contaban. Alejado del micrófono y a gritos, como pronuncia sus 
discursos. dijo: uta CTM es presionada para que se entregue en manos de una corriente 
futurista y al mismo tiempo es atacada para destruirla o, por lo menos, restarle fuerza ante 
la sucesión presidencial. Hay impacientes que a base de presiones tratan de ganarse la 
voluntad de la CTM porque saben. en estos momentos en que todos los mexicanos se 
preocuparán para enfrentar el problema de la sucesión,. que el proletariado es determinante 
en la toma de decisiones en nueve ocasiones anteriores ya lo han intentado y ést~ que es la 
décima fracasará,. porque la CTM es indestructible dado que mantiene su unidad. su 
disciplina. fuerza y adhesión a la Revolución mexicana. Con esas maniobras sólo buscan 
restar fuerza a la CTM a la sucesión, pero no to conseguirán ... " 3 

Nuevos estudios económicos. ahora del Congreso del Trabajo informaron que 1 7 y medio 
millones de mexicanos. que representan el 65 por ciento de la población económicamente 
activa. habían visto descender en SO por ciento sus ingresos reales debido al elevado monto 
de impuestos directos que deben pagar al fisco. asi como que el 40 por ciento de los 
trabajadores y los miembros de sus familias. carecían de los núnimos en cultur~ 
adistramiento y educación escolarizada. 

Vcl¡izquez por su parte, con una energia impropia de un octagenario. ahora en Sonora a 
donde asistía a inaugurar un congreso de la federación de trabajadores de aquelta entida~ 
reitera: ... México necesita un hombre que sea capaz de dirigir con más fuerza los princios 
revolucionarios. capaz también de evitar que se frene la revolución,. porque habrá de 
conseguirse en esta etapa cambiar las reglas del juego y lograr con más justicia y libertad. 
Los cetemistas nos disciplinaremos al PRI sin dejar de luchar núentras haya hambre y 
necesidad en el país ... 154 

Por estos días en que los sindicatos independientes libraban feroces batallas. el Sindicato 
Independiente de Trabajadores de la Volkswagen llevaban 36 dlas en huelga y bloqueaban 
por horas la autopista México-Puebl~ en la presidencia del CT. Hcmándcz Juárez.. 
retomaba los discursos y exigía que se tomara en serio su organización. Reviviendo la ya 
olvidada propuesta cetemista de la escala móvil de salarios. dice: ... la reactivación de la 
econonúa de la que empiezan a hablar algunos funcionarios gubernamentales. no ha traído 
beneficios para los trabajadores. Por quinto af\o consecutivo no ha habido recuperación para 
el movimiento obrero. ni la habrá salvo que el Congreso del Trabajo logre acortar el 
periodo de revisión de tos salarios09

• 
1

'
5 
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Fidel Velázquez en tanto. en su lucha contra la corriente democrática, la cual según él 
sólo existe en ta pr~ anuncia que la CTM,, o sea él. decidió expulsar a un dirigente 
cetemista de Uruapafiy fli.tichoa~ por simpatizar con la corriente democrática. 

El S de julio en Tabasco se inicia una rebelión en la federación cetemista de aquella 
entidad, por lo que llanum imposición del secretario general cetemista en la nueva diligencia 
estatal de la CTM. Todos los miembros del comite ejecutivo. más representantes de 
trabajadores del comercio, de ingenios azucareros. de electricistas. así corno de trabajadores 
municipales de Cárdenas. Macuspana. Jolutla y Centla. propusiere~ como acuerdo de 
asamblea.. que: usi Fidel Velllquez quiere apoyar a Raúl Charles Treviño. dirigente 
petrolero de ta sección 26, cuya sede no esta en Tabasco sino en las Choapas. Veracruz, y 
que además. nunca se acercó a la CTM ni conoce los problemas de los trabajadores 
tabasqueños y otras ramas de la industria y el comercio, tome en cuenta también como 
candidato de las bases trabajadoras al actual secretario del Trabajo de la CTM de esta 
entidad,. Edgar Azcoaga Cabrera ... 

El delegado nacional cetemista. Jose Encarnación Ortega Kuri. al ver que la asamblea se 
le iba de las manos, les dijo: ºel máximo dirigente de la CTM tomó en cuenta que los 
tabasqueños son muy celosos y me dijo que todo et comité ejecutivo, todo, con excepción 
de la secretarla general, lo nombraron ustedesº. La asaJTlblea le contestó con una sonora 
rechifla. Finalmente se decidió que una delegación de cetemistas tabasquei\os se 
cntrevistarian en la ciudad de México con el jerarca cetemista. 156 

Al día siguiente mientras era denostado por la mayoría de la prensa tabasqueña, Fidel 
Veláz.qucz acudía a un homenaje en su honor bastante significativo, pues no se Jo ofrecían 
los trabajadores. sino el Consejo Coordinador Empresarial (CEE). Al entregarle una 
medalla de reconocimiento el presidente del organismo patronal,. Agustín Legorreta 
Chauvet,. le dijo que le brindaban este reconocimiento, •Cpor su labor en defensa de los 
trabajadores y de la paz social, sin poner en peligro la existencia del empresario*'. " 7 

El 19 de agosto fecha en que Jos trabajadores de la Volkswagen de Alemania -lo que no 
hizo ningún sindicato, agrupado en alguna de las grandes centrales de México- suspendían 
sus labores un turno, en apoyo de sus colegas mexicanos que cumplian ya mils de 40 días en 
huelga, Fidel Vetizquez demostraba que su poder. aunque disminuido. era todavia 
suficiente para disponer de la actuación arbitraria del poder judicial. Ese dia en 
Villahennosa.. Tabasco. el dirigente estatal de la CTM,. Andrcs Simchez Solis es descubierto 
CQSND/mente como vendeplazas en Pemex e inmediatamente es apresado. Después de ese 
mensaje directo el recomendado de Fidel Velázquez asumió sin oposición la secretaria 
general de la CTM de Tabasco. 

El 20 de agosto por unanimidad de las 34 organizaciones confonnantes. Fidcl Vel¡lzquez 
Sinchez es nombrado. nuevamente, presidente del CT. 

La J<Jrnada.. 6-08-87. 
La Jotn.:1.da. 7-08-87. 
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La vispera de\ quinto informe de gobierno de Miguel de la Madrid. la CTM entregó a 
Jorge de ta Vega Oomínguez un documento con los planteamientos y demandas de esa 
central al candidato presidencial de ese partido ... cualquiera que sea nominado u. En su pane 
central e\ discurso dice: el pais está ante una disyuntiva: o emprende una lucha por et 
cambio revolucionario. dern.imbando estructuras económicas, políticas y juridicas que se 
opongan a ello, o se abrirá ante la nación y e1 pueblo. en plazo no lejano, et abismo de la 
violencia. de la anarquía infecunda. de la dictadura. de la opresión social más injusta., y de la 
subordinación al extranjeroº.'"ª 

V elázquez.. entrevistado después de entregar el documento aseguró que. uel movimiento 
obrero no está satisfecho. ya que por la crisis hubo retrocesos y por ello ahora no nos 
limitamos a demandar cuestiones puramente laborales. exigimos un cambio estructural que 
origine una nueva sociedad... Al preguntarsele sobre tos motivos de su gran actividad. 
contestó que. ºlos dirigentes obreros no estamos cruzados de brazos. y a pregunta si este 
seria el último destape en que participari~ dijo: ·~o es verdad. no es el último porque yo 
nunca he destapado. ahí cada cuando destapo una cervezaº .1'"' 

Et 7 de septiembre. tras ta salutación obrera al presidente de la República,. tras de rendir 
su quinto infonne de gobierno -en el que De la Madrid aseguraba que el país dejaba atrás ta 
emergencia económica-. Hernández Juárez quien entregará ese día la presidencia del CT a 
Fidcl Velá.zquez.. le pronosticarla a Miguel de la Madrid que además de la emergencia 
económica se le sumaria la emergencia política: ••extremar el sacrificio popular es indebido e 
impracticable porque también lo posible tiene un limite. Por ello a nombre del movimiento 
obrero demando mayor participación obrera en el ingreso y ampliación del gasto social, 
pues la desigualdad genera angustia en la sociedad". 

De la Madrid por su parte justifica sus medidas económicas con ta tesis de la "medicina 
dolorosa pero necesaria": ºante los problemas dificiles que afectan a ta nación el gobierno 
de la República a optado por las soluciones menos malas y cuidando que subsista la gran 
alianza de México con su gobierno". 160 

El CT presenta en esa reunión con el presidente un estudio a los medios de comunicación 
en el que infonna que en tos 58 meses de gobierno de Miguel de la Madrid los trabajadores 
con salario mínimo perdieron entre los aumentos de precios y tos salarios 3 mil t 00 pesos 
diarios. debido al deterioro del podef' real de compra. 161 

Al frente del CT, Fidel Vclázquez se encontraba doblemente expuesto, pero siempre ha 
padecido una debilidad grandísima por et poder. En este nuevo encargo, es obligado a 
recurrir a la teatralidad. En septiembTe en víspcTas de negociaciones para un nuevo aumento 
a los salarios mínimos. Fidel Vclázquez,. en una Tcunión pública... tes exige a quienes 

U• La lomada, 1-09-87. 
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representarán a tos trabajadores en estas: u ¡peguen de gritos. pataleen incluso, pero no 
acepten un porcentaje un porcentaje menos al 35 por ciento!º. 162 

El mismo día los trabajadores telefonistas se quejaban de ~"una of'ensiva lenta y parcial. en 
contra nuestra también contra otros trabajadores de Teléfbnos de México. porque se 
planean que sean la iniciativa privada y los contratistas quienes manejen los nuevos 
sistemas". 163 

Su dirigente Hemández Juárcz se acomodaría definitivamente en el sistema tras la venta 
de Tclmex.. y espera infructuosamente la muerte de Fidel Vclázquez para hacerse de su 
poder. 

La reconversión industrial. producto de los avances tecnológicos que se daban en la 
industria mundial, arrasa con los sindicatos independientes de las grandes trasnacionaJes 
como es el caso de Ja Ford. que liquida a mediados de septiembre a 3 mil 200 obreros. Un 
estudio de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. conocido por esos días inf"orma que 
el salario mínimo había perdido desde I 978 el 45. 9 por ciento de su poder de compi-a. 

El juego del destape tenia más preocupados a Jos dirigentes de Jos sectores del PRI. que 
la económia de sus representados. La tensión por cruzar líneas y tratar de influir de Ultima 
hora en la decisión del candidato presidencial. los colocaba rayando el ridículo. Héctor 
Hugo Olivares dirigente nacional de la Conf"ederación Nacional Campesina. aseguraba en 
entrevistas de prensa, primero que esa central ya tenia candidato y momentos después en la 
misma entrevista.. negaba tenerlo. De todos modos Fidel Velázquez. no se la perdonaba.. y le 
censuraba: .. nadie puede tenerlo antes que el partido ... •M Esto como si ellos dos no fueran 
de Jos principales dirigentes del panido, y atribuyéndole al .. partido... ca.racteristicas 
decisorias propias como si se tratara de un ser humano. 

El 24 de octubre se anuncia que el aumento de los salarios mínimos acordado entre el CT 
y el gobierno era del 25 por ciento. El pataleo de los representantes obreros no fue 
suficiente para alcanzar el 35 por ciento. 

El dom.inga 4 de octubre una cadena de radio interrumpe muy temprano su programación 
para anunciar que el procurador General de Ja República Sergio García Ranúrez, había sido 
designado como candidato a la presidencia de Ja República por el PRI. Decenas de 
periodistas y políticos. entre ellos Alfredo del Mazo acuden a su casa para entrevistarlo y 
f"clicitarlo. El en las puertas de su residencia les seitala que debe tratarse de un error pues el 
presidente De la Madrid no le ha comunicado nada. Minutos después el presidente nacional 
del PRJ convoca de emergencia a los medios de comunicación y anuncia desde la sede 
nacional de este partido. que el candidato es Ca..los Salinas de Gortari. No se supo quien 
cruzó las lineas. se sigue sospechando de una maniobra desesperada de los cetemistas. 

La Jornada. 10..09-87. 
La Jornada. 10-09-87. 
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El nuevo candidato priísta no olvidarla el rechazo de la CTM. aunque se cuidó muy bien 
de mantener las f"ormas con Fidel Velá.zquez. Con Joaquín Hemández Galici~ dirigente de 
los petroleros -el sindicato cetemista mB.s fuerte- fue inflexible en cambio al enterarse que 
empezó a financiar, a través del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, 
nuevo nombre oportunista del Partido Socialista de los Trabajadores de Aguilar Talamantes. 
la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas. 

Fidel Velázquez. se sumó de inmediato al júh1/o priísta. y aceptó gustoso todos los 
halagos que hacia su persona hizo el nuevo candidato. Los grupos de porristas más 
numerosos y con las mantas de adhesión -que momentos antes tenían el espacio del nombre 
vacío en espera del designado- más grandes en la explanada del PRI eran por supuesto. las 
delaCTM. 

El 7 de septiembre el candidato Salinas de Gortari visita el Congreso del Trabajo y 
escucha durante cuatro horas y media a representantes de casi todos los organismos que lo 
conforman. Al final Salinas califica el encuentro como .. un buen diálogoº. Entre las ciento 
de demandas escuchadas por el candidato priíst~ que ya recibía trato de presidente de la 
República. destacarón las que hacían énfasis en la necesidad de aumentos salariales justos y 
Ja preocupación por posibles reajustes de personal. 

Desde este momento la CT?\1 se movió de acuerdo a los esquemas clásicos de las 
organizaciones priístas, Miguel de la Madrid se empezaría a desdibujar paulatinamente. en 
tanto que la figura del nuevo candidato acapararla todas las atenciones, solicitudes y seria 
alavado como un sem..idios por sus seguidores. 

A principios de noviembre la CTM anunciaba que el deterioro salarial seria el punto 
básico del consejo nacional que llevarían a cabo en unos días. y al que asistirla como 
invitado especial su candidato presidencial. El secretario general cetemista. decía: ""La 
preocupante situación económ..ica que ha motivado que Jos salarios sigan en picada con un 
valor adquisitvo menor al de 1981, a pesar de los 14 aumentos otorgados en lo que va del 
sexenio. sera el punto nodal del consejo nacional en el que también insistiremos en la 
necesidad de refonnar por completo la Ley Federal del Trabajo, porque sino se dinamiza el 
dcrecho laboral. puede morir. y no habría avance alguno en materia de conquistas 
obreras·•. 16s 

El viejo dirigente obrero. que tanto se opusiera a la candidatura de Carlos Salinas. pasaba 
ahora del profundo rechazo -al ser considerado el artífice principal de la estrategia 
económ..ica antipopular de 1982 a 1987- a condensar en él las espercvz=a.v cetemistas para 
emprender un viraje económico y laboral de 180 grados en la política gubernamental. 

Por supuesto que Fidel Velázquez estaba consciente mejor que nadie del tamaño de la 
farsa que emprendían.. pero a pesar de la continua erosión del poder de la CTM. Velázqucz 
-precisamente por su pragmatismo y falta de congruencia y honradez- concentra él mismo 
más poder que nunca. 

16~ La Jornada. 3-11-87. 
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La vispera de la 1 06 Asamblea General Ordinaria de la C~ esta central emite un 
documento en el que asegura: •i.os riesgos que corre actualmente el país en materia 
económica sólo podran evitarse con la adopción de nuevas medidas que sean congruentes 
con las circunstancias del presente. Estas medidas correctivas necesariamente requieren de 
nuevos destinatarios ya que a los obreros no se les puede pedir mayores sacrificiosº. El 
documento aseguraba que como consecuencia de la política económica seguida hasta 
entonces babia más de 2 millones de desempleados. y como si Salinas de Gortari no hubiera 
sido corresponsable de esa política económica concluían que lucharian ude manera 
responsable y disciplinada por el triunfo legítimo de Carlos Salinas de Gortari, 
=~p~dolo en sus giras y votando por él en las elecciones constitucionales del próximo 

De la reunión cetcmista saldria la propuesta de esa central para el documento, Programa 
de Gobierno 1988-1994, pues la dirigencia cetemista ya daba por hecho que su candidato 
seria el ganador de los comicios. La propuesta cetcmista en sus puntos centrales se 
manifestaba porque el nuevo gobierno sólo destinara el 1 O por ciento del ingreso de la 
explotación petrolera al pago de la deuda externa. y todos los demá.s recursos se destinaran 
a program.as de desarrollo. se hablaba de la necesidad de imponer un efectivo control de 
cambios y porque Carlos Salinas conformara un gabinetedc origen popular. 

La propuesta cetern..ista explicaba: .. sólo se debe dedicar el 1 O por ciento del monto de las 
exportaciones petroleras al pago de la deuda externa.. al fin de que los abonos al servicio 
usurario no pongan en peligro el crecimiento económico nacional ni impliquen cargas 
onerosas para la población y permita canalizar los recursos disponibles. incluidas buena 
parte de las reservas~ a la producción de los bienes que requiere el paisn. 167 

En cuanto al control de cambios. señalan: ula CTl\1 detnanda asimismo implantar un control 
efectivo y riguroso de cambios de las actividades financieras privadas que promueven la 
especulación.. hasta que ésta sea suprimida~ establecer en la Constitución el régimen de 
salario renumerador y que el Estado asuma su función rectora de la economía.. condiciones 
toda5 ncccsarias para lograr un nuevo modelo de desarrollo en favor de las mayorías .. 16ª 

Respecto a la conformación del gabinete de origen popular, apuntaban: .. en ese aspecto la 
CTM plantea la plena participación del pueblo organizado en el ejercicio del poder público~ 
la incorporación en el equipo de trabajo del próximo presidente de la República de hombres 
y mujeres capaces.. honestos y de convicciones revolucionarias procedentes de las 
organizaciones obreras, campesinas y de capas medias u. 

169 

Salinas de Gonari en el poder no sólo continuó disponiendo de casi la totalidad de los 
ingresos petroleros para el servicio. que la misma e~ calificaba de usurario .. de la deuda,, 
sino que suscribió acuerdos de renegociación de los empréstitos para que los mexicanos los 

u Jornada. 5-11-87. 
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sigan pagando durante varias generaciones; no sólo no les aplico un severo control de 
cambios y un control ef'ectivo a las actividades financieras que promueven la especulación. 
sino que les devolvió los bancos a quienes se dedicaban a estas acciones y él mismo se 
involucró personalmente en el negocio. y dispuso de todos los medios para posibilitar que él 
y algunos de sus socios accedieran a la categoría de los hombres más ricos de todo el 
planeta. Finalmente el gabinete de Salinas que sufiió multiples transf'onnaciones durante el 
sexenio no fue de origen popular, sino que se convirtió en uno de los mas aristócratas de 
todos tos tiempos -recordando en todo momento a los cientifico.~ porfiristas- a la cabeza de 
los cuales puso a un frances, quien asumió tareas propias de un vicepresidente de la 
República. 

Durante la presentación de la propuesta de gobierno de la CTM al candidato Salinas de 
Gortari. Joaquín Hernández Galicia. La Quina. te dijo abiertamente: ~·1os trabajadores 
petroleros. recios pero francos, no te podemos decir que desde mucho antes éramos sus 
panidiarios pero desde que don Fidel Vellizquez le di6 su apoyo. automaticamente lo dimos 
nosotros pues él es nuestro guía en la politica dentro del partido"'. Más adelante en su 
discurso fustigó la política económi~ de la cual et candidato priistas era uno de los 
principales responsables· ~~o podernos decir que estarnos combatiendo la inflación si la 
cstanios propiciando con impuestos destructivos. No podemos salvar a un país donde la alta 
burocracia vive bien y el pueblo mal~ por aumentar impuestos con exceso de burocracia y 
tccnócracia para los servicios puúblicos estamos empobreciendo más al pueblo al que se 
quiere ayudar. Mañana habrá. quienes digan que los petroleros siempre estamos criticando al 
gobierno. pero. ¿qué acaso no se le paga a la oposición para que critique y hasta se le 
regalan diputaciones?. ¿por qué entonces nosotros que sostenernos al gobierno no sólo con 
nuestro dinero. con nuestros votos. con nuestra propia vida al servicio de la industria más 
peligrosa del país. no vamos a tener derecho de decir la verdad que vernos todos los días en 
las empobrecidas barracas de las colonia populares?. Estas son verdades para que el 
gobierno maneje mejor al país y los funcionarios en lugar de ser atacados sean estimulados 
con el respeto y carifto de sus conciudadanos... Finalmente declaró: la historia pondrá a 
cada uno en su lugar ... 170 

La econom.ia mexicana. por su parte. despuCs de un breve respiro en la primera mitad de 
1987. volvía a derrumbarse estrepitosamente. El 19 de octubre la bolsa mexicana de valores 
estallaba por completo. en una maniobra que les redituó impresionantes ganancias a tos 
principales dueftos del capital financiero. a costa de Jos ahorros de nüles de pcqueftos 
inversionistas. A mediados de noviembre se conocen que se fugan 80 millones de dólares 
diarios del país y que la inflación hasta octubre alcanza ya el 141.8 por ciento. que se 
constituye en la cifra más alta en la historia contemporánea de México faltando aún 
noviembre. y especialmente diciembre. para. alcanzar una cifra histórica. 

El 1 O de noviembre el gobierno anuncia que a través de Nafinsa ta banca nacionalizada 
invertirian -lo que se escatimaba en programas sociales y se obtenía a fuerza de retirar 
subsidios de productos de primera necesidad-. 775 mil millones de pesos. que junto con los 
recursos que invirtirian las seis principales casas de bolsa -dinero obtenido con el masivo 

1'70 Ibid. 
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fraude- seria destinado para rescatar al mercado accionario y estabilizar el índice de precios 
y cotizaciones de la bolsa Mexicana de Valores. Esta acción se realizaba con las grandes 
casas de bolsa compraban a la baja.. a precios casi pulverizados, la gran mayoría de las 
acciones que cotizaban en la bolsa. por lo que la enorme inversión gubernamental se 
compró en un subsidio directo para los duei'ios del capital financiero. 

Et 19 de noviembre el gobierno tiene que anunciar una nueva devaluación del peso. el cual 
pierde un 40. 1 por ciento de su valor frente al dólar. Fidel Velázquez molesto reclam.a. no 
por la nueva perdida del nivel adquisitivo que esta medida tendría.. sino porque no se le 
babia avisado de una medida tan grave a pesar de que el día anterior estuviera con el 
secretario de Hacienda, Gustavo Petriccioli. la devaluación baria peTder un 100 por ciento 
del nivel de compra de los salarios de los trabajadores. El Consejo Coordinador Empresarial 
ese día señala que consistiria un ºerror garrafalH. un alza salarial para recuperar el poder de 
compr, aunque reconocían que el empresariado no se podía comprometer a evitar el 
incremento de precios. 

El proceso hiperinflacionario desatado. la nueva devaluación del peso y Ja nula disposición 
gubernamental para atenuar las consecuencias de la política económica que tanto 
perjudicaba a la clase trabajadora. forzó nuevamente a la dirigencia de la CTM a tomar una 
política de confrontación -que en muy pocos casos pasaba de las declaraciones tronantes y 
siempre cuidando la imagen del candidato del PRI- Tres días después 33 de las 34 
organizaciones Congreso del Trabajo. con excepción de ta CROC. acuerdan por 
unanimidad,. empezar una huelga general en los próximos diez dias -el mismo dia.. a la 
misma hora y en todo el país- si el gobierno no da marcha atrás con la medida devaluatoria 
o restituye al salario un 46 por ciento y un 136 por ciento para la zona fronteriza que es el 
porcentaje salarial que consideran perdido tr-as ta devaluación. Et documento elaborado por 
el CT. afirmaba; º hoy mismo haremos llegar al gobierno esta decision en contra de esa 
medida que en S minutos despcdició S ai\os de austeridad y sacrificio obrero. El incr-emento 
que plantcantos será independiente del incremento previsto para el primero de enero de 
1988 ... 171 

Una semana después el gobierno r-csponde al CT a través del seer-etario del Trabajo 
Arscnio Farell. con un rotundo no a la exigencia de cancelar la medida dcvaluatoria y de 
otorgar aumentos de emergencia. El gobierno. dijo Farell vigilará que los precios no se 
incrementen de manera sigificativa y en enero habni. aumento a tos salarios mínimos. Fidel 
Vclázquez respondió que a partir de ese mismo día los 1 l mil sindicatos cetemistas 
empezarían a presentar sus emplazamientos a huelga y que harian una paralización total de 
labores pues los trabajadores ya no soponaban la crisis y muchos no ten.ian ni con que 
terminar el mes, y afirmó que los empresarios trataban de ignorar el conflicto y que et 46 
por ciento que pedían no estaba sujeto a negociación 

Fidel Vehizqucz estiraba al máximo el sistema tr-adicional de negociación entr-e la CTM y 
et gobierno. pretendiendo quebrar el papel totalmente subor-dinado que en la poítica 
cconómic.a te había relegado el nuevo grupo dominante -de su mismo partido y núcleo 

1"1 La Jornada. 24·11·87. 
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gobernante- muchos de cuyo miembros no habían nacido cuando é\ ya era un importante 
dirigente obrero. 

Y \o seguía siendo~ \a CTM con menos influencia política continuaba siendo, por mucho, 
ta central con un mayor número de afiliados. y aunque los ténninos de lo que se conocia 
como alianza entre los trabajadores y el gobierno ya no resultaban tan productivos para el 
trabajdor com~ por lo que el papel de los dirigentes obreT"OS empezaba a resultar más 
amargo y dificil. N o por ello disminuian el número de aspirantes a dirigir los sindicatos 
cetemistas. El jineteo de las cuotas sindicales, et tráfico de influencias. la venta de plazas. las 
candidaturas para los puestos de representación popular. la venta de los contratos 
colectivos a los patrones. las mil fomias de corromperse y acceder al poder. los privilegios y 
el dinero a que han tenido acceso los dirigentes cetemistas sigue atrayendo. como la miel a 
las abejas. a legiones de personas de bajo espíritu. 

Fidel Velázquez conocía que en plena campai\a y ante el riesgo de desbordamientos 
sociales -aún dentro de las propias filas cetemistas-. situación \atente y causada sin duda por 
la conducción económica del nuevo grupo gobernante. La tecnocracia se mostraba 
completa.Inente insensible en el aían de aplicar su programa económico y gobernar de la 
mano con los grupos financieros y del gran capital al que de muchas formas estaban 
enraizados. Fidel Velizquez. con medio siglo en el poder. vcia los signos de alarma,. 
evidentes por todos lados que el grupo gobernante engolosinado con el poder no distinguia 
en su magnitud. 

En un país con poca tradición electoral. a pesar de que en México se desarrollan 
elecciones desde el siglo XIX empieza a germinar una inquietud nacional por asomarse al 
proceso electoral. Las candidaturas de los partidos de oposici~ creaban más que 
expectación en amplias zonas del país con mítines muy concurridos y alta participación 
ciudadana. Cuauhtémoc Cárdenas como candidato del Frente Democrático Nacional. 
compuesto hasta ese entonces por el P A.R.r-.t, el PPS. y el PFCllN. además de diversas 
organizaciones politicas y sociales. Manuel Clouthier por el PAN y Heberto Castillo por el 
PMS. rccorrian todo el país. 

Este era el signo más visible de un amplio malestar social. Velázqucz estaba decidido a no 
petitir que la oposición siguiera utilizando con tanta efectividad el terrible desastre 
económico que la para la mayoría de los mexicanos significaba la situación económica. 
Sabia que era necesario por lo menos un pequci'io giro y estaba dispuesto a lucluu- por él. 
Ante la respuesta gubernamental de que no se concederla el 46 por ciento. ni se revertiría 
medida econónüca alguna. el dirigente trinó en una dcclaraci6n por demás insólito en sus 
labios: ~~uando la CTM habla de Huelga se hace 1a huelgaº. y afinnó. sin involucrar al 
gobiento. que. usi los patrones no entienden otra razón estamos dispuestos a afrontar 1o que 
vengaº.1n 

La Jornada., S-12-87 



147 

Ante ta posibilidad de acción numerosas organizaciones sindicales independientes, 
proponen realizar de manera unificada movilizaciones y estallanúentos conjuntos de huelga. 
Por todos los rincones de México se preparan mantas rojinegras. 

El gobierno ab..-e rápidas negociaciones a las que asisten los miembros del gabinete 
económico., el conúté ejecutivo del CT. los más importantes representantes del sector y el 
secretario de Gobernación. 

Las negociaciones iniciaron en un estira y afloja intenso, hasta que el gobierno introduce 
la propuesta de un programa de choque -ultraortodoxo fue llamado por algunos sectores
que congelaría salarios y precios y restringiría al mínimo el gasto pUblico, como última 
salida para contener la escalada de los precios. 

La f"órmula ya había sido probada.. con algún éxito, en algunas naciones como Israel. 
La puesta en práctica implicaba severos riesgos porque el gobierno consideraba 
indispensable aumentar espectacularmente los servicios que vendía, antes de su pueta en 
tnarcha y porque condenaría a los salarios a asumir como causa totalmente perdida,. la 
restitución de algún porcentaje de Jo perdido ante los precios y negaba la posibilidad de 
algunas acciones rcivindicadoras. Los dirigentes obreros insistían además en no finnar ese 
pacto con el que se comprometerian como sector si no se concedía antes el aumento de 46 
por ciento. 

Las negociaciones llegarona un punto de gran tensión durante la segunda semana de 
diciembre, cuando existían ya 42 Dlil sindicatos en todo el país listos para lanzarse a la 
huelga general programada para estallae el 18 de diciembre. De la Madrid pedía calma y 
aseguraba, sin mucha convicción,. que a la brevedad serian compensadas las pérdidas 
recientes de salario. La Corüederación Nacional de Cámaras de Comercio aseguraba que de 
aumentar los salarios en algún porcentaje, se verían inrnediatarnente en la necesidad de 
aumentar los precios. 

EJ 10 de diciembre, sin embargo, Fidet Velázquez., afloja, al salir de Ja negociación,. y 
sc::ftala por primera vez que el 46 por ciento está sujeta a negociación a fin de que no estalle 
Ja huelga general prevista para el día 18 y señala que están en espera de una 
conuapropuesta empresarial para decidir si la aceptaban. 

~ de sindicato~ de todas las tendencias que se encontraban insólitamcnt.e unidos en 
todo el pais se llamaron engaftados y protestaron fuertemente por la actitud de V clázquez.. 
nada nueva. de haber transado con el movimiento. 

El t S de diciembre se anunció la firma del Pacto de Solidaridad Económica por el 
gobierno, las organizaciones empresariales y el Congreso del Trabajo. El pacto congelaba 
precios y salarios y recortaba estricta.Jnente el gasto público y todos los programas sociales. 
Se anunció simuitancamente que se recomendaba un aumento de emergencia de 15 por 
ciento a los salarios y que en enero el aumento a los mínimos seria de 20 por ciento. El 
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gobierno por su pane aumentó en 85 por ciento el precio de los combustibles. la 
eléctricidad y el servicio telefónico. 

Tras 23 dias de declaraciones y jalones los obrCTos quedaron nuevamente crucificados y 
Fidcl Velázquez quedó exhibido ante los trabajadores. Miembro selecto de un grupo al que 
se le empezaba a llamar los dinosaurios, Fidel Vehizquez. acababa de dar uno de sus 
últimos coletazos. uLos trabajadores -admitió- fuimos la parte más débil en la 
renegociación. El gobienlo ya encontró (súbitos descubrimientos para Fidel Velázquez) que 
el movimiento obrero somos la parte más débil del país y nos va a cargar la mano mucho 
masn.173 

Al día siguiente, mientras se anunciaban fuertes inconfonnidades y divisiones al interior 
del Congreso del Trabajo .. Arturo Romo. dirigente cetemista y senador declaraba que babia 
perdido toda vigencia la alianza entre el Estado y los Trabajadores y que después de este 
acuerdo, ·~die puede asegurar que la lucha del movimiento obrero se mantendrá en los 
cauces tradicionales. La situación actual de los asalariados tendria que calificarse con una 
palabra que la censura no dejarla pasar••. 174 

Las reacciones a la firma del Pacto fueron múltiples. la P\ayoria de organizaciones 
obreras._ de todas las tendencias, se mostraban ampliamente descontentas, el PMS y el PRT 
Uamaban a la resistencia civil contra las medidas. el candidato del PRI y el sector 
empresarial eran los únicos actores de relevancia que lo apoyaban decididamente. Salinas 
aseguraba que la crisis no se había traducido en conflictos sociales e insistía en realizar actos 
de campaftas en las zonas de mayor marginación en donde repetía que la política económica 
era la correcta y que en poco tiempo. decía. todos los mexicanos saldrlBltlos adelante. No se 
supo en realidad adelante de que saldriarnos. 

Cuauhtémoc Cárdenas, cuyos actos de cantpafta eran cada vez más numerosos, llamaba a 
suspender inmediatamente el pago de la deuda externa para salir de la crisis y Heberto 
castillo sostenla que el pueblo no se quedaria con los brazos cniz.ados ante este asuntos. 
La presión nacional obligó a Miguel de la Madrid a anunciar finalmente a unos días de 
firmado, que el Pacto quedaba acotado a cien días y que su continuación dependía de que 
fuera nuevamente ratificado por las tres partes que lo hablan finnado. Voceros de las 
organizaciones patronales preveían que el pacto pudiera ser finahncnte suspendido. 

En el penúltimo día del ano, Miguel de la Madrid ueguró ante diputados y senadores de 
su partido que la opción del pacto .... no fue una opción~ fue la menos mala .. y aseguró 
que se superaria la grave crisis. uEI pais no está. derrotado. Hemos perdido una batalla,, pero 
ganaremos la guerraº y aceptó que el Pacto habla provocado •6una, fuerte conmoción 
social"'". 17

' 
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Al iniciar el nuevo ano. último de su gobierno. Miguel de la Madrid se atreve a 
pronosticar que el segundo semestre de 1988 será de plena recuperación. Hernández Juárez 
dirigente de los petroleros afirma por su parte que de fallar el pacto para someter a los 
precios habrá violenciB.y y dirigentes de trabajadores petroleros describen el panorama que 
vive la nación como obscuro. 

El seis de enero el Congreso del Trabajo advirte que la situación es muy critica y que 
desde el 16 de diciembre habían sido despedidos 10 mil trabajadores de pequeñas fabricas 
en todo el país. 

AJ dia siguiente Salinas de Gonari aseguró en Tlaxcala que no tenia compromiso de 
continuidad,. 6 cru en materia económi~ ni en ningún otro ámbito estoy atado a dogma o 
fórmula algunan. 176 Diversos sectores interpretaron como un símbolo de debilidad, 
candidato del PRI. que reorientaba sus dicursos y recorridos. queriendo acercarse 
desesperadamente al pueblo. que negará un compromiso de continuidad con las políticas de 
De la Madrid, de las que fuera importante artifice. 

De hecho la figura de Carlos Salinas de Gonari parecía en esos momentos tan débil, que 
se empezo a extender la versión de que lo declararían erúermo para sustituirlo. El entonces 
oficial mayor del PRI y coordinador general de la carnpa.i\a de Salinas, Luis Donaldo 
Colosio. tuvo que salir al quite al afinnar que el candidato del PRI era inamovible, ""y no 
habrá ningún cambio al respecto. Los rumores son sólo eso, ustedes son testigos de la 
vitalidad de nuestro candidato presidencial y la intensa actividad de su campa.f\a que hasta 
ahora ha desernpei'iado por todo el pals .... 177 

Al dia siguiente Miguel de la Madrid sale también en defensa de su candidato al sei\alar 
que las criticas a la política ec.onómica deben venirse contra el presidenta de la República y 
no contra el Partido Revolucionario Institucional y su candidato. ºAsumo personalmente 
cualquier responsabilidad de la crisis"', aseguró en su mensaje de año nuevo y reconoció que 
durante su mandato se había concentrado el ingreso nacional ... de manera muy preocupante". 
pero afirmó que su partido babia abandonado toda idea de continuismo por lo que podía 
asegurar que Carlos Salinas realizaría de llegar a la presidencia una política en beneficio de 
las mayorías y que la concentración del ingreso no se arraigaría en el sistem.a 
socioeconómico del pais. De igual manera De la Madrid sostenía que no era un anna 
legitima concitar a la ciudadanía a la resistencia civil. 179 

Muy dificil era la situación para el candidato priista como para necesitar de una autocritica 
tan abierta contra su propio desempei\o por panc de Miguel de ta Madrid. quien prefirió 

1"1
6 La Jornada. ~1-38. 

IT1' Jbid. 
1"11 9e01..s&. 



150 

exhibirse de este modo a la opinión pública e imponer a cualquier precio a Carlos Salinas 
con tal de cuidarse las espaldas y mantener su proyecto económico político. 

Por su pane la dirigencia de ta CTM. en boca de Fidel Velázquc:z.. continuaba empeil.ada -
después de la gran derrota que significó la firma del Pacto- en que por los menos los 
empresarios lo cumplieran no aumentando los precios: "'Llamarnos aJ gobierno de la 
República para que asuma por entero su responsabilidad y obligue a los empresarios a1 
cumplimiento del pacto de Solidaridad Económica, porque hasta cJ momento y en una 
actitud cínica e irresponsable los miembros de la iniciativa privada simplemente han 
ignorado el compromiso y elevan los precios en f"onna desorbitada."". 179 Sin embargo 
Miguel de la Madrid que tan claro veía la realidad en el caso de la candidatura de su 
panido.en este otro caso se cegaba y seftalaba lo contrario: ""Contra los esc.épticos y quienes 
quieren tronar el Pacto de Solidaridad Económica por motivos políticos,, las partes cumplen 
sus compromisos y los empresarios han dado muestras f"ehacientes y públicas de moderar 
utilidadesH. 190 

El pacto se convertía ahora en el culpable de todos los males y Velázqucz ya le estaba 
pronosticando la corta vi~ userá un milagro que para el mes de diciembre se alcance como 
pronostican una inflación mensual del 2 por ciento. Probablemente de continuar la situación 
como va y si para febrero no ha cambiado. el Pacto rnorini y en e.e caso se tendrán que 
tomar medidas drástica., las llamadas medidas de choque .... 191 

Dias después la presión vino del CT en pleno: """Los trat.jadorcs están en peor situación 
que antes del pacto. De no corregirse Jos constantes auinent.09 de precios y la imposición de 
tope salarial del 25 por ciento. habrá n1's huelgas por revisión contractual. con el costo 
social que tal f'enómeno tiene para el paísº. 1112 NUC'VlllDCllle ae •mrn•zaha con huelgas que 
sólo quedaban en declaraciones:·"En caso de que penisla la negativa de hacer extensivos a 
los salarios contractualesa los aumentos fijados para los mfnimos y si el gobierno no 
radicaJiza su postura y pone coto a las prácticas espccu1ativas de la iniciativa privada habrA 
huelga general en marzo.... afirmó Juan Moises Calleja, asesor juridico de la CTM y 
representante obrero ante la Comisión de Seguimiento y Evaluación. del Pacto. •a:i 

Dos días después decenas de miles de trab.jadorcs de sindicatos independientes, 
estudiantes,. colonos y contingentes de organiz.acioncs políticas.. miembros del recién creado 
Frente Nacional de Resistencia Contra el Pacto. marcharon del moourncnto al Zócalo de la 
ciudad de México. el cual casi llenaron. Entre los marcbistas figuraban tres candidatos 
presidenciales. Rosario Ibarra de Piedra del PRT. Beben.o Castillo del PMS y Cuauhtémoc 
Cárdenas del FDN. La marcha culminó con un llamado a coonlinar todas las movilizaciones 
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populares contra el pacto y la política econónúca del régimen y a no dar una lucha aislada 
más 

Fidel Velázquez por su parte aseguraba que el CT no acepta.ria un incremento menor al 1 O 
por ciento para el aumento que entraria en vigor en marzo y entrevistado por el 
corresponsal del periódico canadiense The Globe and Mail comentó, a pregunta expres~ 
que se sentía .... satisfecho de la fonna en que he dirigido al movimiento obreroº y en otro de 
sus clásicos movimientos de reserva cuando ha amenazado con una huelga general, aseguró 
que la que estaba anunciada para el mes de marzo ya no se realiza.ri~ ··no considero 
necesarias otras acciones como nútines, manifestaciones o huelgas generales, porque 
empeorarla aún más la situación del pais y sólo un suicida podria hacerlasº. Ese mismo día 
en entrevista exclusiva para el noticiero 24 horas y ante la sesuda pregunta de que si había 
llorado alguna vez de impotencia., ante Ja imposibilidad de resolver algún proble~ 
aseguró que la Ultinia vez que lloró, 'Tue de chamaco porque no me cambiaban de pai\ales. 
pero ya no me acuerdo .... •u 

Finalmente el 27 de febrero se anunció que el incremento a los salarios núnimos seria del 
6 por ciento y Fidel Velázquez objetó el incremento, pero señaló que no quedaba de otra y 
que era mejor aceptarlo a no recibir nada. 

Al día siguiente el Banco de México daba a conocer que ta inflación anualizada de 1987. 
según cifras oficiales, había sido de 159.2. El incremento obrero en el mismo periodo anual 
según la Comisión Nacional de Salarios ?\1ínimos fue de un 117.6 por ciento. por lo que el 
deterioro salarial resultó en ese ailodc 41.6 por ciento. Cifra superior a Ja de 1986 cuando In 
inflación creció en 105.7 por ciento y el ingreso de los trabajadores en 70.6 por ciento, 
registrándose una diferencia de35. l por ciento. Así, en tan sólo dos aftos, el salario perdió 
76. 7 por ciento. 1•

5 

A finales de marzo Jorge Sé.nchez García. dirigente del Sindicato Mexicano de 
Electricisla3, sindicato con posiciones intermedias entre las organizaciones oficialistas y las 
independientes. recibe el respaldo para encabezar la nueva dirigencia del CT. De nuevo el 
viejo dirigente cetemista como to hizo con Hernándcz Juár~ preferia que en el CT hubiera 
una voz un poco más combativa para mantenerse él. un tanto al margen de la dificil 
situación en una posición más cómoda. Por su parte Jorge Sánchez ocuparia plácidamente 
ta presidencia del CT mientras la Compañia de Luz y Fuerza del Centro. titular del contrato 
del Sf\.tE. se declaraba en quiebra y el SME se integra.ría sin mayores reparos a la Comisión 
Federal de Electricidad y por lo tanto al SUTERM de Rodriguez AJcaine.. una de tas 
organizaciones más entreguistas del movimiento obrero. 

Jorge Sánchez encabezarla el CT con una conducción refonnista moderada. En sus 
primeras declaraciones como presidente del CT afinnó que no era prií~ ~y no he aceptado 
que se me condicione mi militancia a ese partido para acceder a la presidencia del CT .. 
aunque apoyo a Carlos salinas de Gonari para la presidencia de la República porque es el 
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candidato idoneon. 116 En materia económica afirmó, coincidiendo con la nueva tesis de 
Fidel Velázquez,. que se debería apoyar el Pacto de Solidaridad Económica hasta el final del 
sexenio para que este se consolidara. 

En otra empresa en liquidación. Aeroméxico. cuyo sindicato también participaba en el CT, 
deciden actuar con mayor energía ante la inminente liquidación y venta de la empresa a la 
iniciativa privada.. proceso en el que les conculcan derechos sindicales y realiz.an despidos 
masivos. 

El 12 de abril los trabajadores de esa compaüía aérea colocan las banderas rojinegras en la 
empresa y probablemente por tratarse de tiempos electorales, el gobierno no decreta la 
requisa y se dedica a darle largas al asunto en el entendido de que la empresa está quebrada 
y tarde o temprano terminará en manos privadas. 

Ese mismo día Jorge Sánchez se estrena con declaraciones explosivas, que se quedan sólo 
en eso. AJ anunciar que el CT no está dispuesto a soportar más alzas en los precios: ""O 
actuan con más energía las autoridades o el movimiento obrero tendrá que tomar 
detenninaciones más drásticas.,. 1n Estas detcnninacioncs por supuesto, nunca se 
conocieron. 

Unos días después el síndico de la quiebra de Aeroméxico. Ismael Gómez Gordillo. 
solicitó a ta Junta Federal de Conciliación y Arbitraje la terminación de las relaciones 
laborales con los 7 mil 200 trabajadores de tierra. La petición fue atendida de inmediato por 
el tribunal. El CT par su parte entregaba a Miguel de la Madrid un documento en el que se 
inconforrnaban por la unilateralidad con que se nianejaba el conflicto de Jos trabajadores de 
tierra de Aeroméxico y proparúa la reestructuración de la aerolínea en lugar de su cierre. La 
petición fue ignorada. 

El desfile obrero de 1988 fue uno de los más combativos por parte de los miembros de las 
organizaciones oficialistas -a dif"erencia de los dirigentes que contiraua.ron con su costumbre 
de pronunciar discursos huecos- sin embargo. ante el duro ctnbate que Jos trabajadores 
sufrían en sus condiciones de trabajo. mAs que exigir mejoras salariales. los trabajadores se 
manifestaron por el respeto a sus derechos sindicalCSy principalmente el derecho de huelga,. 
así como por seguridad en el trabajo. El desfile se caracterizó asimismo porque muy pocos 
contingentes portaban pancartas con el clásico ... gracias sci\or presidente•• y por el contrario 
hubo importantes manifestaciones de protesta,. como lo fueron las mantas de los petroleros 
que llevaban mantas contra ºese pacto criminal- y que ~on justo debajo del balcón 
presidencial el nombre de Cuauhtémoc Cárdenas. también sonaron combativas las consignas 
de los trabajadores de P~ las de las uabajadoras de Aeroméxico que desfilaron 
vestidas de negro en sef1aJ de luto y los trabajadores de la SARH quienes se volvieron a 
descamisar enfrente del presidente a pesar de la severa represión,, con despedidos incluidos. 
que hablan padecido durante el ano pasado por haber hecho lo mismo el anterior primero de 
mayo. Las demostraciones obreras independientes por su parte.. realizadas de manera alterna 
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y llegando hasta el Hemiciclo a Juárez reunieron a más de 100 mil trabajadores y miembros 
de organizaciones sociales. 

La demostración obrera estuvo más vigilada que nunca y esta vez además de los policías 
uniformado~ se incluyó una gran cantidad de sujetos. vestidos de civil. que fueron 
calificados como Halcones por grupos de trabajadores. 

Por su parte Jorge Sánchez.. presidente del CT. señaló ese día en un discurso leído ante 
Miguel de ta Madrid que se debian atender los reclamos de los ciudadanos y no sólo 
escucharlos: ... Si la cla.sc trabajadora ha aceptado cargar con el peso de la crisis es por 
conservar el bien supremo de todo el pueblo: la paz social. Por esta razón las demandas 
obreras no sólo deben ser escuchadas sino atendidasu_ isa 

Miguel de la Madrid respondió con uno de los discursos nu'ls demagógicos y falsos que se 
le l"ecucrden: ""'En este marco esplendoroso de manifestaciones y presencia de todas las 
organizaciones del movimiento obrero. ratificamos nuestro nacionalismo. nuestra vocación 
por la dcmocraci~ por ta sindicalización del campo y la ciudad. por los contratos colectivos, 
por el respeto real e irrestricto al derecho de huelga~ por un diálogo permanente entre los 
Cactores de la proclucció~ por la inclusión de los trabajadores en los destinos y decisiones 
de sus Cfl'lpresas. sean privadas o del Estado''. lllKI 

Resulta claro en el cambio de lenguaje de Miguel de la ~1adrid desde principios de año. 
que el régimen no las traía todas consigo y empezaban a temer por la fuerte presencia 
electoral que lograba cada día Cuauhtémoc Cárdenas, a quien resultaba ya evidente que se 
sumaria Hcberto Castillo candidato del PMS y la también creciente campaña de Manuel J. 
Clouthier. candidato del PAN. 

Este hecho político, inédito en la historia del México posrevolucionario -que había visto 
surgir las fuertes candidaturas de tos generales Andrew Almaz.án y Henriquez en 1940 y 
1952, en mejor situación económica nacional- preocupaba ya fuertemente a los hombres del 
sistema. 

Tras la confrontación inicial contra el Pacto y a pesar que los estudios económicos de la 
propia CTM indicaban que el salario de 8 mil pesos diarios rcprescntba ya en mayo tan sólo 
S mil 900 pesos a precios de la segunda semana de diciembre. la dirigencia de la central 
decidió que era el momento de cerrar filas con el tambaleante régimen. Durante la tercera 
revisión del Pacto de Solidaridad Económica el Congreso del Trabajo coincidió con la 
iniciativa privada en no soliciatr aumentos salariales: •-con esto espcraJnos que ya no hay 
aumentos de precios en bienes y servicios09

• 
190 Fidel Vclázquez aseguraba ahora que las 

percepciones salariales estaban incólumesn: 6~ta resolución (no solicitar aumento salarial 
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por primera vez en casi tres sexenios)es posible porque debido a los diferentes avances del 
programa de estabilización. Jos saJarios no han sufrido deterioroº. 191 

El cierre de filas en tomo al sistema se llevaba a cabo desde todos los sectores del poder. 
Ese mismo dia Jerónimo Prigione. delegado apostólico -burlándose del articulo 130 
constitucional, por lo cual por supuesto no lo sancionaron- 118Jlló a toda la grey católica. ºA 
no votar por los marxistas. 192 

Por su parte Jacobo Zabludovsky. udescubria" a dos hijos del General Cárdenas, nacidos 
fuera de su matrimonio, quienes aseguraron frente a las cámaras de televisión que si su 
padre estuviera vivo desaprobarla por completo la actuación de Cuauhtémoc. 

Dos días después de la revisión del pacto la Conasupo anunci~ -reiniciando 
temporalmente, ante tas dificil situación electoral que se presenta, la política de subsidios 
que durante todo el sexenio recortaron- que intervendría en la comercialización del huevo y 
ta carne. por lo que estos productos bajarían en un 16 y 22 por ciento, respectivamente. 

Salinas de Gortari por su parte recorría el país con un discurso en que aseguraba que de 
llegar al poder desconcentraria la riqueza y abatiría los indices de desigualdad económica y 
social entre los mexicanos. asimismo aseguraba que el pago de la deuda quedaría 
subordinado al crecimiento interno para satisfacer las ncccsides y aspiraciones populares y 
crearla empleos y mejoraría los salarios. 

Durante la magna concentración en ciudad Universitaria,, el 26 de mayo, después de que 
Hcbcrto Castillo habla declinado su candidatura para f'ortalccer las aspiraciones de 
Cuauhtémoc Cárdenas. este último aseguraba que el nuevo lenguaje populista de Carlos 
Salinas era muestra más que evidente de su creciente temor. Las giras del candidato del 
FON eran ya multitudinarias por todo el pais. 

El CT y la CTM por su parte echan a andar prognunas de asistencia a los trabajadores que 
en cinco aftos de crisis económica no hablan sido posibles. El 14 de junio, 3 semanas antes 
de las elecciones, se anuncia un programa conjunto del Congreso dd Trabajo y la 
Conasupo: •-prcstibonosº, mediante el cual los trabajadores pueden adquirir en las tiendas 
Conasupo todo tipo de productos con descuentos y sin pagar el IV A Asimismo la 
secretaria de Comercio y Fomento Industrial anuncia la llegada de la primera remesa de 
maiz importado con las que se elaboran tortillas que se hacen llegar a Jos trabajadores por 
debajo del precio oficial. Finalmente la coordinación General de Abasto y distribución del 
DDF detiene a más de 1 00 bodegueros de la Central de Abasto que acaparaban el 63 por 
ciento del volumen total de los productos perecederos. 

La CTPd se dedica hasta el 6 de julio en asegurar que los salarios ya no pierdan su nivel 
adquisitivo y que el panorama económico para los trabajadores comience a ser alentador. 

lbid 
lbid 
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De la misma manera en que en cada uno de los sindicatos cetenüstas se intensifica al 
máximo la presión a las bases para que no olviden votar por el PRI en la jornada electoral. 

Cuatro días antes del proceso electoral son asesinados Xavier Ovando Hemández, 
coor-dina.dor electoral del FON. quien estaba encargada de coordinar el sistema para la 
recepción de los resultados electorales que enviarían los representantes de casilla de cada 
uno de los partidos integrantes de ese frente durante el proceso electoral y su ayudante 
Ramón Gil Heraldez. A pesar de que los asesinatos ocurrieron en el auto del primero en el 
centro de la ciudad de México. y los cada.veres fueron arrojados en el oriente de la núsma, 
Fidel Velázquez aseguró que los mataron. uen un pleito de cantinan_ La indignación en todo 
el pais por las afirmaciones del secretario general cetemista no se hacen esperar. 

Cuatro días después -en lo que constituye una historia harto conocida-. se registra una de 
las jornadas electorales más concurridas en la lústoria de México. y a la media noche. hora 
en la que el presidente del Consejo Federal Electoral,. Manuel Ba.rttlet. había asegurado que 
se darla a conocer una tendencia oficial. con los primeros resultados electorales. se anuncia 
que el sistema de cómputo se babia ucaídoº. Esto sin embargo no desanima a Carlos 
Salinas. quien a la misma hora en la explanada de la sede nacional del PRI festeja su triunfo 
y anuncia que gobernará para todos los mexicanos y que se había acabado ya la época del 
partido único. El mayor fraude electoral en la historia de México se habla consuma.do. 

Los meses siguientes fueron algunos de los más dificiles que haya vivido cualquier 
régimen en la historia moderna de México. 

Los dirigentes de las organizaciones obreras oficialistas cerraron filas en tomo al 
cuestionado triunfo de su candidato presidencial. Muchos de esos mismos dirigentes 
tuvieron que aceptar la derrota de sus propias candidaturas. Uno de los casos notables fue 
el del secretario general de la Federación de Trabajadores del Distrito federal. el ºobreron 
de los trajes cortados en Nueva York y los Mercedes Benz.,. Joaquin Gamboa Pascoe. quien 
aspiraba a una senaduría por el Distrito Federal. 

Los 20 millones de votos para Carlos Salinas pronosticados por el dirigente nacional del 
PRI. Jorge de la Vega Domíngucz. sólo sirvieron para el escarnio de los opositores. Lo 
mismo ocurrió con los 5 millones de votos cetemistas. que fueron depositados 
mayoritariamente en favor de los candidatos de la oposición principalmente 
Cuauhtémoc Cárdenas- como quedó demostrado en el hecho de que en las zonas urbanas. 
donde viven básicamente los trabajadores. el triunfo coITespondicra al FDN o al PAN .. 
mientras los triunfos priistas llegaban al conteo electoral más lento del mundo de las zonas 
rurales y las regiones con mayor marginación del país. 

El 13 de julio. justo una semana después de la jornada electoral -y aún sin resultados 
oficiales- Carlos Salinas recibía la felicitación fonnal de los tres sectores del PRI. A los 
dirigcnmtcs del CT y la C™ les dijo:uestoy dispuesto a cumplir lo ofrecido durante mi 
campafta electoral. en lo particular me esforzare para revenir los efectos de la crsis 
económica a fin de lograr los indispensables avances en el nivel de vida de la familia 
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trabajadora del paísº. 193 Por su parte la dirigencia obrera le aseguró su respaldo hasta la 
ignominia: .. la clase obrera votó por Salinas de Gonari porque no cree en la reacción ni 
tampoco desea la aventura. por lo que estaJnos dispuestos a def"ender el triunfo del pueblo 
de México y si es necesario saldremos a la calle a manifestarlo y a enfrentarnos con quien 
sea necesario a fin de seguir conservando la paz sociar•. 194 

Para entonces -mientras en basureros y rios a lo largo del país aparecían semidestruidas y 
flotando boletas electorales cruzadas en favor de la oposición- además de la derrota de 
Gamboa Pascoe, se conocía ya la derrota de varios dirigentes cetemistas. entre otros Javier 
Pineda y Juan Moiscs Callejas secretario sustituto del Trabajo y el asesor jurídico de esa 
central respecticamente. ambos habían fracasado en su intento de ser asambleístas del 
Distrito Federal; Hugo Díaz Velllzquez perdió en el tercer distrito en el Estado de México; 
Salvador Gómez Mora en et doce de Michoa~ Juan Rosas en el tercero de Guanajuato~ 
Gonzalo Pastrana en el segundo de Morclos .. Manuel AJvarez secretario general vitalacio de 
Jos trabajadores de la carne perdió en el distrito vigésimo noveno de la capital; Filibeno 
Vigucras Lázaro. secretario general de Federación de Trabajadores de Guerrero perdió en 
el segundo distrito, en Iguala Guerrero. Esta cun.il era ocupada ya en el Colegio Electoral 
hasta que llegó Fclix Salgado Macedonio, su contrincante por el el FDN .. con dos costales 
repletos con miles de boletas que le daban el triunfo y que fueron encontrados en un 
basurero de esa ciudad. Asi como también el secretario general vitalicio de los músicos, 
Venus Rey, así como Ramón Castilleja y Sergio Pciia.. quienes contendieron en los distritos 
trigésimo séptimo, décimo noveno y noveno del Distrito f"cdcral. 

Leonardo Rodríguez Alcaine., dirigente del sindicato único de Trabajadores Electricistas 
de la República Mexicana y Netzahualcoyotl de la Vega,, dirigente del sindicato de 
Trabajadores de la Industria de la Radio y la Televisión. temían por las senadurías en el 
Estado de México y en Guerrero, estado este último donde el fraude alcanzó grandes 
proporciones. Finalmente fueron anunciados como vencedores. 

La actitud tomada por la oposición una vez consumado el fraude evitó que Ja dirigencia 
cetcmista quedara una vez más en evidencia pues no tuvieron que convocar a sus bases a 
defender su .. "triunf'o., en la calle. Manuel Clouthier llegó en algunos actos al enfrentanúento 
físico contra miembros del Estado Mayor Presidencial que custodiaban a De la Madrid y le 
pidió a los panistas que uactuaran como hombres~ para exigir el respeto a la voluntad 
popular. pero la dirigencia de su partido. encabezados por Luis H. Alvarez quien primero 
cuestionó la legalidad de las elecciones e incluso exigió que se repitiera la elección 
presidencial. pero pronto la dirigencia panista, conducidos por el representante de ese 
partido ante la Conüsión Fcdcral Electoral. Diego Femándcz de Cevallos. entraron en 
obscuras negociaciones y acuerdos con el gobierno y finalmente reconocieron como 
presidente electo a Carlos Salinas. 

Cuauhtémoc Cárdenas. a quien un amplio sector de sus partidarios le pedían que 
encabez.ara acciones más radicales. seilala reiteradamente que el fraude electoral se 

La Jornada. 13..07-88. 
·~ IbicL 
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enfrentaría con la reistencia civil y pacifica, y que se deberla presionar porque en el Tribunal 
de lo Contencioso Electoral y en el Colegio Electoral. se debla hacer respetar la voluntad de 
los mexicanos expresada en las urnas. Con la excepción notable del juez Emilio Krieger en 
el tn.Dunal judicial y la f"errea., pero infructuosa batalla de la mayoría de los diputados del 
FDN en la segunda, ta aplanadora priísta en la Cámara de Diputados nuevamente se impuso. 

A fines de julio, una vez conocidos por fin los resultados de la elección. el país, salvo por 
la cdcbnlción de marchas multitudinarias y pacíficas en muchas ciudades de México, se 
encontraba en relativa calma. 

Después de la lección que para el nuevo grupo gobernante significaron las elecciones de 
1988 las centrales obreras oficialistas contarían para negociar con ellos con el súulrome del 
6dejulio. 

Para finales de julio en una reunión plenaria del congreso del trabajo se acuerda que ese 
organismo no firmarla la cuarta etapa del Pacto de Solidaridad Económica, si antes no se 
otorgaba un aumento de emergencia del 25 por ciento que era lo que se había perdido desde 
su entrada en vigor. en esa misma reunió~ a la que no acudió Fidel Velázquez.. igualmente 
ac detenninó exigir la inmediata renuncia del secretario de Comercio y Fomento Industrial. 
Héctor Hcrnándcz. por su,, .... declarada incapacidad paca contener la ese.alada de los precios. 
Durante la reunión. el representante del Sindicato Nacioannl de Trabajadores de la 
Educa.ció~ Pascual Juárcz,, aseguró: •"hay que romper con la inmovilidad de las bases y 
hacer algo porque los precios ya no aument~ no olvidemos to que paso et 6 de julioº. ton 

A pesar del anuncio de que no aceptarian un acuerdo de no concederse et 25 por ciento 
de aumento. dos d1a!I después Fidel Velázquez anuncia que si firmarla nuevamente el pacto 
y que este no se condicionaba aún nuevo acuerdo de control de ¡rrecios. 

Esto último lúzo estallar a Jorge Sánchcz. presidente del CT,, quien scftal6 molesto: •"no 
sere un titCl"e de nadie. la CTM .finn.6 un compromiso y tendrá que curnplirtoº.196 Fidcl 
Velázquez replica: •1a CTl\1 es disciplinada y se cifte a los acuerdos colegiados tomados en 
el ~. • PCl"o los meses subsecuentes hasta la torna de posesión de Carlos Salinas,, la 
central cctcrnista se dedico a ir a la zaga dentro del CT y llegar acuerdos con los 
COJprcsarios y el gobierno por debajo de lo acordado en el organismo cúpula. 

El nueve de agosto. ante el anuncio hecho dias antes por el titular de la secretarla de 
Comercio. en el mentido de que diez productos hablan ~uido de precio. Jorge Sanchez 
presidente dd CT. scftaJa que tal reducción de precios es,. .. 'Una burla. Ni siquiera pueden 
ineacionar que productos en concreto son los que bajaron de precio"\ y aseguró que el 
Banco de México. ucstá maquillando las cifras de la inflación,. que continua 
incn:s:nemandose a pesar del pacton. 197 "El dirigente asegu.rá que desde el 15 de diciembre 
pasado en que se firmó et pacto los pl'ccios habían aumentado un 43 por ciento, y que en 
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esa proporción deberían aumentar Jos precios. con un nuevo compromiso de congelación de 
precios, para renovar la finna del pacto. 

Al día siguiente el presidente del Consejo Coordinador Empresarial Agustín Legorrcta 
Chauvet califica de. ºabsurdo el intentar reubicar los precios y salarios al nivel en que 
estaban en enero y también es absurdo que planteen que no firmarán la cuarta etapa del 
pacto. una cosa es lo desable y otra Ja realidad econónücan. 199 

Ese mismo día Mauro Sánchez Méndez, secretario general del Sindicato de Trabajadores 
de Ja Secofi. salió en def"ens.a de Héctor Hemández secretario de esa dependencia y acusó 
de no tener calidad moral a quienes pedían su renuncia: muchos dirigentes del CT solapan a 
funcionarios deshonestos a quienes han recomendado y protegen de cualquier sanción. Citó 
el caso especifico del secretario sustituto de la CTM. Alfonso G. Calderón, quien encubrió 
malos manejos con el maíz y Ja tortilla del delegado de comercio en Texcoco. Jcsus Sosa 
Avila. Esto sucedio hace más de un afto y medio, yo tuve que preguntarle: ¿Usted defiende 
a los trabajadores o a Jos empresarios. He denunciado otros casos similares. pregunten por 
el delegado federal en Cuernavaca,. al que encubre Carlos Jongitud Banios"". 199 

A pesarde la molestia de su presidente en septiembre eJ CT se ve. uobligado a firmar el 
pacto pero de ahora en adelante revisaremos nuestra participación, porque todo esta 
recargado en la economía del trabajador y no estamos dispuestos ya a admitirfo'".200 La 
firma del CT fue por un aumento del 12 por ciento y no se llegó a ningún acuerdo para la 
congelación de precios. Fidel Velázquez sostiene que ante esta firma se demuestra que el 
sector obrero continuaba siendo. ""el garante de la estabilidad y la paz social en México ... 201 

Este pronunciamiento recurrente resume Ja justificación cctemi.sta últinta durante los 
recientes anos de crisis. La pretendida paz social. o Jo que Jos dirigentes cetemistas 
entiendan por esta -mientras que con métodos violemos se condena a la nüseria a millones 
de mexicanos-. es la clave en el discurso de Ja organización sindical que se ha en~gado de 
colocar -como si fueran diferentes y aún contrapuestos- los intereses de sus mietnbros por 
debajo de Jo que aseguran son Jos intereses de Ja nación. 

La dirigencia cetcnüsta profundamente golpeada por la crisis y la eJeccioncs. una vez 
declarado presidente electo. a ... suº candidato por el Colegio Electoral. sin que se divisar 
mayores banuntos en la nación,. se desatendió nuevamente de la situación económica de los 
trabajadores -función que descargó por completo en el CT- y se dedicó en Jos meses 
siguientes a imponer el uordcn .. dentro de los sindicatos cetcmis&&s. pues en algunos de ellos 
germinaban brotes de insurgencia. mientras que otros eran tentados por otras central 
obreras. La acción de la dirigencia cetcmista. fiel a .., estilo. en este trabajo fue brutal y sin 
contemplaciones. 

1
• u. Jon:lada. 11-08-08. 

IW lbid. 
200 La Jornada. 21-09-88. 
... lbid. 
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El 7 de octubr el Sindicato Nacional de Costureras 19 de septiembre realizó en la ciudad 
de México un mitin frente a las oficinas de ta Junta Local de Conciliación y Arbitraje 
demandando la intervención de tas autoridades laborales a fin de frenar tas agresiones de 
que eran objeto por parte de la CTM para impedir la libre sindicali.zación de las trabajadoras 
de ese gremio. Cecilia Soto Gonz.ál~ asesora jurídica de esa organización sei\aJó: ugrupos 
de la CTM han golpeado y agredido, hasta con armas de fuego. a las costureras que tratan 
de abandonar a esa central y afiliarse al sindicato 19 de scptiembreH.202 Las trabajadoras 
denunciaron que el 28 de septiembre en la empresa ºMaquilas Magnolia'\ ubicada en la 
colonia Guerrero. 20 trabajadoras fueron agredidas por 200 glpeadores de la CTl\1 para 
obligarlas a retirarse del local en donde se llevaba a cabo un recuento sindical entre el 
sindicato 19 de septiembre. y el Sindicato Unico de la Costura, Corte y Confección del 
Dsitrito Federal. sección 15 de la C~ dirigido por el ºcosturero Grgorio Lazcano"" En la 
acción quedaron gravamanente heridas las costureras Micaela Jiménez y Roberta Lara. 

El 19 de octubre. el cacique sindical de los petrolCTos. Joaquín Hemándcz Galicia. poder 
en el trono y detrás de él en el sindicato nuis importante de Ja CTM .. tratando de presionar y 
demostrar su fuerza al futuro gobierno de Salinas de Gortari. con el que ya preveía una 
feroz batalla que no imaginaba perder con tanta facilidad. presentó. mediante uno de sus 
diputados, Adolfo Barrientos Parra. una denuncia en la tribuna de la Cámara de Diputados 
en contra del ex director de Petróleos Mexicanos. ahora gobernador del Estado de México. 
Mario Ramón Bet~ a quien acusaron -en 1986 ya había sido denunciado por lo mismo. 
infiuctuosamc:nte. por d diputado pemesista Jorge Alc:ocer- por el alquiler ireegular de 
barcos de Pemex.. durante el tiempo de su administración en la paraestatal. 

La denuncia no pasó de Ja tnDuna de la Cámara de Diputados y el acta en el Ministerio 
Pública, pues al día siguiente Miguel de la Madrid congeló cualquier investigación.. al 
declarar molesto que: ~"frente a ta calumnia están los hechos. f\ifi amigo Mario Ramón es un 
servidor público eficaz y honesto"".201 El poder judicial y la bancada priísta en San Lázaro 
en pleno, con la etccpción de los diputados petroleros. inclinaron la cabeza ante la voz del 
amo. La división de poderes que consagra la Constitución se demostró. una vez más, 
inexistente en México. 

La denuncia, por lo demás, no fue muy bien recibida en amplios sectores de la sociedad 
que 5Cflaló la incongruencia de ta dirigencia del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la 
República Mexicana que no denunció al ex director en el momento en que realizaba las 
in"egularidadcs y lo hacían hasta ahora que rompían lanz.as y pretendían medir fuer.zas. La 
incongruencia, obviamente. no era tal en un sindicato con una trayectoria de conupción tan 
conocida. 

Pocas semanas después, estrenando aún la banda presidencial en el pecho. Salinas de 
Gonari le demostrarla a Hern4ndez Galicia que et poder que ostentaba no emanaba del 
control que ejercla sobre los trabajadores de la industria más importante del país. sino del 
ejercicio de ese control en favor del grupo gobernante, lo cual había dejado de hacer. 

8-10-88. 
Xd La Jornada. 22-10-88. 
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En tanto. ese mismo 19 de octubre, a pesar del pacto. la Secofi anunciabRy 
sorpresivamente. que el huevo, que habia disminuido de precio al igual que la carne en 
visperas de la jornada electoral, aumentaba ahora su precio en un 40 por ciento. 

El CT. en voz de su presidente Jorge Sánch~ rnanif'estó con respecto aJ anuncio: 
.. sorpresa e indignaciónº. mientras que Fidel Velázquez en Aguascaliente a donde había 
asistido como invitado especial al segundo infonne del gobernador Miguel Angel Barbema 
se contentaba en scftalar que en cuanto tomara posesión Salinas de Gortari. ~ie pediremos el 
cumplimiento cabal a todos los compromisos contraídos durante la canipaña por lo que se 
rcfire a mejorar el nivel de vida de los trabajadores mexicanos. Lo del huevo es lamentable 
pero en este momentos no esposible un aumento de emergencia. En enero de 1989 sí 
exigiremos que haya un ajuste realº. 204 

Respecto a la denuncia de los diputados petroleros -la cua1 era severamente rechazada por 
la totalidad de los miembros del núcleo gobernante- Fidel Velázquez scfta.Jó que conocía 
con anterioridad la decisión del STPR.1\.f de acusar de fraude al ahora gobernador del Estado 
de México: .... acudieron a mi oficina a explicarme su decisión. Ellos son libres de hacerlo. y 
desde luego lo hicieronº. 20

' El viejo dirigente cetemista no condenaba la denuncia aunque 
en la Cámara ordenó a sus diputados a votar en contra de ella. como lo hicieran Jos demás 
diputados del PRI. 

El final del sexenio encuentra a un movimiento obrero oficial debilitado y dividido. 
incapaz de coordinarse para presentar adecuadamente la más mín.itna demanada. El 26 de 
octubre Ja sesión del CT en la que se proyectaba tomar medidas por el alza del huevo. se 
suspende tras los enfrentamientos verbales entre Jos representantes sindicales y la falta de 
quorum. Ese clia el dirigente empresarial Agustin Lcgorrcta -quien no ganaba y nunca ha 
ganado el salario mínimo-. aseguró que: ufos 8 mil pesos diarios dd salario mínimo. aun~ 
en f"onna muy apretada. alcanza para satisfacer las necesidades básicas de un obrero·•. 
Por lo tanto expresaba su desacuerdo con cualquier aumento de emergencia y consideraba 
un acierto -para no provocar desbasto- el alza aJ precio del huevo. Los sindicatos 
oficialistas. más desmovilizados que nunca. no presentaron respuesta alguna. 

Finahnente que aumentara el precio del huevo af"ectaba a los trabajadores, pero no a sus 
dirigcncias quienes se encontraban más preocupados en sus ambiciones personales. El 
primet"o de noviembre en Acapulco. Guerrero. la ambición de dirigentes cetemistas que 
durante afias estuvieron a la sombra del eterno dirigente de esa central en la entidad. 
Filiberto V"agueras Láza.ro. compadre de Fidel Velázqucz.. aprovechan su vergonzosa caída 
politica, tras de que tuviera que abandonar de manera humillante su cu.nd en San Lilzaro. 
para abalanzarse al poder. 

lbid. 
La Jornada23-J0-88. 
La Jornada. 2~J0.-88. 
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La rebelión contra Vigueras Lázaro fue comandada por Celerino Peláez Ramos y Bautista 
Lobato Serna.. dirigentes de las secciones 20 y 40 de la CTM. respectivamente, ambas 
conConnadas por trabajadores de hoteles y restaurantes de Acapulco, quienes consideraron 
adecuado el momento para derrumbar por la fuerza al émulo de Fidel Velázquez. 

A falta de mejores argumentos, pues los rebeldes no se diferenciaban en sus estilos y 
p.-.cticas de Vigueras Lázaro, salvo que este, más viejo, estaba en el pináculo del poder y 
estos al acecho, deciden tomar el poder por la fuerza. Finalmente Celerino Peláez y Bautista 
Lobato tras presionar de mil fonnas al dirigente para que renunciara.. decididen ordenar una 
carga al estilo de Los Dorados de Villa. sobre la sede de la Federación de Trabajadores de 
Guerrero, para sacar a Viguenas Lázaro, y sus g¡upos leales, del local. Esta carga armada 
fue recibida también a balazos y pedradas por los que se encontraban atrincherados en el 
interior de las oficinas. El saldo fue de dos personas muertas y 18 heridas. Nadie fue llevado 
a la eú'cel por estos acto~ pero los rebeldes saborearon el poder por muy poco tiempo pues 
Fidel Vclázquez impondría días después como dirigente estatal cetemista a Porfirio 
Camarena Castro. 

La CTM concluía asi el sexenio de su desmoronamiento mostrando pUblicarnente su peor 
cara y evidenciando que el interés personal de los dirigentes de esa central está aún por 
encima de la vida de sus propios afiliados. 

Dos dias después son otros dos los muertos. cuatro los heridos y 189 los detenidos aJ 
enfrentansc grupos de choque de la CTM.. comandados por W allace de la Mancha, contra 
grupos de choque de la CROC. en el interior del hotel Presidente Chapultepec. La agresión 
planeada por VenKS Rey. secretario general del Sindicato Unico de Trabajadores de la 
Música, contra los músicos afiliados a la CROC que tocaban en el lugar. fue repelida por 
grupos de croquistas que llegaron de inmediato. también armados. a defender a sus 
compafteros. 

El conflicto continuó al día siguiente. 4 de noviembre. cuando en la reunión de 
emergencia convocada por el CT pra discutir el asunto se enfrentaron verbalmente los 
representantes croquistas y cetemistas. por lo que hubo de suspenderse la reunión. José de 
Jesús Pércs. representante de la Confederación Obrera Revolucionario hizo notar que este 
conflicto: '"ªes el pan de ca.da día en el sindicalismo mexicano. Para nadie es un secreto que 
hay grupos de choque compuestos por mercenarios y golpeadores que se pasean 
tranquilanlente en las juntas de conciliación. A los recuentos hay que ir con armadura para 
evitm" las balas-."" 

Para las autoridades. acostumbradas a solapar a los dirigentes obreros. el conflicto. que 
cobró vidas humanas. careció de importancia: ""El enfrentamiento en el Presidente 
Cbapull~ es un simple incidente sin trascendenci, que en el futuro trataremos de 
evitar". scftaló un irresponsable Arserúo Farell. secretario del Trabajo. 

La Jornada.. S-11-88. 
La Jonmda. 6-11-88. 
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Los trabajadores mexicanos jamás estuvieron tan desprotegidos y abandonados a su 
suerte como en estos días. El 8 de noviembre se realizó la Quinta Reunión de Evaluación 
del Pacto de Solidaridad Económica y los represntantes obreros sencillamente no aistieron a 
la reunión, en la que se tomaron decisiones económicas entre los representante patronales y 
el gobierno. Jorge Sánchez.. presidente del CT no asitió argumentando quetenia una reunión 
en un sindicato. Hernández Juárcz,, dirigente de los telefinistas. llegó justo cuando la reunión 
tenninaba.. por lo que ni siquiera descendió de su lujoso auto y Fidel Velázquez prefirió 
acudir a las oficinas de Carlos Salinas de Gortari en la calle de Cracovia, a donde acudían 
por esos días legiones de menesterosos de la poítica para ponerse a las órdenes del próximo 
presidente. 

El 17 de noviembre. tras 22 años de dirigir la Federación de Trabajadores del Estado de 
Guerrero. Filibeno Vigueras Lazara fue oficialmente relevado de su cargo. El triunfo. como 
anotabamos, no fue total para los dirigentes rebeldes de Acapulco, Peláez y Lobato, pues 
Fidel Vclázquez les impuso como dirigente al ex asesor económico de la CTM.. quien 
llevaba la encomienda de minar el poder de los dirigentes rebeldes para finalmente poder 
expulsarlos de la central. Cclerino Pel•cz finalmente terminó en la CROC, con menos de la 
cuarta pane de los contratos colectivos que terúa cu.ando dirigía ta sección 20 de la CTM.,, y 
Bautista Lobato ~ tras traicionar a Celerino Peláez para demostrarle nuevamente 
lealtad a Fidel Velázqucz,, fue perdonado y reacomodado en el sistema. 

Mientras tanto en la ciudad de México. una semana antes de que Salinas de Gortari 
asumiera el poder, el presidente del CT, Jorge Sáncbez,, aseguró que esa organización no le 
extenderla un cheque en blanco al nuevo mandatario: .. el CT condiciona su apoyo al nuevo 
gobernante, a ta recuperación del poder adquisitivo de la clase trabajadora y a que no se 
siga privilegiando el pago de ta deuda externa en perjuicio de la sobcrania del pais. Las 
promesas f'onnuladas por el ahora presidente electo deben mostrarse en la realidad, pues 
hasta el momento no pasan de ser una agradable perspectiva""'. 209 

El secretario general de ta C~ la organización má.s númerosa del CT, no coincidía con 
el condicionamiento discursivo del dirigente de esa organiz.ación al nuevo gobierno. 

Quien se opusiera tan ferreamente -tratando de conservar su enonne poder personal- a la 
designación de Carlos Salinas como candidato presidencial del PRI.. scftalaba a la salida de 
Palacio Legislativo, tras la ceremonia en que este fuera investido como presidente de la 
República: ·~ste es un día tústórico, un gran día para los trabajadores de México. La crisis 
económ.ica bajo su conducción quedará atrás. sin duda alguna le esperan mejores tiempos a 
los trabajadores de Méxicon.210 Sin embargo, a pesar de sus palabras ante la prensa,, Fidel 
Vclázquez no estuvo tan f'cliz como para asistir a Palacio Nacional. y fue el único de los 
miembros relevantes de su partido que no acudió al tradicional besamanos con el que se 
f'elicitó al nuevo gobernante. 

La Jornada. 22-11-38. 
La Jornada. 2-12-88. 
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CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS 

Pocos momentos resultan tan prop1c1os para el análisis de las 
organizaciones sociales como los tiempos de crisis. El sexenio 1982-1988 lo 
es de manera doble para la CTM porque. en primer término, tratándose del 
sexenio en el que se presenta la crisis económica más profim~ hasta 
entonces vivida en el presente siglo en México,. desnudó por completo la 
política antiobrera de la dirigencia de esa organización. Esta dirigencia se 
evidenció al permitir,. invocando hlos intereses superiores de la nación'"'", que 
dicha crisis se enfrentara. por parte del gobierno mexicano y la burguesía 
nacional e internacional con intereses en México, con un nuevo ciclo de 
acumulación capitalista • lo que ha causado a los trabajadores muy severos 
sufrimientos. pérdidas incalculables en su nivel de vida. sobrexplotación y 
desocupación. 

En segundo término. el periodo 1982-1988 es propicio para el análisis de 
la CTM puesto que el presidente De la Madrid emprendió. de manera 
decidida. un giro político y económico total en el proyecto de nación -lo que 
posibilitó el nuevo ciclo de acumulación capitalista con base en la 
sobrcxplotación de los trabajadores- lo que requirió poner en severo riesgo 
el sistema y modos de dominación y control que habían ejercido por décadas 
Jas centrales sindicales charras u oficialistas,. las cuales negociando ciertas 
ventajas limitadas manipulaban a sus miembros. 

En el caso de la CTM., a pesar del evidente disgusto y las presiones 
politicas de los dirigentes por esta reformulación del Estado -las cuales 
llegaron incluso a la descalificación, por supuesto nunca oficial, del 
candidato presidencial del PRI elegido por De la Madrid. de quien tenúan, 
con toda razón., que continuarla de manera radical la transformación del 
Estado Mexicano y por lo tanto de las tradicionales reglas del sistema 
politico mexicano. emprendida en este periodo- el gobierno mexicano 
pareció convencido que el control resistiría. 

Las elecciones de 1988 demostraron que el control se estaba 
resquebrajando por lo que durante el sexenio posterior, a pesar del 
fuertisimo golpe dado a la CTM al encarcelar a Joaquín Hernández Galicia • 
.. la Quina''. y el frustrado intento de arrebatarle a la central ceternista la 
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vanguardia de las organizaciones obreras oficialistas para trasladarla a Ja 
FESEBES de Hemández Juárez. el nuevo gobierno no dejó de 
proporcionarle a la dirigencia ceternista -dentro de los lineamientos claros 
del neoliberalismo que impide cualquier concesión de carácter popular
apoyos,. básicaJDente poniendo a su servicio el aparato represivo,. para 
mantener prácticamente incólume este control. 

Esta represión a gran escala. y por momentos selectiva pero no menos 
sistemática, ha contenido los esfuerzos de algunas agrupaciones sindicales, 
sobre todo en sindicatos nacionales de industria., para sacudirse las 
direcciones antidemocráticas. 

Esta represión,. el auge del capitalismo y la completa carencia de una 
conciencia de clase,. han garantizado,. pese a que los sistemas tradicionales 
de dominación y control en las centrales ••charras .. han perdido consistencia 
y su cuestionaJlliento es cosa corriente hoy en día, que mantengan la 
fortaleza suficiente para asegurar holgadamente su control. por Jo menos,. 
por lo que resta del presente siglo. 

Esta situación de indefensión de la clase obrera mexicana es lo que 
permitió el manejo de la crisis económica de México -que terminó por 
desbocarse a partir de agosto de J 982- sobre las espaldas de los 
trabajadores .. y es que a pesar de que existe conciencia entre los trabajadores 
de México en el sentido de que elJos no fueron los causantes .. ni resultaron 
remotmnente beneficiados con los recursos prestados que generaron una 
monstruosa deuda externa, y que la superación de Jos muy dificiles 
momentos económicos se ha realizado sobrcxplotándolos.. para volver a 
crear una riqueza que se concentra de manera aguda en muy pocas manos .. 
los trabajadores no han podido oponerse de manera núnimamente 
organizada a esta situación. 

Esta sobrexplotación en el período mencionado no sólo se explic~ resulta 
claro .. por la represión y los mecanismos de control de los "'"'charros ...... es 
necesario señalar que durante esto años no ha surgido entre la clase obrera 
una vanguardia consistente,. capaz de enfrentar como una alternativa 
conciente, el viraje del Estado y el conjunto de medidas para superar Ja 
crisis a través de un nuevo ciclo de acumulación de capital. 

La clase obrera mexicana en su conjunto,. con sus inevitables excepciones,. 
está más cerca el día de hoy a la unidad .. charra .. y aún a la misma ideología 
neoliberal, que próxima, por lo menos, a organizaciones y panidos de corte 
socialdemócrata, y muy alejada de una izquierda confundida y fragmentada 
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que pudiera dotarlos de un prognuna de clase con principios 
revolucionarios. 

En este sentido podemos afirmar que el grueso de la clase obrera 
mexicana, en estos momentos, es incapaz no sólo de aspirar a dejar de 
permanecer soJamente como fuerza de trabajo ante la producción capitalista, 
sino, el caso de extremo~ de poder def"ender mínimamente sus plazas 
laborales, sus prestaciones y seguridad social y su poder adquisitivo por 
arriba de los niveles de supervivencia. 

Esos objetivos, conquistar mejores niveles de vida y de trabajo, sólo 
serian posibles con la reagrupación de los trabajadores mexicanos en nuevos 
sindicatos en los que la constante en la vida sindical fue~ la democracia 
interna. 

Así, tras décadas de sometimiento al control oficiaJista en los sindicatos, la 
lucha por la democracia interna se ha convertido en fin en sí mismo,. pues 
sólo los sindicatos con vida democrática podrán recuperar Ja iniciativa 
política de Ja clase obrera para conquistar Jas reinvidicaciones sociales, 
económicas y políticas de los trabajadores mexicanos. 

Siendo las agrupaciones sindicaJes actuaJes Jos únicos espacios políticos 
masivos que detentan los trabajadores mexicanos, la tarea de los 
trabajadores con conciencia de clase, en este momento, no sería destnúrlos 
sino tran.sfonnarlos. Recuperar en esas organizaciones Ja democracia interna 
seria, sin duda, Wl avance de enormes proporciones hacia Ja verdadera 
democracia en México. y un paso sólido para la transf"ormación social del 
país. 

La falta de democracia en los sindicatos oficiaJistas, por mucho los más 
numerosos, no sólo ha impedido la lucha por la defensa de mejores 
condiciones de vida para todos los trabajadores, sino que ha impedido 
también que éstos, en esta lucha, lleguen a Ja comprensión y desarollen una 
conciencia de clase. De este modo al trabajador mexicano se le ha atado a Ja 
política del gobierno mexicanos en base a su supuesta ºmilitancia" en el 
partido oficial y ha causado la falta de comprensión en la gran mayolia de 
ellos acerca de que la acción del Estado mexicano no responde a intereses 
generaJes, sino a intereses de clase, la misma clase que por razones 
económicas esta enfrentada a la clase obrera. 

La clase obrera de nuestro país carece hoy por completo de programa, 
organismos sindicales independientes de peso y por supuesto de un partido 
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obrero que les daría voz propia, plan de acción.. les baria capaces de 
defender banderas de carácter general, y mejoraría la posición de los 
trabajadores, brindándoles una coordinación de fuerzas superior. Este 
partido seria en estos momentos no sólo una vanguardia consistente.. seria 
tanlbién una organización que se presentarla como un frente ante las 
políticas antipopulares. 

La inexistencia de un organismo de este tipo, o por lo menos de una 
amplia organización obrera independiente, con un prognuna común., ha 
mantenido restringida la lucha sindical de algunas organizaciones en los 
estrechos marcos de sus propias empresas, lo cual origina que estos 
aislados trabajadores tengan de manera continua que adoptar medidas 
desesperadas y poco eficaces como las huelgas de hambre, los bloqueos 
viales y los mítines, a los que acuden tan sólo los trabajadores de la propia 
empresa en conflicto. 

En todas estas luchas, la absoluta falta de un programa ha circunscrito las 
mismas al ámbito estrictrunente económico. No ha existido" concretamente 
desde 1982, a pesar de la ofensiva antiobrera. una sola expresión organizada 
por parte de los trabajadores de México en contra de la politica ejecutada, 
unilateralmente. desde el poder ejecutivo. Uno de los pilares fundamentales 
de esta inactividad obrera ha sido, desde 1941, y en diferentes condiciones a 
partir de 1982 -a costa de exponerse a un proceso de erosión que la 
mantiene con la presencia más limitada de toda su historia- Ja Confederación 
de Trabajadores de México. 

Sin duda la disminuida pero aún consistente presencia de la CTM. más la 
indudable influencia de las restantes organizaciones oficialistas nacionales y 
sus miles de sindicatos en toda la nación.. explican.. swnadas al carácter 
heterogéneo y desigual del movimiento obrero -producto de una estructura 
económica en las mismas condiciones que origina multiples sectores 
proletarios- la nula actividad obrera de los últimos afias y la inexistencia de 
una trayectoria wlificada. 

Por el contrario, los reducidos grupos económicos que a partir de 1982 
han visto crecer exponencialmente su poder económico.. a escalas pocas 
veces vistas a nivel internacional.. impulsados por un grupo gobernante 
conupto que no encuentra diferencia entre sus negocios personales.. la 
riqueza de la nación y los programas y recursos públicos. presentan una 
profunda unidad de intereses y un frente sólido ante cua1quier amenaza a su 
dominio politico y económico. 
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No cabe duda que el pasado inmediato de los mexicanos. y el futuro que 
empieza en este mismo momento, depende en gran medida de lo que hagan 
o dejen de hacer los trabajadores de nuestro país. 

La inactividad que hasta el momento mantienen los trabajadores ha sido 
uno de los factores fundamentales. para que ante la impotencia 
prácticamente generalizada de la población. salvo algunos sectores muy 
localizados. la mayoría de los mexicanos asistan tan sólo como espectadores 
al combate a la crisis económica. desde el gobierno de Miguel de la Madrid 
y por supuesto en el de Carlos Salinas. a través de un conjunto de medidas 
que intentan corregir a toda costa los importantes desequilibrios 
económicos. olvidando por completo que el sujeto único de la economla es 
el hombre y que de nada sirve la contemplación de excelentes cuentas 
macroeconómicas, cuando estas no se reflejan en la mejoría de sus 
condiciones de vida. 

El actual grupo gobernante ha optado para su dirección económica por un 
progra¡na socialmente injusto. el cual ha sido impuesto de una manera 
antidemocrática y arbitraria. fincando sus esperanzas de desarrollo en la 
benevolencia de los capitales nacionales. y sobre todo foráneos. que se han 
demostrado en múltiples ocasiones extremadamente volátiles y apátridas. 
asi como en la pulverización del salario y el empleo. buscando con ello 
recomponer las condiciones más favorables para la acumulación del capital. 

El riguroso esquema. que ha convertido a nuestro país, ante los ojos del 
mundo. en el laboratorio del neoliberalismo. no ha desembocado en 
desarrollo alguno. mantiene postrado al aparato productivo y de servicios al 
estrechar al máximo su mercado. y ha empobrecido. al grado de que en 
amplias regiones del pals se convalece por la falta de nutrientes y las 
enfermedades. a la gran mayoría de los mexicanos. 

Esta situación termina por aplastar a las. ahora publicitadas corno nunca. 
cifras positivas del final del sexenio salinista. supuestas ••hazailas .. 
económicas. que no se han traducido en mejoras en la alimentación. salud. 
vivienda. seguridad pública. seguridad social. educación y cultura de los 
sectores más amplios de la población. ni en ninguna otra manifestación 
visible de desarollo. 

A pesar de este saldo se insiste. sin oposición organizada que le haga 
variar en un ápice su proyecto, en señalar que el camino es el correcto, y 
proponiendo cada vez más de lo mismo, pero más intenso. 
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A pesar de todo esto. debe señalarse que la actual taita de oposición 
amplia y organizada al programa neoliberal -categoría politico-económica 
que el actual grupo gobernante se niega a reconocer como propia señalando 
que su doctrina ideológica es el .. liberalismo social .. -. puede cambiar en un 
futuro no muy lejano. La persistente crisis económica de los últimos aftas, 
ciertamente ha debilitado a la clase obrera. pero ésta no se encuentra 
totalmente postrada o disuelta. sus fuerzas están aún casi completas y la 
mayoría de ellas no han sido probadas en la lucha. 

Puede preverse que el debilitamiento del viejo sistema de dominación de 
los dueños del capital, a través del Estado. del movimiento obrero. mediante 
la manipulación de los trabajadores de las grandes centrales por sus 
dirigentes charros, se quebrará finalmente, a pesar de los controles estatales 
y los aparatos de represión. Sin embargo para hacer efectivo el quiebre de 
estas organizaciones antiobreras los trabajadores mexicanos deberán 
necesariamente pasar por el rompimiento ideológico de un proyecto de 
nación que no les pertenece, ni los contempla como seres hwnanos. Además 
de que deberán tomar conciencia de que la lucha debe basarse en sus 
propias fuerzas y en la alianza que establezcan en esta con los campesinos y 
los grandes sectores populares. 
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