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PRESENTACIÓN 

Los cambios presentados especialmente en las últimas dos décadas .d~l siglo XX, en el 

ámbito de .lo econórnico, lo político, lo social y cultural a nivel mundial, dieron y. han dado 

pauta a una serie de hipótesis para explicar las tránsfonl}ácfone~ ~pciale¡; que se han 

sucedid~ e.le n1anera vertiginosa. Estudiosos tanto a riivel-1111.lndial rc:orfl; ~egional han 

tratado de explicar desde su particular perspectÍ\;~ •históric6' b cúltu_f~·l, toda fa sefie de 

cambios que han impactado significativamente la vida de las so~iedad~s a las que 

pertenecen. 

Los cambios mundiales aunados al desarrollo y dinámica de las fuerzas internas de cada 

nación, han dado una configuración socioeconómica y política singular a cada país, ¡i cada 

región y a cada continente, que es imprescindible estudiar. Hoy, temas como Ja 

globalización, el neoliberalismo, las transiciones políticas, la democracia, los' partidos 
-_.- ·._ -._ :::_ .. _ ;_-_.·, 

políticos, las formas de representación y participación social, sé cónvi~rt~n en los 

paradigmas para explicar el origen de los cambios y su orientación;~n ~ste~bntcfi,t()'se han 

formulado vafü>s ~stt1dios desde distintas disciplinas y áreas temáticas, parn • d~r explicación 

y profundizar en ~lestucli~ de las transfom1a¿iones ql.le el caso mexicano-,ha presentado· en 

las últinias décadas; 

La investig~ciÓn que aquí se presenta, aborda desde el área de los Estudi()s Políticos el 

vínculo soeiedad~Estado 'u organizaciones sociales-poder. político,. Nuesfro objeto de . .. .. ... . 

estudio analiza la relación que guarda el corporativismo siridicalmexÍ~an6,. c~nio fomü1 de 

representación de intereses de la sociedad organizada, frente a fas instití.ÍCÍonés.del régimen 

político, concretándonos a la relación existente entre la burocracia sindical y la burocracia 

política. Dentro de este análisis, ejemplificamos mayoritariamente nuestra investigación 

con el caso particular de la organización que por sus características, representa y 
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ejemplifica el corporativismo sindical en México, nos referimos a Ja Confederación de 

Trabajadores de México, CTM, aunque no por eHo se e~cluye para argumentar la 

investigación ot~as organizaciones; representativas. dé 105 diversos grupos· del sindicalismo 

mexicano. 

Los c?bjetiv~s. ª~~_lo Jarª,o de nuestro estudio. se centran en 1) analizar el origen y las 

características del corporativismo y del ;égi~~n político mexka11Ci; 2) estabfocef comosé 

gesta la relación entre elrégimen político y ehcorJ)orativisnio sindical; 3) definir la 

participación y/() funciones del corpor!ltivism():sin.cli.c~)en l¡is:estructuras de -poder del 

régimen político; 4) analizar las consecuenci~s dé )~ crisi~. política. y económica que 

enfrento el corporativismo·sindical a partir de la d~C:adade·Jos Oéherita; 5) dete~inar las 

características del grupo de la burocracia política id~n~foc·ag()s c~!11Q t(!~hógn1t~s, y el 

proyecto económico conocido como neoliberal; 6) detemi1llii~ c~a.Ies
1 

Son los:f~~llio.s dé 

poder institucional, producidos en el régimen político, ;n'~Léor1¡·C!~t~-cl~<i~· ~i~nsi~ión 
política y el papel del corporativismo sindical, en dichos .. ca~1bi'b~;-7):~n~liiar eri el 

-- ·. . ~-- __ ;. '".>. -·, -_ ::-e,,:.!. ; ::- \. ' -. " ';·~ '-~:·· : . --- . . ; 

escenario político de Ja alternancia de partidos en el pod~f §;' l~s, fÚncjon'~fo qÜe está 

desempeñando o desempeñara el corporativismo sindical mexi~~rí6.c;:ij!i:J fegÍl11~n p~lftÍco. 
,, • <>'' .·-:-.·;·_-: __ ,-.- ... ".·:· -.,,.-·:-- ·--'._.;·._:·":;-·:··--: ;_·· 

Las hipótesis que orientan nuestra investigación son: º _. ·. .·.· 

1. La correlación de fuerzas, en el contexto d~ Ja<"crisis poJÍtica y. ecOJiómicif pof la que 

atravesó el régimen mexicano durante .la dé_cada ele los .setenta y hast~ l~s ochenta, 
"_ ',• . • • - < 

generó cambios. significativos, llevan.dé a-~~- nuevo grupo de la bµrocracia política 

conocidos como tecnócratas, a asumir el 6Jercicio del poder político. Dicho grupo 

redefinió Ja orientación del escenario político y estableció nuevas relaciones con las 

diferentes clases y grupos de la sociedad mexicana, géneráridosé una lucha constante 

por parte de los sectores políticos-tradidónales del PRI principalmente, para participar 

en la toma de decisiones del poder poiítieo .. 

·:=' 

2. En el ámbito laboral, el grupo de la burocracia políffca,Josiecnóc'ratas, -al ejercer el 

poder político y como mecanismo para impulsarlas po;Ííticas J1~o!Íberales entablaron 

relaciones con grupos sindicales que coincidieron con el proyecto modernizador, 

TESIS CON 
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afectándose en consecuencia el vínculo .co11 los grupos del si~dicalismo tradicional 

representado por las organizaciones corporativas del C:ongreso d(!,I Ti:ábaJCl;•lirnitándose 

asimismo su participación políÜca~·- "'-----,-:-_.:---~-=- -----'!-___ - -;,-- --- - --- -

• j • ;: • •• ( • -_, ' • 

3. El desgaste en los mecanismo~.de)controlpolítico-electoral d~I· PRJ, i~ pJgna al interior 

de este partido entre las fra.cciC>nes y gi2upos, la apertura a la partici¡:ÍaCión política de 
-- -- ------- c'=---c;c_-_,;-=:oc,_--7'.'-"'_º~-~-=~"-"'-=-~cc-7---- · . ·, . . ·'·' 

otros partidos y la consecuente transformación de la cultura po!Úic~;: redujeron las 

funciones que el corporativismo sindical desempeñaba en el régimen político a: la 

legitimación o aprobación de las políticas gubernamentales; fuerza de eqt1ililJ.rio ante 
. . -· ·' 

' . . ' 

las presiones empresariales, contrapeso ante las protestas y presiones sifldic::ales,>apoyo 

político a los grupos y candidatos priístas a puestos de representaciól1.po~uf~r y control 

de demandas laborales, desgastándose su función electoral de gar;:i11tÍ~~r~Yot~~ ¿J IJRI· 

4. Las transfomiaciones políticas con· la alternancia en Ci pod~i~J ¡~~ ~arti~o' de 

oposición y sindicales con la creación de nu(!va~ 9rganiz~fiéDe~.~)'~su
0 

maybr 

participación en el á_111git6]aboral, implicó para el corgor~tiv:isn~:~ ~fodl~·al·ad.ecuarse a 

los requerimientos de .iTI6demización determinados ~or~ I~; f~c.ri~Ct~c(á pi,Iíti~~. para 

sostenerse erila,toniade.decisicmes del poder poJíti~o.•••• •·· '/.X \ 
'~ -- . : ::_ ~ ' 

5. La continuidad del sindicalismo corporativo en e,1 ~sC:~ij¡irí,ó p~!Ítlc9.)' I~ f"óm}áción de 

nuevas organizaciones, identificadas como' ~~o~;i"pbra,!iya~ po,Í su~práctlc~;se¡{1ejantes 
al corporativismo tradicional, plantean una;~u~.eh~iá'cf~ altel11~tlvas de:.rep[e{Jll~ación 
sindical autónoma y legitima, manteniérlclo~ed~ ~~ta inane~a el corporativismC>'si~diCal 
tradicional y moderno, como la fornfa dé irltenT1ediaciónJ. repres~ntació¡i y ~egociación 
política de intereses de dirigentes y grupos sindicales ápegados alpodér polítiCo, al 

menos en el corto y mediano plazOi 

Nuestro análisis inicia a finales de. la década de los setenta con la Reforma Político

Electoral, enseguida hacemos énfasis en eJ año de 1988 como un año de ruptura y cambio 

político característico de la transición pOlítica, débido a que a partir de ese año nuevos 

actores sociales aparecieron en la escena política y otros más ya existentes, lograron una 
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mayor presencia y participación en la toma de decisiones c!el poder político. A~í también, 

es un año en ~1 que al interior de los grupos tradicionales de poder, agrupados en. el PRI, se 

presenta una fractura trasc~nd~nte que Jl~va~a ~ renovár a18ul1os liderazgos polítfoos y a -

crear otros nuevos. _ -

En.este proceso.de_transformaciones políticas analizamos el desempeño del corporativismo 

sindical.:a'si~ismo especificamos cuáles fueron las ~eformas políticas que posibliita~~n una 

mayor apertura política y las consecuencias que esto trajo para la forma de representación 

corporativa sindical. Ejemplificamos Ja situación con Jos procesos electorales de __ 1988 a 

2000, en los cuales Ja postulación, participación y obtención de puestos de representación 

popular, por parte de los dirigentes sindicales, se vio afectada constantemente·llevando a 

una disminución de los puestos de representación y por consiguiente a un_ decremento de 

sus espacios de poder político. 

Abarcamos hasta el año 2000, exponiendo Jos cambios relativos que la transición política 

ha tenido en México, en donde dicha transición hacia la democracia, no ha implicado un 

verdadero cambio de instituciones, de sujetos políticos, de formas de representación y 

participación en Ja toma de decisiones y me.nos aún una fonna de organización de la 

sociedad alterna a las fonnas tradicionales, ~~n1~ 1~:7oporativa. 

En el primer q1pít1.Jlo hacemgs l}n esbo¿o histórico sobre la confonnación del régimen 

político<ine~icano y los rasgos que el porporáfivis.m~ sil1dicalva presentando en su 

desarrolló, lleg~mos hasta la década de -los ci:icu1::rita ya que cohsi~érari1os- que es en ese 

momento quedan totalmente asentados Jos rasgos cái~C:t~i-í§üc:§~ :ae(corporativismo 

sindical, asimismo hacemos un esbozo de Jos pr~blém~s.d~ri~adosideU1al1ú1do desarrollo 
.'" """' ., ··', ·., .. · .... ·, .. ·,_. - ¡¡.,._ ... ,... .. . 

estabilizador que comprendió Ja década de los ci~cuénta h~st~.iní2ios•dd)~~sei~nt~:. 
.. . - 'f" .. ·.· ; . 

En el segundo capitulo enfatizamos la situación socio¡)oHticá y económica imperante 

durante Jos años setenta, a fin de comprender Ja incipiente apertura política, como un 

momento coyuntural en el proceso de transición hacía Ja democracia, en éste capítulo 

describimos acorde con autores latinoamericanos (Garreton, O'Donnel) cual ha sido el caso 
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concreto para la experiencia mexicana. Resalta01os co010 la correlación defüerzas llevó a 

un grupo de la burocracia política (noyedosop()r su Í()I1TJ~c:ión pr()fesional y su.orientación 
. ' - - - ' ; . ; ~: - . ··-·- - -- - - . ·- "' ',::· . - -:--.; - -

política) al ejercicio del poder guberngm~nfa!~y eWtcorisecueneia,ooa aplicar· importantes 

transformaciones en el ámb.ito de lo ec6n(nnlco,po1Hico yJaboral. 
"'. ·. \. ".·.· .... •.·.· 

En el tercer capitulo hablamos de ib. sfactore's que han permitido la democratización política .. . ' .... 

en México y definimos cofo~Fhl;l. sido est~ proceso, enfatizando el papel que el 

corporativismo ha desempeña~b ~n el mismo, analizando los resultados político-electorales 

que las reformas ,ta~td~ ~áhidlsta~
0

(PRI) como electorales tuvieron para el corporativismo 

sindical y la política'me~k~ánJ.en süconjunto. 

! . ·'. .: -; ~ . 

Finalmente en el cuarto ~Jpifuló· exponemos los resultados que las elecciones de 1997 

tuvieron para la defuocraÜzaciórl política, con el. avance de l.a oposición como fuerza 

política mayoritaria en el poder legislativo, así .COt110 lo que significó la alternancia 

partidista para los dirigentes corporativos y los gnipos de poder tradicionales a raíz de las 

elecciones del 2000. Exponemos asimismo como se ha dado el vínculo del partido en el 

poder (PAN) con las organizaciones de representación política formalmente ligadas al PRI, 

en este caso y de manera concreta con los líderes del corporativismo sindical tradicional 

aglutinados mayoritariamente ene. Congreso del Trabajo. 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL. 

La preocupación por adquirir formas de conocimiento que permitan tanto comprender la 

realidad como construir fornrns nuevas de organización sociai, ha sido una constante 

reflejada en teorías, escuelas y corrientes. de pensarü.Jehto.Jn01.efsbs por; la·. fascinación, 

involucrados por intereses específicos, o simplerrÍ¡nt6';cóh1p~()rA:~!idos 6on la temática del 
.·. ·,', "· .,·-'· -_ 

poder, diversos individuos, grupos, organizacícm~s )')is~;cie~ádes ,enteras han tratado de 

comprender y dar explicación a dicho fenón1e~C> ~A tqda~ sus:~~~ifestaciones. Así Estado, 

naciones, sistemas, regímenes, gobiernos, en\Jn~.i~nesasfom1as especificas de organización 

y vinculación que los individuos aceptari, pacta~, imponen o someten. 

TESIS CON 
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Comprender fenómenos diferentes pero a la vez plenamente vinculados, nos lleva a 

establecer niveles conceptuales en la aprehensión de la temática que aquí se desarrolla. La 

investigación podría IÍrnÚarse acclos conceptos claves o propiamente particulares corno son. 

corporativismo y transición política, sin embargo, ambos resultarían insuficientes si no se 
- . .. __ , . 

establecen los conceptos en los que convergen y se vinculan, es decir, los conceptos 

generales como Estado y régimen político, resulta pertinente pues comenzar por lo general. 
- ' -_ -_-_ ce------º--""'"- -r=-=-=·--º·-:="'--- - --·'---=_o_-0 -_- - - '· 

SOBRE EL RÉGIMEN)OL_fTICO YEL ESTADO 
,.,.;-:·-· -

Tratar de .defil1il'~iun:concepto Coll!O e 1 de Estado, a veces resulta terna de una .sola_ tesis, 

debido al ~eqite:·~ l~_s argu~ent.~cjone~ teóricas y conceptuales que sobre .éste ~xis.ten; sin 

embargo la vinclllacióp de . con6eptos nos permite acotar el rni~rno, : gep,e,ra.ndo la 

especiftcidad':peefin~nte;.~ata la investigación y acercándonos a compren~~rA1n,fehórneno 
políticó o ~oeial, o'~il p~obl~rna de investigación corno el que aquí sci had~finÍdó. 

En el siglo XVJJI 1'5 eondklonos hlstórieo-sodolos pennltfornn qUO sµigle¡~n' óúevos 

ámbitos de conocimiento y que se diversificaran y especializaran los ya exi~t~htes, pero 

también generó la necesidad de justificar y analizar las condiciones que lrn;élal'l ~q~ible la 

construcción de un saber o conocimiento científico, en función del cual, eÚ~ríaÚustifi¿~da 
la organización que se diera a la sociedad. 

Durante este periodo se generó la confianza de que eLunJ~eésO ¡)od,'.!~ s~r ccirr1~fe~did6 y 

controlado por la razón; y así como el mundo fisico endontrati~ su e~~Ji¿ació~ en Jey~s de 

causalidad, el mundo social debía poseer tarnbiérí'süs-leyC:s 9e explicabión éie~tífica. 

Los cambios revolucionarios de los siglos XVIII yXIX, éausarori angüstia entre 11mchos 

pensadores que enrocaron su pensamiento a ia i:ec~nstrÜcción .deL oi-9el1/sbciat y del 

progreso, surgiendo diversas teorías que trataron ele comprendJ; y ~x¡)IiJa.r el de~arrollo de 

las sociedades. 1 Dichas teorías influyeron eri ia~~ fonn~i de ~fg~niiació'n de Ja sociedad, 

1 Al respecto los trabajos de sociólogos como A. Comte, E. Durkheim, H. Spencer, entre otros ejemplificaron 
esa necesidad. 
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marcando las pautas hacía donde se encaminaría el .des11rrollo de la misma, esto bajo 

criterios de racionalidad y universalidad. De ahí que .comenzara a imponerse por su visión 

un tanto simplista y enmarcado ~;; li ;-ecesfdad ele un~ orden~ la visión positivista de la. 

sociedad. 

El ROSitiyiSJT1Q se V()lvió el .paradigma dominante bajo el cual se garantizaba la estabilidad 
- -- ---. - - .- -"·--·º---·-- c--~c-=='-~+·o·o.-__ ~-·----o~o-o_--. -------_'c.__;,_-o_--'---=--~c-=-:_----

de detenninados grtlpos sociales (poseed()res), Sin embargo el principal actor, en garantizar 

la sobrevivenCia. dé estos grupos y bajo. el cual se organizo Ja sociedad, fue el Estado, 

concretan)ente e)E~tado-naciop que e.obré> gran relevancia a partir de entonces. 

En el módemo Estad6-na9ióh desaparecieron las identidag~s sing\)Jares, Ja diversidad 

étnica y racial; Ja cultura y la lengua se homogenizaron. El Est.11do~at~.ay~scl~lnacionalismo 
creó el referente imaginario de una historia única y comúria lbs·~'ilijét~ir'ec~ric)cidos como 

':.>·., '· > !_:·,<;., :':·::. .'. ·:: ... ·:·' '·.-. :·. ' 
ciudadanos por éste Estado, bajo la normatividad jurídiCa ql.le éLmismo estableció. El 

Estado-nación se convirtió en el paradigma político universal, a ~~rtír cl~I ~~al\~na nación 
' .. ' . - ' ... - . • .e,·--;.;· "'. ~·:··e¡,: . ., 0~;~-- .. __ . 

al darse una forma de organización política y autónoma an~laba ~I 's~r~imi~nto de 

nacionalidades contrarias, es decir, de grupos que alcanzaron un~ coricic;:~ci~p~lítl~ácomo 
tales y aspiraron a poseer una organización política y autónoma aé:orcli;: ll'su icli§sincrasia. 2 

Explicar como los gru~os • favoreCidós por el E~tado-nación reprodujercm .. ~~s corÍdiCÍones 

de existencia, d(!l:Je eri P.I!n~kl~g~f pl~ntear l.a forma en que se relacionaronc~n el resto de 

los individuos; grupos;y C:l.~ses: Á'.'e.ste r~sp~ctb, d~bemo~ considerar que la orgariizaciÓn 

política de un~ :socÍ~dad, ~o ~lle~~ d.ars~ sólo á partfr de la concepción del mundo de un 

sólo grupo o cli!se pos~edÓra' ¿;· d~·rí1@n1te, ~ino que se estructura con ele.mentos de otras 

ideologías dominantes y rÍo dohiiÜantes. 

Lo anterior se da a través de la construcción dé la hegemonía que posibilita la 

representación de los intereses de todos los grupos y clases sociales perb la hegemonía 

implica que la representación de intereses recaiga en una clase o grupo que se ubica en un 

2 Francisco Salazar "Cultura y nación'', en Liliana Granillo. (coord.) Identidades y Nacionalismos, ed. UAM
A/ Gcmika, 1993, p. 57-65. 
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bloque de poder,. el cual esta.compuesto de varias clases y fracciones c:lominantes, con las 

cuales se debe coincidir o pactar intereses comunes para Ja unidad de)bloque; Por ello, el 

papel hege1nónicol10 se limita sólo al dominio, ni a Ja imposÍCJÓn de~Ia"volÜntad e fritel'eses 

de una plasi;:, J¡{~~gel11onía ha requerido del consenso t legitimación del resto de Jos grupos 

que confo~nan ul1 Estado. Así Ja clase hegemónica tiene como principal funi::ión, equilibrar 

los Jntere~es~c-~ntradi_ctorios espesíficos, c!e)¡is_ diy_e.rsas clases, asumiéndose como la 

represe~tallle d~J interés general de la so~iedad.3 
e - .•.•. 

La unidad ideológica delbloque de poder, es tl}mbién tarea de Ja clase o grupo hegemónico, 

lo que permite a ésta, t;ansfonnar a ·1a sociedad confom1e a sus intereses, a través de 

orientar el sistema económico, las instituciones políticas, Jos valores culturales de la 

sociedad, su ideología esta presente eri el arte, el derecho, la actividad económica y todas 

las manifestaciones de la vida individual y colectiva.4 El Estado nación se constituye así 

como la organización de la fuerza, Ja coerción, Ja dominación, el consenso, Ja hegemonía, 

la legitimidad, la dirección, procurando el mantenimiento del orden y Ja cohesión social. 

El Estado-nación se convierte en el organismo destinado a crear las condiciones necesarias 

y favorables para la máxima expansión del; gfupo o Ja clase dominante, siempre en 

correlación con Jos distintos grupos qµe ~a~iéip~n en Ja organización. política, de una 

sociedad detenninada. 

Esta organización se presenta ento~ces como ~t1a formación y superación continua· de 

equilibrios, marcada por la corr~Ii1cÍÓn ele fuerzas.imperante, en donde la ciase hegemónica 

debe de tomar en cuentá los Íntefeses d~ las élases sobre las qué éjél'ce ~éteriñfü~dó 
dominio, haciendo concesiont:s clecaráÜersocial con el fin de gara~tiza; ui'l:equilibí-io~entre 
las distintas fuerzas y asegurar Ja hegémorlía.5 Por ello desde la·persp~dfüí~ ~·ishla del 

Estado-nación y particularmente de las clases poseedoras, se establecen]o~-Hri~it~-~ bájalos 
. . . ·, '-'· ,,· '. ' - .: .. 

-------------'-· ~· ' .- - ' 

3 Nicos Poulantzas. Poder político y clases sociales en el Estado capitalista, ed. Siglo XXI, Méxic~ 1~80, p. 
169-175 

4 Ibidcm, p. 254-255. 
5 Gramsci Antonio. "El Príncipe moderno", en La política y el Estado Moderno. Ediciones península 
Barcelona, 1971, p. 113. 
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cuales se concreta la inclusión de los diversos grupos y astorc;:s políticos y sociales, que 
,_ -·- ' . . ' - -

participan en la construcción deJa voluntad colectiva organizada~ 

Estos límites quedan eri~~r~~ci6;~~:~rr~giirie~~~olítléÜ,"c.atl~"principarespació de poder 

donde se expresa la vo1urita4,,cC>!écti)'a .. EJr6gimen político refleja. el desarrollo de la 
-.. - - - --~-c.:o.-o • c-.o-_-- _ ,-__ -· · - -- '=;; --, - ·~' ·.·;_ · ·- -- - ,- 0 - • • - •••• ' •• • -~ = .-

correlación de fuerzas yl~·~structur~ en Ja.que.se asiC!nta ~~determinado poder. En las 

sociedades cla¡;i_sta.¡; ~s~L~~~RQ' en·e{que se domina políticamente lo económico; en el que 

se asume tJna f¿~,a~.~d~tci~~;~~·;~~~-ll·;~a;·~d;la~~e l~s tareas del desarrollo capltalista, 
- .. _,, ·. - . ' ·-- .-··, . . . . 

sus contradicciones y s~s crisisn.6 ' : 

En el régiinen . político el , poder asume diversas modalidades autoritario, plural, 

democrático, forrnas combinadas, etc., así como ca.racterísticas que perrniten fa ejc;:cución 

de la hegemonía pojític.á.• a través de un sistema presidencialista; 111uitipartidista, 

bipartidista, de un. sé>ió'. partido, etc es decir, a un tipci de dominaélón cjeteOliinado 

corresponden forrnas políticas diferentes.7 

El régimen político se compone del "conjunto de las instituciones deÍ poder político del - -· ._, ·;. -•"'-· ,._, 
- -. .. ··-

Estado (Ejecutivo, Legislativo, Judicial) y de la sociedad (partidos políticos; organizaciones 

sociales, grupos de presión)8 que regt1lan I~ .·lucha·· por el. p~c]ef y su ejercicio. Las 

instituciones constituyen la estructura )'.1~%Prii,i en é:iu.e se organiza el poder, pero también 
- ~ - ' - • -- -----::;, -~ e_· __ , - - - • 

estas instituciones establecen: la hCíili1atiyid~ci.:.)' los prbcedirilientos,- que garantizaran la 

repetición. constante.de,coajporfail1iel1tos·y harán posible· el:de~empefio regular y ordenado 

de la lucha po~- el;~o@~.~~¡;:;~jÜ~i~-io ·¿~ ·é~te~y. la~ acti~icl~des ~ociales vinculadas al 

mismo".9 El tipo de Est~do} Ja.fC>rmád61 régimen político permite deterrninar el grado de 

autonomíácC>ll respecto a las diferentes clases y grupos de poder. 

Las funciones, la estructura, las instituciones y la unidad propia del Estado y del régimen 

procuran a éstos autonomía con respecto a los diferentes grupos y clases, yá qUe ¡as luchas 

: Villafañe López Víctor. La formación del sistema polltlco mexicano, ed. Siglo XXI, México 19éá,,pég.17. -
Villafañe, op. cit. pag. 15. 

8 Véase Camacho Manuel, "los nudos históricos del sistema polltlco mexicano" en Foro lilternaclonal , vol. 
XVII, núm. 4, ed. El Colegio de México, México 1977. 
9 Bobbio Norberto. Diccionario de política, ed. Siglo XXI, México 1982, pág. 1409-1410. 
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intestinas por su misma naturaleza, generan incapaCi~ad para;qlle estos grupos y clases. se 

posesionen como rectoras de las institueiones .del Estad.o )' del· régimen político. 
--=- - --,=O-=---; --·--, ~~"éÓ_---.- -;---==-- ;.-;-=;_ -----~----.--- --- --- ------- --· -o- -=c;o_o·=,,-oo'._",-~- =- •· - -oo·=~~.,,_-,..-.=_~:=- -~~--=-"'-'-;'-: __ -,- ___ _ 

<---: .. : ' ' 

La unidad del Estado· y del reg1me11 resiqe . ~.n!()nCf!.S, e.n ,Ja .r~Ja~ió11 p~rtic1,1lar que se 

establee~ con la clase o grupo hegemónico, asícol1lo Jn Ja dép~~dehcia y coincidencia de 

intereses específicos, de esa clase o gru¡Jg co11 ~ÚE.stad~. Y,<!Lr_égfü1e11_p()litic.C?. 1º 

ACERCA DE LA BUROCRACIA. 

El Estado necesita de un grupo especial encargado de la organizacion y.ejecución del poder 

y este grupo ~s la B,urocrácia: La bt1.rocr~c,ii(i ~() sonstitpye ~na c,iase social, es una 

categoría s~ci~I- especjfka, cuya e~ist~ncla' s~'.~ da p6'r su Úbi~ación én el plano de la 

reproducció~, de la~ cÓnd_iciones de p;od~cción existerif~s; ·.• 

La burocracia establece su nexo básico con las clases y fracciones de clase en el terreno del 

poder, lo que lleva a que la burocracia desarrolle sus propios intereses; 11 presenta en su 

funcionamiento una unidad política relativamente autónoma con respecto a los grupos 

sociales; la autonomía relativa de que goza, le permite inclusive actuar coyunturalmente en 

contra de los intereses inmediatos de las clases, haciendo valer sus propios intereses. 12 

La burocracia política como rectora del Estado-nación, posee elementos que le permiten 

negociar y en ocasiones imponer sus intereses, no siendo sólo un elemento de la estructura 

del Estado. El poder relativo que adquiere, se da en función de su misma posición, en las 

estructuras de poder. 

Debemos tener presente también que la burocracia no es un grupo homogéneo, existe una 

gran diferenciación, ya que se encuentra constituida por diversos grupos, clases y 

10 Poulantzas N. op. cit., p. 393. 
11 Leal Juan Felipe. Agrupaciones y burocracias sindicales en México 1906-1938. Ed. Terra Nova/Plnem, 
México 1985, p. 30. 
12 Leal Juan Felipe, op., cit., p. 30 
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fracciones, las cuales se distinguen según sea su nivel político, económico, administrativo y 

sindical, es decir, los integrantes de la buroc:racia pueqen. ser seleccionados entre los 
-=- ---'=- --,=,o-_-o--·o--;:=o-o---:;__!_ -·-----'----- -

distintos grupos y clases sociales, sin que esto altereniayorJ11énte su naturaleza y funciones, 

pero también encontramos al interjor_cie·_(.!sia.bµrqc~!lcJa,d(.!biJo principalmente al grado de 

diferenciación que la división de.l traba]o propicia,3~iveles que van de acuerdo a: 1) su 

papel de dirección política; 2)S1,!S t\111cign(.!S.d(: _ach:nJ11istracién púl;>licl!; y 3) s.l1 cErec:c_ión 

en empresas descentralizadas: 

Los diferentes sectores en que se ubica y que al mismo tiempo le dan su unidad son: 

gobierno, dirección de empresas descentralizadas y partido político, por lo que la 

articulación que la burocracia política presenta se da en todos los niveles. 13 De ahí que no 

sea un simple agente al servicio de Jos capitales, si no un ente que ejerce significativas y 

complejas funciones de legitimación y mediación en la estructura del poder, de las clases y 

de la sociedad en su conjunto. 

La burocracia como grupo encargado de Ja organizaclón .. cie)poder genera las condiciones 

necesarias y establece la normatividad legal y legítil11a bajo la cual se habrím de expresar y 

alcanzar los intereses específicos de los indiyiduos y ~rupos de 1.a sociedad. Lo anterior en 

función de la correlación de fuerzas i111perantes. 

SOBRE EL CORPORA TIVISJ\10: 

La organización de individuos y grupos se establece bajo formas funcionalmente disímiles 

y jerárquicas para la expresión y consecución de intereses, por lo que se. dan formas de 

organización específicas y reconocidas tanto, por el Estado cciri1ci pcir lo,s di.stintos grupos 

que participan en la sociedad. 

Una de estas formas es el corporativismo, definido por Philippe Schmitter, uno de los 

principales teóricos al respecto, como: "un sistema de representación de intereses, 

constituido por un número limitado de categorías singulares, no competitivas, 

13 Saldivar Américo. ldeologla y polltica del Estado Mexicano (1970-1976), ed. Siglo XXI, México 1981, p. 37. 
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jerárquicamente orden~das, reconocidas o autorizadas por el Estado, a la.s que se ha 

concedido. un deliberado monopolio representativo dentro. de sus respectivas categorías a 

cambio de ~bs;;;;r~¡-;ft~:;;~~~troles sobre la selección de sus-dirigentes y 1~ articulación de 

sus dem.and:as y.app;os'l. 11 

Esta _[?ri111etl!.. g~.finic:ic)n _del corporativismo nos acercii. a._j~tef!1:1_ÍI1ª~ ¡¡!guros . de sus 

principalés característicás, sin embargo debemos tener presente que e.1 significado y la 

definición propia se obtiene de la vinculación con otros referentes conceptuales tales como 

el Estado o el régimen político. 

Esto nos lleva a discernir subtipos de corporativismo en función de la constelación política 

específica. En este sentido Schmitter habla de corpor~tivismo social, que c;:s autónomo y 

penetrante y de corporativismo estatal, que es dependiente y penetrado; De manera general 

se puede plantear que el corporativismo social aparece o se da en. sistenÍas políticos con 
. - . :·. ·-· 

unidades territoriales relativamente autónomas, cuyos . procéso~ electorales } sistemas 

partidistas son abiertos y competitivos; con autoridades ejecutiv~s ideológicatnente 

variadas y basadas en coaliciones, aún con subculturas. políÜcasaltame~te ~st~~tifl~ádas o : . '.':,.·. ·, ... -.. ;·· __ , :.:".. _;'.''---.. . ·<.: -.'. 

fragmentadas. 

El corporativismo social es resultado de procesos sociales que s~ haJ desafrolla~~~fuera de 

la intervención del Estado al menos en un prÍrrler rl1om6ntCí, est~rcofpofati~ikriío se ha 
---· - - ·--- -

presentado en regímenes pos liberales, de• Óaplfali~mo ~vanzad6 ,~ organizado 

democráticamente. 15 

Por su parte el corporativismo éstátal, suele corresponder a sistemas políticos en donde las 

subunidades territoriales están estrechamente subordinadas al poder burocrático central, los 

sistemas de partido se encuentran dominados o monopolizados por un partido único o débil; 

las autoridades ejecutivas son ideológicamente exclusivas y reclutadas de entre un círculo 

14 Philippe Schmitter y Gcrhard Lembrich (coord.) Neocorporatlvlsmo l. más allá del estado v el mercado, 
cd. Alianza, 1992, p. 24. · 

15 Schmittcr Philippe. Teoria del Ncocoroorativismo, ed. Universidad de Guadalajara, México 1994, p. 14 
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estrecho, siendoinclusive repiiinidaslas subculturas políticas basadas eri la clase social, la 

etnicidad, la lengua o el regionalismo. 16 

-."---=-

El corporativismo estatal es resultado de)a interyención del Estado para organizar canales 

de representación de los grupos de interés. Este corporativismo se ha dado principalmente 

en regímenes autoritarios de capitalismo <ltra,sad() y COJ! un~ presencia fue11ecde)J::stado en 

el control de la economía y de la vida política y social. 17 

Estos dos subtipos de corporativismo tomados como referente nos permitirán puntualizar 

una definición propia del corporativismo para nuestra investigación particular. 

Es un hecho que el corporativismo no ha sido la única forma de. organi;!:ación e11 que los 

trabajadores se agrupar~n-par~ defender sus intereses. Para enteryd~r 11 i~bortartcia del 

corporativismo sindical; clebemos 'hacer una. génesis de cori10. surg~ri; las primeras 
. '" ·:- . ·-- . . .. ·.·. .·. ·' - ... _, .. , ... ·- r- ,- .· " 

asociaciones ·de frabafad_~r~~.p~raÍ.tlJic~r en süjUstacliniensióhai ~ofP'br~ff,,isriio. 
- ~-~ .: .. ¡ ;" :-,;_ ~ -~;"_:<:. -~? 

Resulta necesaf.io ien~~n;~es: •::ql1,e, ·tfat~l11b~ '.dei(pJ11tu~lizar las características del 

corporativis.mp l11~x.h{a~()_y;~n;p_~a1cu}~r g¿1 ~irJisat-t 
:·:~ ,._ .· ·- - :-;.~. . .. -; - ,_ 

• __ .: •• _ ::;_ __ : •. :~~,~ -··"->! 

Podemos .decir que pára ef~asom~xicaTloel.corpor~tiyisl11o. corr~~porid~dá al tipo estatal, 

debido a que eJ·;~I h1J~~Atd~~n; qÚe sllrge,·e!··E~tádo'nnexicano mantenía, ert cuanto a 

desarrollo ··ec6nólñil:Ó se: fáfieie,un~:d¿pen:de'ricii¿y.::atriÍS<> en• ·el· ·modo de producción 

capitalista; dó~deJos distiritéigrtlpos y :fraceiones que •se disputaban el poder político se 
•. •.+;- -· .. ;.·- - ... - ' ., - , • 

encontrabah en córistante lucha; est~ndo el resto ele las clases desorganizadas·. 

16 Philippe Schmittcr y Gcrhard Lembrich (coord.) Neocomorativismo 1, op., cit., p. 36-37 
17 Schmittcr Philippc. Tcoria del Ncocomorativismo, op., cit., p. 14. 
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De ahí que la conducción del Estado y Ja organización del poger recayera en.la burocracia 

política, quien a través de negociaciones,. imposiciones y-presiones, fue adquiriendo el 

control y la mediación de los int~r;ses ~de-1-~~~~()~ºJ~,l; ~~~i~cl~cl~;g~nl;;d;. ;--
, .' , ... ' 

El corporativismo mexicano en su formación :ini~i:L~ostróun~ a•ttm1onga relativa del 

Estado, convergiendo. tanto. los. intereses. de .. l()~.griipo~qg~C>r~1J\l~§~e.hÚ~q~~~~~~S2!l1()10s 
de la burocracia misma, debido por un ladoa l~;necesiaaclprecisidl1()sg+p~s polítlcos 

por estar organizados, representados y recono-~idC>s ~~te,.e.l ~qcl~f é~Ját~l, p~r ~tr()iiadopor la 

necesidad del Estado para contar con sectores '~bci~le~7C>i~~~I~a~9sf>;/d~1taJiforjna, que la 

centralización del poder se. facilitara. 
·--·--;_;-_-,-,- ··"'· 

La centralización del poder fue así un~ de·lo~'~le~m~l1tos cóh J~~ ¿fc~fporati~ismo' sindical 

se forma, estructurando una organizaci()riJ1 ~~~i;2~ifd~ '.~~c'¿so?hon'!rol~<l&'a fds p~estos más 

elevados. 

TIPOLOGÍA DE LA TRANSICIÓN POLÍTICA 

Durante Ja década de los setenta un tema que fue creciendo _en importancia fue el de las 

"transiciones políticas", motivado por las cri¡;is y derrumbeS.láfentes eri diferentes países 

del orbe mundial. Diversos especialistas interesados en.el tema de Ja democracia política y 
e -. .•· - • 

su viabilidad en regímenes cuya característica principal era eLfi'uforitarisrnó civil o militar, 

comenzaron a analizar la conformación y estructura de di~hos regíin~nes, para detefl11inar 
:· .. •, - ' '. -- . ' .-

Ja posibilidad del transito hacía Ja democracia. 

Al respecto los trabajos de Samuel P. HÍintingtdn}expÚsieron mediante• un enfoque 

comparativo, el. cambio·• p~lítico que vivieron .· diferent~s países, coll1o''.consec•~encia del 

lento desarrol)o de las iristit\Jcj<:í!1es._p;lític~~.•en'co11traste con el rápido 'ca~biÓ;social y la 

creciente. mJ~Tliz~Ción -pofÍtiC:a' d¿ nue~6s grupos y adores políticos. IS Sus estúdios -

18 Las principales 'obras de Huntintong al respecto son: El orden político en las sociedades en cambio de 1968 
y La tercera ola, la democratización a finales del siglo XX de 1994. 
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abordaron realidades disímbolás de países europeos,.· americanas,. africanas y. asiáticas, por . --,.- - ._ ., , __ -- -- '.- - ·.· . - - '·- . 

lo que su .análisis tuvo que centrarse en temas concretos c:omo el desempeño de Jos actores 
-- - ·- - -'--------~---~~-=o""--~"'--= -- :o--:=¡-.----=;;--="-' __ ._--- ---";-;-=-~.~"""'~-- ,'-7-"=eo-,-~---.-;;-- _ _:_~:=,_~;;----~~"'~'----~--- :,c=-~-""-""':=--...:..-

polítiCOS1 . Ja actUación 'de IÓs partidos o el' fortaleC:imjento de Jás- institücionés.a: fin de 

realizarlascoinpara8iº~}~S !Jenfüe~t~s.c¡t1<!.Pl!cin'iti~~¡¡~-R~llJPI~~~eiCc~rJi()_se.~ªbía .~ado el 

proceso.·demóc;ático'e~-Íos\lirefe~tes;países.coh~id.erados en 'su ~s.tudio:' Sin_ embargo, su 

análisis •. adol~cí~ifl~ {_un~:_;@er;fetªciÓl1 7 .c~usaL d~.--· J~sL Rr~:~~~()§.~-(:SP$~tflS()S ... ·de. 

democratiz~ci~n::~a1ític~V~ y~ tjte rea· pensado· en término~ de ·;,,o~imieiíto(~nísonos, de -· :. .. . . ' . ·' . ·-. 

reacciótl encacifri~~ d~ oi~s,' que poco contribuían a diferenciar Íos procesos de transición de 
- .. '' '," ,.__ - . -

unos paíse~y btrb~. 1 ~ 
'-~---. '.~··?----->:··~, "<:'. "-:r o 

" - ,. -.· -

En un intentc(por .comprender Jos procesos democráticos de contextos específicos y 

realidades: collc;etas, 4n grupo de estudiosos provenientes Ja mayoría de regímenes 

militar~~ 6 'a~~o~itarios, desarrollaron un proyecto conjunto encabezado por Guillem10 

O'Donnel; Philippe Schmitter y Laurence Whitehead, titulado Transiciones desde un 

gobierno autoritario, en el cual analizaron las transformaciones políticas que habían vivido 

países de Europa meridional y América Latina enfocando sus estudios no sólo a determinar 

hacia donde se habían orientado las transiciones sino a analizar los elementos que habían 

impedido o permitido la consolidación de democracias en sus regiones.20 

La heterogeneidad de los regímenes políticos· latinoamericanos y eur .. opeos, plan.tea a los 
"'' . 

investigadores la urgencia de que el . estudio fuera abordado eles di t~~- · d.{~tiriJa realidacles 

históricas, de esta forma, se puso énfasis en una rigurosadiferen¿iadón/evitarydo equiparar 

un régimen autoritario con otro, sin embargo te,nía~ q'll<! P,~rtir de algunas premisas que 

facilitaran el estudio y la comparación de los procesos:'E:nfre las premisas establecidas se 

puntualizo que el principal interés del análisis para América Latina giraría en tomo ·a un 

19 Su estudio de las transiciones lo inicia considerando Ja transición portuguesa ( 1974), como el inicio de un 
movimiento mundial de democratizaciones (la tercera ola) al cual Je seguirían en Europa Ja de Grecia (1974) y 
España (1975); esta ola para Huntington se extiende a Latinoamérica a países como Ecuador (1977-1979), 
Bolivia (1978-1982), Argentina (1982-1983) entre otros, así como a Asía y África iniciando en países como 
India ( 1977), Turquía ( 1980-1983), Filipinas ( 1986); Papua - Nueva Guinea ( 1975), Nigeria ( 1979), Sudáfrica 
( 1978). Véase Samuel P. Huntington, Ja tercera ola, la democratización a finales del siglo XX. Ed. Paidos 
Argentina 1994, p. 32-36. 
w Véase la obra de cuatro volúmenes de Guillermo O'Donnel, Philippe Schmitter y Laurence Whitehead. 
Transiciones desde un gobierno autoritario, ed. Paidos, España 1994. 
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tipo de dominación, la del Autoritarismo l3urocrático,21 lit cual= preseT\taba algunas 

semejanzas significativas· con los regímenes autoritarios del· sur de Europa, no obstante,-sus · 
--- =-'----~~-:---"""-''.,_-o,=;-· ,,-_-,,_-,o=- - -- --,-=o70o'•ó'=- ---''--'=-T-·~'_;_-·-.o--,~c:;-¡=o;.=--°'o-==--===;,co-- --- ---'-=-- -'; =o'...o.=--:;;-;=-:o-o-.o=_· ·_7;;o-_----- =o-

investigaciones inCJuyeron tál11biénotros;cas6s.qÚe ho ~aíancabalmente en la categoría de 

A u tori tarism(). ~ Uf"OCráti co, pe~o c¡u~. si~.eJ11 bá~go, c~pt~i!Jujan. com;iderab lem.~11te a ampliar 

la compre11sió~del~s.prncesoscje tr,~nsfe~e:n~ia f;iran~ición, abarcan el o amplias· v~riaciones 
en el tip~ d~,régi~en autorit!lriojp~(!Ce~(!nt(!~:.2~·'° = _ .... •.... ~ =·-~ _ 

El caso me~icano co~~id~ra'.ci() .~pIT,JC> ;~i *~~erls ·~· pesar de que. prese?ta pautas de ,cambio 

diferentes a las del· re~to de IÓs~paÍs1sh~tilloai11e~Ícahos; h~ i11anteriid~ ~ha cÓntinu,idad en 
- .''-' ' . : !,, - , ':,. - ' - - -_:<'..,->· .. -· '< .' :_. \' •_, .... -.'",_. -·_-.-: . •:_; .:_ .::.'. :: .'·, .. ,·· .. : ' 

su estructura y liderazgo, con§el"\lan~o.élemenjos~n~t1 &~st~t;:ió'n yfunci~namiento de corte 

burocrático. au.toritario, .• 10: q~,{ipo;uh7I~.do fo ;!16er~a·a• ~lgunos. ca~os latinoamericanos 

(Brasil, Uruguáy; Argentin~; éBil,~) ;-.p~r. ~t;o\ fo .·dif~ren~ia de estos, su alto grado de 
- - . , ·~·<-·"·e;-'. ·,·,~:: '~- ~-··:~:'--'~. ·>~_: .. -,·'::::,-.":)~:··,· ;_~': :.: .. ':.: ·''-- .. ··,,~·-

institucionalizaeié>n: y ~)pap_¡i;í :Triucho.,inenos ·preponderante de las fuerzas annadas en el 
. . .. _.,· ., ·º' -·--,:·· ••.• - ' .. . . ,. 

ejercicio de pod~r:gubeni~ITl~htali adernásael•n1arcado apoyo corporativo con que contó en 

la consolidaciÓ~ d~sJ~é~jµ~~ Jolít~co: . , • 

Otrode Jos intereses giró en.tomo de Iaietapa posterior a la transición de los regímenes 

autoritarios, siendo esto, µn() de sus'. principales aportes para comprender en lo que habían 

derivado las llamadas transiciones derr¡ocr,átiéas y las tareas que se requerían emprender, 

para hablar de regímenes democráticos consolidados. 

·e:..-.' i_ __ •. • -· _ 

Antes de comenzar nuestro análisis sobre la trarisiciÓñ ¡)olíticá fuexicana; debemos hacer 

algunas puntualizaciones que permitan al lector hacer más comprensible y objetiva nuestra 

investigación. Primero debemos tener claro que Ja democracia es sólo un tipo específico de 

:i Sobre el Burocratismo Autoritario, en el capitulo 1 del presente trabajo, hacemos mención del concepto. 
Para ampliar el tema véase el capitulo 2 de O'Donnel. Contrapuntos. ensayos escogidos sobre autoritarismo y 
democratización, ed. Paidos, Argentina 1997. 
:: Entre las variaciones de regímenes considerados por los autores se encuentra el que podría llamarse 
tradicional, caracterizado por un fuene componente patrimonialista (en el sentido Weberiano) siendo un tipo 
de régimen más proclive a la transfomiación revolucionaria. La Nicaragua de Somoza, la Cuba de Batista y el 
Paraguay de Stroessner pertenecen a esta categoría; otra clase de autoritarismo es el denominado populista 
representado por el caso de Perú en el que el papel central era asumido por movimientos políticos civiles 
conducidos por un liderazgo fuertemente personalizado. Para puntualizar las características de los diversos 
regímenes véase el volumen 2: "América Latina" de Transiciones desde un l!obiemo autoritario, op., cit., p. 7-
36 
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régimen. político; que ayuda a resol\'.er meJor aJgunos problemas de la sociedad más que 

cualquier otro tip~ d: régi~en, co_l11º la n~!1Jr~~z~"' d:el gobi~~~·c l~"~:~u~~da~ía, la 

regulación institucional de las demandas y conflictos sociales, así como el encausamiento 

de la acción colectiva. La democracia no deb~ ser ente11ciJqª co1110 un tipg d~ sqciedad a la 

que deba arribarse ineludiblemente como resultado de un determinismq estructural definido 

por leyes históricas. 

Más que apoyamos en teorías deterministas o totalizantes en donde la transición es 

considerada como el paso de ~~a[as~\i~¡·des.arr~11~:de.la sociedad a otra, es decir, de una 

sociedad tradicional a otra mbde111a o ~~ una. soCÍecJad capitalista a una socialista, nos 

apoyamos en hipótesis int~rpr~t~ti~·~~)tjl!~·::n~~ ;rop,~rcionen un acercamiento en Ja 

comprensión de los procesos de transició~·dados: 

Por ello haciendo más nítidas y explicitas nuestras. categorías de análisis retomamos 

algunas consideraciones desarrolladas en los trab~jo{de. l\1iun1el ;\ntonio Ga¡.retón, en 

primer Jugar debe superarse la visión de ium ;~ofyeJ.ac:i~l1 '.esen.ci~:lista y abstracta 

detem1inada entre lo económico, político, soci¡¡J.y.2G1't{¡r~J'J cis decir/Ja ideid~ que á un 

sistema económico dado corresponde neces11_Ii~f!1~p't(! _t1n::i~ determinaci.a form~'..políti~a o 

cultural, ya que estas correlacio.nes so11. füst¿TÍC!l~Ü' ~o~ tan_to~varían para c,acla:pación; en 

segundo Jugar esta variación nos Heva a.9efinii·cad11. sociedad de acuerdo a su p~rticular 
configuración de relaciones entre 1) el Estado; 2)_el régimen y Jos partidos pqlhic:os~y 3) la 

sociedad civil o base social. 

Debemos tener presente por Jo tanto, que la comprensión del proceso de transición política 
··: .·.,.. ·. 

se dará en la medida que se analicen las relaciones institucionales.entre Estad())'. Sóciedad, 

es decir, entre régimen político, actores-sujetos que intervienen en lo polítie6 i Ja cultura 

política o estilo particular de relaciones entre estos elementos .. La interac~ión de estos 

elementos deben ser vistas como creaciones históricas de Jos actores más que como 

TESIS CON 
FALLA DE OHIGEN 



21 

resultado de factores o fenómenos estructurales en donde Jos actores sean simples 

Pºrtªdl?re!~"() r~l'!E~\J-~t~~es.23 

Por últim() resált.~~()S qije de.b<::mos evitar hacer del proceso de democrat.ización política, el 

único proces~ rti~d~~~ntaJ:~u~ afecte a la sociedad y hacer.que de este dependan todos los 

demásprócesos krnitienáo dé esta manera la at1to~omíaAelqs ·~isn~o~.;4 ~ 
~- .. 

En nuestroa.nálisis entendemos por transición el,·i~te;l'\l~IO que se 'extiende entre un régimen 

y otro, en dónde lo característico es lapoca;défiriición;de 'ias reglas del juego político, las 
-- : - - - - ' .:-":_ 

cuales se hallan en flujo permanente y son objeto de arduas contiendas, encontrándose 

delimitadas por el inicio del proceso de disolución del régimen autoritario y el 

establecimiento de alguna fomla de régimen que difiere del primero. 

. . 

Tres son los grandes procesos que se presentan en las transiciones. Toda tran_sición política 

comienza con un. PJ'~C~so d~: Úl:>eralización, de apertura, el cual consiste en definir o 

ampliar los de;~C::-~~~;qu~ protegen a individuos o grupos sociales contra ilegalidades de 

tercerós o de(prciµ¡c)··kstadb>Lós gobernantes toleran y promueven lá liberalización por la 

creencia d~ ~~e~iJ allriVciertos espacios para la acción colectiva e. individual se alivian 

diversas pr~sil'.Íne~. se-obtiene ¡~formación y apoyos sin alterar la estructura de autoridad, se 

obtiene inforiÍ;~ciÓn.~ apoyos sin alterar la estructu~a.cle ~·ut.~ridad o sin dar clienta a la 

ciudadaní~.d~s~s .acciones. Cuando las prácticaI Jt~eraÚzadoras noconstituyen una 

amenaza inminente para el régimen, éstas sl~~fecÍenfári e"institllciorializan, por lo que a 

medida que avanza la liberalización, las demandas de democracia se intensifican. 

El aumento de esas demandas se vincula a otro proceso en las transiciones, el de la 

Democratización, el cual se refiere a los procesos (ampliados por la liberalización) en que 

las nomlas y procedimientos de derechos y obligaciones, son aplicados a instituciones 

políticas, antes regidas por otros principios como el control coactivo, la tradición política 

23 Manuel Antonio Garreton. Hacia una nueva era política, estudio sobre las democratizaciones, ed. FCE, 
Chile 1995, p. 20-21. 
24 Manuel Antonio Garreton. Política v sociedad entre dos épocas. América Latina en el cambio de siglo, 
ediciones Horno Sapicns, Argentina 2000, p. 75. 
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(ejemplo: "el tapado'', figura prototípica de )acpoHtica ·mexicana, cuyo ritual consistía en 

ocultar en tapar hasta el último momento; a qt1ien sería designado finalmente candidato a 
- ·o_.o:o_-oo=.=-----;c-c.· __ ~~:0oc-·~-=o-·-=-'-='==,o===-· '· · · - -

ocupar. la presidencia de la republica), induyéndose asimismo a individuos, grupos o 

partidos que antes no gozaban .de tales d.ere¡;:hos y" obligac:io11es, incorporándose a su vez 

instituciones que antes no participaban en)a·vida política o lo hacían de manera m¡}rginal. 

,-'-'-~---_-,-_c;-=.=__-o_-!='--'-º~'-..=;·=---- ---'---. . . - . 

Una vez iniciado el proceso de democratfaación sus defensores moderados pueden temer la 

expansión exce~Íva de este proceso tratand~ d~ mantener al margen de la partiCipación 

colectiva ·las cuestiones polémicas .. au~pi~lhnd() que se ~igan imponi~nd6 ·las ·antiguas 

restricciories a la libertad de individuos o grup~~. o< se creen otras nuevas, ya que esti~ian 
poco preparados a éstos para otorgarles el status de ciudadanos. 

Sin embargo una vez reconocidos en su status de ciudadanos, es decir, en actores dotados. 

de iguales derechos y obligaciones para decidir tanto sobre las acciones que d.eben 

emprender las correspondientes instituciones, como sobre los bienes y servicios que d.ebe 

recibir la población de manera igualitaria se estará hablando del tercer proceso en las 

transiciones, el de la Socialización. 

Este proceso presenta no obstante algunas limitaciones para hacerl.o compatible con los 

procesos de liberalización y democratización en el sentido de que un¡¡, m¡i;ofigualdad en el 

suministr(). públice> d<:. servicios y en la disponibilidad de bienes; ro;sieh1pf~ [o.mérita una 
,· , · -. ,~· .c.·-_o ,_ .. ·~· _---. -- -,- ·.•e-.-~--.-'-··'; .. ;;.""':?':""· ¡o·-oc ;-;o ·-e, ·-.. ··-'~--

mayor pafticipaciól1 ci\.Jdadána y a Ja irlversa tm alto grad~Aecp~~foipapión;e11"~.iertas 

instituciones puede aumentar en· lugaFde disminuir ii de.~i~haÍdad ~~ri:erii';e~:qJ(beríefléios 
.• . ·_ :~- •. · _'"-. ;·<:'.: .. :)·' ·: ___ '. :· _"~ .. -,_:-', ··~:: .. _:/·~-- _;/:·: __ /}.'.~;:~··\;~·::'.-~-~-~:;.~~:~~--;~_'.;~::::.:\";_,~~:~:·· .. :~:5:'-1:_.)D:::··>\:~:<>;~·:?<·;~,~·:-: :·-, 

obtenidos, en la medida que cada sector o unidad procurara un rend1m1ento max1mo para s1 

trasladando el costo·~·. los demás. 25 . 

Estos tres procesos no se presentan d.e manera. pura, sino entretejidos y confluyendo en 

mayor o menor medida de acuerdo a.las condiciones históricas propias de cada país. La 

particular configuración histórica e interrelaé:ión entre el Estado, el régimen político y la 

25 O'Donnel, Schmitter y Whitehead. Transiciones desde un gobierno autoritario. Conclusiones tentativas 
sobre las democracias inciertas, vol. 4, ed. Paidos, España 1994, p. 19-28. 
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sociedad civil, en combinación con la presión de factores externos e internos han dado un 

sesgo distintiyo ª los_ pi:oces:()s_.fte cl~l11QC:Iªtiz11ctón política los cuales para Amé~ic~ Latina 

podemos genéricamente agrupar en tres tipos. 

Unas son las Fundaciones Democráticas, caracterizadas por la construcción de un núcleo 

básico de instituciones democráticas después del derrumbe de la. oligarquía y de las 

dictaduras patrimoniales, de largos procesos de guerra civil y de revoluciones. Este tipo de 

democratización presenta tres características, una de ellas se refiere a la dificil conversión 

de los actores que de buscar eliminar a sus enemigos, tiene que convertirse en 

representantes y negociadores de todos los intereses, para gobernar y reconstruir el país en 

un ,arco institucional compartido; la segunda característica es que la construcción de 

instituciones democráticas converge con un proceso de pacificación y reconciliación 

nacional; la tercer característica se refiere a la importancia o peso de los actores externos 

(único o múltiple) el cual dependiendo de la situación interna será o no fundamental. 

El segundo tipo de democratización política es el propiamente llamado de las 

Transiciones, referido al paso de un régimen autoritario o militar formal a un régimen 

básicamente democrático, aunque _este sea incompleto o iniperfecto. Lo que las diferencia 
' ' ' 

de las fundaciones es que las transiciones no desencade11ari cambios sociales globales, 

asimismo las transiciones no operan por. derrocamiento sino 'por movilizaciones, 

negociaciones, políticas y mediaciones institucionales qUe pueden ser plebiscitos, 

elecciones o mediación de una institución por encima de las partes en conflicto. En las 

transiciones se trata de sacar y cambiar a los titular~s del póJer:par11 generar instituciones 

democráticas y eso último es lo que las diferencia del t¿rc~i.tJ~b el.e de111ocratización que es 

el de refonnas. 

Las Reformas Democráticas, en donde se ubica el caso m~xicariCí co;,,Ó. veremos más 

adelante, busca crear, extender y ampliar las institucionesj5afá. k6nS1efrtirlas.efectivamente 

en democráticas; pueden ser a la larga más profundas, más; prÓf~r\d,~s o más radicales que 

las fundaciones o las transiciones pero no son lo mismo, consisten en un proceso 

extremadamente complejo de instalación y creación progresiva y gradual de instituciones 
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democráticas. desde el régimen y en general. tjésde l9s titul~resdel pÓ(:ler anteri()r, sin que . 

sea· estrictamente necesaria; su eliminación<o reemplazo, cOmo ;en·~los. otros tipos d.e 
- = --r·--=...-~-:--=·~- -~0~~'....--~,-=-o-cc="-='-='-"=~-'-"-=~." __ ,';~:-;-==;or,..,_='=-;-~-~--.,.-',~,-;:; ~'=-:=--=-;;'"~-F,'"""c._'~;,--,=;~~-:-'-'~~:;-~-=-~;~_:~;.:~~;;';~ -~"":=---=--=-==- .·· --- -

democratización política•mencioriados. Estademocrátiziiéióri porarribaessieri1pre activada 

por presiones.'y.;~oyUiia9i()~e1s{.d.~~dr~·a,q;JC>·;·~í.~bi~~.·~,~~.i.~~····•~l"~J~Úi~i.~~~··P'.6tj~J11.os.•·saber 
cuando empiézall"y cúandÓ t~ITrlinál111o asFco!1·1a~ rÜoITrlas/ yáique de éstás ;solo podemos 

:, _:, .; ... > ; .-.- :>=. :.'<" --'.'" ··;.~-,;'- .:'"'· .. ":. .,,.,, ~--··· -·-<·-- ···.··, ·'·;'/::--. ·; ·: .. ~!. ·.¡,., .'':'···:' ."'.< ·~·' .. : 

proccsosl~tgos·de"atari~es y refrC>cesos 'donde hay.~spaCios qiie';s~ ;\rari2abtlendo·.no'.sfri 
dificultadeé6> . . . . .·.•. . .. . . . ·' . . . • . •: • 

Debemos t.ener en claro que estos tres tipos• de deJ11ocratiiaCibriel eri la re~!idad pueden 
. . . - . ~ , · ..... , .- : ;·.'·,- - ':•_,:- - -- ., -:·. - . -;. - ·::'''" , _,,, ' ·. 

presentar componentes propios de cada uno en los otros y e~'.clei~rmin~d·o ·~oJ11ento pueden 

confluir en problemáticas comunes. Asimismo en todos los ~asbsall~qllé h~ya e~cepciones 
se trata de procesos de democratización teni1inados, ya que en ·los tres tipos existen 

elementos fundamentales que permiten sostener que no hay vuelta atrás, aunque 

prevalezcan situaciones aún no resueltas de descomposición del régimen político y de 

elementos autoritarios parciales, por lo que considerar que aún se esta en n proceso de 

transición o hablar de una segunda transición significa que el proceso es de tan largo plazo 

y apunta a un objetivo tan completo o perfecto que posteriom1ente habrá de hablarse de una 

tercera o cuarta transición. La tarea pendiente por resolve.r será el de la calidad de régimen 

democrático que se consolide. 27 

'
6 Manuel Antonio Garreton. Política y sociedad entre ... op., cit., p. 79-80. 

27 Jbid. p. 81 
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CAPITULO 1: 

RASGOS SOBRE EL RÉGIMEN POLÍTICO Y EL 

CORPORATIVISMO EN MÉXICO. 
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El corporativismo es una estructura de representación de intereses en vinculación con las 

instituciones del poder político y del propio Estado. Sus características varían de acu.erdo a 

la forma de vinculación con el Estado y el régimen político imperante. Lo importante para 

comprender el fenómeno corporativo es analizar su vinculo con el poder político. Al 

respecto desarrollamos una periodización que al mismo tiempo nos pem1itirá caracterizar al 

Estado y al régimen político mexicano. Debemos acl~rar que esta periodización no se 

refiere a un proceso progresivo, de evolución de .un .esta.do a otro, sino que son definidos de 
' ,, ' 

acuerdo a vinculaciones históricas. concretas. De manera global podemos enmarcarlos en 

tres momentos: 

I. El primero es el llamado clie11telismo, en este perfodo el vinculo con el poder político se 

caracteriza por una red de relai::ione~ sociales;·poco diferenciada y en consecuencia con una 

actuación o participación po(ítica. escasa, Ja ¡)Oca diferencia soci.al lleva ·a que existan 

vinculaciones interpéisonale~ !lo ~fediada,s por organizaciones formales o burncratizadas y 

por tanto, al no existir ~11ª ~ocied~~ i1taJ1mite. organizada, Ja penetración d~.1:/E~tad<? en la 

sociedad es mínimá. 

2. El segundo perfodo es eLllamado populista, en este la sociéd~d .~e.e1,1ct1enfra más 

desarrollada y en consecuericia se presenta una formalización de las ~elacjqri.e~sÓciaies. La 

sociedad y el Estado d~sarrollan. e~tructuras y funciones muchó hi~s:·di~;ers~íica~a~ y 
. - . .• . . ·--- . - -,, __ -<··-¡--· ,--

complejas, lo que lle.va a una mayor pei1etración de. las estructuras és~~tálé~ .~V l#.f~q~ie4ad, 
generándose un alto grado de burocratización. En este periodo éÜE~táªb,.i'K~Jfkora a\ su 

estructura a diversos sectores· de· la ·sociedad; con la finalicíáéltdg,·gvit~f u~a mayor 

activación política que puede ser . en un futuro difícil~16~t{;"c6nt;olad~, dichas 

incorporaciones se realizan verticalmente y por consiguiente de manera subordinada. 
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3. El tercer periodo es el del Burocratismo Autoritario, que se diferencia.del .anterior 

periodo por el alto grado de industrialización y crecimiento del mercado. Hay un. ¡¡umento 

de orga~izaciones sumamente diferenciadas o diversificadas, represe~iani~s 'Cí~-'"<:fi,;e-rsos 

intereses; por le> que se hace dificil su incorporación a la estruc:turª e~t.at~ly;;aqyí es e11 

donde s~rge uno de Jos principales rasgos del Estado Burocrático A~t6rit~rihr~~e ~s la 

marni nac i§n ~c]e __ las_ orgl!n i~~cj~n~s syrgi_ci!l~ g~ lª ~Qci~~a~1 l_<?'.~q'li:9i!1Yi:~Ec;H~~·~r~~!~nte 
activación política y en· la utilización, d~ rriecanis~1os de cmittoU)' ~oef'?ió:l],·d~ri'·~ndo en 

una situación autoritaria doride 1~.bufocracia asume ampli~imfote 71a·c·cinélGc6ió~'cierEstado. 
Si bien durante el periodo p~pul,ista el c~rpo~~titis~b ,fuv~ ái{ ~)g~k :ff~111tcF una 

participación y desarroJJ() independiente, en la etapa' aut6ritariri es coopt~do p()r la 

estructura. estatal y sómetido a un. control institucional. 

Durante este periodo autoritario dominado por la burocracia, el Estado vive un proceso de 

expansión, es decir, es un Estado más comprensivo en la gama de actividades que controla; 

penetrante mediante Ja subordinación a que somete a diversas áreas privadas de la sociedad 

civil; represivo en la virtualidad y realidad de la coerción que aplica; burocratizado en Ja 

formalización y diferenciación de sus propias estructuras; tecnócrata por la emergencia y 

crecimiento de núcleos capacitados en Ja aplicación de técnicas eficientes y estrechamente 

vinculados al capital internacional. El crecimiento económico es dinámico. 

En el buroé:ratismo autoritario el corpór~iÍvi~mo present¡i dos componentes: 1) uno 

estatizante, en ·la·medidaen qué.se.da ul1a;co8}}t~C:iÓl1 y subordinación de las organizaciones 

de la sociedad, por parte del Estado y 2.uri comporiehte prl~atista, en tanto existe una 

apertura de áreas institucionales del propio Estado, para laHepresentación de intereses 

organizados de la sociedad civil. El componente estatizarite permite Ja subordinación por 
1,,' . 

medio de la estratificación de las organizaciones, mientras que el privatista' permite . el. 

control mediante la privatización de algunas áreas estatales. Por lo qúe la forma de 
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organización y representación de intereses de la sóciedad a través de las organizaciones 

corporativas queda limitada.28 

Estos son los periodos que a continuación pfesentamos, analizand9 como se constituyó el -

Estado y el régimen político de rasgos burocriíti~o autoritario en México y cuales han sido 
' 1 : • 

las características que el corporatiyismo present(en es_a c_onstl'Ui;:ción. hsLcomenzamos 

afimiando que el corporativismo mexicanohatoffbs~bndido-a un corporativismo de Estado 
'.·· "!. )."· .. _.-,- .-"' '' •. •· . • ·•.• 

y a un régimen autoritario, con caractérístjca~-p¿rma~e~t~s c:le finales de la tjécada de los 

cuarenta y hasta finales de la década delos~et~~t~: .. 

El corporativismo no es un fenómeno in cambiante, ha variado de un país a otro, de un 

periodo a otro e inclusive en un mismo régimen político se presenta con características 

disímiles. Estas características tiene que ver con el desarrollo específico del Estado y del 

régimen político y de manera general tienen que ver con dos procesos, el primero con los 

cambios en el sistema económico, caracterizados principalmente por un alto grado , de 

integración vertical y de desarrollo y concentración de la industria y de la estructura 

productiva en general (profundización del capitalismo) y el segundo proceso tienen que ver 

con la expansión del propio Estado y la aparición de un nuevo tipo de régimen político. 

Las primeras manifestaciones en la conformación del corporativismo sindical, se 

encuentran vinculadas a la aparición y desarrollo deIEstado ]'.l_acic)n, ej cual para el caso 

mexicano, podemos ubicarlo en el periodo conocido como ~órfiriato, considerando que es 

en este periodo cuando algunas décadas después de resliillrada l~ ~epública, comienzan a 

generarse cambios importantes en el sistema económico; qtie,~J~qud ya \lehían dandose de 

manera paulatina, es en este periodo donde se llega a ~ri.}dé~~rfollo• de las estructuras 
. . . ... ~ .. , .. 

económicas, industriales, políticas y sociales y en coñseé:u~ncia donde las funciones del 

incipiente Estado comienzan a diversificarse y ampliase si~Íiific~ti\lamente. 

28 O'Donncl Guillem10. "Acerca del corporativismo y la cuestión del Estado" documentos CEDES/G.E., 
No. 2, ed. Clacso, Buenos Aires Argentina 1975, p. 41-57. 
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Sin embargo, no 'debe111os percler .de.vis~a que)as organizaciones que representaban los. 

intereses .de· los .trabajadores. e,dstían.cdesde ant.es•de·.1aépoca del·••Porfiriato .• con otros 
·-- -·--' --·· - ~.-----=;~-=-o-'----'-co'-_·.o;'=-=0<0"'.';=-;;=--~2'é=_-;o-io_-_=---'==-=-~¿=:--~"-'o ·-'-=:;=""o-'--~' '--='=;=0 _-,;o=.""=,-'-~-=-c;;-'.---:-cc=.cO_--=,;;co·_,, - ---·· --_-o=""''"'-~-=:;=--

matices, en este sentido entfe las P.rirrieras agrupaciones de. trabajadores que encontramos y 
. ·•_ ·., ··.· • . '.•· ,, '· ,".' : v'. , , ,'. - •. . . , ·~: '".- t • 'C. .o'; - ,• : , ·, ·, /•,'.' ' ,,· '. • • • ' •' 

con. un sentido de~cl~s¿se[~llcue~tra~Üas sociecladesmutualistas, .cuya. aparidón~se da;con 

el fin de ~re~r ·~~:t~n;db ~~n~~:·\;/~~~~~;~ ~ene~c~ncia ~n casos de e~fe~edades o 
:.· :- ··.··-.- -·",,' ':····- ·-'• ··_.'".-./: "-:; · .. " ., ,•, . - '.. . -

muerte;ene~te.p~[iggo~.s.\lrgj~r§n~yari~ssocledades mutualistas y ya para 18/9 existía una. 

organizacíÓni;c~~ti-al"tf~'.fas}fÍ1ütGalÍdadesauté>denominada el Gran Congreso Obrero.29 No 

obstante ~~t{tip~ ·de o~g~~i~ásion h~ funcionaba exactamente para defender o representar 

los intereses de sus; inf~g;ánte.~; csus líderes eran personas estrechamente vinculadas al 
' ,.._.' 

gobierno, por lo que estas sociedades se convirtieron en elementos para impedir la 

aparición de organizaciones autónomas, representativas y con una ideología de defensa de 

los intereses de quienes las integraban. 

t. HACIA LA CONFORMACIÓN DE LAS PRIMERAS ORGANIZACIONES 

SINDICALES (1890-1916) 

En este periodo el Estado-nación comienza a gestarse como un organismo que logra cierta 

unidad de la sociedad. En el moderno Estado-nación 9ismhmyen las iqentidades singulares, 

la diversidad étnica y racial; la cultura y la lengua se hornoge~iz~n, .ei E~tado a través del 

nacionalismo crea el referente imaginario de una hi~toria ~·lli~{/~oiliím a l~s ciudadanos 

reconocidos por el Estado bajo la normatividad j11rígica,qu"e-é1Jrnjsi:i1p.es!abl~C:ff'.I ~stado 
se convierte en el paradigma político universalizan te, a partir dál cúal tink:nació!l!se 9a una 

~ .. - . ' .- ' . -~ . . ·: . -: . . - - ·: .. ; ' 

fo mm de organización política y autónoma, se al1\lla, el ~urgidii~nto de riacion~lidades 
contrarias, es decir, de grupos que alcanzan u~ª consJ~n_biaAp~fM2~2~M61~1¿s y aspiranª 

poseer una organización política y autónoma acó~~e·~ s~ i~iosi~cr~~ia,;3~ > 

Así, el Estado es capaz de controlar a los.diversos póderes 1Jci1~~ y,regi6i1ales y de 

impulsar el desarrollo en general de la náciÓn, fomentando cori efo:> una ideologí~ de 

29 Marjorie Ruth Clark. La organlznclón obrera en México, ed. ERA, México 1979, p. 13 
3° Frnncisco Salazar "Cultura y nación", en Liliana Granillo. (coord.) Identidades y Nacionalismos, ed. UAM
A/ Gemika, 1993, p. 57-65. 
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progreso Nacional. Esta ideología se acentúa durante el porfiriato, cuyo desarrollo se 

caracterizo por la expansión de las exportaciones; el incremento masivo delas inversiones 
_::_ • . ' _ _:___ -=;"· __ ---=;;~ - =-=-~.o.=-!.:_.'.';=---~= --

extranjeras; el surgimiento de un me.rcado nacional; una nueva concentraci<;)n del poder 

político y económico en la ciudad de México; un estimulo a la indl!~tri!lli~ªción.fi¡bril que 
. - . - - . . . - - .. - . . --, - ' :· : : .. " - -- . ,_ " ; . ' . - - ~· 

avanzó en detrimento de la artesana; .una vinculación llluy• direc.ta ~l mercado 

norteamericano; aumento .. de . la . población;·. e. import!lción de maquinaria . industrial 

perfeccionada. 31 

Lo anterior implicó la aparición de un poder nacional, un poder centralizado, casi personal, 

basado en privilegios, estímulos y concesiones especiales para aquellos que otorgaban su 

simpatía a dicho poder, es decir, capitales extranjeros y nacionales, temltenientes y clero; y 

el sometimiento por la fuerza y exterminio de aquellos que se oponían ª·ta)poder. Ese 

poder centralizado y casi personal no recibió otro nombre que el de DÍct,~cl~fa, en lacual un 

solo hombre o un pequeño grupo de hombres ejercieron un ilimitadq:pcfciei,•hadendo valer 

su voluntad inclusive como ley.32 Esta concentración del poder definió ~l Jriilipb p~lítico de 

acción, generando instituciones autoritarias, gestando de esta fom1a uh régimen político 

oligárquico que gobernaba controlando el poder judicial, marginai:ido C)ex¿luyendo el 

parlamento y controlando o eliminando a la oposición.33 

En esta etapa la sociedad se caracterizó por. ser .poco. clifen,mciacia y con eséasa activación 

política de la población, aunqu§seprc;:seiltaban brotes (le prÓtc;:~ta;Jos vhi~ul(Jsórelaciones 
que se establecieron eran interpersonáles,. no mediados. por organizacion~s. formales o 

burocratizadas. Es un periodo donde la obtención de benefi6ios o realización de intereses se 

caracterizó por una relación clientelar, en donde los patrones de bajo nivel se agrupaban en 

tomo de otros de mayornivel hasta llegar al Estado; las coalicio.nes entre patrones son 

inestables. El Estado aunque tiende a ser autoritario y proyectar üria imagen de fortaleza 

como el patrón de patrones, penetra escasamente en la sociedad civil; en el marco de una 

31 
Ciro F.S. Cardoso, Francisco Hem1osillo y Salvador Hemández. "De la dictadura porlirlsta a los tiempos 

libertarlos" en La clase obrera en la historia de México, tomo 3, ed. llSUNAM-Siglo XXI, México 1980, 

fi· s24 -b2b~ N b D' . ' d P I' ' ' 558 o 10 or crto. 1cc1onano e o 1t1ca, op., cit., p. 
33 Ibídem, p. 1120 
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sociedad mayoritáriamente ~graria, en la que las relaciones capitalistas faui penetrado 

escasamentey en la que aún no se ha completado·la formación de un mercado nacional.34 

--,--=_-c;C::;-.cc--o=----=:- --=~-~Óo--=·-~~=,.-=-.;'""';~---'o--"'';'.-o --·-~=--o~-=- ~·---- --- --~--- -·''' -- •O;;--c;-=o-O~~-~;-o;''.-~--:=c;;-J=-~.=-'=~.- -==~-·- --

, :.T . - './· ·': ,. ::.- \ -. ·-·/.. ..;:~---· -;,_ . ·.~ 

Esta poca pene.tr,aciónÍde.¡.E:sta90.·.s~.r~.f1eJ?• d.ur~f!le,(!·1 .•. •gopi~~PWP~Jfifi.~t.~!·e?,.el:siguiente 
ejemplo, cuan el o·~·~ y~a :(~o~;~~~ació~ dada en ·1~92, ~o~· el ~i~.istf~· ~~tí*~ ~?~iro~ ·este 

}~1e1sñta1·cLª, .. a.il.~. \JD.l1 .. aª.· .• d?a: .. ~s• ... giini.?~~i9h.Q~r~~f!:_,··~Lgqb{r;:l·no,tiepeú:w91p17,y~l./ªf./,r¡(l~1P··,·,·.P .• ,· .. ;·.·,'.•.·-.1i1•1:t• .. sap.·.,.1···· ... ''ª/>aciol·,,.1b:1~ae .. 
. ·las ;1í1stitucioífes qlie 11os Hiell; :·te/es" flnp'<Js!§le? ..... 

contmtaCión, úi fnterve1iir de ;lialf'.il·a di1'ecta. en el 111ejoramf~n{i d~ lq condición del 

obrero respecto de sf p1·b1~fpal.1','o /;ay pretexto legal que /() q1i{<Jx(c,Í!, 'h({onvi!ilielicia 

alguna que Íá obtfgu~ ~ dq~1·~tar s~/arios, ni precios, ni hpra1 dr;,.i,bajo: nuestras 

instituciones. están: ba~adas ·.en altos principios de la libertad j1111i1anq ;r'~¡ respeto a la 

propiedad, yedan algobi~/·11~ toda injerencia directa en las re/acionds de;gtrón a obreros 

[. .. ] El trabajo estcics°'111;tid~ por un ineludible fenómeno na/yr~/a la l~ycie la oferta y la 

demanda''.35 

Sin embargo, la ; 1Ímit~ciÓÍ1 del Estado en det'ermÍnados ál11hÚbs, se explica porque el 
\'. '°!:._ ;.·_, .,, :.;. •;.- • ' : -- . - . :'·. .•. -.\::·, .,-.• ,_, - ~ .•. ,\" _.· '.". -~ - - '.-· -,". • - ; . . ~ . - - -·. • - ' -. 

desa!Tolloqüe Clllrante.'.~l'pqrflriato se i111pulso·en.eLpáís >para consolidar el'.Estádó.~nac:ión 

y sus '·respe~tiv~~ iri,sti~'.cJ~rie·~.fequirió.Cleun~ .•. ·.serie •de •concesiones y coridiciories,, en el 

ámbito e.c~ón§.~i~()an~Qst~¡~1;;¡P·elHi~?··:queJaciHtaran dicho desarrollo, lo que implico que 

se dieran·facilfdadds t~nio a ¡)átrÓ~~s cofuo a fa' penetración de capitales extranjéros, dando 

en cónsecueJi5i~.;~~~0s§~§~H~.~§Ic{rl.d_el ~i,d(!r porfirista, debido a que los bel1~ficioS que 

otorgaba á los.distihtó'~füJós·;~i"e'~od~;dominantes nacionales y extranjéros,fosre~lizába a 
- - • :- •• • ... e o-;::. ::; ,,, .• , ..• ;.-·\. , :.:.: .. : --:~ ~-, ;-: •. _·';' • • . .- -

través de ün~·cd~ÚcÍón:~q~fübtadá de iritereses, nó dominando completamente un grupo u 

otro, era uh bfütjÚe: ele ¡Jc)d~r boiJ;1ej() eri el que se encontraban, hacendados tradicionales, 
;· · ... ·> ; . - ·:' _~_...,,,.- ,.' ' ~ : ', : ,' -

intereses extfanj~ros, diyefsofi~foreses reglónales, bajo el predominio de un gr\Jpo que 

concentraba sü~ intere~e~ :e'll '1á ~~pifaJ)r ell la parte central del país, representado en el 
' ' 

poder por el grupo de los . científicos, asociado al capital francés y vinculado con . 

actividades como la banca, el comercio interno y la industria.36 

34 O'Donncl Guillermo. "Acerca del corporativismo ... op., cit., p. 42 
35 Ciro F.S. Cardoso ... "De la dictadura porfirista a los tiempos libertarios" op., cit., p. 30. 
36 Ibídem., P· 36-38. 
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Existía por lo tanto gran limitación del poder porfirista, para que los trabajadores fonnaran 

organizaciones de resistencia o lucha por condiciones de trabajojusfas, ya que, era necesario 
- --,~-- c.---;;':o-_- --'--=~.--"-=---- -=·o---="--'O '=.--=- _- ;o_-o·_-_= ----- ·---- -- ----· - -- ---=---:--~·----=-o-'"--=---"-= ,:=-,--0

0
-=-· -=· ----:=:· 0 ~=-=~'-'-= 0--- "---,="--~--,-:--'--~";-~;--.----=--:=07.-0---.=-'---__;;-----=---. -o_-_-_ 

ofrecer a los empresarios capitalistas un escenario socialp,a,cífico, 'logi:~do a, través el 

control de.los. trabajadores y sus demandas. Al mismo,tiemp¿H~ bafc;:ncla d~ ol'gal1Íza.ciones 
'.·· -, . . .. '"" -.,·.· .; .·.·· .· ;, . . 

de trabajad9;es que b~scaran l,a defensa de las ,derimn~as ,ºlJ~~,~~t61'~9 ~s~a~astdebido a que 

la mayoría. delas_ sociedades .. mutualistas .tenían.c,óll16__,(>pjetlvo, •. 1a-iyGda inutua .. entre los 

trabajadores y no el enfrentamiento entre estos X lÓ~·p-~~l'c)ri~~:" e 

Sin embargo, la propia di.námica del des~rrollo capitálista y en consecuencia la 

diversificación de la actividades producti\•as, en una palabra la creciente división del 

trabajo, aunada a la penetración de doctrinas sociales difundidas por pequeños grupos de 

intelectuales, propiciaron la aparición de trabajadores que comenzaron a mostrar una 

mayor resistencia contra le capital. En 1900 Ricardo y Enrique Flores Magón, principales 

miembros de un grupo de anarquistas publicaron en la ciudad de México su periódico 

"Regeneración" en.el cual promovían la reunión de círculos.liberales, atacando el papel de 

la Iglesia e incitando a la luch¡i contra la dictadura porfirista, por lo cual fueron perseguidos 

viéndose en la necesidad d~ huir el1. 1904. hacía los Estados Unidos,· desde donde siguieron 
· ... ·· ' . . - . 

publicando su . peril)dico; A J)esªr de, que sus repetidos i~tel}tos de. levantamiento contra 

Díaz, no tuvieron el resultado esperado, mantuvieron influencia en tiña ~equeña parte de la 

clase trabajadora n?exicana. 

Pero este no fué el único intento por fortalecer las organizaciones de trabajadores, 

existieron varios. En Guadalajara, entre otros, Ramón Morales, Roque Estrada, fosé María 

Loreto, publicaron también un periódico "El Obrero Socialista", su objetivo más co~creto 

que el de otros grupos se centró en la formación de sindicatos. No obstal1te:;el ?,rriarco legal 

que imperaba, limitaba enom1emente la acción de cualquier organizaciÓn>b~fer~~l1itcódigo 
del D.F. de 1872 era explicito al respecto, señalando que se impondría de 8'.'día~;a-3 meses 

.;-· .,., ...... ,-,, ., 

de prisión o multas de 25 a 500 pesos a toda persona que creara algún tufüulto o revuelta o 

utilizara cualquier otra fomm de fuerza moral o fisica con .el objeto de aumentar o 

disminuir los salarios o pagos de los trabajadores. 
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Sin embargo a pesar de estas amenazas, dos huelgas de gran trascendern:ia por Jos hechos 

sucedidos, marcarían Ja historia del movimiento obrero y. el·devenir delo que seria Ja lucha 
=-- --·-,,,;07-~~;-=-=;-=-=-'~~cc~=.:--.--=~;.,:-__ -_;.,-'-=-=~~-lo<-=-~-=-~"-;'-.-=-=o-•;-"----="c"- -- -=e;,,_--_ --= -

de las organizaciones de trabajadores, durante eJ.perlodo reyolucionari~;Una de ellas 

sucedida en las minas de Cananea en el estado cle•S~~or_a, en 1906;ylaot~a.en J~s,f~bri.cas 
textiles de la región de Orizaba, en el estado de· \rer~c~z, en 1907. !) ta pri~era se . . . ., . - . ~- . ' 

presentB p,er_salªrios más altos y trato igualitario.para trabajadores.mexicanos, que.en 
' : 

comparaciém con empleados norteamericanos, padecían discriminación. El resultado fue 

represión )'.muerte. 2) En Ja huelga de río Blanco en Veracruz, además de las multas a que 

estabai;i suJ~tas los salarios se pretendía que quedara sujeta a supervisión por parte del jefe 

político del distrito, cualquier publicación que quisieran distribuir los trabajadores y 

prohibida cualquier huelga, el resultado fue el mismo, un importante número de heridos y 

muertos. A pesar de estos episodios trágicos, Jos movimientos de trabajadores siguieron 

presentándose en los siguientes años previos a Ja revolución de 191O.37 

Sin duda las distintas ideologías o doctrinas sociales contribuyeron a formar Ja ideología de 

las organizaciones obreras, así como propiciaron Ja fomrnción de nuevas organizaciones, 

pero también tuvo influencia, (aunque limitéldaa las ramas que tenían un mayor desarrollo) 

la interacción que Jos trabajadores experimentaron con sus homólogos norteamericanos, 

ejemplo de ello fueron los trabajadoresferrocarrileros, en donde Jos mexicanos estuvieron 

sujetos a Ja influencia organizativa de éstos, ·10 que propicio Ja organización de diversas 

asociaciones gremiales38 por ofi~io o esp~.c}¡¡fü:l_ad, estas. asociaciones aunque organizadas 

formalmente como mutualidades ~ctuabán ya c~mo organizaciones de resistencia al capital, 

tanto por sus demandas (jomada'de 8 horas, aumento general de salarios, etc.) como por sus 

37 Marjorie Ruth, op., cit., p. 14-20. 
38 La primera de ellas, la Orden Suprema de Empleados de Ferrocarrileros Mexicanos, se constituyo en San 
Luis Potosí en 1890. La Unión de Mecánicos Mexicanos, fundad en Puebla en 1900. En 1902 se fundo Ja 
Unión de Maquinistas del ferrocarril Internacional Mexicano, en 1903 se creo la Sociedad de Hermanos 
Caldcderos Mexicanos la ciudad de México. En 1905 surgió Ja Gran liga de Empicados de Ferrocarril, J 907 
de fundo Ja Alianza de ferrocarrileros Mexicanos y Ja Unión de Carpinteros y Similares. En 1909 se 
constituyó la Sociedad Mutualista de Telegrafistas Ferrocarrileros Mexicanos. Juan Felipe Leal. 
Agrupaciones\' burocracias sindicales en México 1906-1938, ed. Tcrra Nova, México 1985, p. 49 
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métodos de acción (el boicot y la huelga) con una concepción del trabajo y la organización 

n1ás clasista.39 

Ya para 1910, la tendencia del desarrollo capitalista .. en México .había generado 
~>' - - • : - • - .- ' ••• • •• 

transfommciones estructurales, ideológicas y metódicas en las.agrupaciones de.trabajadores 

quienes ayudados por la coyuntur1:1s()c:iopolíJl9a,J(!rJ11iJ11:lr()n_cjeljqeangoL~LperfiL de las -

futuras organizaciones sindicalesys~ vi~culo con el Estado yeJrégiJ11enpglítico. 

La fommción de organizacion\!s tje trabajadores con un carácter más sindical comenzaron a 

confommrse en. el transito d·~ fQIQa 1917, principalmente en las ramas industriales de 

mayor dinamismo; re6()ra~111os: que las características que presentaba México en ese 

momento era de un clesarrollo industrial incipiente y de una concentración de capital 

desigual; ya que los sectores clave de la economía se encontraban monopolizados por 

capitales extranjeros, cuyas inversiones las realizaban en la extracción y procesamiento de 

minerales, en los ferrocarriles, en los servicios públicos, en la Banca y en la agricultura y 

ganadería de exportación, por ejemplo la industria minera se encontraba acaparada por 

capitales norteamericanos, los cuales poseían el 80% de las minas y otras émpresas. 
• . . i . 

Este tipo de ramas se desarrollaban bastante rápido, ramas de 

transfommción crecían muy lentamente, además sólo en Ia~ir~~ioijes c~lltfaI~s y en el norte 

hubo un relativo avance industrial, mientras que ~I ~~st?'~c1~ÚP~~s spfü_inlJ() si~ndoagrario y 

atrasado. La ruta de los ferrocarriles se había ¡fa~1:14<{k~~¡uhirºal paísc'oA Estad()~ Unidos y 

no para contribuir al desarrollo interno de otras actí;fda~~s)~.r~giones~40 De ahí que el 

descontento de una incipiente burguesfa n~clon~f {·de terra.teniente ·liberales, poco 

favorecidos durante el gobierno de Díaz, ~ont~ibuy¿;a al derrocamiento del régimen 

porfirista, el cual encabezaría Francisco L Madero, que ~6T1eL~~clyo de diversos grupos y 

fracciones de campesinos lograría el derrocamiento en 1910. 

39 Juan Felipe Leal. Agrupaciones v burocracl:is sindicales en México 1906-1938, ed. Terra Nova, México 
1985, p. 46-51 
40 Vizgunova J. La situación de la clase obrera en l\léxlco, edicones de Cultura Popular, México 1985, p. 
21-23. 
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La coyuntura generada.por la lué:há anna4a y• lascondicio11es desfavorables de la economía, 

así como la situa.ción ci1da ve.Z m~s pr,ecaria de·lostrc1bajadores, propicio ·que la.s huelgas 
~;;.~,__;_.'._,-;;:----_--= --'--=:..-:;_,,._-= = ~~ó;'o- ~-• .;-~:o..=o"'=;:o;, -~~-=;;';"o,~ce-~i;o.-;=-:0 -=,;_·~~co-o-~---<~-=-,='-'==ccO"--=;.o-='-''.oo,'- ~ - --~- ==='-='' ---='--'°"'"':-· -"=-o ~-,,-.o_ "--'--0.- -- -e;.=--=-=-,-=----"~=..-

sigui eran acrecéntándé>se; , .• que ••. surgieran.· . nüevás .• ! 6rganizacfones : ob~eras y que 

desapar,eci#ra¡1 C>Jf11~9t_~Ü~as;?~ª;j~P~#ciRn~~e :g.i".~;s~s .oria~jzaci~m_es sjndÍc¡¡l~_s • pevoa .que 

siendo una vezel~ctó:Maderp ~.oI1iO ~.residente de la Repúblic~,come11zaráa;restablecerse 

:~~~::~~~ri~'~r~~!l'~(%/~~r::;w~~~::tº:~u~~;~~~~~;:Lili~r~1#:."c~~;~: ·· 
principáles ·objetivos?fuero~.re'babar inforn1ación sobre la ~st¡-{i¿n_;~a l~bo;~I; ;,,edial° en las 

_-.,' ,,···-·:_·-:::">:-.:.~·.·.> .. ··,-.,o-";·-··'.·: ~-... . . ·-··-- :··~:~---/~:·:.:·.·~:.·-;.-.·:::,[:_\. __ ,»,_ ', 

negociaciones~páia l~·c(!leb,ración·de. contratos o .problem~sd~ tr~bajo,;'pri~c;ipaln1ente a 

raíz de alguna huelg~ ~i ~-s'bHcitiJd .delas dos partes iny~l~cr~cl~~ih y• tr~b-ajar en la 

elaboráció11 d~ ~na l~y. q¿é. r~gulara los conflictos ~breic:> J,~t;::,~~l~s.42 Aunque· en la 

realidad füe mínima su cdntrÍbución en)a resolución de estos; 

Durante la presidencia de Madero, la hecesidad de los trab~]ádÓ~es\p6r• tener una 
'. - . . .. ,. ,-• _,. ,.:: '.--.:'. ·.,·. ".' 

organización que aglutinara los numerosos grupos obreros discr~parlte~ se.'yió re'alizada en 

septiembre de 1912, al constituirse la Casa del Obrero Mundial, COM; ~Je,'fu~~iOcomo 
centro de reunión en el que convergían y se intercambiaban ideas, adem'ás,;de,servirC:omo 

escuela de formación de posteriores líderes sindicales, gran parte de la~ organ}iª~i9ri.,es de 

trabajadores existentes se incorporaron como miembros de la Casa, Jo~'misino qtle 
--- - ._ : --- ,_,.-. -, 

organizaciones obreras que surgieron en años posteriores. 

Durante el gobierno de Madero la relación que se estableció entre las organizaciones 

obreras y el poder, es lo que nosotros llamaremos una relación ~e tra11sició11, debido por 

una parte a que el gobierno comenzó a dar recon~cimienfo a ciertos derechos de los 

trabajadores, como lo fueron reducir la jornada: de trabajo u otorgar aumentos salariales, es 

decir, las funciones cada vez más reiteradas del gobien~·o en div~rsos ámbitos se ampliaran, 

interviniendo ahora en áreas consideradas como de defensa: social,43 lo que llevó a los 

41 Ruiz Ramón Eduardo. La re\'oluclón mexicana v el mo\'lmlenlo obrero 1911-1923, ed. ERA, México 
1976,p.49 
42 Juan Felipe Leal y José Villasefior. "En la rc\'oluclón 1910-1917" en La clase obrera en la Historia de 
,\léxico, tomo 5, cd JJSUNAM-Siglo XXI, México 1988, p. 284 
•J Juan Felipe Leal y José Villasefior. "En la revolución ... op., cit., p. 285 
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patrones a enfrentar una nueva situación, pues ante la,s reivindicaciones y protestas obreras, 

éstos com.enzaron a carecer, del escenario· ideal (como lo fue en el periodo del porfiriato) 
.. ·: . ' • ·. ·----=-~,;- -:---,. ·- -=:="-- = -~,,-== ---~o-=-o;'""~---- --~ - - --- ---- -

para desatelld,er~ aislar o en último caso sofocar los reclamos de los trabajadores 

impunemellte.44 

. . . 

Por. ()tra_R~_r!\L~§ C'l:!l1ª~(!tap~.cle.transición. paraJas.organi~acié>nes.de .. trabajadores, debido. a. 

que la iJ1c()¡-poracjÓn de ¿lertas deJ"Il~~das,j!l ~mpliacÍón de· s~s •objetivos; su ideología en 

general y su~ mét~dos de acción para ,Óbt'~~e~ su~ demandas, no los ubica ya propiamente 

como sociedades tnut~alistas ni aúl1 c~m~ sindicatds constituidos cabalmente, ya que las 
:;'--, 

sociedades mutualistas tenían como. objetivo la defensa y ayuda mutua entre los 

trabajadores, limitándose esa ayuda a los casos de enfermedad o muerte y a las actividades 

principales de la organización, contando para ello con un fondo de ahorro, así este tipo de 

organización respondía a los intereses de artesanos proletarizados que intentaban subsistir 

dentro y paralelamente al sistema capitalista, en donde existía una escasa conciencia de su 

situación. 

( Populismo) 

Por su parte los sindicatos son organizaciones con estructuras completamente 

diversificadas, organizadas por oficios, profesiones o especialidades, encontrándose 

sindicatos gremiales, de oficios, varios, de empresas, industriales y m1cionales cié industria, 

cuyo principal objetivo es la defensa de los derechos o intereses·. de los trabii'jadores, los 

cuales poseen ya una conciencia laboral.45 

La Casa del Obrero Mundial, COM, no era una organización mutualista ni sindical, en sus 

inicios sólo fue un centro aglutinador de las principales organizaciones existentes, por lo 
. . ' . 

menos hasta 1914, ya para;l915 su estructura, sus funciones y sus objetivos, pero 

principalmente su vinculación con el poder político, con el régimen político, le dieron un 

matiz de corporación sindical. 

44 lbidcm, p. 285. 
45 Guadarrama Rocío. Los sindicatos v la política en México: la CROl\11918-1928, ed. ERA, México 1981, 
p. 22-23 
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Es en ese año de.1915 cuando termina la etapa. de tránsición, en la cual los trabajadores 
·-.-e . , ., 

mantuvieron.unapo~ición-pasiva y neutraLconrespecto a los problemas y las luchas del 
- _¿_ ~--'....--"--~-=---_;;~-;o-_-=...-~_;;_- _ _,:;_;, __ =~~=~- .: ~,_-~;.-=--.0#=.:-''"'-'..'=cc~""'-·"'~=';=--:~:~c;~~==-;o.~ ·-----; ·~--;,;=.O=-_ - o:,-:==~-=---=--- -

poder. polHico, para.·. inicia~~ . ahora la '(ase Cprporativa: , Esta fase C:of})orativa se 

caracteri'!éª;_ y~pcm:esponde~ª·· aI ... ~~riº~()/;JJ()~U list~[ (f~l :.~.~gjip~~··· .~91 i\tco•~· me~icano, 
abarcando h~sta rri~diado~. de.· Ja déc~d~ de. lo's cuarenta; .(!T1'di~hai'fas6,,s~ e~t~blecen.· los 

ví_ncu los_l!bi¿rt<:)_s_ y.J'e>r:in<tl~(!S !llJ_n~IJej_)i itiit'!cJQS ~on_eJ:po_cl~r poi fti co, ~representado .. por el .. 

jefe del constitucionalismo, ,el ~ef1era1Venu~Úah6 Carranza 

El escenario político, pe~o principªlmente la toma de I~ ciudad de México por la unión de 

fuerzas villistas y zapatistas en 1914; obligaron al jefe del ejercito constitucionalista, 

Venustiano Carranza a emitir un decreto en el que incorporaba demandas sociales para la 

clase trabajadora, desdeVeracruz el 12 de diciembre de1914 emitió dicho decreto, el cual 

aunado a la simpatía q~e detentaba El general Álvar6 Ob;egón entre los trabajadores, le 

garantizó la ayuda el movimiento obrero organizado a través de la Casa del Obrero 

Mundi.al. Asimismo el jefe constitucionalista se gano el apoyo de los trabajadores agrícolas, 

por su decreto del 6 de enero de 1915 en el cual ofrecía el reparto de tierras a campesin(>s. 

El apoyo ofrecido por la COM a Carranta y los constitucionalistas, quedab~'.eJtip~lªda·en 
un pacto firmado el 17 de febrero q~ ~2ri-en.el que se establecía queja qa~il.;{'cªJ1~1fih_de 
acelerar el triunfo de la revoh.1cióri ~bhsÚtu~iónaHsta e intensific:ar séiisi~(!~Jes ~n loque 

:::::·h:t:~~:r~~,~~~1~~~~.,~:m~~~f (t~~~~Zlh~Ji~¡~~~~d~f .J~~:::;t.ºc.d.; 
tomando las amiás, Ya para g~~rriecerl¡spbbl~bi()rie~ qJ~ 6stéri eri poder d~r gobierno 

constitucionaliSta; ya par{ cornb~tif~ l~re~iciÓé:~6 
-. ::<;~.::: >~_)_:~~-~~_·'!-: <;":: .. · ·. -

Este apoyo se daría: a cambie) dé qu~ el gobiémo constitucionalista atendiera las .. -.- · .. -- ,. 

reclamaciones de los obreros ell lós conflictos patronales y prestara ayuda en la formación 

de nuevos sindicatos. Lo_s ~breros que participaron activamente se les conoció como 

"Batallones Rojos", la Casa envió representantes a todas las regiones del país controladas 

46 Marjoric, p., cit., p. 31-32 
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por los carrancist<is,~pará que se convenciera a los obreros de Jo importante que sería su 

participación enla lucha armada; aunque no en todos los casos la incorporación fue de 
- - -0:,,.--..::-o_c-:="--=o-_:=--~J=c'~~¡-ooó=-_:;-:_c;;O:,,-,'..O-•.~~ --•;:;o;;=o:c7'

0 

- -·='· -~ -- -.:;·_-o-

manera volun~aria; ya que existían .quejas constantes de que algunos obreros eran alistados 

apuntándoles con Ún~ pl~tol~; .· . 
·._• ·-:.-·." --.--,··-· ----'-'. -',",~:-:: :•~e·· -:.7,--

Lps~av¡¡nc_e.sdeJ_ ¿J?x.cJt~-<;ºD~ttÍtici<malista prontQ __ empezaron.a _verse,. en.cualquier parte que. 

co;quistaban territorio 1ifarucir~~s ~a~.carranz~. 19s.gdipos ~br~ros ~stablecían filiales de 1a 
.. -- .--'.- ;-... - ·-·-, • '.'·"· ¡· - ,,,_· ... - ;,_ ·-'.< .. '··· '·_; -· ' '. 

COM. El procedimient6 que se s~guí~ ~r~ ~~Y:sonpr~t·~. !-;os representantes de la Casa 
-'·o;·-,· - .-~· ~-,., 

llegaban a una ciudad. Y utilizando el ~P9~o:i?p~j~J!_·r ~u~lquier organización laboral 

incipiente en la localidad, organizab~n una .fiJiii1~g1{c~~a'cl~LQbrero Mu.ndial. Enseguida 

hacían llamamientos a huelga por -salarÍo.s'->1~~s : ~Jtb~, por reconocimiento del (Jos) 

sindicato(s) y por jornadas de ocho horas.·Si!~~ri~ban las huelgas, Ja filial recién creada de 
', ,· '--·-,· J,.."F.' ,_;-, .' 

Ja Casa se convertía entonces en el centro de 16~ ob~eros organizados.47 

Los trabajadores habían incrementado considerablemente sus organizaciones. En 1916 en el 

Distrito Federal había cobrado auge Ja Federación de Sindicatos del Distrito Federal, 

FSODF; quien tenía como secretario general a Luis N. Morones, .esta federación una vez 

concluida: )~~ Jücha ªnnada, ayudo a formar nuevos sindicafütentre Jos tranviarios, 

panad~ro~; Jra~lijador(!S de la. imprenta, entre_ otros, porJo:_~ue• u,ha yez disminuidos los 
'- ··- - ·-··· - -· - - - - . . -- ·-. . . . • ,.,, .. , .• _¡_- •. -. 

· ejércitos .zapaÍist~s. y vil listas y ··asegurado el co11trol d~l- gphiem'o2federal, en manos de 

CarranzáF~s~erarol1 recibir lo convenidopoi:efap()y()~re~tadÓ,~Ú~~rr¡¡d~ismo; _ 
·---;--~!:~~·;.< ;:T~-::~'~_::i· --- _· . _ --.-. ·/.-;:. . :Y:.:·: -":::~;:;~~·:>:,<· 1~::·_-;- ·:<'-> -·;.':~-.- .:~-.'. . -

Sin embargo; la situación que Jos trabajadores comenzarían ~a vivir'.cjuflntt! e(año de 1916 

sería conrnbtiva, debido a que el periodo de lucha viviq6 el1 el páís,j1ahía ~~j~~o varias 

haciendas arruinadas, fábricas cerradas, minas claus~raclas;,pÓr, 1() ~ui 'ei; d~seilipleo se 

había incrementado significativamente; los precios en Jos alimeritos'~eHaoí~ll,enc~recido y 

aunado a ello, Ja revolución había generado un importante ,prol:ile~a en Ja situación 
' · .. ·- \ ·-.-_ •,"- ·,· - -

monetaria del país y era que durante este periodo, cada jefe.revolucionario émitia su propia 

moneda, Ja cual circulaba y era aceptada sólo en la regióri que contrólaban y a pesar de que 

47 Ibídem, p. 34-35 
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Carranz¡¡, ya con un control sobre la mayor parte de.I territ()ri(), h¡:¡bía.logrado un ci.fculación 

de la moneda emitida por él, de .manera más generafüada, esta ~e devaluaba en poco 

tiempo. 

Por ello las éle111anclas de;Ios tra!Jajª1~()res se epcáminábalJ a .exi~ir ~ofsól§ a~mento a los 

salarios, si . no. que, el pag~) de,.~s.!qs se ~ici:ra :~_º!~\.~!1 ~~~-d~tP.~Eel~l}l~E.(!~¡¡ c!f!;\'a11Jado 

;~:e::,;:n~~:i:i~&~j¡;~r~~~;:~:=~J~~f n~~~:;:;;~f r~?~y ;w,::~~~:: 
ex temamen te y.que ~n1~naiao~n .·lli gobiernoc~ITª.nc ista c()~ :P,erper;~1 ··.pode+, detem1 inaron 

que el jefe constit~(;io~¡:¡li~t~·~o '€stuvieraen.posiciónfdece(l~r ~l¡:¡s~d~l11andas sindicales, 

generantjp con ~llÓ,)~ fiipt'fira d~I pacto. est~bleeidb COTl Ihs traba]agc>ré,s, mostrando así la 

verdaderi reiai:ión c9~ ei podér. 

La huelga general estallada en el Distrito Federal el 31 de julio de 1916, fue ejemplo de esa 

ruptura y del poder que el gobiemo carrancista ejercería. Después de llamar al comité de 

huelga, para exigir el levantamiento de la misma y ante la negativa de los trabajadores, 

ordeno inmediatamente el cierre de la Casa del Obrero Mundial en la ciudad de México y el 

arresto de los miembros del comité de huelga y de otros líderes del movimiento sindicál, 

poniendo además en vigor una ley que databa del 25 de enero de 1862, adoptada por Juárez 

y la cual hacía extensiva ahora a los huelguistas, declarando la pena de muerte para todo 

aquel que incitara la suspensión del trabajo en la fábricas o empresas destinadas a prestar 

servicios públicos, así como a toda persona que presidiera reuniones, defendieran, 

aprobaran o asistieran a este tipo de actos, siendo juzgados por tribunales mi.litares::s 

A un que varios ·.Iíderªs.• ft¡eron· jllzg¡:¡dos'entfeellos, Ernesto V ~lasco, \í11o~éJ¿·.i9s;prihcipales 
líderes del sirldíc~fo'd~i¿¡~~tri6Íst~s,elcual habí¡·siclo ~~n~~r;diadb a'.~u¿~~.da~·s~ntencias 
no fuerori C:ufupli~aiJ;¿;~d¡J} a la inten;ención del ~fopio 1hini~trÓ clefkuªrra .en· ei gabinete 

de Carranza, C!1·g~j1bfá1 .tSv~ro:Obregón, .el cual no simpati~aba con )~~ a6~iol1es de éste. 

48 Ibidern, op., cit., p~ 34~42. TESIS CON 
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Carranza justificó sus acciones aludiendo que el país estaba sufriendo una invasión 

extranjera, por lo que cualquier acción que tendiera a aumentar las dificultades del gobierno 
- _·- -o;o- - -=-"'--~ --Lc-co=.-=--0=, _ 0 _ --~:..- -- - --·•-- - - •• -- -

era una traición. Y aunque Ia • huelga fue finalmente levantada, se consiguió que las 

emisiones de papelmoneda d~jar~n de emitirse para ponerse como base a la plata, con ello 

la situación de) país mejor(): 

---- ----= .. . , __ , . - , 

El siguiente paso durante ~I gobierno Carrancista fue establecer las reglas bajo las cuales 

los distintos grupos e' interéses locales y regionales accederían y ejercerían el poder 

político, por lo que Carranza convoco a un Nuevo Congreso Constituyente para dar al país 

una Nueva Constitución Política, que ante todo busco la hegemonía de una burocracia 

política por encima de todas las clases o grupos de poder. El constituyente representó la 

búsqueda e imposición de u poder que tuviera intervención y control en todos los asuntos 

del país, por lo que la Constitución Política de 1917, otorgó a una sola institución 

facultades de poder extraordinarias, que permitirían la centralización del poder, esta era la 

institución presidencial representada por el Poder Ejecutivo,49 consolidándose así una de las 

principales características del régimen político mexicano, el presidencialismo. 

La correlación de fuerzas imperante en el constituyente, elevo finalmente a rasgo 

constitucional, las principales demandas de los trabajadores, por lo que el . derecho a 

organizarse, la huelga, el salario, la contratación, col.ectiva y la seguridad. social quedarían 

reconocidas. Sin embargo 111ás.allá. delrec()nQ¿ihliento[g~Jos d~rc.!~)los justamente ganados 

por los trabajadores, la constituCión Ú 1917 ÓtotgÓ zj:aJ1 ~Ó~~r~ I~ ~Grocrácia política. 

. . . 
' . ' 

La clave de ese poder se lo otorgaría el sistema de Juntas de Conciliación y Arbitraje, 

destinadas a convertir al gobierno en el conciliador y arbitró de los problemas obrero

patronales y por consiguiente a instaurar una nueva forma de relación entre el Estado, los 

trabajadores y los patrones. La constitución se convirtió así, en el .escenario de una nueva 

lucha de poder regulada y arbitrada por el Estado, bajo la conducción dela burocracia 

política. En poco tiempo los trabajadores se dieron cuenta de que sus derechos legales, no 

49 Villa Manuel. "Las bases del Estado mexicano y su problemática actual" , en Jorge Martínez Ríos. El perfil 
de México en 1980, vol. 3, ed. siglo XXI, México 1972, p. 421-425. 
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significaban nada si no existía un órgano capaz de garantizar su cumplimiento, lo que 

ocasionó que en algunos estados el arbitraje se llevara a cabo de manera rigurosa, mientras 

que e~ otr~ ;r~~ol~~t~;¡~ ~ ~~ ~~;i~~-h~:;;~ 1931, cuando se evitó que c~d~~~t¡d·o sl~iera 
legislando.sobre el trabajo, creándose par~ ello un Código Laboral Federal. 

2. LOS INICIOS DEL CORPORATIVISMO SINDICAL EN MÉXICO (1917-1933) 

El proceso revolucionario, la formación de nuevas organizaciones y)a transformación de 
' ' 

otras, llevo a la formación de líderes obreros con distintas perspectivas d~l rumbo que 

debían seguir las organizaciones sindicales en la lucha por 'sus conquistas, principalmente 

de la relación que debían mantener con el régimen político y con.el propio Estado; que ya 

para entonces ejercía amplio control. 

Aquellos que toman el liderazgo de un movimiento u organización cualquiera que sea su 

naturaleza, indudablemente lo .hacen convencidos de las bondades o de lo genuino que 

resulta su proceder en aras de. un bienestar general que transciende su interés particular, 

aunque también existen aquellos individuos cuyo único objetivo fue asumir el liciera~go por 

intereses mezquinos procurándose de los medios necesarios para lograr su fin. Para los 

primeros el impulso inicial que los llevó a asumir el liderazgo se ve tra~s(ónria:d6 por el 
,.. .. . . _,_ 

propio ejercicio del poder. Diversos son los elementos que influyeri pará trarismlltar una 
-' - '- - -"'"' -,;o'-. ---==· ._ .. __ ,._ .. ,, - -

voluntad colectiva inicial, entre ellbs .ef'origen de los líderes, ya.Cj~e.' pt§cedi~l'ldÓ~de los 
' . . "' .-, . - .. >--· ,_,,,, 1· 

estratos más bajos, medios o ihclusive altos, la riqueza qué ef pod~riprC>d,u~~; J()s placeres 
. '" .. - . :· ... •¡;·;.,,-·., .:.. 

que otorga y el. sentimiento omnipotente que.genera; ll~~·aia lá rl~'gafüón('delisiaius q'ue se 

tenía antes de asu'mir el liderazgo, por lo que 'eLn\J'.evÓ;;stáfüs(~B~~lfi~{)i~ti~e Ú~ esfuerzo 

por consolidarlo •y ampliarlo, no importando · mái' 6( iÍl1pti'íso< in'i~iaL C}Úe !1~~·0 a su 

obtención. so 

50 Los líderes para mantenerse han empleado han empicado mecanismos como las concesiones, dando la 
posibilidad a sus agremiados de obtener prebendas o placeres que éstos últimos no podrían conquistar por si 
mismo a costa del precio que ello implica, como el sometimiento servil o la propia libertad, estas prebendas 
hiln variado en distintas épocas, pero tienen la misma función: embelesar los sentidos de los sometidos a la 
voluntad del dirigente, los favores o las ganancias que los placeres otorgan, se da también de manera 
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Estos líderes no sólo habían adquirido la experiencia sindical necesaria; si no que habían 

obtenido una fonnación~ política, JJarn C_QJ11prender tanto los procesos políticos. que el 
' , -:---.--- -,--:--.-,· - ~"--~'--~=--=c--c=- -,='°'---- --------o----- --0.=--~-·--;...-_o_-.--=·o-ó ----'-.--00.:0--'=:;----- - -- -- -

régimen estaba generando, como fa posición que el sindicalismo había conquistado. Uno de 

los principales líderes formadÓs al resp¡:cto en este proceso, fue Luis 1'1· M:orgnes de la 

FSODF, la cual mostraba rechaz~ a Ja ofientación anarquista que varias organizaciones 

mantenían; 

La promulgación de una nueva ley electoral de septiembre de 1916, así como Ja 

constitución de 1917, que proclamaba Ja No reelección, brindo a los diversos grupos 

jerárquica, los más allegados al líder disfrutan de mayores o mejores favores que quienes le siguen en la 
jerarquía y así sucesivamente hasta llegar al último individuo en la escala, que manifiesta su servilismo al 
líder. 
El interés general, como discurso por excelencia de los liderazgos pennite inmovilizar o deslegitimar 
cualquier oposición incomoda para los dirigentes, asimismo bajo el mote de la representación legal y legitima, 
los líderes se abrogan el derecho a decidir sobre cualquier tópico que involucre a la organización o a las 
masas, sin necesidad de consultarlas o incluso sin que medie un consenso minimo sobre las decisiones que 
realizan. 
Por otra parte la estratificación propia de las bases, expresa condiciones de vida y comportamientos en general 
diferentes entre unos y otros sujetos, que fomian la organización. Esta condición ha llevado por ejemplo, a 
que en las organizaciones de trabajadores, exista una permanente confrontación de intereses entre los 
agremiados, llevando a la inmovilidad de las bases tanto para quitar a un líder corrupto como para luchar por 
sus intereses colectivos. La estratificación conduce a la construcción de distintos liderazgos, cuyas 
características dependerán del estrato del cual provienen el líder, pero también de sus valores éticos y morales 
y de la voluntad que exprese para con sus electores. Puede pensarse que un líder que provienen de las filas del 
proletariado que como trabajador realizó labores manuales, no traicionara los intereses por lo que llego a ser 
electo, mientras que los líderes que proceden de otros. estratos como los abogados e intelectuales resultará 
dudosa su actuación, pero la experiencia histórica ha demostrado que esta es una idea poco fundamentada, ya 
que en su calidad de líder, quien procede de las filas proletarias al elevarse por encima de las bases y adquirir 
como ya habíamos mencionado un nuevo estatus, dificilmente aceptará una nueva situación de dominación 
esta vez por parte de las bases, es decir, más que pensar en someterse o entregar su vida sin condición alguna 
a la causa por la que fue electo, su nuevo estatus de comodidad, riqueza y privilegios, le obligaran a disfrutar 
de esa condición sin importar los excesos en los que pueda incurrir, así vemos como este tipo de individuos en 
sus liderazgos suelen mostrarse caprichosos y despóticos tomándose poco tolerantes y buscando por distintos 
medios mantener su liderazgo, fomentando asi en unión de otros liderazgos, las tendencias oligárquicas de la 
organización. 
La interacción que el dirigente mantiene con otros individuos de distinta clases y estratos altos, le 
proporcionan los hábitos, el lenguaje y lo dotan de fonnas refinadas en general, por lo que frente a las bases 
que carecen de los saberes y maneras necesarias que ahora él posee y frente a los que ostentan el poder y 
necesitan de un intermediario para la negociación, el líder, se ubica como el interlocutor ideal, por lo que 
parte de su liderazgo consistirá en mantenerse visible en el escenario de las negociaciones con los principales 
actores, con la finalidad de ganar el reconocimiento de sus adversarios y la gratitud y admiración de sus 
electores. Por lo anterior, su actuación se limitará a negociaciones espureas, más que a confrontaciones 
legitimas, llegando de esta fomia a controlar toda fuerza, todo movimiento grupo o individuo que pretenda 
grandes transformaciones que atenten contra los poderes establecidos. Michels Robert. Los partidos 
políticos, vol. 2, Amorrortu editores, México 1996, p. 82-108. 
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políticos, facilidades en. la lucha por el poder, propiciancio la. apai:ición de varios.partid.os, 

ÁlvaroObregón, Pablo Gonzálezy algunos miembros dc;:lgabinete carrancista,fundaro~.el 

Partido Liberal ~~~sti~ci~~~lista~ Zos. vi.lllsi~~-"oÓ;~;--:;~: ;;-rt·cic f;nn.aron .· ~l · p;rtido 

Regeneraci(>n:Ná~iqnal;. varios partidos se prepai:aroh¿~ra.,~bt~ner sus propios diputªdos y 

senadores~· L¿ ~~terior propicio que líderes sindicalc;:s como Morones .conocieran el 

significadqyla importancia de tomar parteactiv~·enJas:c:ontiendaspolíticas, por ello se dio 

a la tareli''át~~~ééi. de. la FSODF de constituir el 15 de· febrero de 1917 el Partido Socialista 

Obrer~, t'so; c~n el objetivo según se Ju~Üfico,<~e ampliar la forma de lucha de las 

organi~acione_s sindicales, pasandoct,e la ac~Íón directa a la acción múltiple como forma 

para resoh'er los problemas que no podja; resolverse mediante acciones directas. 

Sin principios ni programa; los objetivos del PSO, se limitaron sólo a obtener diputados y 

senadores que representaran a los obreros, El fracaso del partido· füe claro; no. obtuvo ni una 

sola plaza en el Congreso, sin embargo la experiencia siI"Vió a los líderes sindicales para 

adquirir los saberes del juego político, teniendo principalmente como ejen1plo a los 

caúdiUos de Sonora encabezados por Ál.varo Obregón, pero la experiencia también la 

obtuvieron de susintelectuales.y abogados. 51
. 

Así líderesy.C:audillOs tejieron las formas;: las r~des en el ejerciciq del poder, configi¡rando 

el caráct:er·popÜl~r y caudiHesco del• régimen político mexicano. cÓn µ;a ·mayor visión 

política diversos Úderes sindicales se dieron a la taread<!:cr~ªrun Organisriio que u11iflcara a 

todas las organizaciones obreras. La tarea sin emba:rgo.noCfu~ fáCil, debido a lo.s diversas 

posturas que guardaban con respecto a el gobierno ... 

Desde 1916 durante el primer congreso Obrero encaminado a la creación de este 

organismo, sobresalieron dos posturas, una que abOgaba- por la difüsión del credo 

sindicalista, la huelga general y la lucha frontalparaJlevar a cabo larevolución social; la 

otra postura que dejo verse próclarriabá, Uí}a ~estrategia· que se inclinaba por la 

reglamentación de la práctica sindical, p()Í )~ centraiizaclórí de las organizaciones obreras y 

51 González Casanova Pablo. En.el primer gobierno constltuclonalista, en la clase obrera en la historia de 
l\1éxlco, vol. 6, ed. IISUNAM-Siglo XXI, México 1980, p. 86-92. 
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por la participación en la lucha política,52 esta última p~stura -era. expresada por Ja 

Federación cie _fündicat~s ~ Obrer()S del D.F., los c~ales fuer.on seve[a~en!e. c.riticados y 

atacados constantemente, por su postura de acercamiento con el gobierno y participación 

política . . 
El . enfrentamiento -de estas" dos= corriel1tes. sindic.ale_s estuyo .• pr.es.(!nt(!Al.!_rante _los __ dos 

posteriores cóngresos. En el segundogo~gre~or°eali~aclo en octubre d(! 1917,además de lo-s 

sindicatos de tendencia anarquista y los co-~servacl~res estuvo ·presenteuna~ representación 

de Ja Intemational Workers of the World, rWW; m~~icana.\le)as soci.erlades fronterizas. El 
. ..· . . --

tercer congreso realizado en marzo de 1918, contó con el apoyo clel gobierno carrancista, el 
.-·. ·'· .·· '• -· ' 

cual había financiado algunos gastos de los delegados as.istentes al congreso y aunque Ja - . . . 

pretensión de esta ayuda estuvo encaminada a crear una organización central que sirviera al 

desarrollo de los sindicatos, Ja misma dinámica y fuerzas presentes en el congreso, dieron 

el control a un pequeño grupo de sindicatos del Distrito Federal, Jos cuales con Morones a 

Ja cabeza impusieron su voluntad y a pesar de las escisiones que se produjeron53 quedo 

confomrnda en mayo de 1918 la Confederación Regional Obrera de México, CROM, cuyo 

Comité Ejecutivo quedo integrado por Jacinto Huitrón, anarquista, Teodoro Ramírez, 

sindicalista y Ricardo Treviño de la IWW.54 

El año de 1919 sería un año a partir del cual se consolidaría el corporativismo popular, en 

donde la relación -enti:e el'ré~ilTlen político y .el c_omorativis1110 sindical sé afianzaría, en 

donde la ourócra¿fapolítfoa)¡la ?urócraciasilldiCal estrecharían su vínculo: ele boder. 

Este año como vÍ~peta . de Ja · .. sucesión presidencial evidencio la fractura del poder 

constitucionalista. Tres corri(!rit~s prinCipales aglutinadas .en tom9 a la figura de los 

principales caudillos: 1) Pablo González qúe había buscado su apoyo en las antiguas 

burguesías dominantes y en el imperialismo; 2) Carranza qué habíá decidido continuar con 

52 Guadarrama Rocío, op., cit., p. 34. • i .: 
53 La FSODF de la cual provenía Morones pem1aneció al margen de la riue".~ corporación sindical (CROM), 
debido a que para muchos de sus líderes el congreso sólo era un intenic(poi' parte del gobierno carrancista 
para controlar el movimiento obrero, sin embargo, en junio de 1919 la Federación se incorporó finalmente a la 
CROM. 
54 Marjorie, op., cit., p. 55. 
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su proyecto constitucional carente de alianzas y del vínculo con las clases, el cual trataría 

de imponer a su candidato Ignacio Bonillas, ex e~bajador en. los Estado Unidos; y 3) 

Álvaro Obregón cuyos antecedentes obreristas y populistas le habían atraído un importante 

apoyo. 

Durante 1919 los conflictos de huelga suscitados, dejaron ver también la debilidad y 

ruptura del poder carrancista, principalmente dos ellos: 1) eCcie lo~s.ºferrocarrilefos ·ae 

talleres, cuyo resultado fue el reconocimiento de todas las peticiones dt;: los tr~gajadores y 

2) la huelga de los trabajadores industriales de Orizaba cuyo cÓ_11flictJ)coritó·~Ón el.apoyo 
. ' ' - . ·.· - .. . . . -... _ ' '.:-.- .;- ., .. · - -.. >''. '-·-«·· - -~-> . ! :. _. ' ---

de las Juntas de ConciliacióTt y Arbitraje, siendo encargad8~de'Ja $e~f(!t~[ia·cle fodustria, 

Comercio y Trabajo; el general Plutarco Elias Ci.Ílles,·cuycis ~Ín¿\Jfoé~ofi Óbr~gón· eran 
' ' e;-·. ··. - · · ~ •' ···-: - ": - ::, ·;._ -·~ · :·::,,'~ ,_,;-,•. 1,;'.''/~ '<• · · 1' • -, •• 

ampliamente conocidos, ~I re~ultado final fue el fallo a·ra,;or de'!Os;tr~b~j~dÜr~s .. 
'._.,_.'. - -_ ·. -•. _----.>--e·--,-::,-;·,·_ .. ,~.~---~·-"----~-·='-

:< ,,. <'. --~'. 

Estos hechos generaron entre las diversas organizaciones sinclicale~·. ~i111patía ante las 

muestras de apoyo que el obregonismo mostraba a los trabajadÓfes.p~-~hÍ~q~e la.sucesión 

presidencial se inclinara hacía el obregonismo, la muestra paÍpablefue"e1.~~ctó secreto, del 
- ' ' ¡ 

cual se tendría conocimiento años después, pactado en agostó de 1? ~9/entre Í~ CROM y el 

general Álvaro Obregón, dicho pacto hablaba de la fundación·d~·~~ª secretaria dedicada 

especialmente. a resolver los problemas relacionados a· 1os. interese~ de los trabajadores,. el 

cual estaría dirigido por una persona identificada •plén'a¿:ent~ eón ;IÓs interes~s de los 

trabajadores, además de que se reconocería la personaliclácl,le~al;del ~oJ11ité central de la 

Confederación Regional Obrera de México (CROM):55 

En el campo político el apoyo a Obregón cristalizó,en liifórri1¡¡ciÓhdeUJ1,pártidó pólítico 
' ' • ' ' ,: ' '• ' " ' ' ' : ',• ; : - ' \ : .~ O - • • >' '," • ' e -'.' • • • '" 

de los trabajadores, el Partido Laboral Mexicariq, PLM; ~1 '2UaL.celebr6 ·su primer 

convención en febrero de 1920, estructur~do .~'p;Írifiiá1n1~n.i~;,i/~~'~:.)~~ ;sindicatos 

pertenecientes a la CROM y otros sindicátos ~iJ11p~tizarite'~ d~fc,l;'~~ib'ni~m'ci; este partido 

apoyo la candidatura de Obregón conjuntamente:¿o1h1 Partido LiBe~~{cÓnsíiiucionalista y 

el Partido Nacional Cooperativista que finalmente en ese añCl sepr~ol1jo. 

ss González Casanova, p., cit., p. 100-1 1 O. 
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Finalmente en ese año. de 19~Q, se produjo la fractura entre los caudillos de la revolución, 

llevando al interinato de Adolfo de la Huerta y ala pQs!eri()r t9111~:del poder por parte de 

Obregón. La relación .entre el poderpof ítico y el'rno\fimieñfo~~iñdlcal'se~portcretó·durante·· 
este periodo y fue sólo eso, una relación populista cqn IRs ]nec~11}5crii§~ c8nyeni~ntes para 

canalizar las demandas de las organizaciones sindiC.ales. · 
~-'- --:- ¡·-· .. · -- - -

Por ello el citado pacto secreto, ya siendo electo·;~J~i<l~rii${.Qb,r;~~n,~n0Tfü~:cufoplido ya 

que, no se creo una Secretaria del Trabajo co.m~ e~tid¡¡d a~tórioma y ~c)n un ¡itular 

propuesto o consultado por la CROM, sin embargo se otorgaron algi,Jnos c¡¡rgo~¡Júblicos 
de menor importancia: Celestino Gasea, ex zapatero y ex oficial de un bataUótFrojO, Jue 

designado gobernador del Distrito Federal, el segundo cargo en import?ncia fu.e.el.asignado 

al propio Morones como jefe del Departamento de Establecimientos F¡fürj)es ,d6 l~Industria 
Militar,56 quedando de esta manera sellada la relación del corporativisriio con la;bur~pracia 
política mexicana en formación. 

Durante el gobierno de Álvaro Obregón ( 1920-1924), la CROM se·fortaleció enormemente, 

el apoyo dado por el gobierno obregonista a la central obre;; no sólo s~ li111iió a dirimir los 

conflictos obrero-patronales, sino a apoyar a la organización inclusive contra sus 

competidores como la Confederación General de Trabajadores anarquistas y comunistas, de 

esta manera la CROM se volvió la organización sindical hegemónica, perfilando lo que el 

corporativismo sindical sería en el futuro. 

El fortalecimiento de laCROM,.impli,có a su vez para la burocracia política en formación, 

el afianzamiento 'de sµ ~¿geJnoÜÍá iritéias clases y grupos de poder. La CROivt a diferencia 

de otras orgai1i~~~i9ilesiy,pW:rtid?~.{era )~ única organizáción .·. nacionaJpe11nanenfo, 

centralizada Y su1nari1~ntci dls6iplinada al poder político, capaz de dar una.irríage~ radical y 

56 Otros líderes que obtuvieron un puesto fueron Ezequiel Salcedo como director de los talleres Gráficos del 
Gobierno; Samuel Yudico como jefe del Garage Central del Gobierno y Eduardo Moneda como jefe de la 
Oficina Impresora de Estampillas. Carr Barry. El movimiento obrero v la polltica en México 1910-1929, ed. 
ERA, México 1987, p. 132-133. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



46 

combativa y de movilizar a sectores importantes de la población orientando su acción hacía 

la defe11sac1~lr~gim~!l)'SU burocracia.57 

El apoyo de la cotj:>oración sindical se hizo evidente durante la insurrección delahuertista 

con motivo de la sucesión presidencial de 1924, en la que el candidato obregonista, general 

Plutarco E lías Calles, se. impondría en el escenarío poljfü:(),Jq~ql1-~·~L99_!!rtiiii~1ic::;B-O.M Y 

su apéndice político el Partido Laborista Mexicano en ~n pri1Tler:J1áJ10, al.lránt6.eLgobiemo 
- . .,_ ... ,_ . , .. :,.· •, .. _ ·,.\, ,· -"-' 

de és_te .• último. Durante este gobierno 1924-1928, )~~ •.•. líd§res·':Ai1~i9~Ie~ ocuparon 
- -- . - - .. ., .. ,-_ ., . :.__ ' ':_;_· ..... ,... . ., . ~- ' 

importantes cargos, llegando a ser gobernadores de. estadci~, 'oC:ti,!Jári~o 'importantes 

diputaciones en el Congreso, las cuales en 1927 llegaban a4-0°cl~ila;i"7'i~~istentes y a 11 

senadores de los 58 existentes. Durante este periodo la CROM otb~~Ó:s~·~~oyo a la política 

de nacionalismo económico de Calles, asimismo fue importánte ~~ ~~oy~ en la lucha contra 

el regionalismo y caciquismo opositor a Calles y el ataque co:Atfªl~
0

autdridad religiosa de 

la Iglesia. 58 

El año de 1928, por el contrario estuvo marcado. p_or ~l derrumbe d.e la influencia política 

de la organización cromista, pre9.ipitado po?; 1a'11rnert~ que· la reelección· del cau~illo de. la 

revolución Álvaro Obregón, habíaP:r:o~·~é~~(). Fue el año en que la CR()~ ~BfJ·~9 ~na de las 

escisiones más significativas 'que(c~Iinillaría con el surgimie~to clé t!ná de la.s 

organizaciones sindicales más imp'orta~t~'s ~ue condensa lo que el c~Jor~tÍvi-~~o sindical 

ha sido en México, la CTM .. _ 

La crisis política que la muerte de Obregón provocó dio como resultado el levantamiento 

annado· por parte de algunos jefes militares obregonistas que veían fa posibilidad de 

acceder al poder por medio de las armas, sin embargo, la respuesta a esta situación fue 

inminente. En 1929, ante la necesidad de contar con un aparato político que agrupará a las 

diversas fuerzas, inclusive a las opositoras, y que garantizará la permanencia y 

reproducción del poder de la burocracia política, se •·funda>. el Partido Nacional 

Revolucionario, PNR, nacido " .. como una coalición de partidos regionales. Fue una 

51 Carr Barry. Op., cit., p. 136-138. 
58 Ibídem, p. 175-176. 
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especie de asociación nacional de: diversos,pocieres locales, ya que, después de tenninada la 

lucha armada minúsculos partidos políticos, casi todos de carácter regional, aparecieron en 

el país como representantes de diversas fon.dencias. Para destruir a la oposición annada se 

necesitaba un ejército leal a)a ,p'oÜtica· del Estado, para vencer en la lucha electoral, un 

partido que representara'los inte'l"ese's del gobiemo".59 De aquí en adelante la época de los 
,·. ·-·. 

caudillos pasaría a.la histc~,ria ef:l~~~d~[p~so a las instituciones. 

Durante este periodo de inestabilidad política ( 1928-1934) las organizaciones obreras 

escindidas de la CROM, decidieron formar una nueva central que agrupara a obreros y 

campesinos, surge así, en 1933 la Confederación General de Obreros y Campesinos· de 

México (CGOCM), integrada por la CROM depurada (dirigida por LombardoToled~no), la 

Federación Sindical de Trabajadores del D'.E. (conVelázc¡uez Sánchez) y la Confederación . .. . . -

sindical del estado de Puebla.(con Bias Chuinacero) entre las más importantes.60 

Durante este año (1933) en vísperas de la sucesión presidencial la correlación de fuerias se 

inclino hacía la candidatura del general Lázaro Cárdenas, el cual fue postulado por el PNR 

como su candidato con la aprobación de Calles. Sin embargo una vez electo presidente 

Cárdenas, se produce la ruptura.entre ambos caudillos. A partir de este momento el poder 

personal, sería desplazado por el ejercicio pleno del poder presidencial. Al respecto 

Cárdenas afimiaba: "En él gobi~·iné una sola ,fuerza pc>lítica debe sobresalir: la del 

presidente de la República, qu;e deqeser el úryico representante de los sentimientos del 

pueblo".61 El poder presicleh~i~Js~~hÍ~~ ~i'es,ente c~ando Cárdenas obligo a< Calles a salir 

del país, sin que ocurriera levantari1i~nto armado alguno. 

59 Aziz Nassif Alberto. El Estado mexicano v la CTi\1. ediciones de la Casa Chata, 1989, p. 41 
6° Camacho Manuel, El Futuro inmediato, en Pablo González Casanova (coord.). La clase obrera en la 
historia de J\téxlco, tomo 15, ed. llSUNAM-Siglo XXI, México 1980, p. 35. 
"

1 Córdova Amaldo. La políticadc masas del cardenismo, serie popular ediciones ERA, México 1974, p. 44. 
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3. LA CONSOLIDACIÓN E INSTITUCIONALIZACIÓN DEL CORPORATIVISMO 

SINDICAL MEXICANO (1934-1950) 

El triunfo de Cárdenas generó nuevas alianzas tanto con el corporativismo sindical como 

con la clase campesina y una fracción de la burguesía progresista del PNR, la cual 

pretendió inclinar la.correlación de fuerzas a su favor, propiciando cambios en elrégimen 
-- ---~ -----·- --=o-=--~·o---=-cc-.---'-=-=.- -;=... -

político, cambios q'ue facilitarían el ~vanee de la industrialización, estaoTedélldose-0 fo 

anterior en el Plán Sexenal; que contemplaba el desarrollo de una política .soci~l, e~o11ó~ica 
y administrath'a, en donde quedaban plasmadas las demandas de)a c)a~e tra\)~Jad?rª·: 

Cuando se produce.fa ;ruptura entre·calles y Cárdenas, Vicente Loinbardó )ícier de la 

CGOCM, convocó a que todas las organizacio11es obr(!r~ssitl'cli~tindió~ •• conformaran un 

Comité de Defensa. en •. · favor del president~ y dej,Jo~ iritereses'd~:.1a:'clase·
0

~rol~tada, 
quedando constituido en junio· de 1935 'el ·cop1ité:,.Nacioriaj·qe•.•[)efel}Sa·Prolet¡¡ria 

(CNDP). 62 Para llevar a cabo sus refoímas sodo~conó~1ic~~; G~rc!~nij~_:ri~S(:~·iii:&~ tánto del 
. > .·' ·.- - .• -·.··. : .. -.':'..~ :.'.-:_/·.:;:>·,,: ;~(-··- .". .,.:· ::;<_::_._i_(:_''· ; __ '_~:.:'' 1>."~:'.'.:~;:-::-· -~~-~::;_; l:(:_:· -<'? 

apoyo de campesinos como de· 1os trabajad9res con may()rra~og;si,~stos ~f~l'lcO?traban 

agrupados en un movimiento.fuerte''), org¡¡hitaclo, Y~Lq~~· ~{·q~jC!tfró~ftir19~~efüai del 

Estado se orientaba a la indl.lstrÍáHi¡¡ción del:paíF ,: 

Por ello, para lograr el con~eriso .• y/legJti*idad re{~~~~aci·s,·~c~~?eB~sNse:pr~ocupó por 

realizar una política o. reform~ qÍie h(!rieflci¡¡raca ¿}brifros'"y 9an)jj~sfüos\ P,cir ejeniplo, la 

posibilidad de adquirir,en etfuefi~dÓ~tod:\l'2tosqÜ~i~ijt~é'n~~estab~J1ji sii.a1~~ncé, ·o· el 

incremento al salario mínimo, aunqu6 e~te últil11C> ~evería afectado másadela~te, por una 

serie de factores característicos de la economía de mercado, como el aumento del costo de 

la vida y la inflación monetaria.63 

62 El Comité estaría constituido por la Alianza y Federación de Obreros y Empicados de Tranvías de México, 
la alianza de Uniones y sindicatos de Artes Gráficas, La Cámara Nacional del Trabajo, La CGOCM, la 
CSUM, la Federación de Sindicatos Obreros del D.F., el Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la 
República Mexicana, el Sindicato de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República 
Mexicana, el Sindicato Nacional de Teléfonos (miembro de la CGOCM) y el Sindicato Mexicano de 
Electricistas. De Lara Rangel María Eugenia. De la dispersión a la u11ijicació11 del movimie11to obrero. La 

f1111dació11 de la CTM 1933-1936, en Aguilar García Javier. Historia de la CTM 1936-1990, tomo 1, ed. 
FCPyS-IIS UNAJ\1 1990, p. 36-40. 
<•

3 Anguiano Arturo. El Estado y la política obrera del cardenismo, cd. ERA 1975. 
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Ante la necesidad de contar con un movimiento obrero unido el CNDP convocó a la 

unificacióndejas grandes ce~trales y sindicatos del país en una sola fuerza, El 24 de 

Febrero de l 936°laC«>nÚderaciÓn de Trabajadores de México, C'fM:~ qüe'.docpnstituida 

aunque era. evic.tent; q~e al interior de la Confederación se seguiríaJ1 danq6 choq~es, entre 
. . '" . ·' .. ~. . . -- ' ,,. .. - . - - - ·-.;..·. . '· .· . - - " - ·'' - ' 

las diversasco~iel1tesy gl"l.ip~s que la conformaban, por gan~ft.e'~pa~io~ypgaet_ 
. ·.. . ' ... ;';"'·.¡ ·;·· ... , "·\ 

--= ~=-- ,-._'.=-=--o.e~-~ 

En su nacimiento liCcmf~d;racióTlie estructuro con-sfrioicatos;Cie'füClusffia~"Siiiaic-átós-de 
- - • - -- "· - . :.o._ - -- '-• - -· ' ' . __ . '-~- . ·'• . - - "' ' - - ' .- .- o.·. - ·- .. ; •"' - -· -- '...:-;, - -- '~:;- - - •••• ,,. -·- --- -- - ; -

empresa··. c.on jurisdicción , en. t()do el país, 64 . c~nvl~i~~~Js~ 7eri-'~í ·~rip~ipal apoyo de 

Cárdenas en· 1a·TlegÓciaciÓ.!l c.on los.•capitalistas nacjonaÍes y ~X:fr~nj~ro.s,d¡¡ndq ·.por.lo·tanto 
.. - .·- ' - .. , .. ,-- "'' ... ···.-,· --·-·:·· .. --.,--,'-::-:·-.- .. -· ... ---'.;." . - ,,_.' ,. ,- - '·· 

legitimidad a las acciones, del 'régliÍlen, consÚtuyéricÍose ·en ese perip'do e~]a.prÍncipal 
organización sindicalgelpaís;p,Üf su concofdam:iacol1 fas polític~s del Estado.° 

_'-_ .:-> - - . <· -·'', . 

Las pugnas al interiot de la dn,f se. h~dan evidentes, cuando los pdnci)Jáies.sindica!os. de 

industria como el minero-metalÍlrgico,. de ferrocarriles y electri¡::istas deciden escindirse de 

ella, al no recibir respuesta de apoyo ante sus huelgas en 1937~193S. En 1937 erl el IV 

Consejo Nacional, miembros del Partido Comunistas, se sep~ran argumentando' violaciones 

y falta de democracia, esto originó que l~s fr~d~iorl6s cei~rrÍistas concretamente 

lombardistas y fidelistas, ganaran cada vez más ¿~J)J6ios a{i~terior d~ la ~rganización que 

los fortalecían y consolidaban como las únÍ,cas. tUeriás; répreseritativas.dehsi~dicalismo 
cetemista. 

. . 

La unidad· fom1a1.· delas distint~frJ~r~s y~.de;Io~~ciif~r~dle{sect();~s_s2cia,les¡r~sp?ndía.a 
una necesidad política del Estado,· por lo que el presidente Cárdenas 

1

en un nmnifiesto 

dirigido a·Ia nación, invitaba a los sectores obrero, campesino, popular y militar a integrarse 

64 "En 1936 año de nacimiento de la CTM, la fuerza laboral de la Confederación estuvo constituida por los 
sindicatos de industria: mineros y metalúrgicos, ferrocarrileros, Mexicano de Electricistas, Federación de 
Trabajadores de la Industria Eléctrica, Trabajadores Marítimos y fluviales, Industria Papelera, Artes Gráficas, 
Federación de Trabajadores Azucareros, Textiles y Cinematografistas. Además de estos, la fuerza de la CTM 
provenía de sus federaciones regionales -muchas de ellas formadas entre 1936 y 1937-, que se integraban con 
un sin número de pequeños sindicatos que, aunque débiles y dispersos, constituían una importante fuerza 
numérica en donde se encontraba el poder de los "cinco Lobitos" encabezados por Fidel Velázquez, flamante 
secretario de Organización de la nueva Confederación" (Jaime Rogelio Portillos Ceballos. La CTM: orígenes 
v funciones dentro del sistema político mexicano. club del libro colímense 32, Costa-Amíc editores, México 
1986, p. 46-4 7). 
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a un nuevo organismo político, de esta forma quedó constitüido formalmc;:nte en abril de 

1938, el Partido de la Revolució_n Mexicana, PRM; permitiendo y, garantizando al Estado 
-· -- --·-·· ;. -------;-------- ·-.=-----~-----=--'=- -~~-==--o-_.~~o;_o-_--'~=-·-=;o,,;c-__ ~-- ----.;cÓ----=7;.o.-¡~=c'.o;=-.c'..-~; _--·;o=--"'.="'--o;~'-o;o-'=' ;,,=:.__,--,_ 7,"¡~-·-~~-""''-=-=:::00 .• 

una mayor legitimidad y control político. El Estad¿::garaTltizaba 'de :.-esta forma, la 

estabilidad política que necesitaba paraseguir-:_~d~Jant~ d_ónic~us_pp~íÚc~s g~ cr;ciibiento y 

desarrollo. A través de una política corporativa qu~ ~ciiAná~ er~ 6ehtf~ra su h~~~Ino~ía. 
, •' . ..· __ -;·. - .,,. · ... -· .. ·.,,. -

--~---)~~--~--~~~-~~cci~~;-'~'~·~~c=-:: ~~ 
El PRM fue un instrumento corporativo que centrallzó:y soÍidificÓ'·t:fC:ontr¿l~d~l Estado 

sobre los trabajadores, campo y ciudad, dándole un carácterf11"stitiJCi{,\w1td~;este modo 

todos los núcleos de trabajadores asalariados y los campesiri~~ft{er()ri ifü~;iacÍ~s al aparato 
- _' ; ico :·;,_: ··-:·;.:,_-,< :~,:.:: _: :. - :, ·;_-.:;,.-e-: "'~ .'!·: _ ·' ·· · . 

estatal, del cual dependerían y estarían sujetos.65 

La política del Estado mexicano, así como Ja experiencia política de Jos líderes sindicales, 

pem1itió que estos en cada uno de los sectores, consolidará sup~der~ob~~ las bas~s de 

apoyo. Así, si la representación del poder estatal lo tenía la burocracia política, el de la _ 

clasé trabajadora la tendría la burocracia sindical, por lo que de manera formal la princiJ)al 

función de la burocracia sindical, seria la de ser representante legal y legitini~. de fas 

organizaciones obreras ante las instituciones del poder del Estado, esa burodracia se 

asumiría como interlocutora es decir como instancia mediadora entre-fas bases y el,Estado. 
: - - . ~- . ~ . - ·: 

En adelante los líderes de las principales organizaciones sindicales, se así.Jmíán ya como 

sujetos indispensables a las organizaciones. Líderes como, Vicebt~ LoJ1lbª¡-d~ o Fidel 

Velázquez, marcaron la pauta a seguir y determinaron la ódenfa~iÓri pó!Íti~a de las 

organizaciones obreras " .. adquirieron la condición de indivjdJos iinJiesdindiblés, de 

insustituibles portavoces y representantes. No sólo a los ojos ~e~Üsproplas.b~seS:sino a los 

de la nación toda, dichos directivos empezarían a ser yist_ós --~- trat~,dok c9Jl"lo;jefes 

verdaderos de la clase obrera y el campesinado mexica~os, como fos ;ÓríiC~s hombres 

capaces de hacer y deshacer con ellos".66 

65 Aguilar García Javier. La teoría del corporatil•ismo y la experiencia histórica de Aféxico, en Aportes. 
Revista de la Facultad de Economía-BUAP, año 1, núm. 3/4. 
1
'
6 Escuela Nacional de Antropología e Historia. Historia v crónicas de la clase obrera en México, ed. 

ENAH-INAH, México 1981, p. 156. 
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Para el Estado Jos dirigentes rest1ltaron ser.el interlocutor ideal, ya que, al contar con 

Jegitimidad_y apoyode.sus bases, serían sujetQs cap~ces d~~lograr ci6rto equilÍbrio y 

estabilidad ·s~cial, de re~C>°i~~~·~~en ¡()~~nméd-fato~~prol:ílenfasae cónflic.tividad···Jáboral-que 

podían generar desC>rde~ R~Jítico.·BÓ( ót~o 'jad¿ su misma capacidad de negociación y 
'·. ' - ·--,--.-- -- .-·· ·---.·'·- .. -.---.--c·:::;~-·-°'··~.:.5_7c.c;'·~__:-__ ~·,:::_:;. __ .;;_·,c.:_~•·_- ,· ::.: ~ , ' -, ' -- , 

resolución . de· conflktos los ha~ja~'. te~e; influencia y dominio sobre Jos· trabajadores. La 
- - ,._ . .- .. -~ . - . ,. . . - ( - ' ' ' . ' 

dirigencia~~i11di~¡¡Ls~.~~\ll!l~~-i~faBcE:.'c201~_ la_ instan.cía mediadora reconocida .por el 

Estado y capaz de hacefrespetÍir yNal~r J~a~ cl~m~nd;s cl~ los t;abafadores, dirigencia cuyas 

funciones,· relaéiones.e interesesle'óforg;a~an ampliaautonomía. 

El sometimiento de las bases trabajadoras por fa burocracia sinclicalcetemista se dio en 

1938, en el contexto del conflicto petrolero, cuarido en el VII Consejo de la CTM, se 

estableció que el Comité Nacional debía conocer Jos ccmflisto_~ ~~ ~~el~acle sus 

organizaciones integrantes, y que sólo debían ser aprobados estos ri1ovilTIÍ;nfds kri~er~ por 

sus respectivos Comités Ejecutivos de las federaciones a que pertel1ecíani después estos 

Comités tendrían que mandar al Comité Nacional sus peticiones de: htlelga para su 

aprobación. De esta fonna se limitaban las acciones obreras, dándose Ja centralización de 

las decisiones en una sola instancia67 y por Jo tanto, una dominación efectiva;. controlando 

así una de las principales armas de lucha de Jos trabajadores: Ja autonomía en Ja toma de 

decisiones respecto a la huelga. 

Por su parte e:I Estado mexkano que había fortalecido su participación en varios árr1bitos de 

Ja estructura econóniica, política y social y que contaba ya con una burocracia aíriplia111ente 

diversificada, instituyó fomms sutiles .de incorporación de los sectores, soéiales, .mediante 

vinculaciones verticales a través de la corpórátivizacióri de- las orgariizadolles y de su 

incorporación política al PRM, generando con ello uri control y conteriéió~ parcial de los 

movimientos sociales. 

67 ENAH., op. cit., p. 157-158. 
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El control que comenzó a perfilarse fue la característica inmanente de un nuevo tipo de 

régimep político, ~c~-11~~~1'1_~~;~~~ e1enam:~te desarrollado, cuya orientación sería el 

autoritarismo éjércido por u~a b~rocracia en todos los ámbitos de la vida nacional. 

. ' 
Las políticas de reforma desarrolladas p9r Cárdenas durante la primera parte de su 

gobierno, llevaron al descontento de~algm1os,grupos __ y, clases,. tanto dominados como 
. . ~ :' .·' '·~ . - - ' ~ .• __ - _. : .. :_·. '.' ' - -

dominantes: capitales nacionales y·• extrarÍjeros, militares desplazados, terratenientes, 

sectores de la clase trabajadora principal~ente de si~·dicafos de industria, Ios cuales 

fomlaron diversas organizaciones políticas , contribuy~~d~ co11~ll~;~,~~i á;·c~trelación de 

fuerzas imperante se inclinara en el contexto de la sucesión pr,esidéncial/hacía un candidato 

más moderado en las políticas de beneficio a las clases pobres. 

Pensando en la futura elección presidencial de 1940, algunos grupos interesados en la 

continuidad de las políticas progresistas del gobierno cardenista tenían la convicción de que 

el elegido del propio Cárdenas sería el general Francisco Múgica, el cual se había 

desempeñado como Secretario de Comunicaciones y tenía el antecedente de.haber llevado a 

cabo una amplia distribución de tierras en 1913, hecho que le había merecido el 

reconocimiento y simpatía de diversos grupos rurales, así coi110 de trabajadores del Estado 

por haber favorecido la sindicalización de estos últimos. 

Al tiempo que el general Múgica se pertfü1bacomo ¡:lsücesorde Cárdenas, un grupo de la 

burocracia política postulaba con el apoyo de Ja: Li~a NácionaLCa,m~esináUrslllb Galván, 

al general Manuel A vil a Ca macho, el cual fungía como Secretario dé la J:)efensa en. este 

periodo, realizando un importante tarea en la modernización dél ejér¿itc{áuéad:o a ello, su 

carácter amable y de cordial trato, su lealtad mostrada a Cárdenas, peróprincipalmente su 

vinculo familiar68
, apuntaban hacia una tendencia conservadora, benéfica para Jos distintos 

grupos de poder político y empresariales asociados con esta burocracia. 

08 Su hermano Maximino Avila Camacho, gobernador de Puebla, había manifestado su repudio y 
enfrentamiento hacía los movimientos obrero y campesino, además de contar con vínculos con capitales 
norteamericanos, entre ellos con el ex cónsul norteamericano en Puebla, Williams Jenkins, quien había 
acumulado importantes riquezas y se había convertido en dueño de algunos ingenios azucareros, el cual años 
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Estos grupos, incluida una fracch)n del cardenismo, consideraban que la postulación del 

general Múgica, represent~e! ~_?,~,!m~ª~! ~-sus poderes ganados y priviJ:gi"o~~~~q~i~dos, 

lo que llevo a la unificación de· sus intereses en tomo a la candidatura de Manuel Avila 

Camacho, entre ellos gobern.acl_<?r~~ estl}t~les, y grupos conservadores c!el:RRJ'-1. tale~ como 

Marte R. Gómez de Tamaullpis, RójoGÓmez de Hidalgo, WenceslaoL¿b.ri(d~I Estado de 

México, Miguel Alen1á11de_'\/eracjuz yAlberto Salinas de NuevoL_e.ón;~9 .. ~º._' 

Por su parte el general Múgica conciente del apoyo creciente d~'.·s~riaddr~s. diputados e 
'·,.;.:''.'· 

importantes sectores del ejército que Avila Camacho empezaba"'a't~n~¡.; consideró que 

contaría no sólo con el respaldo de Cárdenas, sino con el d~ las'.·pA~cip~l;s burocracias 

corporativas representadas por la CTM y la CNC, Sin embargo, la co'yJ~~¡.~ ~olítica mostró 

lo contrario. 

En 1939 el malestar aún vigente entre los inversionistas extranjeros por la n~cionalización 

de la industria petrolera (marzo 1938), el inicio de la Segunda Guerra Murid.iaJ, asf~omo el 

temor entre Jos grupos conservador~s y los capitales nacionales por el , "i,íya11cé del 

comunismo", generó que (ante los avances logrados y los poderes C:onqÜis!~cJ.Ós 'por las 

distintas burocracias políticas, sindicales, campesinas y · populªres);' ·~.~s.;. ac:ciohes 

adquirieran un matiz moderado; para el corporativismo sintjical :cet~111i~talfli~t!r~s:<;l!ndente 
que no se Je vinculara como simpatizante de fos grupos comuni~tas; ~t~es~r 'de 'que·varios 

de sus integrantes estuvieran vinculad~s a este. El secretario general de í~~QÍMo' \'i~ente 
Lombardo Toledano, en un discurso pronunciado durante lá Asamblea N~~i~~aÍdel PRM 

en noviembre de 1939, para designar a su candidato presidencial, deCJiiro,C¡J6, JaXclase 

obrera estaba dispuesta a seguir adquiriendo responsabilidades, participari~Ó :en ITiayor 

escala en la economía nac;ional, elÍ9 sih que el orden social fuese subvertido, por ),Jcual, 

era mentira que se pretendi~fa é~table~ér la dictadura del proletariado o que:~e tratara de 

más tarde asociado con Espinosa Iglesias, otro simpatizante de Avila Camacho, se harían cargo del Banco de 
Comercio, uno de los más importantes del país. 
69 Harnilton Nora. México: Los limites de Ja autonomía del Estado, cd. ERA, México 1983, p. 235-236. 
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trastocar la propiedad privada, ya que el interés del proletariado era que la Revolución 

Mexica11a :llTPlie~ra :on su programa; 
70 

Meses ant:s, a p,~sai:d~ que diversos grupos de trabajadores c~temistas corno de otras 

organizaciones ~i~didales ·apoyaban Ja· candidatura del general Múgic~, Ja. central obrera en 

pala.bras del ,propio .L.ombardo. Toledano, había expresadQ o:ficialn1t:l}!~.,d.t1ra!1.te .eLC::on~ejo 
GeneraFE~.tr~~f~iparÍo de Ja CTM (en feb. 1939), el apoyo ~lle s~ ~adit.a .la c~ndidatura 
del generatA,iiJa.Camacho, argumentando que el problema de Ja s~c#~ióp1:>,resi4encial no 

era unprC>b1ei11~:de.personas, sino un asunto de programa; de·a~tiiu~.rr&rit~·~ 1C>s ~echos 
tanto n~Ci()~al~s como de carácter internacional, por Jo que ~l ·pr~bJe~~ >tení~ ql1e ser 

resuelto demanera analítica, más que de rorma apasionada º de aredto lia~r~A~ª persona.11 

La decisión de las directrices corporativas tanto campesinas corno obreras, orillo a que se 

produjesen disidencias de varias Jigas campesinas estatales y comunidades agrarias de la 

CNC, que rehusaron apoyar Ja postulación de A vila Camacho; por su parte raros sindicatos 

disidentes de la CTM, entre elJos electricistas, ferrocarrileros y petroleros, publicaron un 

manifiesto en el que conminaban al repudio de la dirigencia cetemista, por haber impuesto 

la candidatura de A vil a Camacho. Sin embargo para los líderes ceteínistas, .los disidentes 

fueron declarados inexistentes, Fina)J!lente con. el ap9YO,Lde gobem.adores, senadores, 

grupos conservadores del PRM y la burocracia sindipaI~·fµe ~legid9 como candidato oficial 

de el PRM el general Manuel Avila cámacho y post~ri()rrr1~ni~ el~cto presidente, no 

obstante la competencia política que enfrentó72,toma~do posé~ión de .su cargo el 1° de 

diciembre de 1940. 

70 Aguilar García Javier. Historia de la CTM op., cit., p. 132 
71 Aguilar García op., cit., p. 131 
72 En 1939 apoyado por grupos sinarquistas y postulado como candidato del fundado Partido Acción 
Nacional, el general Juan Andreu Almazán, fue el principal opositor a Avila Camacho. Almazán contó 
también con el apoyo de campesinos y trabajadores de los sindicatos ferrocarrileros, electricistas, mineros y 
tranviarios, descontentos de las directivas burocráticas, además de contra con el apoyo de inversionistas 
extranjeros e importantes empresarios nacionales principalmente del Monterrey. Hamilton Nora, op., cit., p. 
241-243. 
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El triunfo de A vil a Camacho simbolizo el triunfo de l!ls burocracias y su hegemoriía en el 

poder por encima de las clases, grupos .e indiyiduos. La coyuntura poljtica tanto nacional 
- o--.--- =-, __ -c-'-',=~~;;o.-o~-O:~o_:c-'~- - ,=!.=e_ - -==-o.-o;;--,.o~~-----,-;-=.-.-o_ _-_-'.co;~-'- ,~:~· -'..'.-~-~;~---=--;:~~- · 

como internacional facilitó la transición hacía un ~~evo tipo.de régimen póHtico, que con 

distintos matices permanecería has!a_ finales de la.década '.c]e• Io~ setenta, el Régimen 

Burocrático y Autoritario. 

A diferencia del régimen populista cüya característica prineipal fue la incorporación de los 

sectores sociales a la estructura estatal, el régimen. burocrático autoritario se caracterizará 

por la exclusión de estos. Ante todo; este régimen buscaba el orden que facilitara Ja 

demanda de acumulación de capital exigida por el proceso de industrialización, requiriendo 

por lo tanto una despolitización y atomización de las clases en su conjunto. 

En el régimen autoritario se da una subordinación o en su defecto eliminación de las 

organizaci?nes de clase y movimientos sociales, que no pudieron ser incorporadas durante 

el auge populista y que se han autonomizado. El control autoritario del régimen se vuelve 

acción cuando hace uso de la coerción necesaria para crear el orden reqüerido, pero 

también es prevención en la medida que elimina o controla· las condiciones, q~e pueden 

posibilitar la aparición o reaparición de nuevas demandas, liderazgos u organizé~io!les. 

Esta prevención es la que genera la estabilidad y la previsión de la estabilidad futura, 
' . 

¡ ---. ,_ ' 

requerida por los patrones de creé:imiento eco11óniico, por ello )!l. c~iporativizáción 

estatizante se volvió el mecanismo más eficiente para el ejercicio de ese coritrol preventivo. 

Durante el régimen burocrático autoritario, las organizaciones corporaiivfzadas j:>adécen 

significativos cambios, sus derechos y capacidad de acción se ~;e Úinita:da; con ló que la 
- ~- - - . 

anulación o el acotamiento severo del derecho a huelga, el decremento en las 

remuneraciones por su trabajo o la modificación a la legislación laboral las debilitan y 

subordinan frente al Estado, pero también frente al capital en general. En este proceso los 

capitales encuentran el punto de unión, de alianza con el burocratismo autoritario y es aquí 

también donde el Estado encuentra los canales de subordinación, las alianzas necesarias 
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para su autondad frente a los capitales nacionalesº y: extranjerns, frente a dominados y 
;.· -, :. --· .. -

dominantes, frente a clases y actores, frente a gnípo~ e indiyiduos. 
-- . ---~--__.:_~ ___ :.,__~--~c·-o-~-~-o-=:-= --- -----,-, -

A través. del corporativismo, el gst~c1o :~·eu'.;r~gimen burocrático autoritario, penetran y 

subordinan organizaciones populares:: ¿~0,pe'.sin.~s ~· .. ·obreras, al tiempo que emplean esta 

corporativi:z;ación pa¡-a (!XCLl!ir.;r~pj"e§}~nt~~ig!1~~c legitimas y autónomas surgi<:la!> antes 

durante y después de la corporativización. · 

La penetración y subordinación se produce a través de los cuadros dirigentes, los cuales 

dependen más del Estado que de las bases para ser reconocidos como dirigentes. El 

contenido, la difusión y la forma de presentación de las demandas, queda limitada al 

reconocimiento oficial a través de los dirigentes; la existencia legal de la organización y el 

reconocimiento de su derecho a invocar su nivel en representación depende del Estado. Este 

reconocimiento (modifica) educa la actuación de los dirig~ntes y las organizaciones, 

mediante lecciones o sanciones ejemplares aplicadas en diverso.s momentos. 

' ·-·---

El corporativismo cierra fuertemente el conjunto de· dnaÚ~s para acceder al Estado: al 

interior controlando o canalizando las demandas; e inte:~esbs, ~I exterior excluyendo 

demandas e intereses autónomas del control corporatiyo/Peró esta porporatMzación abarca 

no sólo a las organizaciones de las clases dominada~, ~in¿ ta'n1bié"n{ l~s organizaciones 

empresariales, aunque de manera distinta. 

El mosaico de intereses, de grupos y fracciones de las clases dominantes, lleva a que la 

corporativi~ación de sus organizacióneSse de con niveles de estatización diferentes. En un 

primer nivel, la corporativización estatizante se produce en organizaciones empresariales de 

carácter nacional; Ias cuales reflejan cierta incapacidad para sumirse como integrantes del 

bloque de poder dé manera autónoma, sobre todo por la competencia que enfrentan con el 

capital extranjero; produciéndose una subordinación o dependencia formal del Estado, lo 

que lleva a que se genere un detenninado nivel de impotencia para influir 

preponderantemente en la adopción de las políticas públicas. 
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Otras asociaciones corporativizadas sueten ser organizaciones de la burguesía nacional en 

las que no aparece una clara ac:tm1ción. o representación directa de las filiales de empresas 

multinacionales, pero las cuales·se~acljudiEan la representación de intereses a un alto nivel 

de agregación, su actividad no se expresa en la representación de intereses locales, por 

ramas o sub-ramas de actividad, estas organizaciones corporativizadas suelen tener 

principalmente una función ceremonial, su actuación se da más en los acuerdos.o grandes. 

lineamientos de la política ~conÓmica y social vigente, su objetivo es así preyer las 

instancias más publicitarias de encuentro entre empresarios y Estado, a fin de incidir en el 

ejercicio y la toma de decisiones. 

Cuando se registran periodos de escasa aütoridad política de las organizaciones, no es que 
•· 

el Estado se haya impuesto sobreJa bt1rguesía; sino que son periodos en que ésta mantiene 

excelentes accesos en la toma d~ ~~cisicihef Viwza degrandes privilegios en niveles menos 

agregados, viéndose en concordarié:ia y favorecida con los lineamientos generales de la 

política vigente, que se hace iim~ces~do por lo tanto su activación política. 

Por otra parte se encuentran fas organizaciones que escapan a Ja corporativización y que 

suelen ser organizaciones de intereses empresariales específicos, no agregados, más activas 

y mejor financiadas que las anteriores, aquí se ubican las empresas mismas como base 

permanente de importantes recursos, que pueden ser movilizadas por los capitales 

nacionales o extranjeros, según convenga a sus intereses, por ello aunque Ja burguesía sufra 

la corporativización de algunas de las organizaciones empresariales, ésta traslada sus 

recursos a otras organizaciones no corporativiiadas o empresas que sigue controlando con 

importante autonomía frente al Estado. 

Existen además canales infom1ales de vinculación con el Estado, esto a través de relaciones 

personales que entablan empresarios y burocracia, es un nivel de alianzas de intereses entre 

grupos de empresas o de ramas y funcionarios o instituciones. Así a diferencia de las 

organizaciónes corporativizadas de Jos sectores populares, las organizaciones empresariales 
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conservan importantes recursos organizacionales y numerosos canales de vinculación con 

el Estado.73 

De ahí que no sea la burguesía, ni la burocracia política quien imponga sus intereses 

particulares, sino que ambas fuerzas en vinculo permanente con el estado y con los diversos 

grupos y organizaciones de la sociedad ejercen presión política, formando una constante 

superación de equilibrios inestables, en donde la correlación de fuerzas define la actuación 

de cada uno, en el escenario de la vida nacional. 

Los gobiernos de Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán mostraron esa correlación de 

fuerzas. Durante el periodo del primero la burocracia política se dioalá ta~eá de gellerar 

mecanismos que encauzaran las pugnas de los distintos grupos y clases:' aÍ Ór~en y la 

estabilidad política requerida para la satisfacción de los distintos inÍer~~es:gérier~dos. En 
.• , ; :·... :, ·¡' . . •. . ,,,~ • , 

este sentido, la creación de una Comisión Nacional Tripartita fué el inst¡-lJn1en'.to empleado 

para institucionalizar la resolución de conflictos entre las partes; ~siJ1lismo ·Ja firnia de 

Acuerdos y Pactos entre trabajadores, patrones y gobierno, fue la forma institucionalizada 

para generar estabilidad política, al respecto podemos comentar que la firma del Pacto de 

Unidad Obrera (1945), en el cual tanto la CTM como otras organizaciones obreras se 

comprometieron a suspender todas las pugnas Intergremiales y su derecho ala huelga, 

mientras los efectos del conflicto bélico mundial terminaban, fue uno delos mecanismos o 

acuerdos más eficientes empleados, al respecto. 

Aunada a las negociaciones tripartitas, la maleabilidad de un marco juridicó acorde a las 

necesidades o intereses de los distintos grupos de poder, condujo 'k ulla ri~gocÍaeióri velada 

entre las distintas clases y grupos organizados de fasociedad:A(r'espe~tC> eÍEstado·ensu 

vinculo con algunas organizaciones empresariales cori)"6~iiÚ~ii~das, beneficio a una 

fracción empresarial cenfral, industrialista y cori'ciliadora, representada por la 

ConfederaCión d~ Cái11aras Industriales, Concamin, hecho qJ~ generó pugnas entre las 

demás fracciol1e~dé1,61oq~een el poder, pugnas que se aviv~rían por la llegada de capitales 

73 O'Donnel Guille~o. "Acerca del corporativismo y la cuestión del Estado", op., cit., p. 42-58. 
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extranjeros, que huyendo del peligro de la guerra, buscaban un Jugar seguro para sus 

inversiones. 

Para los capitales nacionales, especialmente para esta fracción repres.entada por la 

Concamin, la llegada de capitales extranjeros implicó una amenaza a sus intereses, porlo 

que la estabilidad requerida en ese momento, llevo al Estado a asumir una .política 

proteccionista de beneficio para esta fracción. 

El contexto generado por las tesis liberales que los E.stados Unidos de Amériea difundieron 

por todo el mundo, según las cuales el nuevo orderi económico se regiría p~r eUibre flujo 

de bienes y capitales a escala mundial y en el que, los países en vías de desarrollo, debían 

desistir de sus procesos de industrialización, limitánciose< sólo a.proveer de materias primas. 

a las grandes potencias, aprovechando de esta fonna sus ventajas comparativas, además de 

desmantelar toda barrera proteccionista existente; 74 'intluyo en la toma de decisiones sobre· 

la política que el país debía seguir, así como en 1.a elección del candidato presidencia,I, que 

llevaría a cabo dicha política. 

Las fracciones burguesas industriales, cuya posición política era abiertamente nacionalista 

y antiimperialista, buscaron el apoyo tanto del Estado como de las organizaciones obreras. 

El apoyo o Jos acuerdos con las organizaciones sindicales se habían dado desde tiempo 

atrás, con el reconocimiento tanto por parte de la CTM como de Ja Confederación de 

Trabajadores de América Latina CTAL, (que en ese momento encabezaba Vicente 

Lombardo), hacía esa fracción de la burguesía.75 

Al respecto en abril de 1945 la finnáde! Pacto Obrero-Industrial, reflejo la alianza que se 

concertó entre las organizaciones sindicales corporativas y esa fracción burguesa industrial, 

teniendo como interlocutor al Estado. El documento fue redactado y finnado por Lombardo 

Toledano como representante sindical Y. por José D. Lavin, en representación de Ja 

CONCAMIN, ante la presencia de importantes empresarios: Aarón Sáenz, Bernardo 

74 Loyola Rafael, op. cit., p. 205. 
75 !bid., p. 209. 
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Quintana, Angel Urraza, Femando Illanes y· líderes obreros: FideI Velázquez, Fernando 
• -- '-,--'C''" - =~··- - ----- - ------ -'-- - • - ' - '" • • • • 

Amilpa, Luis Gómez, Blas,Chprpac~ro,Jestís .. )'úr~!l •. Yalendn Campa y SánchezMadariaga 

entre otros. 76 

- ... - -,... ·-,:.: -

En ese mismo año la CÓNCAMIN jurit() con la CTAL; re"11iz~ro~ . un plan de -·- . . ' .. •' ,-

industrialización que propusieron al presidente al tiempo que sugirie1ol1 la_ elaboración de 

planes económicos, así co~o~-;u ~reciente participación en I~ ~~~n~~ía. 77 Sin embargo, el 

descontento de las fracciones burguesas norteñas representadas en la COP ARMEX y en la 

CONCANACO no se hizo esperar, declarándose en contra deLPacto Obrero-Industrial y 

del plan de industria propuesto. 

Sin embargo la~ pugnas de los grupos de poder empresarial por asumir la hegemonía e 

influir enla tom~ d~; decisiones del poder político, generó diversos conflictos al interior de 

las distintas Cán1aras empresariales, teniendo como resultado final qye .1~ pr7si~~ncia de la 

Concamin fuera ocupada por una fracción burguesa norteña, cllyós emp~esarios se 

encontraban vinculados a industrias con fuerte peso de capital norteaJ11eri.c:an'o; 

Miguel Alemán como precandidato presidencial, se presentó .como .la opción de qlle en un 

futuro los intereses de las fracciones burguesas asociadas a capitales extranjeros, que ahora 

mantenían la hegemonía sobre el resto del. bloq~~. quedarían garantizadós. La :política 

alcmanista puso fin a la alianza y al proyecto;naciorialista firmado en 1945. El PEO~ecto de 

desarrollo del presidente Alemán se cáractéri#~ por su asociación al capital ext?anjern; por 

la subordinación de industriales na~ionaÍist~s y por el reconocimiento )' prlvilegio de 

empresarios moderados de la fracciónJ:>~rgue~~ céhttal y/de iifrersiCmisfas~xti-anjeros~ 
- -~ .. - . 

"En ese contexto, la CONCAMIN)~la bb¿:t1~x} facbl'icA~Xqo §·húAs6C:iación de 
.• - " - . « -- ~" . . . ; ! . . . ~ ,• ' ' 

Banqueros de México (ABM), fríah deri~andÓ al final de ;Ja décad~.de '!Os'cuarénta hacía 

una posición política común, l11ie~fras;I·~ ;CAN*CINTM;~~ fkn1~~í~J~tb~~~si~a111ente en 
' .· .-. : . "'.··. - :-,:<" ::_:.·::.: .··;;._ ·. -. > 

76 López Vi llegas Virginia. "El periodo d~ la ui1idad nacional y de la Segunda d~err~ Mundial. 1940-1946 ", 
en Historia de la CTM. op. cit., p. ¡ 74; 
77 Loyola Rafael., op. cit., p. 211. 
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un reducto marginal de los nacionalistas que propugnaban por una mayor protección 

aduanera y más limitaciones a las inversiones extranjeras''.78 

La unidad de los grupos empresariales giró en tor110 1) alproteccionismo que otorgó el 

Estado; 2) a las inversiones extranjeras y; 3) a la interve11ción del Estado en la economía, 

aunque esto último fue nuevamente tema de división, principalmente durante la década de 

Jos setenta. 

~ - . '- " 

Para llevar a cabo su, proyecto indüstÍ.ializ'ad6r \)asado en: la producción de bienes de 

capital, MigueJAlemárrnecesitó, .. del C:o~tl"ol.sobl"e l~~orgaTlizaciones sindicales, hecho que 

se facilitó por' el di~isionismo interno qlle ; exrieri111entó . el sindicalismo corporativo 

mexicano; repr~~entado plenamente por Ja Confed~ración de Trabajadores de México; la 

forma en qu~ los dirigentes de la CTM habían actuado tanto para resolver los problemas de 

elección interna y participación de las organizaciones integrantes, así como el apoyo 

otorgando en los conflictos de huelga de algunos sindicatos nacionales, fue seriamente 

cuestionada por diversas organizaciones sindicales integrantes de la central cetemista así 

como por los sindicatos nacionales de industria, los cualés,ante eLescenario político que se 

vivía, plantearon· la necesidad de reorientar el proyecto político sind.ical de la CTM. Esa 

reorientación se haría latente en el IV Congreso Nacionál de la céúr~I obrera, en marzo de 

1947. 

El Congreso de 194 7 se inició con un~~ p~gn~r. Jor iÍa d'esi~haóiófi ª'~¡ Ütie\10 · Cori-iité 

Ejecutivo Nacional. El secretario del Co~ité;eri~s~;rríomeritci''i.ornbarclb·foiediínÓ había 

visto la necesidad de que los sindicatos:na3}on~les;tJ$ier~hfÜna1.nia%fJp~rticip~6ióñ, al 

interior de la central sindical, con el fin dé ~\íitd;)~_iPr¿pa~:~c'Í~~~:deJ~~.'~füi~Id,aci ·hacia. la 

creación de otra central obrera; op~§itbt~'~-)~. QT~1·Itfat~ndó·;~·e ·,¿vit~l'41F·riiayor 
divisionismo de la clase .trabajadora:me~i¿~na/Sifleinbaf~d(u~:gfupC>.deÚdgfe~;~indicales 
encabezado por Fidel Velázquez Sá~chez, no'estabah d~ aC:~erdo co~ ei'i11cfem¿ntb en Ja 

;s Loyola Rafael., op. cit., p. 220 
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participación que se pretendía de los sindicatos de industri~, P?r lo que se dieron a la tarea 
- --- - -- - - -- . -

de crear una serie de meca11ismos que evitaran su llegad~ al Somité Ejecutivo. 

Después de varias pugnas, finalmente el grupo fidelista ganó Ja designación del .nuevo 

Comité, quecland~ como secretario general Femando Amilpa, hecho• que propició que los 

sindicatos nacionales de industria, salieran de la CTM y decidieran crear una nueva 

organización sindical la Confederación Unitaria el~ México,-CUTM.-

El IV Congreso General Ordinario Cetemista marcó el rl!m~o y)os obj~tiyos que) a central 

obrera habría de seguir en el futuro, al grado d.e q~e ell~foa !~Rol' zjl1ai~ociedaQ' sin clases", 

cambio por el de "Ror la emancipgcipn de·'Aféxi~o ", 79 §ien.clo pf.ep9nclerélnte el c.ontrol del 

grupo fidelista en Ja CTJ\1, Sl!·a.~l1s¿ª :gºl}l_ba~d~ dé~re~r divisjoriÍsmo, fue desprestigiado 
= .-=-- ·_-- .. ·;·:o:::-",:.·..,··-~., .. ·,_~-,'.,-,e~~-¡:.'· .. · y,;·-.-·-.:· .. '."' '--:···· ··"-~ .,·.. .. - ,.. . - - . ,· .- >··, , 

y finalmente expulsado{ ásPcol11o 'i.6doir aqu~Ílos'dirigentes y• organizaciones contrarios a 

los intereses g~I gtup6 de FiclelV~:lásq~ez. ..· . 

A partir de este momento las funciones que Ja CTM y coricretamente Ja burocracia 

sindical, desempeñaría le asegurarían la realizaci.ón de sus inter~ses, Así las relaciones de 

poder que se establecieron entre la burocracia sindical' (lidereada por Fidel Velázquez 

Sánchez) y el régimen político mexicano, dieron a:.es~ central sindical corporativa una 

estructura de poder que le pem1itió consolidarscfcol11o< hegemónica ante el resto de las 

organizaciones sindicales, colocándose como una· de los instrumentos corporativos más 

eficaz, durante varias décadas. 
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79 Mussot lópez Ma. Luisa y González Cruz Guadalupe. "En la posguerra. Reestructuración de la CTM y 
formación de 1111 nuevo proyecto sindical", en Historia de la CTM, op., cit., p. 201. 
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CAPllTLO 2: 

EL CORPORATIVISMO SINDICAL EN EL INICIO DE LA TRANSICIÓ~ 

POLÍTICA EN MÉXICO. 

t. LA SITUACIÓN SOCIOEC.ONÓl\llCA y POLÍTICA DE Mtx1co PREVIA A LA 

REFORi\IA POLÍTICO ELECTORAL DE 1977. 

La;; tipologíns descritas sobre los proceso de transición en América Latina nos brindan una mayor 

proximidad en el análisis del tipo de democratización política dado para el caso mexicano. El 

cual ha sido marcado por un proceso de Reformas Democráticas debido a que el reconocimiento 

y creación de instituciones democráticas es progresivo y gradual, iniciadas por lo propios 

gobiernos autoritarios, sin que estos hayan dejado de formar parte del escenario político actual. 

En México la modificación a las reglas del juegó p~lítico se ~io durante la dé.cada de los setenta. 

con la entiiída en vigor de la Ley de Organization~s rodfü:~sy procesos Elecioraies, LOPE en 

1 977' a este proceso de 1 ibera! izaciÓn corllribuyer6n varios elem~nt~s. 

La reforma política fue impulsada por algunas fracciones de la burocracia política principalmente 

ante la necesidad de que ésta gozara de la legitimidad suficiente, puesto que las elecciones de 

1976. habían cuestionado la representatividad del sistema, resultado de varios ar1os de 

autoritarismo y represión. La refonna política fue el resultado de las presiones y movilizaciones 

sociales latentes desde la década de los cincuenta. al respecto podemos mencionar que en el 

:imbito de lo político el llamado "Desarrollo estabilizador" estuvo lejos de garantizar una 

pretendida estabilidad y paz social. Veamos cuales eran las condiciones que prevalecieron antes y 

durante la década de los setenta. 

Las transformaciones del país de una economía predominantemente agrícola a una industrial, 

intensificadas en la década de los cuarenta generaron significativos cambios en la estructura 

social y económica. El modelo de desarrollo basado en el impulso al mercado interno, empezó a 
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mostrar los límites y consecuencias de sLi deterioro. Durante la decada de los cuarenta hasta los 

sesenta el país había tenido un crecimiento sostenido pasando de 1940-1954 de 5.8%. a 6.0º'º de 

1962-1970, sin embargo durante la decada de los setenta este crecimiento comienza a decaer 

siendo de 5.3'% de 1971-1978 a 2.1 en 1976. Asimismo la actividad industrial registró un 

considerable descenso en 1972 fue de 9.3%. en 1974 de 7.2%. en 19876 de 3.3% y en 1977 de 

~.6%n 

Este crecimiento de la economía y su posterior decremento tiene que ver en parte con factores 

externos. recordemos que una primera etapa del proceso de industrialización (ubicada en la 

decada de los cuarenta) se incentivo por las condiciones que la Segunda Guerra Mundial ( 1939-

1945) creó. ya que al concentrarse la producción de los países desarrollados en la industria belica, 

estos desatendieron el abastecimiento de productos hacia los países subdesarrollados, 

impulsándose en estos últimos el desarrollo industrial internamente. por medio de la sustitución 

de importaciones. El tennino de la guerra y la consiguiente expansión del mercado 

norteamericano limitaron el proceso. 

Una segunda etapa se dio a partir del periodo de la posguerra. ya que la necesidad del gobierno 

mexicano por seguir con el proceso de industrialización. ante la incapacidad de generar 

tecnología que garantizara altos noveles de productividad y disminución de costos, origino un 

crecimiento en la participación de empresas transnacionales. llevándose así a la economía a una 

creciente dependencia de los países capitalistas desarrollados. Por su parte los capitales 

nacionales se vieron obligados a importar tecnología para mantenerse en el mercado. 78 

n:ase lfolando Cordera y Ckmente Ruiz "hquema de periodi/aeilin dd desm1'l1Ilo capitulista en México" en 
Rc,·istn lrncsti~ad<ín Econ<ímkn. m1111. 15.1. julio-septiernhn: / ')1'11. p. 26-27 . .10. Salrndor Cordero "Eswdo y 
hurgui.:sH1 i.:n ivk,iw en la dccada de I '.l70" en .l<•rge Alonso. l'.I htado tvkxicano. cd. Nueva Imagen. México 1982. 
p t1X. 

' "Las rmnas industriali.:s de punta (las di: mayor av1111ee tl.'Ctmlúgten asi eomo ILL' gnmdes emprt:sas dt: ntnl' rmnus. 
imponen al resto di: la indu.,tria um1 mayor inhmwlizaciún de prnccsos productivos, dado que 111 rd11cion 
intenndustrial exige que la l.'Conomia se ad .. -cue. en cie11a medida. a las empresas y rumas mús dinámicas. que son las 
d..: mas alto grndo de int..:rnutizu..:ión. /\si. la grun muyoríu d..: tus u..:tividud..:s til.'11<!11 que incorporar tl.'l.!nolog.ia capuz 
d..: rcspunder a las adecuaciones que exige didrn dinúmicu. Ello aumt:ntu la m·ticulaeión dd proceso de 
industriali/aci\>n cnn el de Jns paises capitalistas desam11Iadns y c11ntigurn una estructura productiva profundmncntc 
,·im:ulada. tl.'Clmlúgiea y c11111erc111lmente con d exterior". Arturo 1 Iuertu. Economíu Mexic1mu mús ullú del milug.ro, 
ed. llEc. M0-;ico l 9X<í. p. 31-32 
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Estas condidones propiciaron que las características del crecimiento industrial en México tú viera 

un patrón de industrialización desigual. es decir, que la ramas productivas que tuvieron un mayor 

crecimiento fueron las de consumo duradero como la industria metalmecánica que había crecido 

9.1 º,'(,en 1960 a 15.6% en 1970 y la industria química que creció de 11.2% en 1960 a 13. 5% en 

1970: es decir que las rama más dinámicas fueron las que contaron con la mayor participación de 

las empresas transnacionales, como la tabacalera, productos de hule, química, productos 

farmacéuticos. maquinaria eléctrica y equipo de transporte, representando en 1970 entre el :.;5 y 

40% de la producción industrial del país. Por su pa11e las ramas de bienes de consumo 

generalizado co1110 los alimentos, bebidas, textiles. pasaron de representar el 55.5% de la 

producción en 1960 a el 45% en 1970. 

Por otro lado en la producción agropecuaria fue también importante la participación de .la 

transnacionales, participando para la década de los setenta con el 22% de la producción industrial 

de alimentos en las de bebidas con el 30%, con el 90% en la de tabaco y con 33% en la de 

celulosa y papel. Aunado a ello la concentración de las tierras de producción era abismal, ya que 

menos del 5% de la superficie total estaba repartida entre el 80% de los propietarios. mientras que 

el 60% de la superficie total la poseía apenas el 1 o/o de los propietarios. 

La falta de inversión por parte del sector público en las actividades agropecuarias, la 

concentración del crédito como de la tecnología y en general un creciente deterioro en la 

diná111ica de producción originó un decre111ento en la agricultura pasando en 1955 de 8.2% a 3.9% 

en 1965 y a 1.2% en 1970. 79 La situación que imperaba durante la primera mitad de la década de 

los setenta era de una marcada concentración de la industria en los centros urbanos de 111ayor 

densidad demográfica: un parque industrial ineficiente: una marcada disminución en la actividad 

industrial. Asimismo se registró un agotamiento de las tierras de cultivo de granos básico sobre..-------, 

todo del maíz y fríjol; una concentración de loa apoyos, insumos e inversiones hacía los capitales 

privados. así como concentración de la 111ejores tierras de cultivo en pocas manos destinándose 

principalmente a la exportación; abandono de tierras por parte de los campesinos derivado de la 

falta de capital para hacer productivas sus tierras, dando como resultado la migración a los 

-" V<.'as-: Carlos Tdlo. La puli1ic111..'l.:011úmica en Mo.!xico 1970-1976. -:<l. Siglo XX[, México 1979, p. 23-26. A11uro 
l lu-:rta. h:unomi11 m<:xicunu mús alhi dd milagro. op., cit.. p. 34-36. 48. 
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grandes centros urbanos del p~is ~ºa la fro~t~ra ;iorte en busca de trabajo: deterioro salariaL y 

aumento de precios en alimentos y ser\'icios.sn 

El proces_o dec i~_dºustrialización .. el. rezago en las actividades agropecuarias y en general los 

problemas econéJmicos en conjunción con el acentuado autoritarismo del régimen político 

mexicano. derivaron durante la década de los setenta en un aumento de protestas y movimientos 

populares. sindicales. campesinos y estudiantiles y en la aparición de importantes guerrillas, así 

como en el enfrentamiento con distintas fracciones empresariales. 

En el 11mbito sindical, las restricciones a las protestas y movilizaciones de los trabajadores 

durante el Desarrollo Estabilizador se intensifico en 1941, con Ja reforma a la ley federal del 

trabajo, la cual establecía los términos de notificación que debían cumplir los sindicatos en las 

declaratorias para llevar a cabo las huelgas. de lo contrario serían declaradas ilegales, se amplió 

así el control sobre uno de los derechos de los trabajadores. 

Durante el llamado desarrollo estabilizador. la falta de democracia sindical, la corrupción por 

parte de los dirigentes sindicales, la falta de unidad para defender los derechos laborales y la 

perdida constante del poder de compra de los salarios, llevó en primer lugar, a la rragmentación 

del movimiento sindical, con la creación de varia organizaciones alguna de las cuales actuarían 

como contrapeso a las grandes confederaciones y sindicatos nacionales, entre ellas la 

Con fodernción Revolucionaria de la Obreros y Campesinos, C ROC, fundad en 1952 con el apoyo 

de la burocracia política:x1 en segundo lugar. el divisionismo generó que la lucha por la 

democracia sindical por parte de algunos sindicatos. derivara en una fuerte represión y 

desa11iculación de las luchas y los movimientos independientes, tales fueron los casos de los 

ferrocarrileros, telegrafistas y maestros entre 1957-1959: en tercer lugar, se favoreció el control 

de las organizaciones y sindicatos obreros más combativos con el fortalecimiento de los 

sindicatos y confederaciones corporativas a través de la creación del Congreso del Trabajo en 

'" l'.11 l '>73 se din un aumento a las tarifo el0eu·ieas siendo de JO'Y.1 \' el <l.: los hidrocarburos en 55%~ t"ll 1976 se 
im:rcm.:ntaron lns pr.:c1os dc garanlta <le algunos productos agropccut;rios. el maíz 23%, lu echada y algodón 20%. el 
llijol l-l'X1. el arro121l1Y.1. VL'asc Carlos Tdlo la política ccnnomiea ... op., cit., p. 73. 155. 
" l'.n la crcm:iun de la l'RUC pm1iciparnn sindicatos qu.: sc scpararon <l.: In CTM y ulgtmos <l.: la CGT. Otras 
<>rgani1aciuncs qu.: sc crean dc la cscisinn.:s sindicalcs :;e.in la Unión Cit'Ilt'l'al d.: Obrnros y Cmnp.:sinos de M0xi.:o 
l !Cll ~l'M ( l 'i.\ 1

) 1: la Fcdcrni;1un dc A~ni~1ac1urn:s Ohrcras. FAO qu.: sc cr.:a como con fltJ!;n u lu CRO€-\-C...:.:i3V1:-h11 
l'nnlcdcrac1un Nm:1nnal dd 1rnha)<'lN1 ( l 'lt1ll). TESIS CON 
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1966. ell el cuál fa hegerí101lía-de la CTi'vt yla i::orrüpciónde los dirigentes siridicales de las 

distintas organizaciones aseguraron ese control. 

Para la década de los setenta la acumulación de violencia y represión más que minar las luchas 

sociales. llevaron al ~recimiento de fa oposición sindical en diversas ramas industriales y en 

sindicatos grandes y pequeños. Durante esta época se producen importantes movimientos que 

abogan por la democracia sindical, entre ello uno de los más importantes fue el del Sindicato de 

Trabajadores Electricistas de la República Mexicana STERM, quienes lucharon contra la 

dirigencia corporativa del Sindicato Nacional de Electricistas, Similares y Conexos de la 

República Mexicana SNESCRM. el cual pretendió disputarles el Contrato Colectivo de Trabajo, 

el conflicto propicio la realización de una jornada nacional por la democracia sindical, iniciada 

junto con el Movimiento Sindical Ferrocarrilero. MSF en 1971. la efervescencia del movimiento 

trajo consigo la creación de la Unión Nacional de Trabajadores, cuya función fue coordinar, 

centralizar y dirigir la insurgencia obrera. 

La respuesta de la Burocracia política al conflicto sindical. fue la unificación de.los sindicatos en 

septiembre de 1972. dando origen al Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la 

República Mexicana, SUTER!vl. Con esta medida se pretendió controlar la insurgencia sindical 

por la vía de las negociaciones. Sin embargo, las constantes luchas de los trabajadores por tener 

dirigentes legítimos que abogaran por sus derechos laborales, llevó durante esta década, a 

enfrentamientos que fuero controlados por medio de la violencia, esos fueron los casos de la 

General Electric en junio de 1974, donde policías desalojaron y golpearon a los trabajadores 

huelguistas y el del Movimiento Sindical Ferrocarrilero 8 ~ constituido en enero de 1971, cuyos 

trabajadores fueron objeto de varios agresiones por parte de grupos de halcones, policías y 

grupos de choque que se incrementaron por las elecciones de marzo de 1973, para elegir nuevos 

dirigentes; se presiono a los trabajadores para que votaran por Rangel Perales un candidato 

apoyado por la empresa, la lucha concluyo con la entrada del ejercito para desalojar a los 

s: l:sto.: movimio.:nlo ti.10.: cr..:ado con dd..:gados do.: 29 do.: las 36 so.:ccillm:s dd Sindicuto do.: trnbt\iudor..:s F..:rrocarrileros, 
bi\io d liderazgo do.: D..:1110.:uio Valk.io. El movimio.:nto decayó ..:on la lleguda u In din:cc1ón de In empn:su do.: Luis 
Gómo.:z, qui..:n i1rn:ia !u n:pro.:silln contra los trabu,iador..:s l~1Tot:mTilo..i·os y por lu división del MSF o..'llU·es lt:nd..:nl.!itL~ 
con ¡mlitit:as distintas: d L'onse.1n Nacional Ft:n·rn.:an·il..:ro di1igido por Valo..'tltin Campa: t:l MSF por Demetrio 
Vallt:,ill ~· i\t:t:ión sindical cnt:aho.:1'.mlo por T1ini,!ad Estruda. V<!ast: Mario Huarnja y Jos<! Woldwnhwrg. Estado y 

luchu polilit:a en d tvléxico uclual, cdit:iono.:s el Caballito. Ml!xico 1976. p. 52. ~' TE~I~, CQI~J, . ., -1 
lfi~LLh Dt 0.RlGEN 
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trabajádores y evitar continuaran cefo su · 1a.bóf propagandística. el resultado final fue la 

11nposición de la dirigencia corporativa avalada por la burocracia política. 8·~ 

La represión se extendió a los movimientos que fomentaban por la creación.de nuevos sindicatos, 

tal fue el caso de los trabajadores bancarios quienes crear~n el Síndicato'Na~ionalde Empicados 

de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares en marzo de.1972, ante la falta de 

condiciones laborales adecuadas. ya que. al carecer de derechos de antigüedad y ascenso y de 

prestaciones en general sus salarios eran bajos. la actitud asumida por los patrones fue de 

hostigamiento y despido de trabajadores disidentes, creando además un grupo para desestimar el 

derecho a sindicalizarse por el que abogaban la mayoría de los trabajadores. Por su parte la 

respuesta de la burocracia política se dio con la expedición de un decreto presidencial en el cual 

se reformo y adicionó el reglamento de trabajo de los empleados de las instituciones de crédito y 

organizaciones auxiliares, que en síntesis suprimió la libertad de asociación sindical para los 

trabajadores bancarios. 

Otro caso fue el de los trabajadores y empleados de la UNAM, los cuales a inicios de 1972 

solicitaron su registro como Sindicato de Trabajadores y Empleados de la UNAM; STEUNAM, 

negándoles la Secretaria del Trabajo dicho registro bajo el pretexto de que debían contar primero 

con el reconocimiento oficial por parte de la Universidad. La negativa al reconocimiento de dicho 

sindicato, tanto por las autoridades laborales como por parte de las universitarias, llevó a una 

serie de paros escalonados en diversas dependencias de la universidad hasta el estallamiento de la 

huelga en octubre de ese año. 8~ 

No obstante la política de la represión y la cultura de la corrupción por parte de los líderes 

sindicales y la burocracia política, así como de las amenazas de empresarios de despidos, los 

trabajadores mexicanos continuaron avanzando en sus luchas por ejercer sus derechos laborales. 

En el iimbito campesino, las luchas se presentaron principalmente por la demanda de tierras, a 

raíz de los latifundios existentes en esta década. Los campesino cansados de esperar por varios 

"-'Mario l·!um:uju y .José Woldwnbwrg. Estudo y luchu, op., cit., p. 46-55. 
SI fbid. p. 6 f-64. TESIS CON 
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años que se les repartiera la tierra que la Reforma Agraria les asignaría, decidieron tomarla rioc 

importando las disposiciones oficiales al respecto, en varios estados como Tlaxcala, Puebla. San 

Luis Potosí. Coahuila, Michoacán, Tamaulípas, los campesinos invadieron las haciendas y los 

grandes latifundios. en algunos casos la burocracia política simplemente envió al ejercito para 

desalojarlos en ocasiones acompañados por funcionarios del Departamento Ag~ario, que 

prometían solucionar el problema a cambio de la devolución de la tierra, tomada de manera 

ilegal. Pero no sólo fue empleado e.1 ejercito para devolver las tierras invadidas, sino también para 

reprimir movimientos de organización de los trabajadores campesinos en su lucha por un pago 

equitativo de su trabajo. 

El caso de los cañeros en 1973 y delos tabacaleros en.1972 ilustran esta situación. Trabajadores 

que se ven obligados por decreto a producir para. los ingenios azucareros y la empresas 

tabacaleras, sin posibilidad de producir nada más en sus tierras, El conflicto de los cañeros derivó 

en la intervención del ejercito debido a la negativa de los trabajadores de entregar la producción a 

los ingenios azucareros; el motivo fue un convenio firmado a espaldas de los cañeros entre el 

gobierno. los empresarios azucareros y la CNC en representación de los campesinos. 

No obstante del empleo de la fuerza pública usada contra los campesinos fue con la apariéión de 

la guerrilla en donde el régimen político manifiesta su mayor represión y autoritarismo. Es en uno 

de los estados con mayor pobreza y marginación Guerrero donde aparecen las guerrillas 

encabezadas desde la década de sesenta por el profesor Genero Vázquez y Lucio Cabañas, 

movimientos que surgen como alternativa forzada ante el agotamiento de las vías legales de 

expresión. fueron movimientos que se rebelaron antes el poder establecido. movimientos que no 

bogaban sólo por reivindicaciones sociales específicas, sino por la transformación completa de 

una estructura de poder que los había sumido en la miseria. en la falta de participación política, 

en resumen en la marginación económica, política y social. 

A estos movimientos.el poder político no los desarticulo sólo con la violencia de la institución 

militar, fue necesario introducir programas que beneficiaron a las comunidades de esa región, 

puesto que la guerrilla mantenía su base social de apoyo en estas. De esta forma, después de la 

muerte d~ los líderes guefrill~rbs eiYf~hrerÓ de 1972 (Genaro) y diciembre de 1974 (Lucio) se 

impulsaron obras de infraestructura, se generaron fuentes de empleo, se crearon instituciones de 
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apoyo a la producción campesina, todo ello C:i:>tl la úriica finalidad de exterminar cllalqu1er 

remanente de guerrillas.x5 

El ejercicio del poder amerita el empleo de todo tipo de medios con el único fin de mantenerlo, 

por ello la respuesta del poder político ante fos diferentes conflictos sédrverSTfica el1 estrategias 

múltiples, algunas con el empleo de toda la violencia posible, otras con negociaciones cupulares 

y otras más con el uso de organizaciones corporativas. 

. . 

La burocracia política no sólo enfrento la presión de los movimientos de masas rurales y llrbanos, 

de campesinos y obreros, también tuvo que enfrentar e.l poder cÍll~:b~f~uesía.c~ritra la cual 

utilizó Jos medios de apoyo político, social yjuÍídiéo con lÓs qu~;habia¿readosu autonomía y 

poder, Jos principales el poder presidencialxet~~rporatÍ'li~ll1osÍ~dic'al. 

El régimen político trató de subsanar las deflcien~iaigener:~as.p~r el modelo de desarrollo 

aplicado. teniendo para ello una lllayor ingerenciie~ la:éc~~o~íaVJa política de gasto público y 

su financiamiento por p1edio de pr~stamos ~xt~i-n<:J~ p
0

i6~ici6 ese enfrentamiento con algunas 

fracciones empresariales que p;esionaban para ~btelle~", pólíticas acordes a sus intereses 

económicos. 

,-· ~ • • • : - • 1 

En el iímbito empresarial, fas fracciones que cuestionaron la mayor participación del Estado en 

la economia, fueron aquellas que lograron un monopolio en varias actividades ligadas a las 

grandes empresas industriales, comerciales, de servicios. bancarias, inmobiliarias y 

agroindustriales, las cuales captaban los mercados más dinámicos y la mayor parte de los 

recursos financieros del país. 

La burocracia política por su parte argumentaba que no invadía áreas ele la iniciativa privada, sino 

que el Estado se encargaba en invertir en áreas poco rentables pata el capital, corno lo eran las 

obras de infraestructura, los programas de salubridad, la educación, etc. 

8 'JhiJ.p. 136-143.163-174 
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Las actividades productivas de esta fracción empresarial se extendieron al establecimiento de 

bancos. adquiriendo con ello gran relevancia el capital financiero, debido principalmente a los 

requerimientos de grandes volúmenes de inversión que grupos como Monterrey (Cervecería 

Cuauhtémoc. Alfa. Vidriera y Cydsa), ICA, Cremi, Fundidora, Vallina y Ramirez, necesitaban 

para su producción de bienes durables y de capitaf. .. 

La lucha política por parte de las fracciones empresariales se dio con la creación del Consejo 

Coordinador Empresarial en mayo de 1975. integrado por los dirigentes de la Concamin. la 

Concanaco. la Coparmex. la Asociación de Banqueros, el Consejo Mexicano de Hombres de 

Negocios y la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, en su declaración de principios 

ratificaba la postura que el Estado debía mantener en la economía, afirmando que correspondía 

fundamentalmente a los particulares la conducción de la misma.Kc. 

Planteaban asimismo que el desarrollo de México dependía de la expansión del sector comercial 

privado, debiendo evitarse el intervensionismo y lacolTipeteíicia desleal oficial. A partir de este 

momento se suscitaron una serie de declaraciones tanto por parte de labúrocracia política como 

por parte de los distintos sectores de la sociedad .. 

Las declaraciones de las fracciones empresariales a través del CCE, tuvieron la finalidad de 

desestabilizar políticamente a la burocracia, para generar un ambiente propicio a sus intereses, a 

tal grado que se afím1ó que el gobierno de Echeverría pretendía un cambio de orientación hacía el 

marxismo socialista. buscando destruir la libre empresa.x7 El gobierno del presidente Echeverría 

"' !·:,tas frm:eiolll:s empresariales monop1'ilieas euentan con sulkiente poder econúmieo, eapaeidad Je inlluenciu y 
pn.:sion pohtiea. así eomo hc!fe1110111a ante los Jistintns g111pns empresariales, su cxprcsiún se da en d s<.'Ctor pri\'adu 
11ae1onal a trn\·es de los !fnilllles grnpus eeonu1111eos ,. en el seetur e:-;tran_iern a tra\'.!s de las tiliales de las 
eurporne11 •nes trans11ae1u11alcs al linal de la d~'cada de lus setenta 27 grandes g111pos bancarios cunucidus comu 
Hanea ~1ult1plc 1 li1s11>n de eapllal baneano con d tinaneicrn. el hiputceano y el de pr.!stamo) eontrnlnhm1 el •)()<Y,, de 
los reeursos t"tale, de la hanea pn,·ada Vcase ~al\·adnr l'nrdcrn LstaJo v hurµuesia. op .. eit.. p. 89-98. Matildc 
!.una ,. Rt..:arLh> l'trado U l'unsej" L'oord11rnd"r l'mpn.:sarial. una rad1ugralia. Cuadernos l. ed. FCl'S-l!SlJNi\M. 
:'vlc\1et1 1 'l 112. p. ~4. 
,. !.a ltetcrngeneidml pulitica e ideulúgiea Je lu burguesía se earaeterizn por sus posturas din:rg~"lltcs ante las 
aeetom:s Jd g1,bie1110 siendo que algunas 1i·uee1uncs se indinaron a apoyar las politieas guhemmnentules pues 
eui1H:1Jia cnn ulgunus de sus intereses. utrns por el eontnuio presionaron parn que In buruerneia asumiera pnsieiones 
mas rcprcsints Ll pultttcas Je mayur hi:nclicio a estos. De mm1era i:sqU<.Tillltiea se puede plantear que existíu por un 
lado. una corrii:ntc cni.:ahc/.ada por li: grupn Mm1te1Te\' donde se uhii.:m1 frai:eiones de la burgu1.-sia poblana y 
_jalisciense que demandaban 1lcl gobierno posieiones Je fuet"l'.ll Y represión Je los lnOYimientos proletarios y 
populares ~· a la \·e1. mtentarnn limitar la intervcneión del Estado en la economiu. La otra eotTicnte estaba compuesta 



impulso reformas que afectaron los intereses de alguilos empresarios. de ahí que sus discursos se 

tornaran agresivos.xx 

La disyuntiva que enfrento el gobierno del presidente Echeverría se ubicó por una parte en el 

problema que implicaba continuar con una política austera hacía las clases campesina y-obrera. 

por otra parte continuar con su política populista, resultaba riesgoso para su propia hegemonía. ya 

que a pesar de que contaba con el apoyo de las organizaciones corporativas obreras, campesinas y 

populares. así como de algunos sectores de la nueva izquierda y de la pequeña burguesía 

reforrnista, este apoyo político resultaba bastante precario. 

Precario por la profundización de la crisis. en combinación con una política gubernamental de 

aplicación de la fuerza pública con que varios movimientos sociales fueron desarticulados; por la 

disminución del salario real y por la falta de confianza en las instituciones; por el enfrentamiento 

de intereses al interior de la burocracia política; por la falta de canales de participación política; y 

por el contexto electoral en auge. 8
'
1 La situación favoreció así a Jos empresarios. 

Ante este panorama el régimen enfrentaría la mayor crisis de legitimidad política con las 

elecciones de 1976, las cuales dejaron de proveer de cauces legítimos a una institución la 

presiclencial. El principal partido de oposición el PAN no presento candidato debido a una aguda 

crisis interna que vivía y el resto de los partidos911 se adhirieron al candidato del PRI. José López 

por cl grupo dc s.;r\'ÍCÍlls mtcgrndus dc Mé"c" \ d g111pn lla11w N:11;1unal dc l'vk,1cu qui..:ncs lratahan dc udaptm·s..: 
al píll\\:clu d..: la buro..:rac1a capllall1a11du ludas las 111..:d1das qu..: s..: lumaran \. huscand" h;m:r nw1ur 1111lucncü1 cn las 
d..:ciswncs dc la pnliticu nacinnal. pllr cuminos m..:nus conllicll\'us. l'ur su pm1..: la llurllcracia l'ulilica trató mmllu\·o 
una alian/a pcnnancnt..: c"n al¡!unos scctun:s dc la btir¡!ucs1:1 qu..: ,.., c1111cc111raba11 ..:11 la l' úmarn Nacional dc la 
Industria d..: la Transtü11nac1<>ll. l'anacmlra. l·:sta /\lían/a s..: ha dcb1htadu u ti1rtakc1du en d..:tcnninadas ..:u~·unttm1s. 
,¡n·i..:mln c111110 1111.:dio para ga11ars..: una basc sucia! d..: :1p"'" cnlr..: las capas de la p..:qu..:iia y 111..:diana burgucsia. 
V0asc i\lanu l luacuia \ . .luso.: \\'uld..:nbcr¡!. "!' . cit.. p 2< l<l-22:' 
" l.as rdi111nas d..: kv qu..: cl CJl.'l.'Uli\'ll l.'11\'\ll al C1111grcs1l <.!ll su 1!11m1n aiiu dc ¡!<>h1c111u ru..:ron: la lcy ti:d..:rnl dc 
prnl..:..:c1un al cunsun11ch1r. rdi1rma al :n11culu 27 ..:11 mat..:na 111111..:ra. la kv !,[<.:ncral dc crcd1lu ruraL la lcy dd ser\'ic10 
pnbhc11 d..: ..:111:rg1a ekclnca: la dc 1u11:1 ..:..:u11.,1111c:a ..:'clus1\·a: la k1 ¡!l.'lll.'radk as.:ntami..:ntos hummms y la nacional 
d..: cdL11.:ac1<>11 para adullus l ·:sta m1c1:1111 as d.: le\· ti.1..:ron turnadas cu11111 pn.:tcxtn para atacm· al gobiemo cchc\'enista 
l.'11 su ultnnu ailu V..:asl.' L'arlus Tcllu. l.a política CClllllHllica "P. cit.. p. 114 /\111é1ico Suldivar. w~<]Jpgia_): 
¡mlit1ca dd htado mcxicmH> l 'l7!l- l 'l7<> . ..:d. S1glu XXI, México \ '>'> 1. p. 173-175. Migud Basnñez. La lucha por la 
h.:u..:muma ..:n M.:,1co 1 %X-1 ~Nn. ed. Siglo XXI. Méx1cu J l)lJ(). p. 1 XO. 
,., \'case Rolamlo Cnrdcra y Carlos T..:llo. México la disputa por lu nación. cd. Siglo XXI. México 1981, p. 64-68. 
Carlos T.:llo. La p<>liti.:a ..:cu11ó1111ca. op .. cit.. p 121-145. 
''" l.os pmtidos con rcg1slro qu.: se adlrni.:ron al candidato dd l'RI. fücron el Partido Popular Socialista (PPS) y el 
Partido Auténtico dc la R..:vnluciún M.:x1cana (J' i\RM). J·:I l'CM aunque postulaba a ::;us cimdidutos, estos no eran 
r..:conn.:idc>s d.:bido a quc <.:arccia dc rcgistro. contahilizúndosc los \'otos que obtenía como nulos. Véase Anu.'rico 



Portillo. Esta situación mostró la incapacidad delrégimen para. darcab'ida:a la expresión política 

de numerosas fuerzas sociales, urbanas y rurales, obreras campesinas, populares y estudiantiles 

que demandaban formas de representación legitima. 

Sin candidato rival a quien enfrentar la campaña deLÓpezcPortiffoto~mO-el'CarirCi.~rde simple 

plebiscito nacional. colocando a los empresarios en ún contexto ventajoso. Una vez electo 

presidente. la política de José López Portiiio se orientó a la recuperación de la legitimidad, 

confianza y control de los distintos sectores sociales y grupos de poder. Tres fueron los 

principales ejes rectores de la política lopezportillista: la reforma económica, la reforma 

administrativa y la reforma política. 

La crisis socioeconómica en que se encontraba el país limitaba la capacidad de negociación o 

alianzas de la burocracia pÓlitica con grupos específicos, por lo que fue necesario generar una 

situación de neutralidad para que la burocracia tuviera un mínimo de movilidad en sus acciones. 

La Alianza para la producción fue el primer paso dado paracohesionar a los diversos factores de 

la producción. Su objetivo fue conciliar los intereses nacionales de desarrollo y la justicia social, 

al respecto en su primer informe de gobierno López Portillo resaltaría que la alianza para la 

producción servia para enfrentar la grave situación que vivía le país, además de que con. esta el 

Estado se fortalecía. Dicho programa permitió una reestructuración de las relaciones
0

e~tre el 

gobierno y los sectores sociales, siendo por supuesto el más favorecido el sector empresJri¡¡l.91 

Los intentos de reorganización y control económico por parte de la burocracia llevaron a 

refom1ar la administración con el fin de hacer más eficientes la instituciones. 92 La finalidad de 

esta reestructuración apunto también a dirimir los contlictos sectoriales al interior de la 

burocracia política, tratándose de fraccionar de esa manera a los grupos de poder enquistados en 

Saldi\'ar. ldc.:ulul!ia 1· pnlilic.:a de.:!. . np .. c.:il. p. 1í10-I62. Victnr l.úpc.:1 Villatiu1c. l.a fhrmm:iún del sistema politico 
m<.:xicanu. c.:d. Srglu XX l. M<.:x1co l <JX<>. p. 1 X7-1 X<J. 
'" l:ntr<.: sus rc.:fonnas c.:comimic.:as dc.:stacú también las moditicacionc.:s h<.:chns n la 11..'y General de lnstitucinnc.:s de 
Cn.xlitu autoriz:indosc con din la acti\'idad bunciu·ia inlcmncionul directa por parte de los bnncus cumi:rciales 
m<.:xicanos. así como la autorizm.:ion por parte del Bam:o de México del cstabkcimii:nto de nticinas en todo el país, 
por purtc de la banca c.:xtran,1c.:ra, h1.'Cho que.: rc.:prc.:scnto un paso 11npo11nntc en el dominio del capital linuncicro. Los 
salarios por su pm1c.: ti1c.:ron nc.:gociados a un tope.: lijado nticialmentc por le gobi1.'11lo. 
'': Se.: crearon cinco nu<.:1·as Sc.:cr<.:tarms de.: l:stado: In S1.'Crcturin de Agricultura y Recursos Hidráulicos. In Si:crc.:tmia 
de i\scnta1111entns 1 lumanos 1· t lbras l'úhlictL~. La sccrc.:lmia lle Patrimonio y Fomento Industrial, la Secretaria de 
Com.:rcio y la s~'Cr.:tana Je.: 1'1:ogrmnació11 y Presupuesto. -



detem1inadas áreas y que se identificaban o simpatizaban con el equipo deipresldente 

Echeverría. El equipo de López Portillo encontraría su principal apoyo en torno al sector obrero, 

especiticamente en la CTM; su política sufriria importantes revese en el corto tiempo.'>J 

Estas reformas necesitaban complementarse con un proceso de apertura democráti_ca como cauce 

a las presiones que el régimen vivía. La reforma política aunque es ejecutada por un grupo 

progresista de la burocracia política, se posibilitapor laspresiollesy movilizaciones desde abajo. 

2. LA PARTICIPACIÓN DEL COl~PORATIVIS(\10 SINDICAL EN EL PROCESO DE 

APERTURA POLÍTICA DEL RÉGIMEN. 

La apertura democrática que se había dado a conocer durante el sexenio de. Echevérría, tomo 

forma en el gobierno de López Portillo con la Ley de Organizaciones _Políticas .y Procesos 

Electorales (LOPE) de diciembre de 1977.94 en. cuyas consultas prévfas a su, promulgación 

participaron los partidos políticos legalizados, organizaciones P?líticas rio;; reconocidas, 

intelectuales e instituciones académicas. 

Con esta reforma se legalizaban tanto partidos como asociaciones política de oposición, que 

como el Partido Comunista habían quedado al margen de la participación institucional, quedando 

incorporados en la nuevas reglas delj uego político actores sociales que habían germinado tiempo 

atrás. 

Entre otras cosas la ley planteaba: la institución de un sistema de representación proporcional; el 

acceso de los partidos a los medios de comunicación masivos; el derecho que tendrían los 

"' V..:a,;c Rosa Mu. Mirnn ~- Oe11na11 l'crez. l.úpet'. l'n1111ln. i\uue ,. ens1s de un ,;cxenio. ed. l'lazu ~· Valdes-UNAM. 
Mc-.;1co l <JXX. p. 3 2--15 y Amc1ieo Saldi\'ar np . cit.. p. 1 ti!l-1 <>ti. 
" l'o11 la rell>mw política. se rd(11111anlll 17 a111c11los cunstitucinnalcs. entre ntms: cl m1. 41 que estahkee que los 
partidos ticncn como lin prnmo\·er la pmtieipaciún política ~- que dcl1erún contur con los clcmcntos ncccsmios para 
rcalizm· sus acti\'idadcs: a1t. 52 amplia cl numero de D1putadns a -100. 300 por mayoría relativa y 100 por 
rcprc,;cntución proporcional: m1. 60 d..:ja la ..:ulilicación de la \'alidcz de las clc..:uiones a <.:argo del Col..:gio Ele..:toral, 
u sea a los propios diputados d\.'1.!los y cstahk'I.!..: el n.'l.!urso de r\.'1.!lamauión unte la Supr..:mu Coite de Justicia. sin que 
estu l\.11ga litcultnd decisoria cn mut..:ria eb.:tornl: 1111. 1 15 introduc..: en los muniuipios con más de tres mil habitantes 
d principio dc rl.!pr..:scntm:iún pwporcinnal ..:n ltLs cl..:cciones de los ayuntamientos y en las ..:11tidndcs tcdt:rulcs se 
..,stah!l.!i.:e ..,stc sist..,ma pnra diputados locales. Vcase Silvia Gómez Tagl..:. ''La reforma política e11 México y el 
prohle111a de la repre.H'11tacici11 política de las clases sociales"', l.!11 Jorge i\10118'.1 (et : ~stado ml.!xicm10, op., 
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partidos de nombrar delegados paratoaas fasciisillas y apelar en caso de irregularidades: entre 

otras."~ La reforma política fue el instrumento que pem1itió a la burocracia política recuperar 

parcialmente el poder hegemónico, más' nunca una apertura con visos a la transformación 

estructural del régimen político. Fue sin duda el inicio de un proceso de reformas contingentes 
-~·-- . ---

que abrieron la posibilidad de incluir a otros grupos y fracciones en el ejercicio clelpoder. 

Debido a que no es en el ámbito electoral, en donde se dan las negociacióne~ y cl~.cisi.ones 
,:' . . ··. '.." 

políticas de los diversos sectores de la sociedad organizada. ya que. al;· establecerse 

mstitucionalmente la participación de éstos a través de los partidos políticos, slJ;lü'cha queda 

desvinculada de lo económico y social, puesto que legalmente se limita al e~paFro.'p_()1Ítico. 

El nivel de vinculación d.e los partidos con la sociedad se manifiesta en los procesos electorales, 

en donde los partidos presentan sus propuestas y retoman de la sociedad sus de111andas políticas, 

sociales y económicas, en este nivel el acercamiento entre sociedad y partido es estrecho, sin 

embargo. el vínculo se limita o desaparece cuando los partidos, via candidatos, acceden al 

ejercicio del poder a través de los puestos gubernamentales. el canal de interacción y 

comunicación se ve bloqueado. fracturándose la representación de intereses sociales,96 puesto que 

la lógica del poder implica mantener éste, a costa de sacrificar los beneficios de los distintos 

grupos de la sociedad. 

Como ya lo hemos seria lado, al interior de la burocracia confluyen intereses contradictorios de los 

distintos grupos o fracciones que la componen, resultando las acciones de unos y otros en una 

ebullición de conflictos y desacuerdos que se traducen en discursos de presión, con la finalidad 

de que las negociaciones les resulten favorables. Es así que algunos grupos promueven y otros 

más toleran la liberalización política, convencidos de que la apertura controlada de espacios para 

la acción colectiva e individual. reducirá las tensiones del sistema. 

"' l'un la !.C JI'!·: cuatru paruJus Jc 11qu1crda n:cibi..:ron d rcgistro condicional: el PCM (integrado mas tarde ul 
l'Sl IM 1. d l'ST. el l'RT cn l 1>x2' ..:n l •JX-1 d l'MT. Veas..: Rosu Ma. Mirón y G..:1miin Pcrcz. L_úpl,1~l~u1ilfil_j~l!g\; ... 
up .. cit.. p. -15--l<J. l'.nriquc S..:mo !.a i:r¡uienla 111<~\·icana fre111e a la cris1:~" t.'ll Jorge Ak:oc1.'J' (comp.) México 
prcs..:nt..: \'futuro. cd1cioncs de cultura populm·. M<.!xicu 1985, p. 121-123. 
"º Un partido dilicrc de un 1110\'imicnto politico ..: incluso de una asociación política, aunque Jos movimit!lltos 
pulnicus ,. las asucim:ioncs pu~"t!cn translilfmtu-sc en pm11dus. sin crnbm·go un p1U1ido no es un grupo d.: hombres que 
se prnpuncn pmmo\·cr el bienestar publico cnnfonnc a un principio en el cuul 1.>stún lodos de ucuerdo. Un partido es 
un grupu cuyus miembros ..:s propuncn actuar concertadamente en la lucha competitiva por d poder político. Vense 
Ciinrnnni Sarton. Partidos\ sistemas de partido. cd. i\liunza. Madrn.I Españu 2000, p. 82-90 
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Sin embargo la liberalización que da inicio al proceso de transición. puede verse frenada por los 

grupos que aunque la han tolerado temen la expansión excesiva de este proceso, pues lo 

consideran peligroso a sus intereses, forzando por lo tanto, a que se sigan imponiendo 

restricciones a la libertad y derechos de los grupos e individuos.'17 Así el proceso de 

liberalización puede resultar lento y paulatino. 

De lo anteriorpodemos señalar que el contexto de la reforma político-electoral del 77 planteo una 

amenaza a los poderes corporativos, de manera principal al corporativismo sindical aglutinado en 

el sector obrero del PRI. el cual percibió que la reforma sólo daba cabida a que sectores 

minoritarios de izquierda fueran incorporados en el escenario politico, sin que esto llevara a 

solucionar los graves problemas estructurales que presentaba el país, problemas que ampliaban la 

perdida de legitimidad de los dirigentes corporativos, máxime ante el aumento de los 

movimientos sindicales insurgentes existentes en esa década. Por ello las presiones por parte del 

sector obrero, expresadas a través de uno de sus principales representantes la CTM, llegaron al 

punto de declarar que formarían el Partido Proletario, si la burocracia política y su partido 

dominante (PRI) desvirtuaban el camino y dejaban de ser los rectores de la política actual. 

Al interior de la burocracia sindical se suscitaron importantes confrontaciones que mostraron el 

desacuerdo que los distintos grupos mantenían ante la Reforma Política. Los desacuerdos 

llevaron a que el Comité Nacional de la CTM anunciará que realizaria una Reunión Nacional 

para el Análisis de la Reforma Política a comienzos de marzo de l 978. El resultado fue la 

presentación de un documento de trabajo. por parte de un grupo denominado "José Ma. 

Morelos". en el que se afirmaba que el acceso de los grupos de izquierda al poder. como 

resultado de la reforma no constituía ningún peligro, que el verdadero riesgo estribaba en las 

actividades políticas de los llamados reaccionarios capitalistas, banqueros y grandes empresarios, 

además de argumentar que la Reforma Politica era insuficiente para asegurar el desarrollo 

democrático, por lo que era necesario una Reforma Económica, que llevara a un cambio en la 

situación apremiante en que se encontraba la economía en general. 

97 Ouillenno O'Donnd. Transiciones desde ... op., dt.. p. 23-24 
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Este documento caúso-estupor al grado que tuvo que ser desmentido y aclarado por el Congreso 

del Trabajo y al interior del PRI; los encargados de la comisión de prensa de la central cetemista 

afirmaron que era sólo un documento de trabajo que había servido de base a las discusionecs, pero 

no era el documento final. puesto que sería en el XC Consejo Nacional que celebraría la CTM 

(febrero 1978) donde Fidel Velázquez orientaría a los trabajadores con respeC:io a la Refomia 

Política, no se pen11itirían actitudes irresponsables de ninguna naturaleza por parte de los 

miembros de la CTM. La respuesta final a esta pugna se dio en el XC Consejo, en el que el grupo 

reforn1ista "José Ma. Marcios" desplegó abiertamente sus iniciativas. siendo avaladas por le 

propio Fidel Velásquez. quien declararía que aunque la reforma implicaba riesgos también 

ofrecía ventajas. Una vez aprobadas las conclusiones estas tenían que ser puestas en vigor siendo 

obligatorias para todas las organizaciones confederadas en lo colectivo y para todos los 

trabajadores en lo individual. 

A partir de ese año se celebrarían diversas reuniones como resultado de una reformulación 

programática por parte de la central obrera. iniciándose con ello la inserción al proceso de 

modernización que la apertura política había impulsado, entre ellas la Reunión nacional prara la 

Reforma Económica en junio: posteriormente la Reforma Nacional para el desarrollo Rural en 

julio de 1979; la Reunión Nacional sobre el Sector Social de la Economía en mayo-junio de 

1980: la Reunión Nacional para el Desarrollo de la Industria, el Comercio la Distribución y otros 

servicios, en marzo de 1981.98 Estos documentos servirían a los dirigentes sindicales para hacer 

frente, en el ámbito del discurso oficial, a la situación de grave deterioro social. 

La CTM como principal representante del sector obrero del PRI, obtuvo con la reforn1a un 

incremento en el número de sus diputados federales, contando en la legislatura L, previa a la 

refonna con 24 diputados y en las primeras elecciones después de la reforma en 1979 con 48, en 

este año se elevo el número de distritos nominales de 1 79 a 300, en la LU legislatura de 1982-

1985 obtuvo 48 diputaciones como se ve en el cuadro siguiente. 
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111 CTiv! l ')Jtí-1990. \'lll. 11. c<l. llSIJ N/\M-FCPS-FEc, México 1990, p. 585-594. 



Cuadro 1. 

Diputados cetemistas legislaturas L-Lll. 

fgislatura No. Diputados º/o 

IL 1976-1979 24 134 
--

Ll 1 979-1982 44 14.7 

Lll 1982-1985 1 48 
1 

16.0 
1 

L--------- - --------·---"--· --
l·u.:111.: Cu:1drn 1011rnJo d1.· l·ah1n lfarho ... 1 l'ano ··/.fl rt'llUl'IU:lull prugramallc11 "" '" c·1:\J 1 /Yii./Wi2J .. 
en J:mcr J\µu1lar 111,lona Je la ClM 1 'J3<_._:_1_'1~1 rnl 11. cJ IISl INi\M-l·Cl'S-FEc. Mexico l'J'JO 

La reforma político-electoral del 77 y las posteriores se convirtieron en los instrumentos de 

apertura gradual de limitados espacios de expresión politica, elaboradas de acuerdo a las 

presiones y necesidades coyunturales del poder político. 

3. EL ASCENSO DE UN NUEVO GRUPO DE LA BUROCRACIA POLÍTICA Y SU 

PROYECTO POLÍTICO. 

La situación económica del país sobre todo después de la caída de Jos precios del petróleo, dieron 

paso a la aparición de una serie de organizaciones políticas'~1 que se manifestaron contra las 

medidas adoptadas por el gobierno, principalmente durante el periodo presidencial de Miguel de 

la Madrid, llegando a cristalizar el descontento en las elecciones presidenciales de 1988, en las 

que quedo al descubierto la falta de legitimidad, de representación y de alternativas políticas en el 

régimen político mexicano. 

El Estado mexicano con su política de ampliación de la plataforma petrolera, lejos de resolver los 

problemas que enfrentó la economía, los agudizó aún mas, provocando fuertes presiones en la 

balanza de pagos y haciendo transitar a la economía hacia un modelo sumamente excluyente y 

''º Lu constitución del Frente Nucionul de Dcfcnsu del Snlmio y Contra In Austeridud y la Carcstí11 (FDSCAC), 111 
Asamblea Nucionul Obrcru Cmnpcsinu y Populur (ANOCP), d Comité Nncíonul de Defünsa de In Economía Popular 
(CNDEI'). entn: otros, füt.·ron importunlt."S cxpeiiencius, que se pronunciaron por la delensa de los intereses 
populares. 
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marginal que se acentuaría en poco tien1po. 1m Este hecho-origirí-ó erúltirno enfrentamiento 

abierto entre una burocracia política tradicional y las fracciones burguesas rnonopól icas, dando 

paso al ascenso en la lucha por el poder, de un fracción de la burocracia, que simpatizaban y se 

encontraban más apegados a los intereses del capital financiero. Los problemas económicos se 

agudizaron con la caída de los precios del petróleo y de otros productos corno la plata, el café, el 

algodón, el camarón y el plomo que constituían importantes fuentes de divisas. 

En este contexto la designación del candidato del PRI a la presidencia de la República para las 

elecciones de 1982, ocasionó serias fracturas al interior de la burocracia política y cada vez sé 

hacia evidente el debilitamiento de ésta frente a al resto de los grupos de poder, principalmente 

ante la burguesía monopólica. Corno un último intento para solucionar los graves problemas 

económicos José López Portillo a finales de su mandato presidencial decretó la nacionalización 

de la banca privada y el control generalizado de cambios. Con esta medida buscó recuperar su 

hegemonía y replantear los términos de su relación con los distintos sectores sociales " .. el 

nacionalizar la banca fue i111 acto que .. devolvió al Estado su capacidad de mando y gobierno, a la 

vez que restituyó en parte, la autoridad presidencial y acabó con la idea de que el Estado había 

perdido el poder de conducción del proceso de desarrollo nacional, como algunos pretendieron 

verlo. "Fue la actuación de un Estado-nación. en el sentido más amplio, que reclamó para sí la 

custodia de intereses generales aún sobre los grupales". 101 

El apoyo del corporativismo sindical se tomo fundamental para el Estado, sus acciones sirvieron 

de contrapeso a las presiones de los empresarios; los emplazamientos a huelga y las demandas 

salariales se tomaron numerosos, no descartándose la posibilidad de una huelga general. Sin 

1'" 1\111e d delenoro cada v.:1. müs marcado de la ccnnumw. d goh1emu del pn:sidenle 1.ópez Portillo tuni que 
adoptm· medidas que le pennilieran manlcner el crec11111e11t11 c'Clll101111c11. entre ell<L~ la redm:ción Jd gasto público. la 
limitación a las impor1ac1oncs y d t(1mc11to a las c'purtaClllllCs a tra\-.:s dc subsidios. Sm embtu-gn dichas medidos 
nn ti1crnn sutic1cn1cs. quedamlii cumu ú111ca snluciún s11lic1tar nue,·ns prcstmnos tinm1cieros al c:-.:terior. los cuales 
t'ucrun utt•rgados 1111cntras la banca mundial cunsideru que la s1lua..:1ún de la economia mexicana a pesar J..: 
repr..:scntar un n..:sgll era 111a11..:_1ahl..:. Nu uhstanle. la ti.lga d.: capilal..:s s..: \'ol\'IÚ incontrolable sobre ludo pllr las altas 
lasus de inlercs. qu..: olh.-cíu d mercado nortearm:ricano y por la política Je im.:stricta libertad cambimia. lo que 
fo\'urc-ciú la espt.-culac1ún pcm1iti..:ndo que la fracciún tinanc1cra d.: la burguesia. que había crecido al amparo del 
Es1ado ,.it.Ta Ju llpnrtunidad de 111.:umultu- gm11mcias y consolidarse como hegt."lnonica. Vense FCPS. 1979. ¡Ju crisis 
quedo atrús'.'. _ed Facultud dc l·:conomía. Di\'isilin de Estudios Jo.: Posgrado. UN/\M. México 1980. p. 40-43. Rivt.TU 
Rios Miguel /\ngcl. Crisis v ro.:orgamzación dcl capitalismo mexicano. ed. ER/\. Mcxico 1986, p. 97 - 109 
1"1 Mirún Rosa M" y l'crez Cicnrnin. uípez Portillo auge \. crisis de un sexenio, ..:d. Plaza y Vakks -UNJ\M, 
Mcxico l 1188. p. 1 56. 
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embargo. la situación que a firfales de 1982 habia generado el gobierno de López Portillo iba a 

ser sustancialmente modificada durante el gobierno de Miguel De la Madrid ( 1982-1988). De la 

Madrid se perfiló como el hombre apropiado para llevar a la prác.tica las políticas del FMI, y por 

lo tanto de intereses transnacionales, 111~ así como la realización del proyecto ideológico de la 

fracción de la burocracia conocida como tecnócrata la cual pretendió asumir y consolidar la 

potestad que progresivamente había ganado. 

Las principales características de este grupo tecnócrata. que lo diferenciaba del resto de la 

burocracia eran: 1) su alto nivel académico, en general con postgrados en E.U.A. e Inglaterra; 2) 

su poca participación en puestos de elección popular y su mayor experiencia en la administración 

pública; 3) asi como su abierta concordancia de ideas con la de organismos financieros. 

internacionales (FMI y Banco Mundial) derivando en una plena convicción de reestructurar y 

modernizar tanto lo económico como lo político y social, en una palabra definir un nuevo 

proyecto de Estado. 111
•
1 

La fracción tecnócrata emprendió la construcción de una racionalidad económica para el país que 

poco benefició a las clases trabajadoras y a la población en general; el eslogan que definió el 

proceso inicial fue el de Cambio Estl7tct11ral posteriomrnnte se habló de Modernización, estos 

cambios se apoyaron en los viejos instrumentos que durante varias décadas dieron a la burocracia 

un control y dominio absolutos, es decir, el presidencialismo, el partido mayoritario y el control 

social del corporativismo. llM 

1"= ¡:,,¡" seria pusibk sobre lodo porque De la MaJri<I. lcnia una li11111m:ilin acad ... '-rnica. cuyos estudios en 1 lar\'ard 
fomiarlln su pensmnicnto Je acuerdo con los intereses in1emac1nnaks ~· d [!ohiemo Je los Estados Unidos de 
1\111e1icu l'llr lo que su p1imern acción ti.1e suscribir una sc[!unJa Carta de lnlenciún o con\'<..11in Je i"uciliJaJ ampliada 
cu11 el ¡:MI. l.a primera Carla de lntencil>n ti.1e suscrita en l 'l77 pur .11.1'. debido a la recesil>n que en esos momentos 
presentaba la ecunomia me,icmia. poslennnncnte es linnaJo d l'un\'etlln de Facilidad Ampliada que no es mas que 
parte Je la l' arta de lntcm:1nn t l 'JX2 l Cllll en lin de e\'itar la nwratll1ia. V<.!asc e Jrtiz Wa[!~lllar A11uro. Política 
cconiímica lle i\lé,ico 1982-199='. Los sexenios neoliherales. ed Nuestro Tiempo. Mé>;ii.:o 1995. p . .\X 
"' l.lls p11nc1paks lineamientlls de la pohll<.:a e<.:01101111<.:a <.:onll<.:1da <.:01110 ncnliberal, que segui1ian los gobiernos 
pnistas de Miguel de la Madnd 1 l 'JX2-1 ')88 l. Carlos Salinas de Uortan ( l 9XX- l 99.\ ). Ernesto /.eJillo !'once Je L<..·ún 
( l 9'l.\-21llH1 l \' actualmente d gob1cmo panista Je Vicente Fo>; C)ucn1da (2<l00), sedan: R<..'liucción Jd gasto público. 
RcduccÍllll Je subsidios. l'olitica tiscal ctki..:nte que impida la e\'asiún. Fomento del ahorro por medio Je tasas Je 
intercs atructin1s. /\hatim1cnto Je la mtlación. Apcrturu cnnwrcial y diminución de barr<..,-as arancelarias, 
Pm·atizacil>n de empresas ,. úmhitos paracstatalcs y Rígido control salarial. Véase Cadena EJcl. Neoliheralismo ,. 
sindicalismo en México. ed. Uni\'crsiJaJ Autónoma Jd Estado de México. Mt!>;icu 1996, p . .\5-85. 
1"' M0.:11dc1 [.u is [f. 1 ..:oord. ). Poder 1d1.!nlogia ,. rc"Pucsta social en MO.:,ieo ( 1982- [ 99ci ), Grupo Editorial Neón
l J¡\M /\1capntzalco. Mé,ico 1997. p. 134-135. 
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A partir de entonces los nuevos lineamientos se concretaron (hace más de dos décadas yal a

favorecer el consumo suntuario en detrimento del ahorro: favorecer el capital financiero en contra 

del productivo: llevar a cabo una apertura indiscriminada y no selectiva: conducir a una 

especialización semimanufacturera y llevar a una desestructuración productiva en la pequeña y 

mediana industria: mantener los sálarios por debajo del incremento de los productos y: limitar la

intervención del Estado en la economía. 10~ 

Durante el sexenio de Miguel de la Madrid las presiones políticas y la crecientes demandas de 

democratización tanto de partidos como de organizaciones políticas. hicieron necesarias las 

modificaciones a la ley Electoral vigente. En junio de 1986 se publico en el Diario Oficial de la 

Federación una convocatoria invitando a los partidos políticos, a las asociaciones políticas, a las 

organizaciones sociales. a las instituciones académicas y a los ciudadanos en general para 

participar en audiencias públicas con la finalidad de reformar la ley político-electoral; de esas 

negociaciones y acuerdos quedo constituido un nuevo Código Electoral, el cual fue publicado el 

12 de febrero de 1987, en el Diario Oficial de la Federación. El Código Federal Electoral 

reemplazo a la LFOPPE. 11
)(' 

La reforma democrática avanzo asimismo a la creación de la Asamblea de Representantes del 

Distrito Federal, motivada por los reclamos de representatividad y reconocimiento a la vida 

política-electoral. La Asamblea estaría compuesta por 40 representantes electos por el principio 

de mayoría relativa y 26 por el de representación proporcional, mediante una sola lista y una sola 

1
''' Valenzuda Fcijóo Jo:;é. "/.11 reco111•e1:vi1i11 i11c/11strial e11 d cuntexto clel 1111evo patrti11 ele ac1111111/aciti11 sec1111clario

<'\'f""'l11cl1J1'" en Ciutiém.:1 Esthda (<.:ounl) T..:stimnnius d..: la ..:ris1s. \<>I ~.cu. Siglo XXl-lJNAM, Mé~i.:o l 'J88. p. 
121- !Jl) 
1
"' l'.ntr<.: los p1in..:ipales planteamientos dd nuc\·u ..:rnlig11 s..: csiahhxili la ampliación d..: 400 a 500 diputados, 300 

por le prin..:ip1n d..: mayoria r..:lati\·a y ;!lle 1 por d d..: r..:pr..:s..:ntac1lin pn •porcional: nmgún pan ido tendría derecho a 
mús de :rno ..:uruks. aún ..:uando h11h1..:ra uht..:111do un pur..:..:nta,1..: d..: rntación sup..:nnc cambiando asunismo d r..:put1o 
de rcpr..:s..:ntaciún proporcional en las l'amarns. tcnd1cnt<.: a li1n1n.:<.:cr a los pmiidos mas pequeños: en cuimto al 
scnado seguiría inh.:grmln por 2 senadores por ..:nlldad. aunque a pm11r de ese mio se n.'110\'aría por mitades. caua tres 
años se degiria un senmfor. l'.l organo cncargado Je la preparación y \'igilancia de las ..:kcciones se1ia la Comisión 
Federal de l'.lectural, mt.:grada por d s~-crctano de gob.:mac1nn. un n:prescntantc Jd scnndl' y unn d.: los diputados, 
mas rcpr.:s..:ntmlles de los pm·t1dos Jc acuerdo con el porcentaj..: d.: su \'otación. El s.:crctmio d.: gobcmución sería el 
pr.:s1Jcnt.: d..: la ..:omisiún y d encargado d.: nombrar al sc..:r..:tarin de los órgimos dt.'SC<.llle~'lltrudos de lu autoridad 
.:lectoral. Vi.'as.: Ricardo llc-cc1rn. l'.:drn Salazar ~- José Wold..:nh.:rg. l.11 mt.-cúnicu dl.!l cmnbio pnlitico. ck-cciones. 
pa11idos \' refonnas . .:d. Cal y i\rena. Mé~ico 2000, p. 184-J l) 1. 
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circunscripción; las elecciones serían cada tres años: el proceso estaría a cargo de la Comisión 

Electoral. 107 

La democratización progresiva de los regímenes autoritarios ha sido consecuencia directa o 

indirecta de las fracturas en el régimen, principalmente al interior del grupo dominante. La 

burocracia politica aunque heterogénea se encontraba homogenizada en su filiación partidista 

procediendo todos los grupos del Partido Revolucionario Institucional o estando algunos otros 

vinculado a este: el enfrentamiento que se suscitó entre los grupos conservadores-tradicionales y 

los grupos tecnócratas-modernizadores del partido, por ganar los espacios de poder en el 

escenario político así como la liberalización limitada por medio de la reforma electoral, propició 

que se ampliaran los canales de expresión política. 

La decepción generalizada de algunas grupos del PRI a las que pc:ir años se les marginó; así como 

la decadencia institucional y los desacuerdos políticos, impulsaron a.varios mienib~~s a movilizar 
... ' ; .. '·._. :·;.' '· .. , . :· 

a sus partidarios en contra del grupo dominante y a crear alianzas con grupos> ajenos ál partido, 
',' .. :'< 

alianzas que les permitieran enfrentar a los grupos más reacclqnarios delpocler. 

Esta situación se escenificó durante 1986-1988, periodo dÚrante el cual el PRlsufrió una fractura 

interna, motivada por la designación del candidato a la presidencia de la República para 1988, el 

cual resulto ser el Dr. Carlos Salinas de Gortari. La demanda de democracia en la elección interna 

y la falta de ésta, puesto que los términos de la convocatoria para presentar candidatos, dejaba 

fuera las posibilidades para que algunos grupos al interior del PRI, registraran precandidato, 108 

propicio que la llamada CorrieJl/e Democrática, surgida en 1986 1119 aceptará la propuesta del 

PARM para postular como candidato a la presidencia de la República a Cuauhtémoc Cárdenas, 

10
' V..!as..: ll..:i.:..:m1. Salazar y Wuld..:nb..:rg. La m<.-..:úni..:a dd ..:ambiu pulitii.:u. up., i.:it.. p. l <J2-l 94. 

ll" ··1.a d..:i.:imuquinta has..: dd dui.:um..:ntu ..:stahki.:ia i.:umu s..: hahia supu..:stn. una r..:sllii.:i.:ión d..:te1minunte. yu que el 
registro d..: pn:i.:andidatus sulu pudtia ser dct..:11111nadn pul" u l alguno de los tres sector..:s dd l'RI. más: b¡ un mínimo 
d..: diez ..:omites dire<.:11\·us estatales o del Disttitu F..:deral. In qw.: le aseguraba al CEN en virtud del control que 
ejercía sobre lus instaneias a nin:I estatnl. qm: no pudies..: haber 1rnis em1diduto que d otieinl y de esta 111lU11..Tu se 
imp..:dia el que la cu!1'iente demoerúlli.:a n:gistrnni lu pri.:candidaturn di.: Cuuuht.:mns Cárdenas". Luis Javier Garrido. 
l.11 iurturn. La i.:01Tient1.: d1..inni.:niliea del l'RI. ed. Grijulbo, M..!~ieu l l)<JJ. p.162. 
1' 9 Cuyos prini.:ipali.:s mii.:mbros eran d entonei.:s gohemudor de Mii.:hoacún Cuauhtémoc Cárdenas Solor1.uno, el ex 
embajador de Méxieo ante Nui.:iones !Jnidus Porfirio Muñoz L~'tlo, el embajador de M..!xico <.'11 Espuña Rodolfo 
Gonzúlc1: Uuevaru y la proli:sorn lligeniu Martinez, ex dir1..-..:torn de la l'ai.:ultud de Eeonomia de Ju UNAM, asi como 
otros militalllcs nai.:ionahstas. 
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reiterando en un discürso fas razónesdeesfa decisión el cual hablaba~de q-ue: "el]efedel Estado -

a pesar de todas las demandas de democratización y de respeto a los esta.tutos del PRl-, había 

empleado un procedimiento ~iitista y antidernocrático, el cual culminaba de rn·anera bochornosa, 

y tras llamar a las bases priístas á repudiar la candidatura de Salinas de Gortari, reiteraba la 

decisión de mantener l~ postl.lTaCión de Cuauhtémoc Cárdenas (12 deoctllb~e de l 987r'. 11º 

La campaña de Salinas estaría marcada por los desacuerdos entre los grupos priísta. El rechazo de 

algunos sectores a su candidatura se debió a las declaraciones del candidato Salinas durante su 

campaña. al señalar corno objetivos principales "la modernización y democratización de los 

liderazgos formales e infomiales. públicos y privados. además de considerar poco importante la 

convivencia con los sectores del PRl". 111 Los desacuerdos políticos entre otras cosas, llevaron a 

que el Frente Democrático Nacional, donde se coaligaron partidos corno el PPS, el PARM, el 

PMS y el PFCRN, cobrara gran auge. 112 

La pugna de intereses se dio con mayor énfasis entre la fracción tecnócrata y la burocracia 

sindical base del corporativismo obrero. La nominación de Carlos Salinas de Gortari como 

candidato presidencial, imponía a los líderes corporativos buscar canales de presión 113 que les 

pennitieran conservar los espacios de poder político·mantenidos por varias décadas, ya que la 

pérdida del poder adquisitivo de los salarios, el creciente desempleo, el aumento de precios, las 

huelgas fallidas, etc., implicaron la reducción de los espacios de negociación sindical-laboral para 

los lideres, pero también la reducción de su capacidad para negociar con la fracción burocrática 

gobernante. 

11
" Luis Ja\'ier Cim,-ido. I.a 111pturn ... op .. <!il.. p. 171-17 5. 

111 Xa\'it:r Gamboa. "La e.1·1111ct11m sectorial d!!l l'aniclo lfr\'o/11cicmario !11stit11cio11al e11 la lucha político-electoml 
de ll)S7-19SS ",en Jum1 Fdipe 1.eal. .lacqueline l'esclrnrJ. Com;epeil>n Ri\'t:ru. Las elecciones federales de 1988 en 
México. col<!ccion prnc.:sos electorales 4. l J Ni\M. ivk-.;ico l '.l88. p 220 
11

' s.:is canJidatos fucrnn los postulados inicialment.: por los parilos en 1988. entre dios: Carlos SalimL~ Je Gortmi 
( l'Rlt Manuel .1 Clouthtcr ( l'i\N 1: Cuauhlcmoc L'úrdcnas por el FDN (l'l'S. l'FCRN. I' i\RMl: Heberto Castillo 
1l'MS1: Uumcrsindu Magaña 1f'f)ivl) y Ros:u·i,, lh:nrn de Piedra !l'R f"I. l·:l candidato Jcl l'MS. el ing.:ni1.:rn Hebcrto 
CasllllL• Jedmu su puste1101111cnte su cm1didatura a litnlr de c1·u·Jenas t FDN). Vense Woklenberg .lose "Sistema 
pohtiq1, 12m11dos Y. clccc1oncs en Mc-.;ico". en 13cgne i\guuw \" Woldcnherg. !:ifolem¡i;;_P.J,!ili~~i,~~111.1.IJ.idQ,'L y 
elecciones en México (estudios comparados). cu. lnst1tuto Je l\studios para la Transición Dcmocnitica, Mc-.;ico 1993. 
111 l lacicnJolo a u·m·cs Je las pn>pias funciones que por \'1U"HL~ Jó;auas formalizaron SU po<l1..'f. entre las más 
imponuntcs la de contnil de los movimientos sociales Je oposición al rcgim1..'!1 y lu Je legitimación de las políticas 
del gohiemo a tra\·cs de la linna Ji.: pactos y con\'enil•S tmlto económicos como políticos y laborales. Al respecto 
r1.."Cordemos In limrn Je los !'actos di.: Solidaridad y Acuerdos Económicos firmados por d CT (Jesdc l 987), la 
negociaci.-111 de los salarios minimos, el a\'al de purticipación 1..'11 la linrnt del Acuerdo dc Libre Comi..'fcio ( l 993) o lns 
nc!,!ociacioncs con\·.:nidas para impulsar una Nuc\'a Culturnl Laboral ( l 995). 
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A pesar de que en el discurso !Os líderes corporativos dieron su apoyo a Salinas en la práctica sus 

actitudes denotaron la confrontación de intereses políticos. Lideres como el del Sindicato de 

Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, STPRM, Joaquín Hemández·· Galicia, 

inicialmente censuró la candidatura de Salinas 114
, sin embargo, después de su postulación oficial 

expresó abiertamente su apoyo al candidato priista, aduciendo que el enemigo a vencéíei'a el 
candidato del Frente Democrático Nacional, Cuauhtérnoc Cárdenas, el cual no era bien visto por 

los petroleros. No obstante, que en el discurso oficial Hemández Galicia hizo explícito su apoyo a 

Salinas, se rumoró que en la práctica el líder petrolero aconsejó a sus representados votar por 

Cárdenas, lo cual comprobarían las elecciones de julio de 1988. 115 

A través de los discursos unos y otros grupos reafirmarían sus posiciones políticas y las acciones 

tendientes para lograr la ampliación del ejercicio político del poder. Los lineamientos que habría 

de· regir la campaña y el proyecto político salinista se dieron en torno a la, reducc;ión del Es~do 

corporativo y la aserción de la democracia participativa. Estas posturas fueron leídas entre 

comunicadores y estudiosos de lo político como una hazañá en contra de la burocracia sindical y 

campesina; una lucha contra el pasado y contra el Estado medieval. 116 

La confrontación ofreció a la te.cnocracia salinista la oportunidad de desestructurar los liderazgos 

corporativos que impedían el avance de su proyecto político, más no así a. l~¿ iristitución . . . ,-__ .- . 

corporativa enclave substancial del autoritarismo burocrático. De esta manera se invehtocomo el 

··verdadero reformador" de las estructuras caducas: su diséurso se enfoco no sólÓ a hacer 

promesas de justicia social, sino también a señalar culpables y en consecuencia aplicar el castigo 

correspondiente. 

Los dirigentes obreros retiraron la invitación al candidato Salinas para presidir el desfile del 1° de 

mayo de 1988 y comenzaron a cuestionar la conveniencia de que este ganara las elecciones, 

111 lm:luso untcs Jc su dcstapc yn quc r<.'l.!ordcmus quc Sulinus como Sccrcturio de Progrumación y Presupuesto 
diminú importantes cláusul!L~ que pcrmitüui ul sindicato petrolero nllcgursc recursos millonarios. 
11 ~ El Norte de Monterrey, publicó unn infümrnción cuyo em:aht.r/.ndo dt.'l.!Ín "Ordena la Quina votar por Cárdenas". 
VétL~e Súm:hez Gonzúlt.r/. i\gustin. Fidel unn hi~torin de poder, <.'CI. Planeta, Mexico 1991, p. 211. Ricardo Omafta. 
"r:I gmn cosro de los apoyos", El Norte 13 de mar/.n de 1988. 
116 Xm·i<.1· Gtui1bon. op .. cit., p. 221. 
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proponiendola búsqueda de " una solución que garantizara al PRl seguir en el poder, pero sin 

afectar a los sectores priistas." 117 

Las condiciones poco favorables para que la clase trabajadora votase a favor del PRI y de los 

candidatos obreros a puestos de representación popular; las pugnas con el candÍdalo presidencial; 

el auge de reclamos democráticos; los problemas de divisionismo al interior de los sindic,atós 

corporativos 118 condujeron a un escenario de negociaciones deliberadas. entre el grupo te~nócrata 

de la burocracia y los dirigentes corporativos del sindicalismo que en menor o mayor medida 

implicaron modestos avances hacia una democratización infonne. 

La elección de 1988 fue el indicador que reveló la fractura del sistema, Ja falta tanto de 

alternativas políticas como de legitimidad electoral, . de procesos políticos autoritarios y 

antidemocráticos. Un proceso en el que el. candiclat~ d~I fDN Cuauhtémoc Cáfderias ~paieció 
como la figura en torno a la cual giraron muchas es~era;nzas de Cambio que se tr~clUÓiríápafa las 

mayorías en justicia social. Los resultados del 6,d~}uli6 .il1dicaroll. urí grán ~bstenciónisrno, no 

quedando duda de que la oposición había ga!1~dg;to11~~¡ ~01.~ d~ una clase frab~jadora cansada de 

las promesas de campaña, de una situaciÓn ~~Ót1Ó;rl{ica qüe no podía seguir tolerándose. Los 
. ' . . 

resultados mostraron que las zonas donde la g~nte tuvo lllas acceso a la educación e infonnación, 

es decir donde hubo un mayor crecimiento urbano, la votación tendió a ser menos priístas119 

11" lhid. p. 221. 
11

' Una de las prineipaks orga1111m;iones coq1orat1\·as la l'TM. no súlo enlh:ntú una pugna y deterioro en sus 
rdai.:111nes de p<>der. smo que intemami.:nle se presentaron \'lllit>s i.:onlliclos: enu·e otros los smdicalos "pcque11os" 
(por sus rL'Ctll'sns econl>mieos J demundm·on que lcs IUenm otorgadas dipulaciones li.:dcralcs v si.:nadunas. a lo cual se 
upunian lus ti.:deraciones esla!Ulcs y los sindii.:atos nm.:1onalcs dc indus1ria. l·:ntrc los sindü.:atos quc dcmandaron 
eurulcs se cncontrnhan d de artes gnilÍl:as, el dc guia dc tunslas. dc emplcadns de i.:omcri.:io. de la i.:unstrueei<1n. 
cinematogralistas. eemento. aseguradorns. algodoneros. cmplcados de esi.:udas part1i.:ulares y dd trlll1'1H>rlc. Vcasc 
Carlos Mcd111a. "/.os si11d1ca1os ce/e111is1e1s /11clia11 entre si ... E:\t:~lsior 25 de encro Je 1 ~l88. Otn> caso de cstas 
di\'isiunes internas I'ue la pugna entre Fiuel Ve1:'11que1 \'Joaquín 1 lcnwndc/ < ialil:ia. dd STl'RM. i.:uando este último 
dcstitu~·ó al dmgente i.:statal i.:n Veracru1. Schast1ún < iu;mún Cabrera. pnmcndo en su lugar a Wilfrido Maninez su 
111ct>lllheion:1l. dii.:ha designm:iun sc hi;u sm quc la dirigcncia cctcm1sta \ de manera pm1iculm· F. V. hubicra accptadu 
aún la rcnuncrn de Cabrera. Rusa l'.h·ira Vargas. Vcasc ",\'e e\'ide11c1a e11 .\/i11ati1/ti11 la p11g11a en/re Fidel y 
l h•n1ti11cle= ( iahcw ". El l'i111111cicro 20 Jc junio dc 1988. Sumado a cstos conlhctos, la l'TM sufrió el abandono de 
algunos sindicatos como el de trabajadot:es pctrolerus dd cstudo dc Tabasco. aquí 6 mil obrcros decidieron 
abandonar la CTM argumcntm1Jo presiuncs. intimidación y mcnuscabo dc la autonomía sindical por parte de los 
dirigcllles ante In cual ellos eunforrnmim1 una nueva orgm1izm:iún simlical: la Fcderm.:ión de Trabajadores y Obn.'Tos 
Tabasqueños (FTOT) la cual segui1ia militando en d l'Rl. Vcasc ·'Dcjan 6 mil obreros la CTM dc Tabasco". El 
Norte 20 de agosto dc 1988. 
11

'
1 

/\lhcrto /\ziz y Jum1 Molim .. i·. "I.os rcsultados cl1..'Ctoruh.."S ", en Pablo Gonzülez C!L~tmovn (coord.) Segundo 
lnti.11111c sobrc la dcnwcrncia. Mcxico 6 dc Julio de 1988, p. 142-143. 
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Para los dirigentes corporativos y sus candidatos políticos los resultados electorales significaron 

una fractura con el grupo de la burocracia tecnócrata, ya que se confirmo en regiones muy 

específicas. como las zonas petroleras, que el voto fue a favor de los candidato~ priistas senadores 

y diputados. en cambio para presidente en esas misma zonas el voto mayoritario fue para el FDN. 

Reflejando la insuficiencia de los mecanismos de control para garantizar que su~~agrerniaclos 

votaran a favor del PRI. La derrota del candidato del PRI Carlos Salinas ameritó del uso de todos 

los recursos disponibles para lograr los resultados dcseados. 1211 

La utilización de la tecnología a través del cómputo de votos, fue uno de los recursos empleados, 

ya que en lugar de agilizar y dar a conocer los resultados de manera rápida y precisa, permitió el 

retraso de la información por " fallas en el sistema ". La segunda semana despues de las 

votaciones, la Comisión Federal Electoral dio a conocer oficialmente el número .de votos 

obtenidos por partido. señalando como triunfador de la contienda a Carlos Salinasde Gortari, con 

el 50.36% de la votación, (9 millones 641 mil 329 votos) seguido de C. Cárdenasd~I FDN ".ºn 

31.12% (5 millones. 956 mil 956 votos) y del panista Manuel J: Clouthier con el l 7;07% (3 

millones. 267 mil 159 votos) y un abstencionismo general del 48.42%. 

Cuadro 2 

Votos obtenidos por candidato en las elecciones para presidente de la República. 1988. 

Candidato Pal'tido Votos Pol'centaje 

Carlos Salinas de Go11ari PRI i 9 641 329 50.36 

Cuauhtémoc Clírdenas Solór:t..ano 1 FDN __ [_ 5 91 1 133 1 30.8 

Manuel J. Clouth ier (--r AN ! 3 26 7 1 59 17.07 

G>;me.,.;,>do Mog,,10 1 PRM i 1 oo 484 1 1.04 
--.---~-------- --·----------------- -· ------~ - ------------
Rosano lbarra PRT 80 052 0.42 

1 1 

Total 
1 

¡ 19145012 100 
1 .. 

l·u.:nt.:· l·.11c11.:lop.:d1a l'arlmm:ntana d.: M.::-.1cu. niL .>.tumo 2. ··1..:g1slac1011 y t:stuJ1sticus 
Ekctnralt:s ( IXl-l-l 1l'l7Y". Mi.!:-.it:o 1997. 

i:o Vi.!asi.: Luis l'vkndez y .k•si.! Othún Quiroz. Modernización estatal~· respuesta obrera: historia de una derrota, 
ed. LJ/\M-i\. Ml::-.icu l <J<J-l. p. 184. Gonzúkz Gral' Jaime. Lus elecciones di! 1988 y lu crisis dd sistema político, 1.'Ci. 
Dimrn-IMl'.I'. l'vk:-.1cu 1 ~X9. p. 157. 
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En la elección presidencial de 1988 el PRI ~btuvo una votación de mas dt:I 70% en 5 entidades: 

Campeche. Chiapas. Nuevo León, Puebla y Tabasco mientras que en 1982 había obtenido el 70% 
e - ~ . o. -·. - -

de los votos en 24 entidades (ver mapa 1 y 2); a partirde este proceso electoral la votación para el 

PR 1 disminuyó considerable111en.te en ca~a proceso electoral . 

MAPA 1 

Estados donde el PRI obtU\'O más del 70% de los votos, en la elección para Presidente de la 
Repúblic11 en 1982. 

• 
• 

Estado donde el PRI ganó con 
mÁ~ clel 70% ele 111 vot11ción. 

Estado donde el PRI ganó con 
menos del 70% de la votación 
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MAPA 2 

Estados donde el PRI obtuvo más del 60% y hasta el 70°/o de los votos, en las 
elecciones para Presidente de la República en 1988. 

• Estados donde el PRI obtuvo el 
70% de la votación 

E Estados con más del 600/o de la 
votación para el PRI 

Estados donde el PRI obtuvo 
menos dc::I ti0% de tu votación 

U rosterior análisis de los resultados electorales mostró algunos indicios de cómo se cometió el 

fraude. Los votos que dieron el triunfo al PRI, se encontraron de manera dispersa en las zonas 

rurales más pobres, incomunicadas y con poca vigilancia por parte de la oposición. Hubo lugares 

donde se registró una participación del 100% del padrón electoral y todos los votos a favor del 

PRI; inclusive en algunos puntos se rebasó este porcentaje de participación; 1 además del 

1 Un ejemplo de ello y que fue la historia de las elecciones del 6 de julio de 1988 en todo el país, es el Distrito X de 
Oaxaca con cabecera en Tehuantepec. Es un distrito vecino a Juchitán formado por los pueblos mixes, cuya única 
forma de acceso es caminar a pie hasta 15 horas. Los resultados en las 24 casillas que se instalaron en ese distrito, 
señalan que en 7 votaron todos los empadronados y gentes no inscritas en el padrón electoral, sin que se levantaran 
listas adicionales. "En la casilla 7 de San Carlos Yautepec votaron 1430 priístas, pero el padrón electoral era de 776 
personas: en la 1 de Guevea de Humbolt votaron 287 priistas y había 183 gentes empadronadas; en ocho casillas, 
marcaron a favor del PRI todas las boletas que les llegaron, como en la 1 de San Juan Lalana Mixes donde el padrón 



tradicional robo de urnas, la quema de boletas, la falsificación ae actas de escrutinio y la 

expulsión de los representantes de casilla de la oposición. 122 Las impugnaciones de fraude de 

nada valieron y el 1° de diciembre de 1988, Carlos Salinas de Gortari tomó posesión como 

presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 

En cuanto a la constitución del Congreso de la Unión los resultados dieron al PRI 261 

diputaciones y 60 senadores: al PAN 101 diputados: el FON, PRT y PDM 138 diputados y el 

FDN 4 senadores. es decir. la oposición obtuvo en conjunto 239 diputaciones, que representaban 

el 4 7.8% de las posiciones en la Cámara de Diputados. mientras que en la de senadores por 

primera accedian a puestos de representación partidos de la oposición representando el 6.25% de 

las posiciones. a partir de entonces el PRl no volvió a tener una legislatura mayoritariamente 

priista a nivel federal. I:?.• Al interior del PRI es sector popular mantuvo su preeminencia al 

obtener 122 diputados y 39 senadores, el sector campesino 72 diputados y 5 senadores y el sector 

obrero 67 diputados y 16 senadores. (ver Gráfica 1) El sector obrero, se ubicó asi, en la tercera 

posición de la Cámara de Diputados y en la Segunda posición en la de Senadores. 

Gráfica I 

Senadores y Diputados por sectores del PRI, para 
la LIVLegislatura (1988-1991). 

150' 122 

100~ 
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li.:d.:rnlcs ... op .. <:it.. p. 2X2-2XJ ~· llarherün. Cürd<:nas. l.úpe1.. /.antia. Radiogrnliu Jd fraude. análisis Je los Jatos 
1 >li..:wks dd l1 de 1111io . ed. Nuestro Tiempo. tvkxiw 1988. p. 81-130. 
;:: J\driún L"1pe1.. "1.fJ<'rrow elec1oml del /'/U. .. up .. cit.. p 291. 
1
" V<.!asc Directuno l.IV lcmslatura 11. Cúmara de Diputados. olicialia mayor • México 1989. Breves notas 

cunirnlan:s sobre los i111egra11le.< de la ! .IV h.:gislalurn del l l. Congreso Je la Unión , Senado de la República, 
Me,i..:u l 1JX 1J. 



qo 

Las derrotas sufridas por el sector obrero en su conjunto para diputados federales fueron 14. los 

casos más significativos fueron los de Venustiano Rey. antiguo dirigente del sindicato de 

músicos: Joaquín Gamboa Pascoe, secretario general del FTDF e incondicional de Fidel 

Velázquez: Arturo Romo. miembro del CEN de la CTM quién manifestó inconforrl1idad e por 

haber sido obligado a postularse como candidato en un distrito donde no tenia-apoyo ni arraigo 

social o político, al menos así justificó su derrota 1 ~~ 

Al interior del sector obrero la CTM. la central sindical representante del corporativismo por 

excelencia. mantuvo ante las demás organizaciones sindicales su predominio obteniendo 34 

diputaciones, la CROC logro 14 diputaciones, 125 la FSTSE 4, el sindicato minero 2 y el SNTE 

J 3 .126 es decir, de las 67 diputaciones obten idas por el sector obrero, a la CTM correspondieron el 

50.78% de estas. (ver gráfica 2). 

Gr:Hica 2. 

Número de Diputados y Senadores del sector obrero durante e 
la LIV Legislatura. 
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A pesar de las derrotas de importantes candidatos a cliputadÓs por parte del sector obrero del PRI. 

este mantuvo una representación significativa en toda la republica teniendo por lo menos un 

diputado federal en 18 estados de la republica entre ellas en Coahuila, Chiapas, Distrito Federal, 

Dumngo, Guanajuato. Guerrero. Jalisco, Estado de México., Nuevo León, Oaxaca, Puebla, 

Querétaro. Si na loa. Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Zacatecas. (ver cuadro 3 y mapa 3) 

En las entidades cuyos distritos electorales eran urbanizados o con un mayor nivel de educación y 

acceso a la información la votación fue baja, aunque favorable a los candidatos obreros como en 

el Distrito Federal. en donde la votación oscilo en el 26 y 37%. En contraste en entidades con 

mayor marginación y pobreza como Chiapas la votación fue elevada: en el distrito 7 de Huixtla el 

candidato postulado obtuvo el 90.8% de los votos, de hecho el PRl gano los 9 distritos electorales 

de esa entidad, con practicas nada legales. Por su parte los candidatos postulados en las zonas 

petroleras como Tamaulipas, Veracruz. Michoacán, la votación fue superior al 60%. (ver cuadro 

3 y mapa 3) 

Los distritos electorales donde los candidatos obreros cetemistas ganaron con la votación mas 

elevada corresponden a las entidades donde se encuentra el mayor numero de asociaciones 

sindicales y de trabajadores afiliados en dichas organizaciones: en Tabasco, Joaquín Ruiz 

postulado por el distrito 3 de Cárdenas obtuvo el 66.3% de la votación, siendo que en este estado 

la CTM afilia al 2.8% de los trabajadores y cuenta con el 3% de las asociaciones sindicales en esa 

entidad: en Tamaulipas, en las zonas petroleras como el distrito 2 de Reynosa donde fue 

postulado Jorge Barbas obteniendo el 6.:1.2% de los votos y en el distrito 6 de Ciudad Madero 

donde el candidato Julián Murilla obtuvo el 62.7% de la votación, la presencia sindical 

corresponde al 6% de las asociaciones sindicales al 3.4% de los trabajadores afiliados. 

En estos distritos se observa una votación abrumadora para los candidatos obreros delPRl con 

respecto al resto de los partidos políticos en donde la votación mas alta para estos últimos la 

obtuvo el PAN en Ciudad Madero llegando al 8.3% de los votos y en Reynosa 10.6 % de la 

votación para diputados foderales. 
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CUADRO 3 

Principales entidades de mayor y menor porcentaje de votos de los candidatos para diputados de la CTM en 1988: Coahila, 
Chiapas, D.F., Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Edo. Méx., Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Queretaro, Sinaloa, 
Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Zacatecas 

Entidad Nombre Dtto. Elect 
Coahuila Ignacio Dav1la SFRONTERA 

Chiapas Nepthali Ro1as 7 HUIXTLA 

Durango Sara Villalpando 2 GOMEZ PALACIC 

D. F. H1lda Anderson DISTRITO VI 

D.F. Pedro Rojas DISTRITO XII 

D. F. Caludia Esqueda DISTRITO XV 

D. F. Adolfo Barrientm DISTRITO XVIII 

D.F. Juan José Osoric DISTRITO XXVIII 

D.F. J. Natividad lbarr DISTRITO XXXIV 

Guanaiuato Javier Gaeta 41RAPUATO 

Guanajuato Cecilio Barrera 6SALAMANCA 

Guerrero Delfmo Ronqu1llo 2 IGUALA 

Guerrero Antonio del Río 7 ACAPULCO 

Jalisco Gilberto Muñoz 2 GUADALAJARA 

Jalisco f1hberto V1gueras 19TAMAZULAGO 

Edo. Mex. Pedro Lagunas 11ECATEPEC 

Edo. Mex. J. Alfredo ChO/e; 21ZUMPANGO 

Edo.Mex.. Osear Chacón 25 NEZAHUALCO' 

Nayarit Ignacio GonzOe; 2 SANTIAGO IXCUI 

Nuevo León Elias Zuñiga SMONTERREY 

Nuevo León Raúl Caballero 11 SANTA CATARI 

Nuevo León Jorge Camacho 10 STO D. TEHUAI 

Puebla V1ctor M. Carrete 1 PUEBLA 

Puebla Roberto Amador 13 IZUCAR DE MA 

Queretaro Octavio Camargc 1 SAN JUAN DEL F 

S. L P J. Guadalupe Ve: 2MATEHUALA 

S. L P Emilio de J. Ram 3RIOVERDE 

Sinaloa David Miranda 7 SALVADOR ALVI 

Sonora Ramiro Valdés 7 CAJEME 

PRI Entidad 
76.0 M1choacan 

90.8 Tamauhpas 

31.7 Tamaullpas 

30.1 Veracruz 

26.7 Veracruz 

26.1 Zacatecas 

30.9 
27.7 

28.1 
37.7 

37.4 
50.7 
41.3 
34.2 
67.0 
23.8. 

'34_5·:·: 

. 27.9 .... 
62.8 

63.2 
82.1 
74.5 
45.2 
50.2 
67.6 
76.6 
79.5 
75.5 
61.5 

Nombre Dtto. Elect PRI 
Joaquin Ru1z 3CARDENAS 66.3 
Jorge Barbas 2 REYNOSA 64.2 
Jullan Murillo 6 CIUDAD MADERI 62.7 
Vicente Seque 3 POZA RICA HIO~ 52.2 
Vicente Torres 14 MINATITLAN 51.2 
J Manuel R1os SGUADALUPE 66.9 

MAPA3 

LIV LEGISLATURA 1988-1991 

O Distritos electorales con 
mas del 45% de votos 

O Distritos electorales con 
menos del 45%de votos 

Fuente: Semanario CTl\l, órgano de orientación e información de los trabajadores. 19 de julio de t 988 
Congreso de la Unión. Directorio LIV legislatura H. COnara de Diputados • oficialía mayor de la H. COnara de Diputados, México 1989. 

»2 



El cas-o similar ocurrio en otra zona petrolera en el estado de Veracruz ya que en el distrito 3 de 

Poza Rica el candidato Vicente Sequera obtuvo el 52.2% de los votos, mientras que el segundo 

partido en cuanto a votos obtenidos, el PAN apenas llego al 4.23%, en Minatitlan el candidato 

Vicente Torres obtuvo el 51.2% de los votos mientras que su opositor mas cercano del PAN 

llego al 1.85% de votación en esta entidad se ostenta el mayor numero de trabajadores afiliados 

correspondiendo al 7. 9%1 y el número de asociaciones equivale al 12% del total registrado por 

entidad federativa. 

L:i c:irncteristica de estos estados y distritos electorales es que los trabajadores se encuentran 

concentrados viviendo en esas zonas. por su misma actividad productiva, caso contrario a lo que 

sucede en el Distrito Federal. en donde aunque sea esta entidad la que mayor porcentaje de 

asociaciones y afiliados registra, la votación para los candidatos obreros del PRI se dispersa, 

puesto que los lugares de trabajo de los afiliados corresponde a un distrito electoral y ellos viven 

en otro distrito distinto e inclusive en una entidad federativa distinta. El las elecciones de 1988 

candidatos como Hilda Anderson, Pedro Roja, Claudia Esqueda, Adolfo Barrientos, Juan José 

Osorio y Natividad Ibarra. Obtuvieron votaciones de 30.1 %, 26. 7%, 26.1 %, 30.9%, 27. 7% y 

28. 1 % respectivamente. En estos distritos en comparación con sus seguidores mas cercanos del 

PAN y el PPS la votación fue muy competida y cerrada. No obstante del importante numero de 

trabajadores afiliados y de organizaciones sindicales corporativas que para el caso de la CTM, 

equivalía al 36% de los sindicatos y al 30.6% de los trabajadores afiliados. w (ver cuadro 3 y 

mapa 3) 

Los datos comparativos nos muestran que en el distrito 6 el PAN obtuvo el 22.6% de los votos y 

el PPS el 18.65%; en el distrito 12, el PAN llego al 20. 73% de la votación, mientas que el PPS 

registro 21.35%; en el Distrito 15. los votos para el PAN equivalieron al 21.42% y para el PPS al 

14.71%; en el Distrito IS el PA.i'\J obtuvo el 23.81% y el PPS el 19.28% de la votación: en el 

Distrito 28 el PAN llego al 23.01% de los votos y el PPS al 19.38%: finalmente en el Distrito 34 

el PAN obtuvo el 20.49% de la votación y el PPS el 17.9% de esta. (ver anexo cuadro 1) 
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t:: Para los datos Je Aliliadus y /\sn..:iaei<>n<.:s sindicul..:s \'éus..: Juvi..:r /\guilnr Gurcin. La politi..:a trahntttllora de 
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En el Distrito Federal a pesar de que ganaron los candidatos obreros del PRI lo hicíeron con una 

votación mínima y cerrada, con apenas 6 y 3 puntos porcentuales de diferencia con respecto a los 

panidos de oposición. En cambio en otros entidades a pesar de una votación baja también de 

entre 37% X 25% de los votos para los candidatos obreros como en el Estado de México y 

Guanajuato, la votación de los panidos de oposición en esas entidades fue mas espaciada siendo 

de 17 y 11 puntos porcentuales de diferencia. 

Una característica de este proceso electoral fue el elevado abstencionismo que marco esta 

\Otación. siendo del 48.4%. algo que no se había registrado en anteriores elecciones. 

Una vez concluido el proceso electoral el presidente Salinas necesitó legitimar su gobierno 

emanado del proceso electoral más cuestionado de la historia política del país, sus discursos se 

orientaron a lograr cierto consenso con los sectores del PRl. 1 ~8 En poco tiempo Salinas se allegó 

impo11antes alianzas con diferentes fuerzas políticas, las cuales le permitieron aplicar sin 

restricciones su proyecto modernizador129 La cmiccrtación, fue una de las nuevas reglas del 

juego político. 

Las principales acciones tendientes a lograr relativa legitimidad se dieron contra uno de los 

lideres corporativos con poder suficiente para oponerse al proyecto político salinista, Joaquín 

Hernández Galicia del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, PEMEX, 

al cual se le acuso de tráfico de armas, siendo encarcelado junto con otros líderes petroleros. La 

medida resultó estratégica, ya que al mismo tiempo se comenzó a debilitar al resto de las 

"' I·:n la lllX Asamblea Clcncral < >rJim11ia del Cnnsc.1" Naeiunal de la l'TM len scplicmbrc de l 'lXXl. atimrnria la 
ahar11a h1s1úriea de J.,s 1rabajadon.:s ,. el l'.slaJn. 1:11 un dcma!,!<•g1eo d1,eurso Salinas scfü1lli la dispus1eilin del l'.stuJo 
pur ck1 ar el salario y d nil'cf de 1·1da de los lrnbajadores a 1rn1·és de pro¡!ranws de conlenido socinl. pero sohrc todo 
'e eomprumcll" ""a respetar la a11tonnn11a smdie<il 1· el dcr<.'Cho de huelga··. aJcmüs de señalar que ··mientras 
e"slieran ur¡!a111/ae1uncs rel'olue1unanas ,. leales eomo la Cunt\:derac1un de Trabajadores Je Mé,ieo. la rcnilución 
1· el partido nwn1emlnan cn sus csl(ir/.;idos 1· h.:alcs 111di1an1cs. pilares solidos para scguir avanzando,. renonmJo a la 
11ac1"n·· Semanario CT!\-1. num. 1 •1112. (,de scpliembrc del IJXX. p. (l-7. 

"" l'ara ello la Jcsi¡!nae1l>n Je su cquipn de traba.in sc hizn wnsiJcranJo lns n<.'CcsiJnJes y condiciones políticas del 
peri.,Jo que se iniciaba. es dc1.:ir. la polilica L'Cunomica qucdaba bajo d control absoluto Jcl equipo sulinistu 
quL'llnndn en 1lacicnJn1· L'n.'dilll Público l'cdrn Aspc Anncllu egresado del IT AM; en Progrnmnción y Presupuesto 
l'.m.:slo /.:dillo Joclorado en la l T111wrs1dad de Yalc~ 1· en ..:nmcrcio v Fnm<."lllll lnJusuiul Jaime S1..'1Ta Puche, 
igualm.:nlc doi.:torado en la Universidad Je Yalc. i\J.:mús. se cviJcnciaba ~1ue <-il el plnno Je la seguriJud nacional la 
f1"li11ca seria dura dcsi¡!mmdosc comn sccrctaii<' de gubcmacilin a Femm1do Gutiérrez 13unios, egresado del Colegio 
l'v1il11m·. El Cotidiano. núm. 27. cneni-1\:brcro l 'l89. p. 37-3X. 
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dirigencias corporativas, -ia principal de ellas, la CTM. La desarticulación de !Os liderazgos 

corporativos se torno relativamente sencilla.1.'11 

La desarticulación de algunos liderazgos se dio también favoreciendo a unas centrales en 

detrimento de otras, l.'I así como de la creación de nuevas organizaciones sindicales, las que se 

distinguieron por sus acciones concertadoras con el régimen. tal fue el caso de la Federación de 

Sindicatos de Empresas de Bienes y Servicios. FESEBS. 1-'Z 

Pu Si hi..:n contra d STl'RM s..: utili/u d puJcr Jd ..:j..:r..:itu y la pulida. contra V..:nus lky liJ..:r Jd sinJicato J..: 
/vlúsii:os .'<: usarian /· ,, 111 .. 1·11111enllls de prolesl:J que .-;e hahia11 generado conlra la Jingencia emn1p1:1 ..:n ..:SIL' ser11ido: 
··ta l'TM 1· la pre"1,:.:11..:ia d..: la R..:puhli..:a dex:id1..:n111 impun..:r ..:01110 nu..:1'l1 liJ..:r a F..:d..:ri..:o dd R..:al. un liJL'f 
tradicional ..:un m..:nus d..:spr..:stig1u qu..: d ant..:nor" U sigut..:nt..: hd..:r ..:n la lista li.1..: Carlos Jongirud BmTios. ··lider 
morar· d..: 1"1111g11c1rd1a l'<'\'n/11c11111ana la cmnanlla du111111ant..: dd SNTI'. l'.11 cst..: caso ti.1..: mas c1·1dcnte la m¡..:rcncm 
dd pn:si<knle'. \<I .¡11..: tlc·,p11..:.s de· 1111<1 enlre1·1..;la <.:t>JJ -":1l111n..; e•n ¡.,, 1'11111s. l':ll"lu . .; .l.,ng11ud dit> a <.:llnt>t:..:r su 1:.:nuncia 
cumo l1dcr 1·i1ah..:1u Jd SNTI·:. d..:,1gnaml11s..: c11111t> nue1t> lidi:r a la macstra l'lha l'.sthi:r liurdillu. (Jira de las 
accio111.:s <:t>lltra d c11q1urat 11·ismo .;m,hcal 'e tht> en la l' un ll:dcrac1un 1 >hrcra Rc1"< 1luc1<>mma t l'< lR l Se dcS<:unució 
la dmgcnc1a de Angd t >hl'l' S"lis 1 .lus.: de .l.:sus l'..:r..:/. en agush> d.: l ')'Jll La s·11·1'S prumo1·1u una Jisidcncia 
m1ilicml .1· l\.'cu1wc1u 1111nedrnta111.:111..: 1111 1111..:1\> cu11111..: dmg1du pur t iilb.:11u l·:scalantc Medina. asl p•ico a poco :;e 

ti.1c sustitu1..:mln a lus l1d.:r..:s que s.: 11p11111rn1 " pudnan upun..:rs..: a la puhlica labural d..: Crn·Ios Salinas. V~ase 
Aguilar l iarcm .lm·1cr "/.a 111"der111:an<)11 _1· "' ""11"'1'<//11·1s111" s111dict1! <'11 .\ frnco" ..:n Acta sociolí1~ica. liicultad Je 
Ciencias 1'ul1t11..'.us ~ SPl..'.1ak·s. nu111 1--l. 1na~u-agu:-1tu l 1)

1>5. p. 5h-57 
1.•i Cun..:rctamcntc <.:n dctnmcntu d..: la C 1 l\1. '"' que ..:ra esta ur~amzaciun sindic:1l. la mús li.Jertc politieu y 
s111dical111..:nt..:. ,ubre· t"d" la qu..: 1<.:111a nia' ur ..:apac:1dad dL" lnmtar las pulilicas dd gohi..:mu. De ahi d apoyo que :;e 

otorgú a la CRtJC y la t'Rt >M ..:n d11crsos nH>ill<.:lltus. 
P: lmpulsaJa por d S1mlicatu de l"dct(inistas. cun1 pr<ll'LX:l<' simlical implicaJa consliluir un moJ.:lu sindical 
corporatin1 quc r.:spnndicra a las nc<.:cs1daJcs del l'.stadu. a la aphcac1ún de su politicu laboral en consonancia con la 
modcmizaciún ecnm1m1ca. 1.a ITSl'.llS qucdú l(11111almcnte cnnslitu1da d 25 de abril Je 1990. con la pm·ticipm.:ión 
de los sigui.:ntL"s smdicatos: d Je telefonistas. d de pilolos t1\·iudorcs. d Je sobrccurg.os Je n\'iución. d Je tecnicos y 
manuales de la mdustria cmcmatogrülíca. d de tran\'imios. también participó en su creación formal d SME, toJos 
ellos idcnt11icaJos en ese mome11lo, por su 1m:linaciún a los --acuerdos conce11udos··. Véase Méndez Luis y Quiroz 
Trc,iu .losé Othón. Moderni:1mcilÍn Estatal,. respuesta obrera: historia de una derrota, UAM-i\, México 1994, p. 
24 l. 
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CAPITULO 3: 

EL CORPORATIVISMO SINDICAL ANTE EL ESCENARIO DE LA 

DE.\IOCR.·\TIZ.-\CIÓN Y LOS CA."IBIOS POLÍTICOS EN EL RÉGIMEN. 

l. EL PROCESO DEi\lOCRATIZADOR A TRAVÉS DE LAS REFORMAS 

ELECTORALES. 

La ilegitimidad de los resultados electorales con la llamada '"caída del sistema" en 1988, las 

movilizaciones y la presión social, la fractura política de la clase priísta con la escisión de la 

corriente democrática y la formación de grupos diferenciados al interior del PRI, llevó a que el 

grupo salinista promoviera algunas reformas: una en el plano electoral y otra al interior del PRI. 

La burocracia priísta y en específico esta fracción tecnócrata salinista se enfrentaron a la 

necesidad de considerar una estrategia diferente de recuperación político-electoral, pero sobre 

todo de legitimidad y gobernabilidad ya que los tradicionales mecanismos corporativos habían 

mostrado su desgaste e incapacidad para seguir siendo la forma primaria de control y vinculación 

entre el Estado y la sociedad. 

Las medidas tomadas al respecto se orientaron a: 

1 ) Desarticular la oposición en dos sentidos: con las concertaciones y el uso de los medios de 

comunicación en contra de la oposición más asidua. 

2) La negociación y control de los procesos electorales , a través de las reformas al código 

electoral y la creación de un Instituto especifico para ello. 

3) El control del PRI a través de su refom1a interna que se concretaría a desarticular el peso 

político de los sectores, reestructurando en general al partido. 

4) La aplicación de programas sociales que otorgaran legitimidad al nuevo gobierno. 
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1 1 !./\ DES/\RTIC!Jl.ACIÓN DE l./\< >1'< >SICI< IN 

Las elecciones de junio en 1989 en estados como Baja California. Michoacán y Guerrero fueron 

resultado de los avances democráticos a que condujo la necesidad de gobernabilidad. En Baja 

California el PRI. reconoció el triunfo del PAN quien ganó la gubernatura del estado 1
''; en 

Mtchoacán aunque inicialmente hubo resistencia para reconocer los triunfos en las elecciones de 

diputados del PRD. en diciembre finalmente se respeto el voto quedando las alcaldías del estado 

divididas en porcentajes iguales entre el PRI y el PRD. 

A pesar del reconocimiento que se hizo de los triunfos electorales de los partidos de oposición, la 

fracción tecnócrata la fracción tecnócrata se dio a la tarea de realizar una serie de negociaciones 

con dirigentes del PAN a fin de allegarse el apoyo de algunos sectores panistas, aprovechando la 

coincidencia de intereses con el programa económico del presidente Salinas. Para el PAN era 

conveniente una alianza con el partido oficial, ya que había sido desplazado a segunda fuerza 

política, en las elecciones presidenciales y en la conformación del Congreso. En cambio contra la 

oposición perredista se empleo el desprestigio a través de los medios de comunicación, la 

persecución, el fraude y el asesinato de los militantes del PRD. 1 ~~ 

1.2 l./\ NJ:GOCl/\CIÓN DE LOS l'IWCESOSEIJ!CTORALl:s Y J.i\ CREACIÓN DEL IFE. 

En los meses posteriores a la elección de 1988 el FDN hizo un llamado para confomrnr un nuevo 

partido y aunque el PFCRN, PPS y el PARM, decidieron mantener su registro independiente, el 

Pl'vlS acepto disolverse para dar paso en 1989 a la creación del Partido de la Revolución 

Democrática, PRD. Asimismo el PRT al perder su registro al concluir los comicios electorales se 

adhirió al PRD. m 

1.l.1 Aunque Jcs<lc J '.IXJ d I' i\N ya había uhtcniJn algunns triunll1s cn otros .:staJos. Ganar In gub.:matura Jd estado 
ruc su pnncipal cxito. l'.11'/\N hahia logrn<lo uhtcncr Cll 1983. las ciudadt:s dc Chihuahuu, .luúrci', Cumurgo, Ddicius 
Casas Grandes, l'mrnl. l'vkoqui y Smtcilln: en Durangn logro d ayuntmnicnto <le Ju cupitul y dos de !ns doce 
diputacioncs localcs. V case Ocnrnin l'crcz Samucl Lcún. 17 aneulos dc un sc..,cnio. cJ. l'luza ~- Vuldcs. Mcxico 
1987.p. 189-19.J 

1 :z; 1 
r::r:¡ 

:z;Q 
QO::; 
C..::> o 
~ Pz:::¡ 
C/.) t::::::l 

ui V case Sil\·ia Cillmc1. Taglc. !.a transición irn:ondusa trcmta m1ns dc clcccioncs cn Mcxico. ed. El Colcgio de 
Mcxico. 1 'J97. p. 49-50. ~<e: 

>--=l 
I!' La oposición con la imagcn dc l'úrdcnas cnnw pri11cipal rcprcscnt1111tc sc cxtcndiú a cntidudi:s como Baja 
California Sur. Sinaloa. Na~·ant. L'ulima. Michoacún. (.lu.:rctan>. < laxaca. jalisco, Uumrnjuato. Tluxcaln. V.:rucruz, 
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Con las elecciones de 1988 quedo claro que el avance de la democratización. aunque lento y 

paulatino era posible por los cauces electorales. A través de estos se ampliaron y expresaron las 

distintas fuerzas políticas que emergieron por la coyuntura política generada, asimismo las 

fuerz:1s de antario tenían ahora una vía formal para expresarse sin ser coartadas en sus derechos. 

La coyuntura propicio un significativo avance en el ámbito electoral. El !Tente común que Jos ex 

candidatos a la presidencia formaron después de las elecciones de 1988 para que se esclarecieran 

las irregularidades del proceso electoral, así como la confomiación de la Cámara de Diputados 

con el 47.Sºó de la oposición en donde era necesario buscar acercamientos y llegar a acuerdos 

con las fuerzas políticas de oposición, para aprobar cualquier reforma, llevó a que los partidos 

presentaron diferentes propuestas de refonna a fin de superar las limitaciones presentes en base a 

la refomia del 86-87. 

Después de vanas negociaciones, el proceso de refonna político-electoral iniciado en 1989 

concluyó en 1990, periodo durante el cual se modifican algunos artículos constitucionales, entre 

ellos el 60, 40, 36 ariadiéndose un 5° artículo; se creó el Código federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales aprobado el 14 de julio de 1990; asimismo se fundo el Instituto 

Federal Electoral, IFE, institución rectora de los procesos electorales y aunque surgió como un 

órgano estatal, sus características serian modificadas con las subsiguientes reformas. Con la 

creación del IFE se sentaron las bases para la profesionalización de la función electoral. 1
J
6 

Todas estas medidas se encaminaron a obtener legitimidad de la oposición, sin lo cual 

dificilmente la fracción tecnócrata hubiese mantenido la gobernabilidad sin el empleo de la 

violencia. 

Tamaulipas y Cuahuila. Para ampliar d tenrn \'éasl! Sil,·ia <.iúmcz Taglc. l .u transición inconclusa, op., cit.. p. 1 18-
1 :10. 
11

" 1:1 nue\'n Cúdigo Fcdernl l~lcctoral. contemplaba entre otros temas la integración de los poderes leg.islntivo y 
e.1ecutin1. el r..!gimen de los pu11idos politicos, la integración y ti.mciom;s de lo que seria el IFE; los proeooimicntos 
espaciales de las direcciones de la aulnridad ch..'CtornL el procesu electoral: el Tribunal Fcdl.'l'íll Ekctornl; el sistema 
de impugnm;ioncs y sancll>ncs ~· la decc1011 e mtcgrm:ión de la i\snmbl.:a de R.:prcsentantcs del Distrito F.:d.:ral. 
Véase Arturo Nú1k1 .. 1 .a rcliimrn elccturnl de l •JX<J- 1 <J•JO. cd. Fer:. Mé:-;ico 1993, p. 38-40. fk'Ccm1, Wofdcnbcrg, 
Sahvar. l.a mccanica del cambio polit1cu .. np .. cit.. p. 220-270. 
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El Partido Revolucionario Institucional, se vio presionado por los distintos grupos conformados a 

su interior para que los métodos selección de los candidatos fueran democráticos y se permitiera a 

las bases acceder a puestos al interior del partido, la salida de algunos de sus miembros en 1987. 

la perdida de más del 40% de las posiciones en la Cámara de Diputados, los conflictos con las 

burocracias sectoriales había propiciado que se hablara de una reforn1a del partido. 

La reforma del PRI era una cuestión que se había planteado desde el inicio del sexenio de 

Miguel de la Madrid. En 1984 en la XII Asamblea Nacional del PRI. el presidente del Comité 

Ejecutivo Nacional, había hablado de la necesidad de reestructuración del partido, la cual debería 

abarcar 5 grandes campos: 1) el mejoramiento de la actividad ideológica: 2) el fortalecimiento de 

la organización sectorial y territorial: 3) la apertura de espacios a la participación política de las 

mujeres y de los jóvenes; 4) la ampliación de la gestoría como base de la eficiencia electoral; 5) 

la democratización de la vida interna. 137 

Estos planteamientos respondían a la necesidad del partido de reforzar los votos para eLPRl, pero 

también, respondían al descontento de las mismas bases, ya que nunca eran consideradas en la 

integración de cuadros dirigentes: esta fue la principal demanda de la Corriente Democrática. 

Durante la campaña presidencial de Carlos Salinas de Gortari el terna de la reforma del PR! había 

estado presente, éste había hecho público su rechazo al Estado corporativo, proponiendo corno 

alternativa " la democracia participativa ", lo que anunciaba que las estructuras políticas del 

partido cambiarían: en declaraciones hechas durante su campai'ia, había setialado como objetivos 

principales "la .. mo.dernizaci_ón y la democratización de los liderazgos formales einforn_iale_s_, 

u; En la XII asamblea del PRI. la CTM prcscntu sus prupucstas politicas. las cuales no incluían cambios radicales, 
sino sólo de rculinnaciún idcoltigica. Nadu se decía sobre un posible cambio ul papel de los sectores, por el contrario, 
se alinnaba la presencia de <!stos como In parte central en lu cstructurn del purtido. La CTM proponiu que In 
intcgraciún de las Asumblcus v los Consejos Nacionales fucrun cxclusivamenh: con los tres sccton .. -s del partido. 
Vi.!1L~c Ma.x Ortega. "h'/ dehi/i1a111i<!11/o delseclor ohrero CT.\ly PIU", en Ana Alicia Sulis de Alba (cuord.) El 
nl'ulihl'rali.rnw \'la ludrn di' d11sc.~ en Méxko cu. MCCJ.1', Mi.!.\icu 1993.p. l 2-l 3. 
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públic_~privados". además de consid!'!rar poco importante la conviv~ncia con lo~~c_tor!:il_s!J 

PRl.l.1X 

La significativa perdida de votos que el PRI tuvo en 1988, obligaron al partido a plantear una 

estrategia diferente para su recuperación. ya que los tradicionales mecanismos corporativos 

habían demostrado su desgaste. Al mismo tiempo la reforma se hacia por las pugnas internas que 

las elecciones de 1988 habían generado; dichas pugnas llevaron a la formación de cuatro grupos 

que se disputaban entre si, el control del partido. 

Entre ellos estaba: a) la llamada Corrit!nte Critica. encabezada por Rodolfo González Guevara 

quien fuera junto con Cuauhtémoc Cárdenas uno de los iniciadores de la Corriente Democrática; 

este grupo denunciaba la falta de espacios para el debate interno. asambleas controladas, y 

manipuladas. imposición del CEN y dependencia absoluta del Estado: b) un segundo grupo, 

conocido como "progresista" apoyado por José Francisco Ruiz Massieu gobernador de Guerrero; 

c) un tercer grupo, conocido bajo el membrete de "Movimiento Revolucionario de Reafirmación 

y Fortalecimiento Revolucionario" y d) el cuarto grupo, integrado por priístas de viejo cuño que 

se oponían a los cambios anunciados por la dirigencia del partido. 139 

Ante la conformación de estas fracciones, era necesario que se creará una estructura de partido 

que permitiera al grupo del presidente Salinas desplazar del poder, a la vieja clase política y 

afianzarse como grupo hegemónico. La inminente amenaza de limitar la participación de los 

sectores. especialmente del obrero y de la CTM. obligó a dicha central a lanzar amenazas contra 

la dirigencia del CEN del PRI, de las cuales la más importante hacia alusión a la formación de 

"un partido obrero, en caso de que el PRI se desviara de sus principios revolucionarios".'~º Este 

era el escenario bajo el cual se presentaría la XIV Asamblea Nacional del PRL 

En noviembre de 1989, el presidente del CEN del PRI. Luis Donaldo Colosio, ubicabá la reforma 

del PRI como una parte importante de la reforma del Estado, teniendo como principal objetivo 

1.is El Finuncü:ro. Sucesi.iín Pactada. L11 ingeniería política del Sulinismo, cu. Plttzn y VulJcs, México 1993,p- l I 0-
1 l l. 
1 ~" Costm: Hucc. "Enli'cntu el PRI crcm:ión tic fruccinncs intcmus" El Norte l 9/oct.188. 
11

" La Jornada, 14 tic Julio tic 1989. 
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conciliar el ejercicio del poder con la auténtica representación poliiicá de fa sociedad, (al menos 

en el discurso eso era lo que se manifestaba) para lo cual se impulsaría una ~efonna de los 

sectores, con el fin de crear un nuevo movimiento campesino, obrero y popular 141 al interior del 

PRI. 

La propuesta de Donaldo Colosio fue resumida por el presidente Salinas, en el discurso 

pronunciado en el 61 Aniversario del PRI. el 4 de marzo de 1990; el cual abarcaba seis puntos 

principales: 

1. Democratización en la selección de dirigentes y candidatos a puestos de representación 

popular. 

2. Reconocimiento de las corrientes al interior del partido, otorgándose igualdad de derechos. 

3. Manejo y utilización transparente de los recursos. 

4. Descentralización de la organización y toma de decisiones con libertad para los miembros de 

los estados y municipios, frente a las autoridades locales y a la dirección centralizada. 

5. Creación de una escuelá de cuadros que permita promover una nueva cultura política. 

6. La constitución de un órgano colegiado de delib.eración perm~nente, que refleje fielmente la 

composición de las dirigencias nacionales y cjúe recoja.¡a diversidad regional. 14~ 

A pesar el discurso pronunciado por Salinas, la Cnvt no estaba dispuesta a ceder fácilmente y 

reiteraba que el PRl sin los tradicionales sectores, no seria más que un membrete, ya que quienes 

daban vida al partido, eran precisamente los sectores. w Este hecho demostraba la pugna cada vez 

mayor entre el CEN del PRl y la CTM. Durante un discurso pronunciado por Donaldo Colosio, 

en el que demandaba un movimiento obrero nuevo y democrático, Fidel Velázquez respondía que 

primero debía modernizarse él, para poner el ejemplo. Para Fidel Velázquez era claro que existía 

una campaiia organizada por algunos funcionarios del PRl, para minar la fortaleza de la CTM, 

ante lo cual les recordaba que "el movimiento obrero era una fuerza real y no una ficción" .144 

111 Mux 011..:gu. op .. l!il., p. 32. 
11= Nuri l'im..:111d Cllmzul..:z y Franl!is..:o Rucúu Custillo. "Re.forma del PRI: entre fa apenum económica y el 
pmreccio11i.rnw ¡wlírico " . ..:n Re,·ista El Cotidiano, num. 39, enero- lebrero 1991, p. 28-29. 
11

" U no Mas U no. 5 d..: 111ar10 d..: l 'l'l!l. 
1
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El siguiente conflicto se daría por la forma empleada para determinar la representatívidad de los 

delegados de cada sector, para la XIV Asamblea Nacional del PRI a realizarse en septiembre de 

1990. Dicha determinación fue impuesta por el grupo de Salinas, otorgándose el 50% de la 

representación a la estructura territorial (secciones, distritos y municipios) y el otro 50% a la 

estructura sectorial. dividido a su vez en 15% para cada sector (obrero, campesino, popular) y el 

5% restante entre el frente juvenil y el Consejo de Integración de la Mujer. 1
.i

5 

Paradójicamente la reforma del partido tenia que llevarse a:cabo con el apoyo y la presencia de 

los sectores. Era necesario que existiera un clima de tranquilidad y control previo a la realización 

de la XIV Asamblea priista. De esta forma. Donaldo Colosio, dirigente con quien la CTM había 

tenido varios enfrentamientos. decidió limar asperezas, por lo que en una reunión ante el pleno 

del Congreso del Trabajo. precisó que definitivamente los sectores obrero, campesino y popular, 

seguirían siendo los pilares fundamentales del PRI, no sólo porque eran patrimonio del partido, 

sino de la sociedad en conjunto; a su vez, las organizaciones del CT reiteraron su apoyo al partido 

y declararon que seguirían participando en Jo individual o colectivo. 1
.i
6 

Los resultados de la XIV Asamblea Nacional del PRI concluyeron finalmente con: 1) el 

fortalecimiento de los sectores, simultáneamente con la creada Estrnctura Territorial lo que 

pem1itiria que los ciudadanos que no se identificaran con alguno de los sectores, pudieran 

incorporarse al partido de manera individual: 2) la creación de un Consejo Político Nacional en 

sustitución del Consejo Nacional, integrado por representantes de las organizaciones obreras, 

cantpesinas, populares, de la 111ujtJr, de jóvenes, dtJ los presidentes de los comités estatales y 

municipales, de integrantes distinguidos del partido. asi como del presidente del partido; 3) la 

creación de la Unidad de Enlace Ciudadano UNE. -1ue sustituiría a la CNOP y estaría conformada 

por cinco movimientos: el sindical, el gremial, el de profesionistas, los técnicos e intelectuales, el 

urbano y el de ciudadanos. 1
.¡

7 

1
"' Nuri Pimentnl y Frm1ciscl1 Rueda. op .. cit., 30. 

116 El Unin:rsnl. ::?6 de rrwrn de 1990. 
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" Maria /\ntnnictn Men.:u.do Anarn. "Lu CTM en el contexto de ht restuuraciún del PRI 1988-199.t". tesis d.: 
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Esta nueva forma de organiza~ión del partid~. dism(nuyó considerablemente la distribución de 

candidatos a diputados federal.es. para la representación corporativa: por tanto. el sector obrero 

que en 1988 habia contado con 75 candidaturas, para los procesos electorales de 1991 contaría 

con sólo 54 de estas. 14
w 

1-1 1.1\ ld'l.ICl\C fC>N DE l'IWCilV\,\11\S St>Cl/\J.J:s 

El tema de la reestructuración de los sectores del PRI. previa a la realización de su XIV 

Asamblea Nacional en septiembre 1990, se encaminó a buscar nuevas formas de acercamiento de 

los candidatos oficiales con la sociedad, a través de programas de beneficio social, así como la 

incorporación de nuevos sujetos al partido oficial, para lograr una ampliación y mayor 

integración de sus bases. 

Uno de los primeros pasos para recuperar el voto fue la reestructuración misma del PRI, por lo 

que surgió el Movimiento Territorial, organizado en úna red de secciones locales, municipales y 

distritales en todo el país, encaminado a garantizar votos e irHentar confrolar a. lo.s caciques o 

poderes locales, que eran un obstáculo para la reforma del·partido. 

De esta forma se comenzó a privilegiar la afiliación individual en lugar de la corporativa. Aunado 

a ello. se creó un programa de ayuda para atender las necesidades más apremiantes de aquellos 

que habían sido más golpeados por la política económica y que vivían en condiciones de pobreza 

extrema. Así el 2 de diciembre de 1988 se puso en marcha el Programa Nacional de Solidaridad, 

PRONASOL. 

Este programa se oriento a buscar una nueva fomia de vinculación entre las instituciones 

gubernamentales y la sociedad organizada: creo espacios de pai1icipación social, los beneficios 

que otorgo fueron de mejoras en los campos de cultivo. de extensión en los servicios urbanos, de 

creación y renovación de escuelas, de becas para los niños más pobres, de creación y ampliación 

de hospitales, así como de impulso a la micro y pequeña empresa, 149 dándose todo ello a través 

1
'" Mux 011.:1,w. op .. i.:it.. 45. 

11
" Fu.:run 3 las wrti.:n l.:s q u.: d progrnma d.: solidmidud d.:sun-ollo. Ln primera la .~ocial, enfocudu u proporcionur 

urhani1.ai.:iú11. drenujc. trnlmlllL'lllo d.: uguus negras, mejornmiento d.: In plnntn lisien purn lu educación y 
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del fortalecin"liento delmunidpio, ya que este era la institución política en el orden de gobiert1o 

que manteni.a lln mayor y cotidiano contacto con la población y sus problemas y la cual 

necesitaba por lo. tanto fortalecerse. 

La creación. de.los Cornités de Solidaridad implicaron una nueva forma de corporativiza~ión de la 

población, ya que estos eran la unidad estructural básica a través de la cual se organizó a los 

ciudadanos de las comunidades. con la idea de atender sus necesidades, de 1.ograr u.na mayor 

vinculacióncon las instituciones. pero principalmente corno una vía para canalizar las presiones 

sociales y lograr una identificación de los beneficios con un partido político, el PRI. 

Así el objetivo político del Pronasol, fue recuperar votación para el PRI, pero también dar 

legitimidad al Presidente Salinas. Desde su aplicación en las capas sociales más marginadas, se 

buscó que la imagen del presidente. Salinas. quedara vinculada a los beneficios del programa. Los 

principales recursos de este programa fueron aplicados en la entidades de muy alta marginación 

como Chiapas, Oaxaca. Guerrero, Hidalgo, Veracruz y Puebla y de alta marginación como San 

Luis Potosí. Zacatecas, Tabasco. Campeche. Yucatán, Michoacán. Guanajuato, Querétaro y 

Durango. 1511 Los recursos se canalizaron principalmente a los municipios en donde la votación 

había sido poco favorable al PRI. 

Ejemplo de ello fueron los casos de Chalco y Nezahualcóyotl en el Estado de México, 

(municipios que en 1988 registraron elevados porcentajes de votación para el FDN, encabezado 

por Cuauhtémoc Cárdenas llegando al 50.4 % de los votos, contra 26. 7% para Salinas de 

Gortari), por tanto, en Chalco el PRONASOL llevó luz. agua potable, pavimentación, drenaje, 

títulos de propiedad, etc., con lo que en 1991 un año después de que se puso en marcha el 

proyecto "Chalco 2000", los votos para el PRI se contabilizaron hasta en un 61 % del total 

emitido. 151 

cupw.:itm:ión. ugua potuble. La si:gumlu n:rtienle 1.i·u lu productin1, enfocm.lu ul desun-ollo de úreas de rii:go, fomento 
y aprm·1.'Chmniento para la producción y producti\'idud. Lu tercera v.:rtiente fue la regional, enfocudu u la 
infraestructura cmTeteru y de politica y gobierno. 
''" Vense l'rDgramn Nacional de Snlidmidad. información Büsica sobre In ejecución y desmTnllo del programa, 1° de 
diciembre de 1988 al J 1 de agustu do.: 199.J, ed. Sedesol. Seeretmiu de In Contruloriu general de la Federación v 
Miguel Ángel Pllmia. M.!xicu J ')<J.J. • 
1
'

1 Sucesiún Pactada. op .. cit.. p. 7'2. 
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El Pronasol fue el proyecto más criticado en el gobierno de Salinas. no sólo por ser utilizado con 

fines electorales. 

2. EL IMPACTO DE LAS REFORMAS POLÍTICAS Y EL RESULTADO DEL 

PROCESO El.F.CTORAL DE 1991 PARA EL CORPORATIVISMO SINDICAL. 

Después de la XIV Asamblea Nacional del PRI. en septiembre de 1990, quedaron asentadas las 

nuevas formas de afiliación. la elección de dirigentes y candidatos. así como el fortalecimiento de 

la Estructura Territorial. El principal dirigente del corporativismo, Fidel Velázquez, a través de 

un documento llamado "Criterios Básicos de Acción Política", llamó a sus federaciones y 

sindicatos para que emprender una campaña permanente de afiliación al partido. En este proceso, 

al tiempo que se entregaron credenciales del partido. se dieron también credenciales de elector, 

exigiendo a los trabajadores respetar los estatutos de la central. los cuales señalaban la afiliación 

colectiva al partido (art. 97 y 98 ). 15~ 

La acciones por parte de Fidel Velázquez. respondieron al avance que el Movimiento Territorial, 

comenzó a tener y que para la CTM significó una menor cantidad de espacios políticos. En el 

1 13 Consejo Nacional cetemista (febrero de 1991) ante la presencia del presidente Carlos Salinas, 

la central obrera expresó que seguía siendo "la gran mediadora e interlocutora entre el régimen 

político y la clase obrera a la que representaba''. Ademas. de que "en el plano político partidista, 

la CTrvt constituía el 111as fir111e soporte para el PRI: respetando su alianza con lealtad y 

disciplina, reclutando su membresia: promoviendo la formación de cuadros y de lideres: 

seleccionando candidatos: practicando la disciplina del partido: coadyuvando en la realización de 

los procesos electorales: capacitando políticamente a las masas con el único fin de poner a salvo 

los intereses de la Revolución Mexicana". 15
;; Con estos argumentos sobre sus funciones, hizo 

explicitó ser el más firme pilar del PRI, por lo que no permitiría la disminución política de sus 

espacios políticos. ni el de los sectores. 

'" "" ;,,.,,;"" "' <li,;,mt>re ,, 1990 F A1Il8l~ ~~GEN l 
1 ~J l'onli:J ... ,·11ció11 cd Trab1\i11Jorcs Je Mcxicn. lnlbnnc 11:\ /\~nmblca Gcncrnl Or · - . Cono<cJo Nacional, 
Sccrctmia Je /\cciún l'olitica. Mcxico 1990. p. 33. 
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El sector obrero se preparó para el proceso electoral de agosto de 1991. recurriendo a sus 

conocidas formas de presión entre ellas demandar aumentos salariales. Mediante una solicitud 

dirigida al Secretario del Trabajo, Arsenio Farell. se demandó fa revisión de l~s>salario~ mínimos, 

la respuesta del secretario fue negativa, argumentando que los sa.larios sólo podían ser revisados a 

solicitud del Secretario del Trabajo, por I~ r~;;~¡~;;;~i6~~si~<li~~l--~~;~~it~r¡; ; p~r los 

organismos patronales. Sin embargo. en esta .ocasión. la demanda de aumento salarial fue 

apoyada por partidos políticos como el PAN. el PARM, elPRD y PPS.'s4 Ante el rechazo del 

aumento salarial. la CTM amenazó con presionar para que el Congreso del Trabajo. se retirara del 

Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico. PECE, al tiempo que interpuso un amparo 

en contra de la STyPS. 15
; 

Los discursos de Fidel Velazquez eran cada vez más provocadores, en ellos exigió respeto a su 

autonomía y a la satisfacción de las demandas de los trabajadores, asegurando que la CTM de 

desatenderse de las actividades políticas, llevaría a que el país y los gobiemos tuvieran una suerte 

distinta, por ello ningún gobierno ya fuera estatal o nacional podía desentenderse de la presencia 

obrera. 15
'' 

El conflicto creció al grado que el propio Velázquez afirmó que sólo garantizaría un voto al PRI, 

el que él depositara en las umas, asegurando que dejaría a sus afiliados "en libertad de votar por 

quien quisieran, ya que la clase trabajadora estaba concientizada y no necesitaba de presiones 

para ejercer sus derechos". 157 Ante la presión política expresada, Arsenio Farell, solicitó una 

entrevista con el líder cetemista para limar asperezas, finalmente el aumento a los salarios no se 

dio. pero si funcionaron las negociaciones políticas con la organización cetemista, para la 

distribución de candidaturas. por lo que las presiones terminaron. 

Para mantener el control del sector obrero, el presidente Carlos Salinas y el secretario del trabajo 

Arsenio Farrel, hicieron una visita a la Sede de la CTM proponiendo aVelázqllez, la creación de 

''' 1:1 D1a . .¡de ubril ed 1991. 
1
" l .a .lumadu. 1 1 de ab1il de 1991. 

'"' l lnomúsuno. 7 de agosto de 1991. 
1'-1'.xedsior. 21 de julio de 1 <J91. 
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un "Frente Cívico Na~ional ;; Def~~~ad~I Yot~"; cuyo obj~tfvó ;;~eria garantizar la afluencia de 

votantes a favor .del PRI.;asegura.nd() de esta fonnael triunfo electoral". 1 ~8 

El procesoelectoral d.e 1991 ~ºllfí~!(lrpn los resultados favorables que las reformas emprendidas 

por el presidente Salinas. habian previsto. El PRI contó con 320 diputados, el 64% de la 

representación en la Cámara, mientras que en 1988 había logrado con mucha dificultad y 

maniobras poco claras el 52% de la representación. (ver cuadro 2). De las diputaciones y 

senadurías obtenidas por el PRI. correspondieron al sector campesino 55 diputaciones y 5 

senadurías; al sector popular 194 diputaciones y 43 senadurías, y al sector obrero 71 diputaciones 

y 13 senadurías. (ver gráfica 3 ). 

Cuadro 4 

Número de Diputados Federales y Senadores por partido politico 1988-1991. 

Di utados Senadores 
1988 1991r-:¡9883 1991 4 

r-P--R __ I --·'--=26_1_+--_32 O 60 61 
PAN 101 89 O 1 

¡'--~-~C-D-~-N----".-_~-38_f -~~ -- 4 2 

PARM 15 
PPS 1 -:¡-2-----
!pr ¡----¡ ------
11'-ro-'--T-A_L_\soo ! so_Q ___ G_4 64 

l·uente: l l Congreso de la ll11iú11. ll1rec1"'"" l.JV kgislatura 11 l'anrnra ,(e l11putaJos. olkialia mayor de la 11. Ci111111rn Je 
ll1putadns. l\JC,icn i'JX'J. ~I C.:011),!rcs" de la 11111011. Oin ... ·1111'i11 CC Oipu1ad1,,; LV L<•t!i,Jaturu, 11. Ci111111rn de Dipul:1Jos. 
i'vk,ico l'''J~. J) Congreso Je In lJnión. llrevcs notas eurneulares sobre (o, 1111egrnntes Je In l.JV l.cgislntura del H. Congreso 
de la l Jn111n. Senado de la República. M.:x1en 1 'IX'J .J 1 l'on!,!reso de la l !111011 l11tegr:111tes Je la LV l.egislnturn del 11. Congreso 
de la 1 Jnion. Senado Je la Republica. Mex1en l '1'17 
•¡.:¡ l'R ll 111":"stia en J •J88. pcrn se presentan l"s dat"' del FllN. el l'R T ,. el l'l J1'vl. 

1 ''Tribuna. 25 d.: julio d.: 1991. 
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Grálica 3 

Diputados y Senadores del PRI por sector 
en 1991. 
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De los Congresistas logrados por el sector obrero, la CTM obtuvo 36 diputaciones y 9 senadurías, 

la CROC 5 diputaciones y una senaduría, la CROM sólo 2 diputaciones, los minero-metalúrgicos 

obtuvieron 4 diputaciones y los electricistas solamente una. La FSTSE obtuvo 9 diputaciones y 3 

senadurías, y el SNTE 12 diputaciones y una senaduría (estas dos organizaciones sindicales 

pertenecen al sector popular) (ver gráfica 4) 

En términos porcentuales la CTM detentó el 51 % de las diputaciones y el 60% de las senadurías. 

Fidel Velázquez reconocia que en la recuperación cetemista y en general del PRL había influido 

de manera determinante el Programa Nacional de Solidaridad y el arduo trabajo que había 

realizado el Presidente Carlos Salinas en lo que iba de su administración. Sin embargo, Fidel 

Velázquez advertía al partido la necesidad de continuar trabajando para que el éxito del PRI no se 

viniera abajo. 15
'
1 

''"El Finuni.:ii.:ro. 29 i.: ugosto Je 1991. TESIS CON 
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Diputados y Senadores del PRI por organización sindical. Legislatura 
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Con la mayoría priísta en la Cámara de Diputados y Senadores, el Presidente Salinas podría 

llevar a cabo sin mayores obstáculos los objetivos de su política económica, corno fueron las 

reformas a los artículos 3°,27, 28 y otros más. 

Los diputados obreros priistas lograron al menos urm diputación en 14 Estados de la Republica y 
_·- ·.-- -- -- -- _, 

2 o mas diputados en 4 estados entre ellos: Carn¡)eche, Coahuila, Distrito Federal, Durango, 

Guanajuato, Guerrero, Jalisco; México, i'vlorelos , Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, 

Querétaro. San Luis Potosí, Sinaloa, Sonara, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz. (ver mapa 4) 

De estas entidades solo en 4 obtuvieron mas del 70% de los votos los candidatos obreros, estos 

fueron; Francisco Puga en el Distrito 2 de Campeche quien obtuvo una elevada votación con el 

70.9~''0, en contraste con sus competidores mas cercanos el PARM, el PAN apenas llegaron al 

13. 7% y al 4.71 % respectivamente; en el Distrito 4 de Guadalupe Durango, Benjamín Ávila 

obtuvo el 74.6% de los votos. mientras que el PAN llego al 11.9% de la votación el resto de los 

partidos obtuvo una votación menor al 4%, en el Distrito 9 Ejutla de Oaxaca el candidato obrero 

Claudio Guerra López llego al 75.3% de la votación mientras que el PAN obtuvo el 7.2% y el 

PRD el 6.4% de los votos. (ver anexo cuadro 2) 
-¡ 
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CllADRü 5 

Porcentaje de votos registrados en los Distritos Electorales donde fueron postulados y electos diputados de la CTM para 1991. 
Campeche, Coahuila, D.F., Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, México, Morelos, Nayarit, N. León, Oaxaca, 
Puebla, Queretaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz. 

Entidad Nombre Distrito PRI 
Campeche l 111111.:isl:~) Puga 2 CAMPECHE 70.9 

Coahuila ( iaspar Valdct V 5 FRONTERA 64.6 
D.F Marco Antonio Fajardo DISTRITO VI 44.8 
D.F Anibal Pachcco DISTRITO XIII 41.3 
D.F Armando Lazcano DISTRITO XV 41.5 

D.F Alfonso Godines DISTRITO XVIII 45.2 

D.F Luis Salgado DISTRITO XXVI 40.7 

D,F Juan Moises Calleja DISTRITO XXIX 42.7 

Durango lk11ja111i11 Anla 4 GUADALUPE ' 74.6 

Guanajuato Eduardo l .crnnda 6SALAMANCA 47.4 

Guerrero Annandn Ncua 2 IGUALA 53.7 
Guerrero Rafod f\laldonadn BTAXCO DEAL 64.6 

Jalisco Salnmnn l'c1c1 2 GUADALAJAR 55.1 

Jalisco Fidd ( in111l-k1 19 TAMAZULA ( 67.1 

Mexico Ernesto Botd lo 2 VALLE DE BRI 65.1 

Mexico l'ortirio Camarena 3LERMA 59.1 

Mexico l .ms Jaime Castro 11 ECATEPEC 46.3 

Mexico Francisco Ruiz 24 NEZAHUALO 44.1 o 

Mexico Jesús Nuñe1 34 TULTITLAN 46.3 
Morelos Felipe Ocampo 4 JOJUTLA DE J 68.4 

Nayarit Rigohcrto Oi:hoa 1 TEPIC 66.3 

Nuevo Lean <lloria Mendiola BMONTERREY 57.3 

Nuevo Lean Andres Silva 11SANTACATt 63.1 
Oaxaca Claudio Guerra Lópe1, 9 EJUTLA DE CI 75.3 

Puebla Raúl Pardo 1 PUEBLA 53.7 

Puebla David Montesinos 13 IZUCAR DE ~ 61.7 

Queretaro Juan Gil Mendoza 2 ELMARQUEZ 79.1 

San Luis Potas ¡ Jorge Vinii:io 3RIOVERDE 68.3 

Entidad 
Sin aloa 

Sonora 

Tabasco 

Tamp1co 

Veracruz 

l. 

Nombre Distrito PRI 
Juan S tl.1Illan 4MAZATLAN 67.5 
l{aul Burton 6 HERMOSILLO 67.9 
Mario Ross 3 CARDENAS 57.7 
ksus Suhct tl.foia 6 CIUDAD MADERO 56.4 
J f\lanud l'otns 2TUXPAN 66.3 

': 
J 

' . 1 

-_,) ': 
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LV LEGISLATURA 1991-1994 
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Fuente: Semanario CTM, órgano de oriemación e información de los trabajadores. 28 de agosto de 1991 
Congreso de la Unión. Directorio CC, fli1mt:ulns LV Legislatura, H. Cómara de Di11utados. México 1992 
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En el Distrito Federal la votación se incremento con respecto a 1988 hasta en 1 5 porcentuales 

oscilando entre el 45 y 41 % de los votos para los candidatos obreros. En Jalisco se presento un 

incremento similar en (!I D_istrito 3~de Guadalajara pasando 34.2% de los votos al 55.1 %, mientras 

que en el Distrito 19 la votacion se mantuvo de 1988 a 1991 en 67.1 % de los votos. (ver cuadro 5, 

mapa 4 y anexo cuadro 1 y 2) 

En las zonas petroleras sin e1í1bargo la.situación cambio en parte por la oposición sindical que 

empezó a crear debido al encarcelamiento de Joaquín Hernández, Galicia y su grupo de lideres 

sindicales es que controlaba varias secciones sindicales en Tamaulipas en el Distrito 6 de Ciudad 

Madero los votos para Jesús Juárez Mata fueron del 56.4% mientras que en 1988 el candidato 

postulado había obtenido el 62.7% de la votación el PAN incremento sus votos al obtener el 

14.4% de los votos y el Distrito 3 de Cárdenas Tabasco el PRD logro el 16.1 % de la votación 

ubicándose como segunda fuerza política el candidato Mario Ross obtuvo el 57.7% de la 

votación, mientras que en 1988 el candidato postulado había obtenido el 66.3% de los votos en 

este distrito el PRD obtuvo una significativa votación al lograr el 22.9% de los votos (ver cuadro 

5. mapa 4 y anexo cuadro 2). Sin duda la disminución de vitos en estas zonas se debió a Ja 

política laboral del presidente Salinas, pero el incremento en otros distritos cuyas características 

eran la marginación y rezagos sociales fue resultado de sus programas sociales. 

El presidente Salinas siguió presionando para que la reestructuración del PRI fuera un hecho 

consumado. En el mes de marzo de 1992, durante el 63 Aniversario del partido, el presidente 

Carlos Salinas dio a conocer la directriz ideológica que debía regir al partido: el liberalismo 

social. ubicando a este entre un neoliberalismo posesivo en un extremo y un estatismo absorbente 

en el otro extremo, haciendo patente además la permanencia del movimiento territorial corno 

parte sustancial de la estructura del partido: el presidente Salinas afim1ó que el PRI era un partido 

que sabía enfrentar los cambios y que por eso se reformaba, para ser un partido de ciudadanos, de 

organizaciones y de sectores; además planteaba que se fortalecía la estructura territorial para 

ampliar la base electoraJ. 1611 

1
''-' Palabras prnnunciudus por d presidente Carlos Salinas <lurnnte lu c1..i·e111oniu del 63 universurio del Partido 

Revolucinnario Institucional. En Perfil del La Jornada, 6 Je Marzo de 1992. 
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El fortalecimiento del Movimiento Territorial, tenía como objetivo asegurar la clientela electoral 

que permitiría al PRI, ganar los comicios electorales de 1994. El fortalecimiento se había 

comenzado a dar gracias a la aplicación del Programa Nacional de Solidaridad, el mismo 

presidente Salinas reconocía la eficiencia de programa. al manifestar que los resultados de las 

elecciones federales de 1991 habían sido exitosos para el partido. aunque el partido no podía 

confiarse porque los ciudadanos habían demostrado .. que su fidelidad no era~ cualquier costo", 

teniendo el PRI que trabajar de cerca con la gente, respondiendo así a sus reclamos. 1
r.i 

Durante la XV A~amblea delpai:tido celebrad¡¡ en mayo de 1992, el presidente delPRI, Genaro 

Borrego, dio a conocer d~ man~r~ forllÍ~I cGal sería la nueva estructura del partido, la cual estaría 

basada en tres movimientos: a) la Alianza Obrera-Campesina, b) el Frente Nacional de 

Organizaciones y Ciudadanos y, c) el Movimiento Territorial. 

Tanto la Confederación Nacional Campesina, que agrupaba al sector campesino, como la 

Confederación de Trabajadores de México que enmarcaba al sector obrero, pasaron a formar 

parte de la Alia11:a Ohrl!ra-Campesi11a en lo relacionado a Acuerdos y Programas de 

Productividad y en cuanto a la recuperación de clientelas políticas, serian parte del Movimiento 

frrri1urial. Por su parte la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, que se había 

trasformado en Unidad de Enlace, pasaría a formar parte del Frente Nacional de Organizaciones y 

Ciudadanos (FNOC), este Frente agruparía al Movimiento Nacional Sindical, a la Coalición de 

Agrupaciones Productivas y de Servicios y al Foro Nacional de Profesionales y Técnicos: además 

al igual que Ja CNC y Ja CTM, el frente sería parte del Movimiento Territorial. 

De este modo el Movimiento Territorial se constituyó en la columna vertebral del partido, a 

tra\'és de una red de secciones locales, municipales y distritales, abarcando las distintas esferas de 

la división política del país. 162 Sin embargo, aún era prematuro considerar formalmente al 

Movimiento Territorial como eje principal del partido, por encima de los sectores, ello se haría 

palpable ante la respuesta que el sector obrero daría, para revertir la situación. 

1
''

1 lhi<lcm. 
io: El Financiero. Succsiún pactada. op., cit., p. 95-97. 
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El camino previo a la XVI Asamblea priista,- realizada en marzo de 1993 -, estuvo cargado de 

nue\'as negociaciones en la oficina de la presidencia de la República. El sector obrero presiono 

para que el Movimiento Territorial se limitara sólo al Sector Popular, quedando finalmente 

constituido en la XVI Asamblea Nacional del PRI. como Movimiento Territorial Urbar1o Popular, 

pero esto no fue lo que más sorprendió a los políticos y líderes, sino que los estatutos habían sido 

modificados. Los estatutos presentados durante la XVI Asamblea presentaban varias 

modificaciones. concretamente en lo referente al Movimiento Territorial y a la Alianza Obrera

Campesina quedando finalmente de la siguiente forma: 

1. El sector obrero no desaparecía ni reducía su presencia a la Alianza Obrera~Campesina, por el 

contrario, dicha alianza era reducida a una simple estrategia enunciativa (articulo 33). 

2. El sector obrero y los demás sectores tradicionales del PRI, recuperaba.o. (as carteras del 

Comité Ejecutivo Nacional, que habían sido suprimidas por los estatutos de la XIV Asamblea 

(artículo 61 ). 

3. El Movimiento Territorial absorbería al sector campesino, representado en la Confederación 

Nacional Campesina, abarcaría sus funciones y espacios (artículo 34). 

4. La CNOP (ex-UNE), quedaba reducida a los tradicionales gremios UJ~.~!1º~• sin ~·~~ibilidades 
~'"~ ~,"- ~ ~:·~-' ., - -

de extenderse (artículo 32). 

5. El sector obrero y el Movimiento Territorial se constituían en laspri~cipalés fuerzas de la 

nueva estructura del par1ido (articulas 24; 32, 33, 34 y 61 ). 16
' 

Las presiones de la estructura corporativa sindical logro detener la refornia partiqista dé Salinas, 

dos razones se dieron para ello: 1) el temor de que la demora en la fimía del Tratado de Libre 

Comercio, repercutiera negativamente en la imagen de Carlos Salinas dé Gortari 164 y 2) la 

designación del candidato a la presidencia de la República la cual reqüeria del apoyo de los 

principales grupos del partido, para que quedara el candidato del grupo salillista; 

Los analistas del Centro de Estudio.s Sindicales y de Relaciones LaborÍlles de la Copannex, 

señalaban que el sector obrero con su principal representante la CTM era capaz de garantizar 

163 lhid .. p. 120-121. 
1
'" El tinnncicro. 16 Je ubril Je 1993 TESIS CON 
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estabilidad política, de c-oritar coll la fuerza suficiente para inclinar la balanza y provocar 

desequilibrios en los procesos de selección del candidato presidencial. 165 

Restaurados los espacios del sector obrero. éste se dio a la tarea de organizar militantes sindicales 

en cada entidad. para enlazar los Comités Locales y Estatales con miras al proceso electoral de 

1994. 1
'"' 

El sector obrero sólo esperó la designación del candidato oficial para expresar su apoyo. Entre los 

posibles candidatos se mencionaba a Luis Donaldo Colosio, Secretario de Desarrollo Social: 

Manuel Camacho Salís. Jefe del Departamento del Distrito Federal: Ernesto Zedilla Ponce de 

León. de la Secretaria de Educación Pública: Pedro Aspe de la Secretaria de Hacienda y Crédito 

Público. 11
'
7 

A finales de 1993, el proyecto de Carlos Salinas parecía ser todo un éxito. Al menos esa era la 

imagen que se había impulsado. La finna del TLC hablaba de la consolidación del proyecto 

económico, además las alianzas que Carlos Salinas había entablado con diferentes gmpos de 

poder (empresarios, clero, sindicatos, intelectuales). sus programas sociales (Procampo, Pronasol) 

y las reformas políticas, pennitieron que la sucesión presidenciales recayera totalmente en el 

Presidente, quedando pendiente sólo la reforma del PRI, la cual no se había concretado debido a 

la resistencia que mostraron los tradicionales sectores del partido, concretamente los líderes 

sindicnles. 

'''' lndust\'e en un estuJio n:alii'udn pur i\nne l'i\'ron. in\'estigm.lorn del Cenu·u de Estudios Mexicunus y 
l'cntroamcricanos <l'l'.Ml'i\ J. ascgurnha que la CTM contuha con la c.'l:p1.:ril .. 'llcia purlumenturia y sindical llt.'Ct:saria 
pt1ra definir las estrategias a seguir. pnr tanto el gohiemo requeriría de los scr\'ieios de In CTM para In sue.:sión 
pres1denctul Je 1994. por su capm:iJad pum 1110\'ilizur u una gran parte Jcl clectorudo. A cumbia de esto la CTM 
conlimuu·111 aJqutrienJo una bucnu proporcil>n Je pu.:stos d.: rcprcs.:ntución populur. Vl!I" La Jornada, 26 Je abril 
Jcl99.1 El Finanl'icro.4deagnstodL•1993. 
'"' I:I Fmanc1ero. 2 ed junin de 1993 
,,,. Succsi!Ín Pactada; np . cit.. p. 191-21 7. 



3. EL CORPORATIVISMO SINDICAL ANTE LAS ELECCIONES DE 1994 Y LA 

RUPTURA DEL GRUPO TECNÓCRATA. 

En noviembre de 1993 el Com-ité Ejecutivo Nacional del PRI; sus s~~téi°r~s agr~~i~. ~brero y 

popular. la coordinación de la mayoría priísta en la Cámara de Diputados, la coordinación de la 

mayoría priísta en la Cámara de Senadores. apoyaron a quien sería el·candidato del PRJ a la 

presidencia el Licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta. 16x La designación la había decidido el 

presidente Carlos Salinas, la clase política sólo aceptó la decisión. 

Donaldo Colosio, a pesar de que continuaría con la política económica neoliberal, se encontraba 

de alguna forma legitimado por la política del Programa Nacional de Solidaridad, además de 

haber ocupado distintos puestos políticos. lo que le había permitido numerosas alianzas y demás 

relaciones de poder, necesarias para ser candidato. Tenía asimismo experiencia en la negociación 

política, había sido tanto diputado federal, como senador en el estado de Sonora; también fue 

presidente del CEN del PRI y Secretario de Desarrollo Social 169 en el gabinete salinista. La 

postulación de Colosio era preferible a la de otros candidatos, entre ellos la de Manuel Camacho 

So lis, ya que ésta opción implicaba entre otras cosas, que se daría una mayor apertura política y 

competencia entre partidos: además, claro, de continuar fielmente con el proyecto económico 

salinista. 170 por lo que era preferible un candidato como Colosio, más dispuesto a negociar con 

las organizaciones sociales. 

Todo parecía indicar que la sucesión se daría s111 mayores sobresaltos. Sin embargo dicho 

optimismo duró poco. Dos hechos fundamentales harían cisma en la clase política mexicana. El 

primero, el regente de la ciudad, Manuel Camacho, rompia con una de las reglas no escritas del 

sistema, al hacer público su descontento por no haber sido elegido, como candidato presidencial, 

cuestionaba los métodos de selección priista y la falta de democracia al interior del partido. Su 

descontento se manifestó en una declaración en la que expresó que los tiempos estaban 

1
"' La .lornaua. 29 de mwiemhre Je 1993. 

169 Enrique Caldenm Alznti y !Janicl Cnzes (eooru. ). Las elecciones presidenciales de 199-'. Euiciones La Jornada. 
Mcxico 1996. p. X<J-107. 
,.,, L111s f f. Méndez (coord.) Poder, ideología" respuesta Social en México ( 1988-1996). ed. UAM-A, Gmpo 
EJ1t,111al Neun. Mcx1eo 1997. p. 140-141. 
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cambiando en Mexico: .;;f1·¡}ir1{a .1~r c.:andiclaÚJ cle/Parridú /{i!\;i)/r/C:iúnaa;> li1síi111c.:io11al a la 

¡1rL·s1d.:11da dL· la Ut!¡nihlic.·a. Ht! meclitaclo lo lfllt! clt!ho hm't!I' y clt!dr. He 1.:a/c11lado i:11ah•s so11 

mis opdullL'.\' y t!ntri! ellas, c11ál es la c¡11t! (l mi j11icfr~. es. la lllt!}nr para la 11nidacl y el 
·. ', . 

.t;>rtalt!ci111iu11w clu/a vicia dt!111oirá1ica .... 110 c.'rt!o t/llt! la manera ele hacera\'{/11=m· /a de11101.:racia 

t.!11 Ati:Xicr> se(;;;,11~;,:i;;;;;-¡¡;1 1~ 1;¡;¡~ í;;;1;~;,:a0 co1~;~;¡11~~;.ª·''.~vde:\:¡11:~,,,¡l/11ienws ~·:, ., La declaración 

.fe Ca macho ·era resultado de la pugna de poder que cada vez se agudizaba más. 

E! segundo hecho y el más importante, que cuestionó seriamente el proyecto político-económico 

de Salinas. se presento el 1° de enero de f 994, en Chiapas, uno de los estados más pobres, 

marginados y excluidos del país y del desarrollo nacional, se levantaban en armas varios gnrnos 

incjjggrms. como resultado del hartazgo de cacicazgos, de la miseria, del hambre, la explotación, 

la corrupción. la violencia; surgió el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN. La 

aparición del grupo armado demostró el fracaso del proyecto neoliberal y desmentió la falacia 

presidencial de que el país se encontraba en las puertas del primer mundo. La situación ameritó 

acciones que no desbordaran el conflicto a una mayor dimensión; se buscó entonces un 

acercamiento con el grupo guerrillero, creándose una Comisión para la Paz y la Reconciliación, 

encabezada por Manuel Camacho Solís. 

La aparición del grupo armado fue sorpresivo para la vieja clase política, la cual a través de 

Vefázqucz Sánchez hizo explicita su postura, afirmando que la solución del conflicto no estaba en 

el diálogo, sino en el exterminio del EZLN, aunque podía otorgarse amnistía a los que estuvieran 

dispuestos a entregarse, haciendo enfática su postura de que "sólo el ejercito tenía que intervenir 

en dicho conflicto" y ningím otra institución. m En este ambiente la campaña de Donaldo 

Colosio. pronto empezó a verse opacada por el levantamiento armado y el protagonismo del 

Comisionado para la Paz, Camacho Solís. 

El candidato Colosio necesitaba más que nunca el apoyo de los sectores del partido para 

mantener su presencia. Las circunstancias obligaron a conservar las alianzas tradicionales. 

Velázquez, receloso del rumbo que la actuación del ex regente Manuel Camacho, como mediador 

"' Rc\'ista l'rrn:cso. núm. 906, 14 de mtn-;.o de 1994, p. i. 
i ·: In 1 '.conumi~ta/EI Finuncicro/ l.a Jornada/El Nucionul/El Uni\'crsul. 11 de cm.'l'o de 1994. TESIS CON 
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del conflicto en Chiapas tomó (ya que comenzó a hablarse de un posible cambio de cal1didator 

decidió apoyar más abiertamente al candidato Colosio. acompañándolo en sus giras y realizando 

foros de consulta para conocer las demandas de los trabajadores e integrarlas a la camparia del 

candidato presidencial. Sin embargo. este esfuerzo no seria suficiente. Durante la gira del 

candidato priista, el mismo Fidel Velázquez señaló la tibieza del candidato para afrorúar fos 
- . . . . 

acontecimientos en Chiapas; afirmando que sus actos proselitistas eran ya intranscendentes, al 

grado de llegar a declarar: .. Si Colosio picrdl' las l'll.'ccionl.'s, perderá él: el sector obrero.con la 
, '. .. - " .... ~ 

CTM seguirá cxisticndo"'. m La dirección sindical tomaba en enero de 1994, una "prudente 

distancia" respecto al candidato. 

Se buscó de varias formas legitimar al candidato priista, cuya campaña iba en franco descenso. m 

El propio Colosio trató de levantar su camparia pronunciando un discurso durante el .65 

aniversario del PRI en marzo de 1994, que causo más bien desconcierto entre fa cl~se.poli~ica 

priista. En este se marcaba una distancia con el presidente Salinas, fue un discurso qüe ápafeció 

como una necesidad para lograr la presencia y el peso político que requería su campaña, En dicho 

discurso, la esencia fue "la Reforma del Poder"': enfatizando que el poder en Mé~ico, se 

encontraba muy concentrado por lo que era necesario llevar el poder presidencial, a sus limites 

constitucionales. Afirmaba: "Sabemos que el origen de muchos de nuestros males se encuentra en 

una excesiva concentración del poder. Concentración que da lugar a decisiones ~quivocadas, al 

monopolio de iniciativas, a los abusos, a los excesos. Reformar el poder significa un 

presidencialismo sujeto estrictamente a los límites constitucionales de su origen republicano y 

democrático. Reformar el poder significa fortalecer y respetar las atribuciones del Congreso 

Federal, hacer del Poder Judicial una instancia de la máxima respetabilidad y.certidumbre entre 

las instituciones de la República" .175 

Pese al discurso de Colosio el objetivo no se logró, el centro de atención seguía siendo Camacho 

So lis, principalmente porque después de casi tres meses de acercainienrns con el EZLN, 

1
-, Rcti.inna/Excclsior/Lu .lomudu/EI Norte. 15-19 di! enero di! 1994. 

¡-: Desde el CEN del l'RI ü1tíz Anuia. dcmostró que cI Pmtido cstubu con d cundiduto, el cual l!ra un ·'candidato con 
gran \'t)luntud de cambio. tlinnución pmtidista. cupucidud. tulcnto. \'ocución de servicio y clara visión pura realizur 
una proliindu refomw social''. l~I heraldo dc M<.\xico, 1° de li!brero de 1994. 

1"' Luis Donaldn Cnlosio. Discurso, (,:l anin:rsnrio del PRI. S1.:cretnriu <le lnfonnución y propugun<la, CEN del PRl. 
6 Je m1u-/.ll Je l 'l'l.J. 
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Camacho había logrado sentar a los guerrilleros a negociar con el gobierno federal un acuerdo de 

paz en la región, hecho que sin duda aumentaría las posibilidades de que éste. fuera el nuevo 

candidato priista. No falto quien pensara que Manuel Camacho podría presidir un grupo de 

fuerzas políticas que lo impulsaran como candidato a la presidencia. 17
" 

Mientras más se hablaba de Manuel Camacho como nuevo candidato presidencial, mayores eran 

las presiones en su contra. Fidel Velázquez atim1aba que Camacho no violaría las regias que 

regían al PRI. porque ningúr~ individuo podia crear democracia en forma aislada. advirtiendo que 

si éste se lanzaba corno candidato independiente, la central obrera no lo apoyaría, "puesto que 

tenia emperiada su palabra" a Luis Donaldo Colosio. 177 

Las soluciones al conílicto fueron totalmente drásticas. El 23 de marzo, Camacho Solis declaró 

que no buscaría la candidatura a la Presidencia de la República, ni un escaño en la Cámara de 

Senadores. Unas horas después de esa declaración, en los medios de comunicación se dio la 

noticia del asesinato del candidato priísta, Luis Donaldo Colosio, en la ciudad de Tijuana , Baja 

California Norte. Este hecho marco la fractura del grupo tecnócrata y la imposibilidad para 

consolidar su proyecto político y su permanencia en el escenario político. 

La situación ameritaba actuar con rapidez para restablecer los hilos del poder; las bases colosistas 

trataron de que el sucesor fuera el entonces presidente del PRI, Fernando Ortiz Arana; sin 

embargo Ortiz no formaba parte del grupo salinista, por lo cual, el propio presidente Salinas lo 

disciplinaria para que renunciara a toda pretensión de ser candidato alterno. El contexto pareció 

anunciar el desvanecimiento de la tecnocracia en el escenario político. Sin embargo un 

presidencialismo absoluto afloró salvando la situación de ese momento, con la designación del 

nuevo candidato: el Dr. Ernesto Zedilla Ponce de León, quien fue para el poder presidencial 

Salinista la opción más viable. Zedilla no contaba con un trabajo dentro del partido, "carecía de 

las alianzas necesarias" y por lo tanto, de "fuerza política propia", además de tener una formación 

176 Luis H. McnJcz (conrJ. ). l'olitica ... op., cit., p. 145. 
177 El Diu/l:.xcdsior11:1 llnin:rsal/lJnomüsuno. IJ-15 Je abril Je 1994. 
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académica neoliberal y de pertenecer :il 'grupo tecllócrata, I~ que hicieron de él. un elemento 

eficaz para salvar el proyectoneoliberal de la tecnocracia política. 178 

En abril de 1994, se hizo.el anuncio oficial: Zedillo seria el nuevo candidato del PRI, a la 

presidencial, no era mu; favo;abl~ Jara: los grupos y fracciones al interior del partido, ya que 

consideraban que Zedillo seria un claro representante del grupo tecnócrata, sin embargo la 

campaña del PRI tenia que continuar. de lo contrario el poder se les iria de las manos, al conjunto 

de la clase política priistas. 

Las circunstancias colocaron a los sectores del partido en una posición privilegiada y ello ameritó 

sacar ventaja de la situación; los sectores del PRI refrendaron su apoyo al nuevo candidato priísta 

Ernesto. Velázquez manifestó su beneplácito por la designación, afirmando que cambiaba el 

candidato más no el panorama político y social del país, ofreció trabajar con Zedillo como lo 

había hecho con Colosio. Por su parte el dirigente de la CROC, Ignacio Cuauhtémoc Paleta, 

aseguraba que la designación de Zedillo representaba la "posibilidad de consolidar una política 

laboral con sentido humano", en tanto, la CROM como la FSTSE daban igualmente su apoyo al 

nuevo candidato, porque consideraban que "continuaría con el rumbo trazado por Colosio'': 180 

Asimismo los dirigentes obreros no dudaron en condicionar su apoyo a cambio de que le fueran 
':· .. ·.. ., 

otorgadas candidatura.s a puestos de elección popular, tantas como en 1988. e,n co'njuiító el 

Congreso del Trabajo demandó 100 dipu.taciones, 26 senadurías y 20 escañ~s ~ri l~ as~mblea de 

representantes. 181 

Era necesario para el candidato Zedillo reconstruir las alianzas con los sectores corporativos, los 

cuales a pesar de su desgaste representativo, otorgaban estabilidad política al partido y apoyo 

político-electoral. m De esta forma Zedillo no dudo en tener al sector obrero como su aliado. 18
, 

1 
"·' V..:us..: Ellliqu..: Cald..:mn Alzali \' Dallld Caz..:s (coord.) Las elecciones presidenciales e 199-1, <.'ll. Lu Jomuda, 

México 1996. p. 90-107 ~· Luis Javier UmTido. ··1.u ince1iidumbrc", en Jost: Valcnzuclu (comp.) Mt!xioo: ¡Fin de 
un r.;gimen'.', ..:d. lJi\M-1. M<.!xico 1995. p. 207-212. 
1 
·" Re\'ista Proceso. núm. 909. 4 dc abril cd 1994. p. 10. 

1
"' El Economista/El Financiero/La Jornada, 28-30 de mar,m dc 1994. 

1
"

1 Rcfomrn. 3 1 de l!HU-1.ll dc 1994. 
1 ~: l:n la fll 1\samhlca l·:.'\lraordinaria de la CTM, 7..:dilk1 se compromelió u: 1) dcli.'!lder los derechos de los 
1rnhaj¡11.Jun.:s: 2 l n.:spctm· la autonomía smdicul: 3) impulsru· una <.>t:onomia en expansión, con estubilidnd de pr<.>t:ios 
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Los dirigentes obreros complacido por los compromisos del candidato presidencial para con 

ellos. iniciaron una campaña de proselitismo nacional en la que se efectuaron Asambleas de 

orientación política por todo el país en apoyo a la candidatura de Zedillo. 1
11-1 Por otra parte. la 

magnitud del asesinato de Colosio. así como el conflicto armado en Chiapas. lejos de quedar en 

la conciencia de los mexicanos como la culminación de una política antidemocrática, excluyente, 

de miseria. marginación, desempleo. explotación, deterioro general de las condiciones de vida de 

los mexicanos. quedo vinculado al temor de que la violencia y sus consecuencias. se extendieran 

al resto del país. Se trato de que el conflicto en Chiapas, quedara vinculado a la imagen del PRD 

y de su candidato Cuauhtémoc Cárdenas, como simpatizantes del EZLN y por lo tanto, como 

partidarios de la violencia: como contraparte se procuró que el PRI y su candidato Ernesto 

Zedilla quedaran identificados con la paz y la estabilidad política y social, imagen que sin duda 

lograron dar a gran parte de la sociedad. 

Todos los recursos posibles fueron utilizados para dar el triunfo electoral al PRI. Más que nunca 

se hizo latente el podercorporativo: 185 la manipulación de los medios de comunicación masiva; la 

cooptación de empresarios, de grupos y organizaciones políticas: más que nunca ganó la 

propaganda, el uso ilegal de recursos oficiales, la presión, el miedo, el dinero de las empresas, el 

aparato gubernamental. 18r' Al respecto algunos empresarios, convertidos en magnates durante el 

sexenio del Presidente Salinas, aparecieron en la Revista Forbes, durante el mes de julio de 1994, 

en la lista de los hombres más ricos del mundo: se conoció que fueron los mismos que 

que pcnnillcra gi.:ncrar cmpkus. 4 J Jdi.:ndcr d plidcr adqu1:<1t1n1 di.: lus "1la1ius; 5) ..:onstruir un :<istema di: s..:gu1iJad 
:il><.:Jal para la mujcL (, J crear nucnis li1i.:11ti:s di: i:mpl..:u \ pi:nmttr a los .im·i:ni::< nhri:ros aceeJi:r a una mi:1ur 
i:dw.:a..:u»n \ eapaellactun FI ..:a11d1dalo l·:mi:sto /i:Jtllu alinm» qui: nu °'L' mudili<:aria la l.l·T. 111 i:I i\11i<.:uln 12:1 
l'unslltu..:iunal. las ú111..:as tra11sl[11111a..:i1•1ii:s IHisthks si.:rnm ··aqui:llas qui: hi:ni:lie1m·im a lns traha_1adnri:s" El 
Economista/El Financiero/La .Jornada. 11 de mar10. t• d..: ahnl di.: l •J•J.¡ 
is.i l'.n un di:<rnrso pn•nuneiad11 i:n la 1111\:<amhka l',traord111ana J..: la l' 1 M mamli.:stli "(..lui..:ro ser d eanJidato 
ohri:ru ,k· \k,ti:ll. q11tLTo ,i;rd pri:s1d..:11te di: In-< ohn.:n>s di: Mé,t<:ll mi .:omprn111isu i:s eon ust..:Jes. por i:sn mc 
lktrn di: orgullo sahi:r qui: ..:ontari: ..:011 d \'oh> de usti:di::<. por i:su mi: lkna di: nrgullo marehar al luJn Ji: ust<."l.li:s 
ha..:ta la\ t<.:l• •na L'li:<.:l<•r.li" l'on i:-ti: d1:<c11r~o d 111is11111 /i:dtllo alinnaha '"r i:l l'rcs1dcnti.: di: lns ( lbreros. Semanario 
CTl\1.num. 21511.:-idi:ah11ld1: l'><J.J. I' 1 r t11 
"' l'.J l 1111\·i:rsal. •J d1: ahnl i: t •J1J4. 

"' l'.ntri: lus mdoJus i:mpli:mlus por las urganizai:1oni:s 1:oq10rutin1s ..:stu\'ii:ron lus uml!nuzus de pcrd<.'I' d empico, !u 
i::<tredrn \·1g1lan..:ia Ji: k"; hd..:r<:s sind1eall!s y i:ampi:sinos sobri: los ..:kcturi:s. ltL' curtas. los tdcfi.lllemtL' y la~ visitas 
dumic1l1anas. d aernwo en 1111t111es. la <:l1mprn dd voto a través Ji: l'ronasol. Procumpo, Liconsn y Tortibunos, In 
pri:siun a los trabajad,1ri:s pimt realizm· iguulmi:nti: lubori:s Je proselitismo se hicieron i:onsl!mtcs. Se pucJc Jt.'Cir que 
los mi:tndns trad1eiunales y las ..:strncturns corporativas en el cmnpo y In ciuJud se fixtul<.'Cicron para huecr ganar ni 
l'RI. 
""' l.a .lomaJa. 26 Ji: agosto di: J <Jl).J. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



/ 2. l 

contribUyeron con recursos millonarios para financiar la campaña del candidato priista Ernesto 

Zedilla. 

Un afio antes, en febrero de 1993, se manejo el rumor de que en la residencia de Antonio Ortiz 

Mena, en una reunión con el presidente Carlos Salinas, 30 empresarios de los más beneficiados 

de la política salinista, se comprometieron a dar al PRl un donativo superior a los 75 millones de 

pesos para la campaila presidencial; entre ellos aparecieron hombres como Carlos Slim Helú 

(Telmex), Olegario y Abel Yázquez Raña (grupo K2), Enrique Malina Sobrino (Pepsi), Roberto 

González Barrera (Maseca, Sanarte), entre otros. 1
M

7 Es de hacerse notar que estos empresarios, 

banqueros y demás, son los mismos que dos años después fueron favorecidos por el rescate de la 

crisis financiera ( 1995) aplicado por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, (FOBAPROA). 

Frente a la política electoral de Salinas, la oposición no tenia opciones claras. El PRO enfrentó 

problemas internos, de luchas entre los distintos grupos de lo confonnaban por ganar posiciones 

de mayor jerarquía al interior del partido, en lugar de hacer un trabajo más intenso entre los 

distintos sectores de la población; el discurso político del PRD se enfocó a denunciar los diversos 

fraudes electorales más que a hablar de la resolución de los problemas sociales, los cuales tenían 

mayor importancia para el conjunto de la sociedad. Por su parte al PAN se le identifico como un 

partido que traicionó sus principios al haber concertado con el gobierno algunos triunfos 

electorales, lo que provocó una escisión del partido. 

Dividida la oposición por el trato preferencial al PAN y por el ataque político al PRO, el triunfo 

del PRl en 1994 se vio asegurado. La votación registrada el 21 de agosto de 1994, fue de las más 

participativas. Si bien en 1988 había yotado el 50.7% del padrón electoral, en 1994, votó el 

77. 7%. Esta elección podría catalogarse como la elección del miedo a la extensión de la 

'iolencia. 

En la votación presidencial elPRlobtuvo el 48.26% de los votos, el PAN el 25.67% y el PRO el 

16.4%, el resto se distribuyó entre Jos seis partidos restantes. (ver gráfica 5 y cuadro) La campaña 

del gobierno para desprestigiar al PRO y a Cuauhtémoc Cárdenas dio resultado. El PRO fue 

is· R..:\·istu Proceso. núm. 1 152, 29 <le noviembre <le 1998, p. 7-1 1. TESIS CON 
FALLA. DE ORfGEN 
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desplazado a la tercera posición. Pcff su parte. el PRlse mantúvo con una~votacion síriiilar a la de 

1988 mientras que el PAN recuperó su posición como segunda fuerza política. 

Cuadro 6 
Votos obtenidos en las elecciones para presidente de la República en 1994 

CANDIDATOS VOTACION NACIONAL 

absnlutus n.·la11n1s 

J:RNl'.ST< l /.l'.Dll.l.C > 1'< >Nl'I' 111'. l.L! >N 1-:. 1 (\1. n.\ ~ ...ix ~hº .. ., 

J)JJ'(i< l l·J·:Jm,\:--Jf)Jj J)J· l'l'V.-\/.1.1 >S •) 1 ~''· :i~ 1 .:::.s fl 7 1~ÍI 

l'l •Al 'l llJ·:,'vJC ll' l'.·\RJ)l·N,\S :-.e l!C >IU.i\NC l :'. X.l 1. :=;~>2 1 () ..t I~ '11 

F11cnfc l'cn1r<1 ,Je J·:s1:1.Ji.-11ca' 1 D<'<:Ulllcnr:1c1<111 ckcfllrnl. ( l¡\/\1-1 "RcsultaJos ckx:lornk'S (imillisis 
cs1:1d1sCIClls , ... ~11 Rcns1:1 U l'1>f1d1a11P. 1111 <'5. 110\·1c111hrc J •J•J.J. p 53 

Griífica 5 

Porl'l't1t11JL• <k• ~utos ohh.•nidos por los trL•~ prhu.•lptth•s 
partidos pulitkos l!lt t 9tJ..¡, 

PRI~ 
55%~ 

17% 

PAN 

En 199-1 el PRI ya no obtuvo votaciones del 70% como lo había hecho en 1988 logro solo en una 

entidad el 60% de la votación en Zacatecas y en 26 entidades su votación oscilo entre el45% y el 

)80.0, el resto de las entidades su votación fue inferior al 45%. (ver mapa 5) 

El PRI pudo conservar la mayoría en la Cámara de Senadores, por lo que al incrementarse el 

número de senadores de 2 a 4 por entidad federativa (por la reforma electoral) conservó el 74% 

de las senadurías, el PAN obtuvo el 20% y el PRD el 6%. Las concertaciones tuvieron resultados 

favorables para el PAN ya que en comparación con 88 y 91, en el año de 1994 fue ampliamente 

favorecido con 25 senadurías, mientras que el PRD sólo obtuvo 8 y el PRI mantuvo 95 

senadurías. (ver cuadro 7) 
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Cuadro 7 

Votación para Senadores en 1988, 1991y1994. PRI. PAN, PRD. 

l 'lXX- 1•1•11 19'1.J 

:\b" >ltllllS Ro.:lalln>s Ah" 1luh" Ro.:lat11·11s /\h" •lutos Rclu111 ns 

l'RI (>11 l)4º,11 t•I l)5 11/o 95 74 11·í1 

l'AN (J f 1 1 ~ 10 1 2'~'ÍI 25 2í)1?-í1 

l'RD .¡ (11!·o 2 ~º'Ít X (\~'f1 

Total 6.j 100% 6.j ICl0% 128 IOO% 

1 LI l'I< 1 l nn c\1s1m cn l 'JHH. pcrn sc prcscnta la suma Jc la rn1ac1ón del l'l'S. l'ARM. l'l·CRN. 1 l'MS. 
Fuente. rnn l~isc cn 2 !latos ohh:n1Jos Je hre\l's notus cuniculures snhn.• lns int•gmnll's de 111 LIV L<'L!.ish1turu dl'I H. 
Cnngt't'sn d<• lu Unic"ln. hl Senado Je 111 Rcpuhlic.1. Mc.\lco l'JX'I. 3 Datos nhtcnidns de lnkl!.tilllll'S d<• 111 LV L<•L!.isl11tu111 
d<•I H. Cnngt~''" d<• lu Unilm, cJ Senado dc la República. Mc\lco l'J'J7 . .¡Datos nhtcmdns Je S<•mhlunrn runiculur LVI 
Lt•gblutura dl'l 11. Ci11n11rn 1h· St•n111lon·'· c-d Scnadn de la Rcpuhhca. Mc\lco 1'1'17 

En cuanto a los Diputados Federales la reforma electoral de 1993 fijó como limite que el partido 

mayoritario no podría tener mas del 63% de la representación en la Cámara, es decir, 315 

escaños; el PRI obtuvo 298 diputaciones. que representaron el 60% del total de curules, mientras 

que en 1991 había obtenido J_:;!_Q. El PAN incrementó sus diputaciones al pasar de 89 en 1988 a 

1 18 en 1994. El PRD también logró obtener un mayor número de diputaciones, (aunque no en la 

misma proporción que el PAN), pasando de 41 en 1988 a 68 en 1994. (ver cuadro 8) 

Cuadro 8 

Diputados Federales por partido político en 1991 y 1994. 

19<) 1 (1 ) 1 'Jl)..\(2) IJili.:n:ncia 

l'RI J2-0--6:.i~~-~----(-~li!-~.-- -..\ 

l'AN X'l 1x1v,, l IX 2>1!:í1 +5 

PRD .¡¡ X'~~I bX 14 11/0 +(, 

------- -- ·~------- --~----

l'T 111 ""10.' - " 
INIW (l l 11

·'i1 

)fl 1 ( 111·0 

-------
Total Sllfl IOO% Sflfl 100°;., 

Fuente: con datos de ( 1) Datns ohtcnidos de lnl<'t!"'"t'"' d<• lu L \! Lt•gish11u111 dl'I 11. Cnngn'So dt• In Unitin, c'tJ. Scnudo de lu 
República. México 1997 (:? lDntos obh:niJos de Sl'mhl11n1.11 cutTiculur LVI L<•gish1tu111 dl'I H. Ci111111111 d• Sl'nudnt'l•s, c<l. 
Scnudo Je la República. México l 9 1J7. 
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De la votación obténida por el PRI para diputados. correspondieron al sector campesino 6 

diputaciones y 14 senadurías; al sector popular correspondieron 238 diputaciones y 77 senadurías 

y al sector obrero 46 diputaciones y 12 senadurías. (ver gráfica 6) En 1994 el PRI se mantuvo en 

el poder. pero con la continuidad del corporati\'ismo sindical. que aún contaba con la suficiente 

fuerza política para frenar las presiones del régimen político mexicano. be tal forma que el 

Presidente Salinas. reconocía que dentro de la Reforma del Estado. quedaba pendiente el 

capítulo de la reestructuración del sindicalismo. 1
MM 

Gráfica 6 
Diputados y Senadores por sectores del PRI, en 

1994. 
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De las 46 diputaciones del sector obrero sólo tres centrales sindicales lograron puestos de 

representación; a la CTM le correspondieron 39 diputaciones, 5 a la CROC y a la CROM 2. La 

CTM fue la única central del sector obrero que logró representación con 12 diputaciones. 

Griífica 7 

Diputados y Senadores por organización sindical en la LVI 
Legislatura. 1994-1997 

39 

~! ___ ,'a __ {t ~~-
Diputados Senadores 

I>« l.a .lomada. 20 de :;cpliembre de 199-1. 

oCTM 

CROC 

oCROM 
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En este proceso electoral los candidatos obreros mantuvieron al menos una diputación en 12 

entidades: B.C.N .. Coahuila. Chihuahua. Jalisco, Morelos. Nayarit. Oaxaca, Querétaro, Sinaloa, 

Sonara. Tamaulipas y Zacatecas y dos diputados o más en 7 entidades : Durango, Estado de 

México. Guanajuato. Guerrero. Nuevo León. Puebla. Veracruz. (ver mapa 5) 

En las zonas petroleras como el distrito 6 de Ciudad Madero, Tamaulipas la votación se redujo a 

42.7% cuando en 1991 había sido de 56.4%, asimismo el PANyel PRD lograron un importante 

avance de 19 3% y 27.1 % respectivamente un Minatitlan el candidato Jorge Wade obtuvo el 

43 .3% mientras que el PRD obtuvo el 38.18% de los votos. en el [)istrito Federal no gano ningún 

candidato obrero postulado por el PRI. En el Estado de l'vtéxico se aprecio un descenso el los 

municipios de Ecatepec y 24 de Nczahualcoyotl en donde los candidatos Jorge Cortes y Héctor 

San Román obtuvieron el 44.9% y 42.6% de los votos. (ver mapa 5 y cuadro 9) 

A partir de 1994 el grnpo tecnócrata vivió la fractura más importante a su interior. Primero por el 

descontento de Manuel Camacho Solís, al no ser el candidato seleccionado por Salinas para 

ocupar la presidencia. Segundo por que una vez que Zedilla asumió el poderse produjo la ruptura 

más significativa entre el presidente entrante y el saliente, hechos que finalmente condujo a 

modificar las reglas del juego político y a que la reforma que se aplicaría en 1996 redujera el 

control del PRI en los procesos electorales y en consecuencia sus espacios de poder político. 

1995 fue el año marcado por la quiebra de la economía mexicana la cual el grupo salinista 

disfrazo hábilmente al final de su sexenio, pero también fue el alio que marco Ja escisión política 

del grupo tecnócrata y la fisura de la burocracia política marcada por otro asesinato político, el 

del Secretario General del PRl y futuro coordinador de la fracción parlamentaria en la Cámara de 

Diputados, José Francisco Ruiz Massieu. El asesinato se produjo en el contexto de la propuesta 

de Refonna Política del Estado, que el presidente Zedilla retomó de las propuestas de Colosio; 

propuesta concretada en la firma del Acuerdo Político Nacional entre los distintos partidos. 

TESIS CON 
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CUADRO 9 

Porcentaje de votos registrados en los Distritos Electorales donde fueron postulados y electos diputados de la CTM para 1994: 
Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, Durango, México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nayarit 
Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Queretaro, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, Zacatecas. 

Entidad Nombre Dtto. Elec PRI 
Baja California Francisco Domingu1 2 TIJUANA 49.20 
Coahuila Gerardo Ordaz s FRONTERA 58.0 
Chihuahua Sergio VBzquez 3 JUAREZ 56.3 MAPA 5 
Durango Sabino GonzE31ez 2 GOMEZ PALACIO 43.5 
Durango Ricardo Pacheco 4 GUADALUPE VICT 63.6 
Edo. Méx. Jorge Cortés 11 ECATEPEC 44.9 LVI LEGISLATURA 1994-1997 
Edo. Méx. Raúl Lara 17 NIGOLAS ROMEF 53. 7 ( 
Edo. Méx. Héctor San RomBn 24 NEZAHUALCOYC 42.6 ----- .. 
Edo. Méx. Antonio HernBndez 34 TULTITLAN 42.4 
Guanajuato Fernando Pacheco s SALAMANCA 52.2 

\ 
1 

j 
O Distritos electorales con mas 
del 45% .de votos 

Guanajuato Martin A Montaña 13SALVATIERRA 59.2 
Guerrero Netzahualcóyotl de 1 3 covucA DE CAT~ 53. 7 
Guerrero Antelmo Alvarado a TAXCO DE ALARC 50.8 
Jalisco Enrique Romero 19TAMAZULAGORI 47.9 
Morelos Raúl Ramirez 2cuAUTLA 57.5 
Nayarit Fidel Pineda 1 TEPIC 58.2 
Nuevo León Antonio Medina a MONTERREY 45.3 
Nuevo León Néstor Malina g GUADALUPE 49.1 
Oaxaca Rolando hernBndez 4SANJUANTUXTE 59.8 
Puebla Héctor GonzBlez 1 PUEBLA 50. 7 
Puebla Pablo P. Aceves 13 IZUCAR DE MAT. 61.2 
Querétaro Ezequiel Espinoza 2 EL MAROUEZ 59.9 
Sin aloa Manuel Meléndez 4 MAZATLAN 53.5 
Sonora Leobardo Aguirre s s Luis RIO coLo 46.4 
~RW> ·~:~ Jesús Olvera e CIUDAD MADERO · .i.('C'.42:7l 
Veracruz Servando Oiaz 1 coATEPEC 56.7 
Veracruz Enrique Ramos 1ocoRDOBA 52.7 
·•·· • ·1.~ W d . · o~l)Y¿t>iMM .,.,,,.,. ·-· -~111 ~rge a e 14MINATITlAN·'· ·:-.,lli:•·-~ 
Zacatecas Carlos Pérez 4CONCEPCIONDEI 63.9 
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La fractura salió a la luz pública en noviembre de 1995. cuando se rumoro que el presidente 

mexicano Ernesto Zedillo. se mostró poco hábil para manejar la situación política del país: 

enmarcado por el asesinato de un político más: el crecimiento de los grupos armados y la 

preocupación de inversionistas sobre la mayor presencia de los mil_itares en esas semanas. Se 

habló de que Zedilla había negociado su renuncia con el Ejército. por lo que inversionistas 

cautelosos empezaron a sacar sus fondos de los mercados emergentes. 11
N Acelerando con ello la 

devaluación del peso mexicano. 

Por su parte el gobierno del presidente Zedilla no dudo en culpar a la administración anterior de 

la debacle económica que su fria el país. La fractura en el grupo hegemónico fue un hecho, y ante 

los intentos de desestabilización política, Zedilla, respondió con el encarcelamiento en diciembre 

del mismo año, del hermano del ex presidente de la República, Raúl Salinas de Gortari,como 

presunto autor intelectual del asesinato de Francisco Ruiz Massieu. Dicho enfrentamiento 

continuó a lo largo de la administración zedillista, aunque se intentó llegara un acuerdo político. 

El 4 de diciembre de 1995 Salinas dio a conocer una carta a la opinión pública, deslindándose en 

esta de toda acción ilegal efectuada por su hermano. señalando además la lucha política que se 

había desatado por la obtención del poder y cuyos principales involucrados a su consideración 

eran los grupos que habían permanecido enquistados en el Estado, oponiéndose a las 

transformaciones políticas del régimen. 

En la carta culpó a los viejos grupos nacionalistas de la inestabilidad que vivía el país. Esta fue 

una manera de pactar una alianza entre Zedilla y Salinas, en la que el único responsable ante la 

opinión pública sería Raúl Salinas, el principal indicio de que se llegó a una solución pactada, fue 

el relevo que se dio en la Secretaria de la Contraloría, donde su titular Norma Samaniego fue 

substituida por un experimentado funcionario de linea dura y de explicita filiación salinista, 

Arsenio Farell Cubillas, esto hizo suponer que durante el sexenio zedillista el ex presidente y los 

hombres de su equipo no serían investigados ni llevados ajuicio, por lo que los casos Colosio Y 

Ruiz Massieu serían prácticamente cerrados. 

1''9 Luis 1 !. Mémlez. (coor<l.) Politicu ... op., cit., p. 154-157. 
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El acuerdo tenninó debilitando aún más al grupo de la burocracia política en el poder. ante lo 

cual los grupos de mayor poder tratarían de imponer su orientación política al Estado. 

concluyendo con la imposición de un Estado de Orientación Neoliberal, caracterizado por la 

aplicación de un modo de producción orientado mayoritariamente al incremento de la 

productividad y competitividad, apoyado en las estructuras autoritarias vigentes, el principal el 

corporativismo. El resultado fue el deterioro de la legitimidad institucional y la crisis dt: 

confianza y credibilidad en muchos ámbitos; la debilidad del sistema de partidos y del sistema 

judicial; la corrupción generalizada; y la lucha regida por la violencia y el autoritarismo 

personalizado. 1''
1 

Dado en un contexto en donde los viejos grupos de poder corporativo, 

seguirían presionando para incidir en la correlación de fuerzas existente; 191 pero también en 

donde una sociedad cada vez más demandante de espacios de participación política y 

democrática, descontenta de las políticas que el grupo hegemónico había impuesto presionaría 

para incidir igualmente en esa cotrnlación política de fuerzas. 

, ... lh1dc111 .. J 5•l-1<•5. 

TESIS CON 
FALL/i. DE üEIGEN 

:·'I Licmplo dc cllo tucnin los c:1:«>s dc Tahas.:o ~· Ciuc1n:ru. cn dund'-· lus p11Jc1\.'s kicaks logrnn1n imponcr sus 
111tcrc,;.:s por en..:1111a de ..:ualqui..:r poder legal, ..:n Tahas..:o a pesar de lus denuncias Je fraude sohn: el proceso 
elc..:1< 1rnl 11111\ 1c111br..: 1 'l')-1) para gohemaJ,,r del Estudn. dn.:umcntmlo cun pruebas sutici.:ntes pnr el l'RD. parn 
anular la ck..:..:1un _\· de saberse que el presidente habw m:cptadu la propuesta del PRD de aceptar que el priista 
l~uhc110 \fodr<Vo l"<:nuncwra al cargo. de nwncnr inesperada el l'RI e.statal presiono con una acciún poco común de 
resiste1ll.:ra e1\·1J hacicnJn saber a la di1ig'-i1cia naciunul que no se aceptana ninguna imposición del centro, 
tinalmente en un cnmumcado el L'l'.N del rcconociu comL' \'úlido ,. l<!gilimo el uiunfo Je Madrnzo. En el ca~o de 
guerTcr" la matan~a pr,1Jucida en el poblado Je Actea\, contra cmnpesinos que se oponían ul gobil.'lTlü Je Ruhl.'11 
Figucroa 1ju1110 l 'J'J5 ). lle1·a a dl.'tcnnirrnr a la SL'.IN que el mm1datmin tiene responsabilidad juridic11 L'll dichu ucción. 
"'l1crandn solu a que el Congreso del estado proceda a iniciar un juicio político y pl.iial contra estc, sin l.mhurgo anh: 
el asombro c indi~nacion de tm1plios sectores de !u soci'-'llud, el Cungrcso Del <.:studo cxon\."l'U de cualquier culpa u! 
e:o;gnhcmmlur Luis 1 L McndcL (cuord.) l'ulilica ... op .. l.'il.. p. 17<)- J 80. 
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CAPITULO 4: 

,Jl!LIO DEL 2000, LA ALTERNAi'iCIA DEL PARTIDO EN [L PODER: 

PER;\1ANENCJA 

SINDICAL. 

o CA!\'1BJO DEL VÍNCULO CORPOR:\ TIVO 

l. LOS RESULTADOS DE LAS REFORi\tAS ELECTORALES Y EL CAMBIO 

POLPÍTICO EN EL RÉGl:\IE¡\;, 

Al finalizar 1995, la situación obligo al gobierno de Ernesto Zedilla a buscar una solución que no 

pusiera en duda la legitimidad de las instituciones, especialmente la presidencial. Era necesario 

que las acciones autoritarias y represivas del gobierno "quedaran ante los ojos de la opinión 

pública como acciones netamente legitimas, donde se cuestionara y reprobaran los métodos 

empleados por los grupos armados, para solucionar las carencias sociales" carencias que las 

políticas neoliberales habían acelerado. 

En ese contexto las organizaciones corporativas tradicionales caracterizadas por su filiación 

partidista priísta, vieron en el crecimiento de algunas organizaciones corporativas de reciente 

fomrnción que serian conocidas como neocorporntivas, una amenaza a sus intereses En febrero 

de 1995 surgió el primer "Foro: del sindicalismo frente a la crisis y ante la nación", convocado 

por el SNTE, el SME y la COR, la respuesta positiva a esta foro concluyó en su 2° Foro del 

Sindicalismo ante la Nación realizado en octubre de 1995. La creciente participación de diversas 

organizaciones. se vio reflejada en el tercer Foro en marzo de 1996, al cual convocaron 21 

organizaciones sindicales de diversa tendencia. llegando a 25 organizaciones en agosto de 1996, 

entre las que se encontraban ATM, ASPA, ASSA. CNT, COR, FSTSGEM, lESA, SIVW, 

SINTGB, SITUAM, SME, SANES, SNTE, SIDINA, SNTSS, SINTSE FISC, STRM, STyM, 

STlMAHCS, STUNAfvl, SUTCOLMEX. 192 

'"~ Oscnr Alzngu. "Dos corrientes sindiculcs dos nllcmntivns". Re,·istn T111hn.lo y Democrncin hoy. núm. 30. marzo-nbril 1996. 
r. 2s-:9. 
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Estas organizaciones conocidas como foristá.s, ante la ínniovilidad de las organizaciones del 

Congreso del Trabajo. trataron de demostrar que podían ser una alternativa en el sindicalismo 

mexicano, ya que se asumían corno un nuevo tipo de sindicalismo renovado, plural e incluyente, 

contrapuesto al corporativismo tradicional y excluyente. representado por el conjunto del 

Congreso del Trabajo. 1
'" 

En respuesta a la actuación política que empezaban a tener los foristas, la CTM instrumentó una 

táctica que le pern1itió mantener primacía y asumir una postura más tangible acorde con los 

intereses del gobierno y su tecnocracia. al proponer la construcción de una Nueva Cultura 

Laboral. Esta propuesta se constituyó en una acción importante por parte de las organizaciones 

corporativas para minimizar la alternativa que los foristas empezaban a representar. 

En ese contexto los lideres sindicales temieron que el descontento de la sociedad traducido en 

apoyo para los partidos de oposición; así como la aparición de diversos grupos armados en varias 

entidades, creciera y se desbordara del control estatal. 

En su Segundo Informe de Gobierno, Zedilla habló sobre esta situación, afirmando que en 

México "el poder político se disputaba con las reglas de la democracia y no con la irracionalidad 

del terrorismo, por lo que, era necesario construir espacios de participación legal, donde sólo se 

reflejara la voluntad popular y estos espacios serian las elecciones federales de 1997, en las 

cuáles debían hacerse los esfuerzos necesarios para realizarlas con absoluta legalidad, con 

practicas institucionales. partidistas y ciudadanas. que garantizaran libertad, respeto, trasparencia 

y contiabi lidad en los resultados".1'14 

El presidente Zedilla pretendió reducir las dimensiones del conflicto social, al simple ejercicio 

electoral de la votación, para lo cual, buscó captar a las principales fuerzas políticas de oposición 

que agrupaban a sectores importantes de la sociedad. Lo anterior se tradujo en la Reforma 

Electoral de noviembre de 1996, que significó para el grupo tecnócrata y para el régimen político 

en su conjunto un esfuerzo por lograr un ejercicio del poder consensado y pacífico, ya que al 

''' Oscm Alznga ... Dos cnnienlL'S sindicnles dos altemati\•1L, ... op. cil. 
'"Pilar llcrrios. Auuslo Bolívar. ··t-:n la 1(1rmalización de !ns reglas del ejercicio dd poder: las elecciones de 1997". en revista El 
Cotidiano. nllm. 80. nov-dic. 1996. p. 6J-64. 



pactar dlch~ reforrr;a con los partidos~de oposición se daría credibilidadcy estabilidad al gobierno. 

pero sobre to'do se lograría legitimidad institucional. 

Al ser los partidos <políticos los articu !adores formales de las demandas ciudadanas, ex is tia la 

garantía de que por :el momento los mayores brotes de violencia y descontento social se 

reducirían, ya que las demandas sociales genuinas expresadas por cauces violentos tendieron a 

des-legitimarse. 

La reforma electoral contempló un avance para dar mayor credibilidad al proceso electoral y 

permitir una competencia más equitativa entre los partidos. Los principales puntos fueron: 1) 

Suprimir la participación del gobierno en la realización de los comicios. El secretario de 

gobernación deja de ser Presidente del Consejo General del !FE; 2) Desaparece la figura de la 

Dirección General. Se instaura la presidencia del Consejo General. la Secretaria Ejecutiva y los 

Consejos Electorales del !FE: El presidente del Consejo y los consejeros deben ser electos por el 

voto de al menos las dos terceras partes de la Cámara de Diputados, mientras el Secretario 

Ejecutivo será electo por el voto de al menos las dos terceras partes del Consejo General y no se 

permitirá la reelección; 3) Se prohibe la afiliación colectiva a los partidos, ya que la afiliación 

política debe ser libre e individual; 4) Se regula el financiamiento público para gastos de 

campatia: 5) En la integración de la Cámara de Diputados ningún partido podrá adjudicarse más 

de 300 escaños bajo ninguna condición; 6) Se mantiene la cantidad de 128 cundes en el Senado, 

cambiando su forma de elección, 3 por cada entidad, 2 de mayoría relativa y uno de la primera 

minoría: además, se eligen 32 senadores por el principio de representación proporcional. 195 

La reforma negociada con los partidos de oposición, favoreció poco a las viejas prácticas del 

priísmo, principalmente, en el tema de la afiliación colectiva. en donde se prohibió que esta fuera 

en bloque. La reforma garantizó credibilidad y legitimidad al proceso electoral de 1997, pero en 

cuanto al PRl ésta le favoreció poco en las negociaciones. Fue necesario que el partido oficial 

buscara nuevos métodos de consenso y apoyo en donde las bases apoyaran realmente a sus 

candidatos. Al respecto los discursos de los grupos sectoriales del partido hablaron de cambiar los 

M Vénse Rienrdo Becerm. La rcformn eh:clornl de 1996. cd. FCE, México 1997, p. 34-37. Junn Reyes del Campillo. "Ln nucvn 
eslructura del IFE". en Rc\'isln Cusa del liempo. cd. UAM. No. 64. junio 1 <J<J7, p 13-14. Pnrn ampliar el temu véase Woldcnbcrg. 
13cecrm. Snl111m l .a Tlll'Cúnicn del eamhjo ... op .. cil.. p. J65-156 



procesos de selección de los candidatos, así cón1ócestaolecer nuevas'estralegias (fue dejaran airas. 

los tiempos del acarreo y el discurso fácil. Ahora .era nece~ario convencer con propuestas claras y 

viables a los ciudadanos. 1
% 

Esta propuesta de cambio. hacía notar que los dirigentes'd-~f~~ct~'io~r~f~~~~crp~'rmdnecerian al 

margen de las decisiones que el grupo tecnócrata emprendiera, pordo C]ue: trnta~on de i;1cidir para 

que los acuerdos fueran favorables a este sector. 

Los avances de la oposición hicieron suponer que los comicios electorales de julio de 1997, no 

serían fáciles para el PRI. Los dirigentes sindicales manifestaron que los candidatos del PRI 

contaban con el apoyo del sector obrero, pero que era necesario realizar campañas intensas que 

contrarrestaran la movilidad de los candidatos de la oposición, para evitar que estos siguieran 

ganando mayor terreno político. Fidel Velázquez aseguraba que todos sus Comités Seccionales y 

Federaciones Estatales, tenían ya definida la línea de acción para apoyar a Jos candidatos del PRI. 

Sín embargo, aseveraban que el "triunfo de los candidatos dependería sólo del trabajo intenso que 

estos realizaran". ya que los cetemista sólo cumplían con su parte en todo el mosaico de la 

actividad poi ítica. l'l7 

Las declaraciones de los dirigentes sindicales dejaron entrever la dificil situación por la que 

atravesaban, principalmente por la participación política preponderante que se estaba dando a 

otras organizaciones y dirigentes sindicales como Francisco Hernández Juárez, del Sindicato de 

telefonistas. STRM, con quien el presidente Zedillo había acudido para presenciar la toma de 

posesión para un nuevo periodo, así como el apoyo expresado a Elba Esther Gordillo, del SNTE, 

para ocupar un cargo en la dirección del PRI.1'18 

El avance que los partidos de oposición tuvieron en las elecciones de 1994 era sólido. La 

disminución de votos para el PRI, se dio en estados donde el sector obrero afiliaba a importantes 

números de trabajadores, l'~J presentándose un incremento considerable de votos para los partidos 

'""Le Financiero. 18 de mnr10 de 1997. 
,,. El Finnncicro. 18 de mar/O de 1997. 
''"'El Finnncicro. 1 · de oclubrc de 1996. 
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''" En .:1 Distrito F<:d.:ral, .:n lns <:l.:.:.:inn<:s pm·n diputndns lixl.:rnl.:s. d PRI hubíu oht.:nido en 1991, .\.\.25°!.1 de In 
\"ota.:iún. disminuyendo .:n 199.\. n 39.53% .:n tunto que los partidos de oposición PAN y PRD hnbiun increm<.'lltado 
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de oposición en estados como Yeracruz, Estado de México, Tamaulipas, Jalisco, Si na loa. 

Guanajuato, Puebla y el Distrito Federal. Ante esta situación Fidel Yelázquez insistió en que los 

lideres sindicales como los diputados y senadores obreros explicaran a los trabajadores que sus 

derechos y conquistas estarían en riesgo si partidos como el PAN o el PRD ganaran las 

elecciones, por lo que era necesario que el PRI recibiera apoyo de manera decidida. de parte de 

las centrales sindicales. 2m 

La oposición se fortaleció significativamente, el PRD había dejado de limitar su acción política a 

impugnar los procesos electorales, trabajando más con la sociedad, pero sobre todo abriendo sus 

espacios políticos a una mayor participación ciudadana, por lo que numerosos candidatos a 

diputados. eran ciudadanos que no militaban ni provenían de la militancia del PRD. Por ello los 

dirigentes corporativos tenían temor!ll1 de que la imagen d.e Cárdenas influyera definitivamente 

en la votación para diputados federales. 

El sector obrero a través de la CTM en su 121 Asamblea General Ordinaria del Consejo 

Nacional, advirtió a los trabajadores y dirigentes "que quien no votara por el PRI, saldría de la 

CTM, ya que era preferible quedarse con un grupo reducido de cetemistas y no de traidores al 

partido". 2112 Los caducos métodos de control ya no garantizaban que los trabajadores votaran por 

.-;u \·01m:iú11. el I' 1\ N nhlun 1 en 1'.)•)1. 1 •J.ll.1%1 de los \'Olos \'en 1 <)').). ..,1 21>.C1% 1111enlrns que el l'RD logró en 1<)'.)1 el 
~l ..t..t 11

11 y en l 'J\J..f d ~I 1 ~·(! 1 ~·í1. Esta s1tum;1on ~ presentaba de n1an..:ra -.1111ilar ..:n los d..:1ntis ..::-;taJus 111~nciunados. l!tl 

Vera<.:nt/. el l'RI t1btuH1 en l '1'11 d 72.5% d..: lus n•tus. pasandu ..:n \ •)IJ.\ a.,.,¡" 52 22'Y.1: el l'i\N habia ubt..:nido <..11 
esa mis111a enlldad d ·LX 1 ·~·;,d..: la ,·.,1aell•11.:11 t •J•J 1. 111..:n:in.:nland<>,;e a l .J 5X''í1. .:n l 'J<l.J. 1mr su pal1.: el l'RJ) uhlll\'u 
en 1•J<J1 L'i .'i 7X'!I,, d.: lt1s \'tl!Ps. l!l1.:r.:111c·ntúnd1..-<..' a 22 .'iX"'" 1.·11 1 <l<J.J h1L'i1:s1mlP d..: ivk.xii.:P. L'i l'RJ lugrt1 .:11 1 l)IJI c·I 
.JX 'l'l"n d..: l11s \'t>l11s. \ . .:n 11.l•J-l ..:! -l.'i 2'): pur s11 parle d l'AN hal,1a lt1¡!radu el I(• 2X'!.;, de l11s \'lilus en l'l'>I ,. d 
25.2"" en l •.)<).J: d l'RD "ª""del 11l111"! ¡, ..:n l •»J 1 al 1 7 ')'l'!<, .:n l 'l'l-l 1 ·:n Tamaulipas s.: pres..:nlt1 la nusma 1.:nJ..:111:iu 
parad pem>du <.:11ns1d.:radll. dJSllllllll\endu la'" 1lm;11111 ,kl l'l~I. qu1.:11 pasu de (1 I 1 <"\ó1 .:n \ •Jl) 1 al -ll) :1 :;'\·;.en \ 'l').J: d 
l'!\N 111..:rem.:nlu su \·11ta<.:1Pn .ti pasar d.: l.J !')";, .:n \'l'll a 22 7\" .. .:11 \'ll)-l: d l'RD lt!llalmenl.: 111.:r.:111..:nlo sus 
'"'"' al 11ht<.:n<-'r d 3 <i"i. en l 'l'l 1 ,. d l .J.X.\'!., de l<1s '"'"''en l '>'1.I i:n l'uehla . ..:nl1dad dumk 1111 slilu la CTM 
a¡!rupaha a 1111 1n1111.:r11 1mp11rtanle. de lrnhaiad11n.:s. s11111 la111b1.:n <>rgan11ai.:1un.:s ..:1111111 la CROC \' CRCJM. qth.! 

eunsen·an c·I lllll\<>r m1me1»> d.: atihadus \ qu.: as.:guran aparen1.:111e111<; una alta votac1ún al l'Rl. ésl..: perdtli \'Dios. 
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los candidato-s priístas, sin embárgo él aútoritarismo y la antídemocracia seguirían rigiendo al 

partido y a los sindicatos corporativos.~º·' 

Todo hacia suponer que las demandas en cuanto a tener una representación sindical incluyente y 

legitima, seria nuevamente abortada por los intereses particulares de la burocracia sindical, que

diticilrnente abriría sus espacios de poder político. w~ 

1997 fue un año dificil para el corporativismo sindical porque a los métodos antidemocráticos, 

llegit1111os, corruptos y al desprestigio y decadencia de los líderes sindicales, le acornpalió el 

deceso de su m::iximo dirigente, Fidel Yelázquez Sánchez. El deceso de Fidel Yelázquez fue 

interpretado como la muerte del corporativismo y como el ocaso del PRI. Sin duda esta fue una 

apreciación apresurada, pero cierta en muchos sentidos, apresurada porque la burocracia política, 

al igual que la sindical seguirían empleando el corporativismo como una de las principales 

formas de representación y vinculación entre el poder político y la sociedad organizada 

Lu pérdida de Fidel Velázquez constituyó un golpe a la estructurá política del PRI y del poder 

sindical. Fidel fue un líder y un político con peso y amplia experiencia que logró incidir en la 

toma de decisiones. pero que sin embargo, con o sin su presencia, la tendencia que venía 

presentando el PRI tiempo atrás, se confirmó en las elecciones de 1997 y que fue el menosprecio 

de Ja sociedad mexicana por los partidos. las instituciones y los actores políticos, reflejado en el 

crecimiento del abstencionismo electoral y por lo tanto de una votación no favorable al partido. 

; .. , :\l!,\Llllus d111!,\entes s111J1eak' ª!!l'llPadlls ..:n llf'!!an11ae1lln..:s ellqmrat1\·as de n .. 'l.:ienle lt•nnm:inn eon11.1 "l·:t 
Sind1cahsmu anh: la Nac1un". scfwlarun 1.¡uc nu 1ntcn'l:ndnan cu las 1..k.·ch1un..:s JI.! sus agr..:111iadus. a qui..:n..:s si.: ks 
resp..:laha d d..:n:d1ll a \'otar p<1r d pm11do "eand1Jatu que qu1s1..:ran . ..:ntn: ellus 1 kmand..:1 Juür..:z. hJer J..: lus 
t1..:h.:ll 1111stas. t1lí1111aba que ··s1 ... :! PI< 1 \ l 1h ta a "'ufrir nllc\·as d..:rn itas ~·na la Cl 11bt..:Clh.:ncta J'lllt" nu llllllÍilicar sus 
enmluelas 1111..:mas \ p11r haber 1neumphd11 e11n los asalanad11, .. t\sumsmn el lid..:r del SMI·:, l'..:Jrn Castillo Meddlin. 
sef\ah• qu..: d , ... ¡,,d.: l"s traha1ad .. r.:s n" estaha e11111pn•111..:lid<• e<•n ..:11'1{1. va que ..:ada quien J..:hia \'otm· por qlllen 
d..:mustrara -<1n<:..:ndad' h• •nrnd..:/. p• •r dlu. r..:pr"hahan la ae111ud ,le! C 1 ·' d..: la CTM al ll(i·ee..:r un det..:nninaJu 
nurn..:ru de· '"l"s al l'RI. 'illland" ª'id ,k·redw dL' l«d" e1udadan" a .,11li'<tgar hhrem..:nl..: por qu1..:n ..:unsideranm 
r..:pn.:s..:11taba .... us kl_.!llllna:-; dL"tlli.llldas _: .. ; 1 J l mam.:11..·ro. J 7 Jl· t~·hn:rn d'-· ! lJlJ7 
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Una vez realizadas las elecciones del 6 de Julio de 1997, el PRI obtuvo 239 posiciones en la 

Cámara de Diputados y 79 en la de Senadores representando el 47.8% y 59.8% respectivamente; 

el PAN obtuvo 121 diputaciones y 31 senadurías representando el 24.2% y 24.4%; el PRD 125 

diputaciones y 15 senadurías representando el 25% y 11 .8%; el PT obtuvo 7 diputaciones y 1 

senaduria que representaron el 1.4% y O. 79%; el PVEM alcanzó 8 diputados y 1 senador 

representando el 1.6% y O. 79% del total; y 3 senadores independientes que representaron el 2.4%. 

(\·er cuadro y grafica) 

Gráfica 8 
Diputados y Senadores por partido politico en las 

elecciones de 1997. 
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Cuadro 1 O 

Número de Diputados y Senadores por partido político. 1994. 1997. 

PARTIDO Di utados Senadores 
1994 19972 1SS43 1997 

·¡PPARNI i 29? __ L239. 1 9~576 
1 118 ! 121 1 25 31 

IPRD ~, 6a--_r-12_5j_ __ 8____ 15 
PFCRN ' • 1 1 
'.IPARM [ ·-r-----+----i 

i, 
1PPS ! ------~---1 
[PT 10 ! 7 l 1 
¡PVEM ____ r-- ' 8 i 1 
~DEP. _L 5·-¡-----~-- 3 

!IOTAL [ 500 ! 500 ¡ 128 ! 127 1 

Fuente: 1) Congreso Je la lJniún. Din.:ctorw Cl' Diputados 1. V l .cgtslatura. 11. Cúmura de Diputados, Mcxico 1992. 
21 Congreso de la l.lniún. i\lbum li1togralico Di¡rntados h·derali.:s 1997-2000. LVII Legislatura. H. Cumuru Je 
DiputnJos. Mcxicn l <J9~. 3) Congreso de la lJninn. Semblmva curricular LVI Legislnturu Jcl Senado de la 
Rcpúblicu, 11. Cúrnnru de SenaJon:s. Mcxiw l 'l'J7. 4) Congreso Je In lJniún. Semblunzu curricular l. Vll l.cgislaturu 
del Senado de la República. H. Cúmarn de Senadores. M<!xtco l 'J'J7. 

----------~--- -~·--- - ·-

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



La oposición en conjunto obtuvo el 52.2% de las posiciones en la Cámara de Diputados, y el 

-10.2% en la Cámara de Senadores, siendo por primera vez mayoritaria la oposición. 

Comparativamente con las elecciones de 1994 el PRI perdió 59 diputaciories y 19 senadurías (ver 

cuadro y gráfica ) representando el 11.8'% de las diputaciones y el 15% de las senadurías. En 

cuanto a sus sectores. el popular que en 199-1 había tenido 238 diputados en 1997 sólo llegaron a 

130, representando una perdida de 108 diputaciones equivalente al 21.6% de los espacios, el 

sector obrero perdió de 1994 a 1997, 6 diputaciones representando el 1.2%, por el contrario el 

sector campesino incremento sus posiciones de 14 a 69 en los mismos años representando un 

incremento del 10%. (ver cuadro y gráfica) 

Gráfica 9 

Diputados y Senadores del PRI por sector en 
1997. 
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Los resultados electorales .indicaron para el sector obrero. por un lado, el severo desprestigio de 

los líderes frente a la sociedad reflejado ei1 una perdida de votos. Por otro lado, la disniinución de 

sus posiciones al interior del partido y pOr lo tanto de sli fuerza política. 
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En la distribución por central obrer~ la CTM obtuvo el más bajo número de diputados, con 

apenas 28 cundes. La CROC también se vio seriamente afectada en su representación, pues sólo 

logró 3 posiciones. La CROM obtuvo 3, la FSTSE alcanzó 6 y 1 el sindicato ferrocarrilero. En la 

Cámara de Senadores sólo dos organizaciones sindicales lograron representación, la CTM con 8 

senadurías y el SNTE con 2. La principal organización corporativa la CTM perdió con respecto a 

199-1, 11 diputaciones y 4 senadurías (ver gráfica y cuadro) 

Gráfica 10 

Número de Diputados y Senadores por central obrera en la LVII 
Leg1s latura 1997-2000. 
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Cuadro 11 

Número de Diputndos y Scnndorcs por central sindicnl. 1994. 1997 

1 Diputados l]enadores), 
: 19941 

1 19972"""'¡ 19943-1997 ~ 
CTM 1 39 i 28 1 12 8 

CROC ! 5 1 3 1 
"--~ 

CROM 1 2 : 3 1 

FSTSE i 
------ -¡---+--

1 6 : 
1 1 1 SNTE : 2 1 

S. FERROC 1 1 
1 ' 1 ~_E_P~---~~~- =-¡ ~l__!Q~T_O_T_A_L~~-4_6~~-41~~-1_2~~1A~-l 

Fuente: 1) Congreso de la lJniün. Directotio CC Diputados l. V Legislatura. H. Cúmaru de Diputados. México 
l '.J92. 2) Congreso de la lJniún. 1\lbum t<•togrúlieo Diputados Federales 1997-200. LVII Legislatura. H. CU.mura de 
Diputados. México 1998. 3) Congreso de la Unión. S1.111blanza curriculw· LVI Legislatura del Senudo de lt1 
República. ! l. Cümara de Scnadon:s. México 1997. .\) Congreso de la Uniun. Scmblanzu curriculur LVII 
Legislatura del S1.'11udo de la Repubh..:a, H Cún¡¡u·a de Senadores. México 1997. 



Gráfica 11 

Diputados y Senadores por central sindical en la LVI y LVII 
legislatura 
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En 1997 en el sector obrero prisita, la CTM solo logro estar representada en 12 entidades 

mientras que 1994 la habia tenido al menos un diputado en 19 entidades. (ver mapa 6) 

El Estado de México solo obtuvo un distrito el 16 de Tlalnepantla cundo el las elecciones de 1991 

y 1994 había obtenido cinco distritos electorales perdió el distrito 5 de Frontera Coahuila, los 

distritos 2 de Guadalajara y 19 de Tamazula de Gordiano de Jalisco , el distrito 2 de Ciudad 

Madero de Tamaulipas así como el distrito 2 de Querétaro. (ver mapa 6 y cuadro 12) 

El distrito 1 de Puebla y el 13 de fzúcar de Matamoros en Puebla a pesar de conservarlos su 

votación disajinuyo de 50. 7% y 61.2% en 1994 a 3 7.4% y 54.6% en 1997 respectivamente. Lo 

mismo ocurrió en el distrito de Taxco de Alarcón en Guerrero donde la votación paso de 50.8% 

en 1994 a 45.2% en 1997. (ver mapa 6 y cuadro 12) 

En conjunto no existió gran apego por los candidatos postulados del sector obrero, pero hubo 

ciertas zonas donde se expreso simpatía hacia deterniinados dirigentes, un ejemplo al respecto se 

dio en Tamaulipas. en el distrito VII donde ganó el candidato postulado por el PRD, Joaquín 

Hernández Correa. hijo del lider petrolero encarcelado en 1989 Joaquín Hernández Galicia, el 

cual derrotó al candidato postulado por el PRf y que era el Secretario General de la Sección Uno 

del STPRM-CTM. 2115 El voto expresado en esta zona se dio a favor del candidato de acuerdo a 

sus antecedentes familiares y no tanto del partido. 

~º' Saúl l's.:ohm y Raúl Enrique/.. "El sindicnlismo en In hom de lns dclinicioncs". en Revista Bien Común yGobicmo. Fundución 
Rafael Preciado 1 kmitndcz. mio:>. número 35. octubre de 1997. p. 19-20. 



CUADRO 12 

Porcentaje de votos registrados en los Distritos Electorales donde fueron postulados y electos diputados de la CTM para 1997. 
Chihuahua, Durango, Guerrero, México, Nayarit, Oaxaca, Puebla, San Luis potosi, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas 

Entidad Nombre 
!CHIHUAHUA Fmncisco Martincz ünega 

CHIHUAHUA Jesús .lose Villalohos Saén1 

DURANGO Fmncisco Poncc Arteaga 

GUERRERO Miguel V11la1cal 1 liat 

MEXlCO José Janitzio Soto 1 klguera 

NAYARIT Man:o l'emh1Je1 R0Jngue1 

OAXACA tiennl-it R;11nire1 l n1x:1 

OAXACA Clau,Jin ( iuerra 1 o¡x:t 

PuEBLA Victor M. Carrcto Fcrnl·iIJc, 

PUEBLA Vi.:tot Manuel l.opct llalhu, 

SAN LUIS POTOSI Juana Maria GonzHez Ortíz 

TMWJUPAS Blanca Rosa Oarcia GalvFn 

ITTAXCAlÁ. Pascual Grande SFnchcz 

VERACRUZ l'di" l laJad l\panrni 
:;.::_-~~2--,:; :; Alfonso Andradc Rosas 

VERACRUZ José l uis l'amn Vmalcs 

ZACATECAS Esa u 1 kmFnJc1 1 krrcra 

TESIS CON 
- ' - T ~ Dr:t ,.. .. ., T,.., 71' T 
!r1·i.1 '1 11 , r: Ll!.. ¡, .f: 11' 
_n.u~!l .J .J.~!'vi..! .1 

Dtto. Elec PRI 
8 Chihuahua 39.9 
9 Hidalgo del Parral 46.5 
2 Gomez Palacios 33.8 
2 Taxco de alarcon 45.2 
16 Tlalnepantla de 1 34.9 
1 Santiago 1xcumtla 53.0 
3 Huaiuapan de leo, 47.9 
10 M1ahuat1an 52.1 
9 Puebla 37.4 
14 lzúcar de matam 54.6 
1 Matehuala . 42.8 
8 Tampico 43.1 
1 Apizaco 44.1. 
8 Misantla 45.5 
21 Cosoleacaque . ~- :'41.5': 
23 t\1111al1tlFn 47.6 
4 Guadalupe 48.4 

MAPA 6 

LVII LEGISLATURA 1997-2000 

O Distritos electorales e• 
mas del 45% de vohr 

D Distritos electorales C• 
menos del 45% de vot-

Fuente: Elaborado con datos de Saúl Escobar y Raúl Enriquez prado "El sindicalismo en la hora de las definiciones", en Revista 
739 

Bien Común y Gobierno, publicación mensual de la Fundación Rafael Preciado Hern ndez. A.C., año 3, núm. 35, octubre de 1997. 
Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, Instituto Federal Electoral, Pagina Web http://www.ife.org.mx/wwworge/lablas/mrent.htm. 

Congn::so de la Umon. Alhum fotogr:~il'O lliuutatlos Frtkrnks l'J'J7-2000, L\'11 Lrgislatura, 11 e 111ara de llíputatlos. 11.ló;ico l 1NX 
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Las principales razones para la disminución de los espacios de representación popular fueron: 1) 

La falta de credibilidad de las bases hacia sus líderes: 2) Los conflictos internos en el partido 

reflejados en el poco apoyo a los lideres obreros: 3) La muerte de Fidel Velázquez. que para 

muchos trabajadores representó la ruptura definitiva con el PRL 4) La imagen de Cuauhtémoc 

Cárdenas como candidato del PRD al gobierno del Distrito Federal, que representó la posibilidad 

tangible de cambio y principalmente el desmedro por las opciones políticas en conjunto. 

2. EL CORPORATIVISMO SINDICAL ANTE EL AVANCE DEL 

NEOCORPORATIVISl\10 Y LA OPOSICIÓN. 

El malestar de los dirigentes corporativos por el avance de la oposición pudo implicar una ruptura 

benéfica al sindicalismo mexicano y la posibilidad de transformar el vinculo corporativo, sin 

embargo la actitud de estos, se limito a expresar el rechazo tangible hacía otras formas de 

representación política, a través de sus ociosos discursos que en nada beneficiaban ni afectaban el 

avance de la oposición. 

Al respecto el triunfo de Cárdenas en la ciudad de México obligó a dirigentes sindicales a 

declarar que no establecerían ninguna alianza ni cooperación con el gobierno de Cárdenas. 

Leonardo Rodríguez Alcaine. quien sustituyo a Fidel Velásquez en la CTM, incrédulo de los 

resultados expresó que "Cárdenas había ganado por circunstancias aún inexplicables, ya que sus 

propuestas y programas de gobierno no dejaban de ser mera utopía", además de asegurar que el 

avance de la oposición en el Congreso, pondría en riesgo el programa económico del Presidente 

Zedilla, que en otros términos, significaba que el PRI ya no podría hacer y deshacer leyes y 

reformas sin la aprobación y la alianza de la oposición.~111' 

La ritualidad política por parte de los líderes sindicales siguió asiduamente expresándose. En una 

visita al Presidente Zedillo después de las elecciones, el líder cetemista Rodríguez Alcaine, habló 

de "la alianza del movimiento obrero organizado con el régimen, 

:<>• El Finuncicro. 8 de julio de l lJ97. 
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partidista".~07 denotando lllla actitud oanal de asumir el camoío al planféar que era preferible 

asumir la necesidad del cambio y ponerse a la vanguardia, que ser arrollado. 

Los cambios politicos con el avance de la oposición auspiciaron un contexto de transformaciones 

en el conjunto del sindicalismo mexicano, cambios restringidos al crecimiento en el escenario 

político de otras organizaciones corporativas, que comenzaron a disputar los espacios y la 

rectoría general del sindicalismo: un conte.xto en el que las principales organizaciones 

corporativas tradicionales dejaron de ser las únicas representantes influyentes del corporativismo 

sindical. 

La muerte de Velázquez no implicó la desarticulación del corporativismo sindical, ni al menos en 

el inicio el resquebrajamiento de la Confederación de Trabajadores de México, por el contrario; 

en torno a al figura del nuevo secretario general sustituto, Leonardo Rodríguez Alcaine, se 

manifestó unidad, disciplina y respaldo unánime. 

Sin embargo para las organizaciones neocorporativas el deceso de Fidel Velázquez, implicó la 

posibilidad de originarse corno nuevos intérlocutores ante el gobierno, ante el régimen político, 

así como la posibilidad de adquirir la posición preponderante que la CTM había mantenido por 

varias décadas. 

Aprovechando el momento, líderes de algunas organ1zac1ones integrantes de el "Foro: el 

sindicalismo ante la nación". conjeturaron que después de la muerte del líder ceternista los 

diversos grupos que surgieron al interior de la CTM y que se disputaron el control de la misma, 

llevarían al resquebrajamiento de la central y del CT. Entre ellos. el líder de los trabajadores 

telefonistas. Francisco Hernández Juárez, quien había promovido la disidencia en el Congreso del 

Trabajo, anunció que abandonaba éste y que sería cuestión de tiempo para que otros sindicatos 

hicieran lo mismo, augurando además que en el mes de_julio de 1997, se decidiría en una 

asamblea la creación de una central única de trabajadores, y por lo tanto, de un nuevo 

sindicalismo. La salida de los telefonistas del CT, fue acompañada por la posterior salida del 

w· El Finnncicro. 17 de julio de 1997. 
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sindicato de pilotos: de sobrecargos: de_llilnviarios, ~cnico~ y manuales: del ~¡_ro SilciaJ y de 

la Industria Nuclear. 

Los foristas trataron de dar la imagen de un nuevo sindicalismo. alejado de las viejas prácticas. 

presentándose como la opción más viable ante los cambios que el país demandaba. Sin embargo, 

la frágil unidad de los foristas quedó expuesta por su misma decisión de crear una nueva central 

obrera, ya que se manifestaron varias corrientes: "la que estaba totalmente de :icuerdo en la 

creación del nuevo organismo, la que estaba en contra de que esta posibilidad se concretizara y 

los que preferían fortalecer el Congreso del Trabajo "20xEI descontento también se dio por el 

acercamiento que Hernández Juárez mostró con la dirigencia cetemista, con el propósito de 

unificar, fortalecer y renovar al movimiento obrero. 21
"' 

La dirigencia corporativa cetemista, (aunque inicialmente mostró un cierto interés) clescartó la 

posibilidad de un diálogo en pos de la unificación del movimiento obrero con los foristas, 

argumentando que primero se debía reunificar y fortalecer a la CTM, aunque sin duda sería 

necesaria la creación una central única de trabajadores. 210 Al respecto. en una entrevista realizada 

al líder cetemista Rodríguez Alcaine este señaló que de ser necesario, la CTM prescindiría de sus 

siglas, para dar paso a una nueva central obrera que representara a todas las organizaciones 

sindicales del pais". 211 Estas declaraciones respondieron a un hecho en concreto la elección del 

Comité ejecutivo de la CTM, en el cual Alcaine había influido en el proceso para garantizar su 

reelección al mando de la central obrera, sin embargo una vez ratificada en el cargo como 

secretario general el inicial interés mostrado fue enseguida descartado, al afirmar que los foristas 

no contaban con la representatividad suficiente. 

Los primeros acercamientos para la creación de una nueva central sindical fueron descartados y 

sustituidos por la promesa del fortalecimiento y reestructuración del CT en el cual la CTM, 

asumiría el papel conductor. Pese a los esfuerzos por frenar la salida de algunas organizaciones 

del CT y a la división suscitada entre las organizaciones neocorporativas, el 28 de noviembre de 

'"" Edgar Hernúndez. Fernando García. "lu lres vertientes del sindicalismo mexicano. CT. CTM. crisis corporativa". Et 
Flnunciern. IJ de julio de 1997. 
"'" Ed1wr Hern:indez. Fernando Garcia. ··In tres \'crticntcs ... op. cit. 
"º "RZxlriguc1, i\lcainc. La CTM esta dispuesta a dcsapur•-ccr y dar puso u una ccntml única". Et Economistu, 26 de agosto de 
1997. 
'" "Crcani l<1 CTM nueva central obrera: Rodrigucz i\lcninc". El Finunciero, 26 de agosto de 1997. 



1997 se constituyo la nueva central sindical, la Unión Nacional de trabajadores. UNT: La 

creación de esta central de nuevo corporativismo llevó a un escenario en donde. la presencia 

política hegcmón ica decaería de acuerdo a las necesidades de los grupos en e\ poder. 

-~"'- -----~'-.'--=-e-~--- - .= 

A pesar de los discursos de Rodriguez Alcaine por descalificar a las ()rnaní_zaciones sindicales 

11eocorporativas que trataron de asumirse como alternativa al sindicalismo tradicional, la CTM 

comenzó a resentir la muerte del jerarca cetemísta Fidel Velázquez. La legitimidad que aun 

mantenía sobre sus bases disminuyó drasticamente, al grado que entre 1997 y 1998 se produjo el 

abandono de más de 50 mil afiliados~ 1 ~ que buscaron una opcióri menos mala que representara 

sus i nterescs. ~1.• 

La decadencia de los líderes corporativos se expresó en las acciones públicas que los propios 

trabajadores comenzaron a mostrar a sus dirigentes, muestra de ello fueron los trabajadores del 

SUTERM en 1999, quienes a las afueras del edificio de la CTM, se manifestaron contra 

Leonardo Rodríguez Alcaine, pidiendo su destitución. en volantes que señalaban: "No queremos 

un líder que sólo exhibe su ignorancia y vocabulario soez, indigno de representar a la clase 

trabajadora".~ 1 ~ 

El deterioro sindical, la perdida de espacios políticos y la fractura interna que las organizaciones 

corporativas mostraron, llevó a los dirigentes obreros a asumir posiciones de mayor apego a las 

decisiones del grupo gobernante y sus políticas sindicales. Asi al finalizar el gobierno de Ernesto 

Zedillo, los dirigentes corporativos hablaron de los logros del gobierno para la clase trabajadora, 

alabando la labor del presidente, insistiendo en "la alianza histórica" entre los trabajadores y el 

gobierno. asegurando que esta continuaría con todo su vigor y que se revitalizaría enfatizando la 

:i: . .\riurn Oo1rn.·1 Salgm..lo ... en d '"-=aso polilico ~económico lu CTf\.l ICsh.!'Ja su a111vcrsario 63 ... El finunciero, :?4 Je tCbrcro de 
I 'J'J~'. 
:i' l'eru esta n" fue la úni..:a manitcsta..:iún d..: r..:squehraiami..:111" que la principal nrgani1.ación ..:oq10ratin1 tuni. ya 
qu..:. al int..:riur 1111sm" do.: la <.:..:ntral "hr..:ru. atl"ró el d..:s..:ont<.:nt" cn tr..: sindi..:alos ~' ted..:ra<.:ion..:s por la falta do.: 
..:apa..:idml d..: Rudriguo.:/ i\kain..: para n<.:g< 10.:iar ..:on el gub1..:11111: d d..:s..:untcntu no sólo provino do.: los cet..:mistas sino 
d..: trnbajador..:s dd SlJTl·:RM. dd ..:ual Rod1igu..:1. i\kain..: ..:rn tamhi..!n s..:cretmio gcncrul: ejemplo del descontento 
fueron algunas mard1as de trahajador..:s pnivem..:nt..:s do.: \'lU"ias ..:ntidad..:s a la ..:iudad di: Mé~i..:o para r..:pudi¡u- a su 
lid..:r. por el ªP"'"" qu..: hahrn mostrado a la pri\'allza..:il>n del s..:ctur ekctn..:o. Elizaht:th Vclasco. ··pn:\'t!n e~pLTtos el 
~l .... ..:1i1-..: di..' la l'T1vt por al a11utamlL'lllu del moddu i:oq1ornl1\'o .. 2·' !'arto.:. La Jornada, 27 d..: julio de 1999. 
-'' 1\r1uro Cl11111c1 .. "rvlicmbros del Sl JTERM pÍ<kn la rc.:nuncia 1.k Rodrigue/. Akain""· El Finunriero, 3 dl! ngosto de 1999. 

------------·- ·"· 



postura de que "era posible llevar a cabo la globalización económica siempre con respeto a las 

leyes ... ;•~ 

Tenninó as1 un sexenio con una clase trabajadora sin proyecto alternativo a las políticas 

económicas y laborales que la tecnocracia habia impuesto; con fracturas al interior del 

sindicalismo mexicano; con falta de alternativas de organización sindical; con un deterioro 

considerable en las condiciones de vida de los trabajadores; con una institución corporativa 

vigente en los canales de control aunque menguada en los liderazgos; y con un escenario politico

sindical de disputas entre los lideres por la primacía en el escenario politico. 

J .. JULIO DEL 2000: EL CORPORATIVISl\10 SINDICAL MEXICANO EN LA 

COYUNTURA DE LA ALTERNANCIA PARTIDISTA. 

Julio del 2000 marcó el clímax de la transición política en México caracterizada por una serie de 

reformas que llevaron a la apertura gradual de los espacios de poder político, culminandó con la 

alternancia partidista en el ejercicio del poder. Alternancia posibilitada por las presiones de una 

sociedad en democratización creciente. 

Los resultados electorales del 2 de julio del 2000, representaron para el PR! la pérdida de 

importantes espacios de poder. Sin duda, el principal espacio que perdió fue la presidencia de la 

República: con el JMó de la votación el PRI quedo desplazado a segundo fuerza política del país: 

la "Alianza por el Cambio'' encabezada por el PAN obtuvo el triunfo presidencial con el 43%; 

mientras que la "Alianza por México" encabezada por el PRD y Cuauhtémoc Cárdenas logró el 

1 7° o de los votos. el resto de los partidos obtuvieron menos del 3 por ciento de la votación.z16 

(ver gráfica 12 y cuadro 13 ). Comparativamente con las elecciones de 1994 el PR! tuvo una 

perdida del 1 2.2% de la votación, mientras que el PAN que se coaligo con el PYEM tuvo un 

incremento de 16% de la votación. Por su parte el PRD no incremento su votación no obstante de 

haberse coaligado con otros partidos como el PT, PAS, PSN. siendo su incremento con respecto a 

1994 de apenas 0.2 por ciento. 

"' Rosa E. Vurgus y Eli1ahc1h Vclusco. "'el cjcculirn pondcm el csfucrt.o de los ohrcros. EmL'Slo ZL-dillo y el sindicalismo 
inlerc:1111bia11 clouins ... Lu Jnrn1uJ11,::? de 111:1\'U de :2000. 
""Datos del IFE, p:igina lnlcrncl. ::?5 de novi~mbre de ::?000. 
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Cuadro 13 

Porcentaje de votos obtenidos en las elecciones presidenciales de 199-1 y 2000. 
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Gráfica 12 
Porcentaje de votos obtenidos por partido político, 
en las elecciones presidenciales de julio de 2000. 
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En la mayoría de las entidades donde el PRI habia registrado una votación de menos del 50% en 

1994 fue en donde el PAN en el at'io 2000 logro obtener el triunfo electoral en entidades como 

B.C.N .. Sonora, Coahuila, Nuevo León. Tamaulipas. Yucatán, Jalisco, Veracruz, Estado de 

México, D.F., Morelos y Puebla, obteniendo sólo en 11 estados una votación superior al PAN 

como en Campeche, Guerrero, Oaxaca, Chiapas. Hidalgo. Zacatecas, Tabasco, Nayarit, Tlaxcala, 

Durango y Sinaloa. En los siguientes mapas de 1982, 1988, 1994 y 2000 podemos observar en 

que entidades se presenta una disminución de votos para el PRI, siendo en estas mismas 

entidades en donde comparativamente el PAN obtiene el triunfo electoral. 
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:\ pesar de haber perdido la presidencia el PRI mantuvo una importante representación en las 

Cámaras ya que obtuvo 21 1 diputaciones y 60 senadurias: el PAN 206 diputaciones y 46 

senadurias: el PRO 50 diputaciones y 15 senadurias: el PVEM 17 diputaciones y 4 senadurias: el 

PT 8 diputados y 2 senadores: el PSN J diputados: el PAS 2 diputados: y el CDPPN 3 diputados 

y 1 senador.~ 17 Comparativamente con las elecciones de 1997 el PRI perdió 28 diputaciones y 16 

senadurias que representaron el 5.6% y 12 . ."% de espacios perdidos: el PAN tuvo un incremento 

de 1 7ºó en las diputaciones y de 9 Jº o en las senadurias: mientras que el la tercer fuerza politica 

el PRD perdió el 1 ."%de las diputaciones y mantuvo el mismo número de senadurías. (ver cuadro 

y gráfica) 

Cuadro 14 

Diputados por partido politico en la LVII y LVIII Legislaturas. 

1 Dieuta~Ios Senadores 1 
,_r_A_R_·_r_m_o __ ,1_1_9_97~~000 1997_ 20004 

PRI 1 2_3lJ +' ~--- 7r, (10 ,__P_A_N ____ __,~_1_2_1_ 2or, :> 1 ..¡r, 
¡""p_R_D·-----i--'-1-"'2-5·-~---15 15 

IPT 7 __ L_X_ -- u_1 ____ 2 --i 

¡PVE:'\I 1 X r-'f---!_- ..¡ 

,PSN* ' > E 
l~~~~N* 1 -~--~---=--- 1 r.s:;.;¡ -->------ -!------- --
~------L ----- --'--·-r--írOTAL i 500 i 500 127 1 128 I 

•Son purt1J1,:-. qw: partil'ipanui lllll pn1111..·ra \C/ l'll Ja~ clccci1111cs J"'"~I ~IHHt. 
Fuente: 11 Cungn:'<> de la l 1111"11 Alhum li>lllgrali<.:o D1pu1aJus Federnles 1997-
2000. l. Vil l.eg1sla1ura. l l. l'tinwra de 1 )1pu1adus. i\fc.\it.:u l 'Jl)X. 2 J l\>n¡,tresu Je lu 
lJniún. Sembla111a cumculur 1. Vil l . ..:g1Slallll'a dd S..:nado d..: la R..:pública. l l. 
Cümara d..: S..:nador..:s. Me~1co l 'l'i7 3 l l'i1111ara de Diputados Jd 11. l'nngrcso <lc In 
lJniún. pilgina Web -1 t Si,lcma Internet Je la presiJencin. 
pagina'' 1:h. hllp: WW\\ .pR·siJcncia goh.mx. 
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Gráfica 13 

Núrrero de Diputados y Senadores por partido 
polttico en la LIX Legislatura (2000-2003) 
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Diputados Senadores 

De los 211 diputados que logró el PRI. el sector obrero sólo obtuvo 5 diputaciones, cuando en 

l 997 este había obtenido en conjunto 35 diputaciones: es decir, el sector obrero experimentó una 

perdida de 87.5% en comparación con la perdida general del partido (de 14.6%) en la Cámara de 

Diputados. 

La derrota presidencial del PRI implicó la perdida de varios cacicazgos, dirigencias sindicales y 

políticas. pero principalmente del ejercicio de gobierno v del poder para los grupos tradicionales 

v tecnócratas de la burocracia política. Con la pérdida de la presidencia y la mayoría opositora en 

el Congreso. la clase política priísta dificilmente se mantendria cohesionada. 

Las elecciones mostraron la maleabilidad de un electorado con poca conciencia política y gran 

influencia de los medios masivos de comunicación. Se definió con estas elecciones que la 

democratización de la sociedad esta marginada al ejercicio del acto de votar y no a las 

transformaciones institucionales o a la creación de nuevas formas de representación política. No 

obstante las transformaciones políticas han puesto en el escenario político a tres grandes fuerzas 

politicas, que en alianza con otras pequeñas incidirán indudablemente en el equilibrio de poder, 

definiendo el rumbo político del país. 

------ ---~------ --- -- --------
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La alternancia partidista generó inuchas expectativas en torno a la relación que elirne\•o partido 

en el poder mantendría con la sociedad organizada. inclusive se comento el fin del vinculo 

corporativo, sin embargo una serie de acontet:imientos pronto pennitieron tener una mayor 

claridad sobre este vinculo y la importancia y conveniencia de los liderazgos corporativos para el 

reg1men Después de las elecciones de julio de :!000 el líder de la CTM, Leonardo RodrígÜez 

Alcaine, realizó una serie de acciones encaminadas a mantener al sector obrero corporativo en la 

escena política: un hecho significativo al respecto fue la visita de Rodríguez Alcaine al presidente 

electo Vicente Fox: cuando salió de dicha entrevista comentó a los reporteros que sólo había 

entregado una "propuesta de reforma laboral", que seria sometida al análisis; poco después se 

supo que en realidad hablaron de la posible renuncia Rodríguez Alcaine y de la apertura del 

sector eléctrico a la inversión privada. 

Sin embargo una serie de acontecimientos para elegir al que seria el nuevo dirigente del 

SUTERM, permitió indagar sobre la entrevista de Rodríguez Alcaine y el presidente Fox. Al 

interior del SUTERM se realizó una manifestación en contra de la reelección de Alcaine y de la 

posibilidad de desconocerlo como dirigente sindical. sin embargo, el presidente Fox con una 

declararción de reconocimiento al líder sindical, dejo ver la relación que el nuevo gobierno 

mantendría con el corporativismo obrero. De esta manera Vicente Fox justificó la reelección de 

Rodríguez Alcaine e hizo explicito el acuerdo que tuvieron, en una entrevista realizada en su 

rancho, en San Cristobal Guanajuato, respetó que "la apertura de la generación de energía al 

capital privado. nacional y extranjero, será una de las prioridades" en su administración, por este 

motivo. expuso su "aprecio manifiesto a la actitud del cuestionado dirigente sindical. dispuesto a 

apoyar la propuesta". 21
N 

Enseguida el presidente Vicente Fox expuso su concepto sobre lo que concibe como Democracia 

Sindical. Respondió a la pregunta del repo11ero: "La Democracia Sindical es un asunto que 

corresponde a los sindicatos. Nuestra línea la hemos marcado con mucha claridad: estamos por la 

apertura, por la democratización de los sindicatos, que sean verdaderos profesionales, 

comprometidos con el desarrollo de las fuentes de trabajo, de las empresas; que entiendan bien 

que una aportación importante de los trabajadores es detener la inflación, para que el salario real 

:iH l.a .lunwda 6 de mn·10.:mbro.:. 2000. TESIS CON 
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tenga verdadera recuperación". -Tanibié-n afirmó: "Si quieren lucharpor la democratización de 

sus sindicatos, cuentan con todo mi apoyo. pero es una tarea que sólo corresponde a ellos (los 

trabajadores). Democratizar al país nos correspondió a los ciudadanos el 1 de julio. ¡Los 

. trabajadores que quieran sindicatos democratizados, pues que trabajen para lograrlo! ¡No es 

asunto mio'"·~''' 

En la visión del presidente Vicente Fox. la democracia sindical era aigo que no estaba a su 

alcance. para lo que tampoco existió voluntad política de la fuerza a la que representaba de 

asumir compromiso alguno al respecto. pero si estaba en esa voluntad el entendimiento de apoyar 

a un líder corporativo y recibir de éste a su vez, el apoyo necesario para privatizar la energía 

eléctrica, al parecer lo que si ha sido asunto del grupo gobernante es reformar la Ley Federal del 

Trabajo con miras a favorecer, en aras de la productividad y competitividad del país, a un grupo 

de empresarios en menos cabo de las demandas genuinas de la clase trabajadora. 

Para ello el presidente Fox se ha dado a la tarea de rearticular una alianza política entre su 

gobierno y las viejas huestes del sindicalismo mexicano; tan fielmente representado por la CTM. 

Detrás de esta "Alianza". las demás. centrales como la CROC, CROM, CGT, etc., no tendrán 

mucho qué decir o qué oponer. 

La rearticulación de alianzas de grupos, de fuerza políticas, de partidos y actores políticos y 

sociales. ha sido una de las características más nítidas derivada de las elecciones del '.WOO, todo 

ello con miras a pemianecer en la escena política. Así el conjunto del corporativismo sindical y 

del neocorporativismo tendera a rearticularse en la medida que el gobierno del presidente Fox 

tenga la necesidad de establecer alianzas en sectores claves, para continuar con el proyecto 

económico que hemos visto en los últimos 3 sexenios. No debemos olvidar que organismos 

fínancieros como el FMI, el BM y Ja OCDE, van a continuar presionando para que Vicente Fox 

aplique el rumbo neoliberal de la política económica. 

~ 19 J.a .lonrndu. 6 d.: 110\"i.:mbr.:. 2000. 
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Los partidos lucharan por la hegemonía del pooer. lo que implicara presentar mejores propuestas 

políticas no sólo en el ámbito electoral sino en el de ejecución propia de las promesas de campafia 

y de programas sociales que beneficien en algún grado a la sociedad, ello implica que los partidos 

en el ejercicio del gobierno, asuman políticas públicas que incrementen el desarrollo urbano, 

abarcando los aspectos económico. social, educativo, de salud, cultural, etc., a nivel municipal, 

estatal y nacional. 
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CONCLUSIONES 

A finales de la década de los setenta, la crisis económica incrementada con la caída de 

los precios del petróleo, llevó a una desaceleración de la economía, disminución de los 

salarios, disminución. de la inversión pública, pérdida de empleos. Aunado a ello la 

crisis política derivada por la falta de participación de otros partidos en el régimen, de 

democratización de las instituciones políticas, de corrupción y falta de representación y 

legitimidad política, fueron factores que incidieron en conjunto, para que tanto en el 

úmbito económico como en el político y social, el país viviera transformaciones 

sustanciales. 

Esas transformaciones se caracterizaron en lo económico por lu aplicación de políticas 

destinadas al control de la inflación, disminución de los aranceles, apertura comercial, 

rígido control salarial, disminución del gasto social. Estas políticas identificadas como 

neoliberales formaron parte del proyecto del capital tanto transnucional como nacional, 

que buscó obtener las mayores ventajas del aparato productivo, apoyándose para lograr 

sus intereses en la tecnocracia política. 

La correlación de fuerzas imperantes en el contexto de la crisis determinó el ascenso de 

la tecnocracia política en el ejercicio del poder, teniendo como resultado la redefinición 

del sistema de partidos, de nuevas reglas del juego político, de nuevas relaciones con 

diforcntes grupos empresariales, clericales, sindicales, políticos y sociales. Generándose 

un enfrentamiento por entre los grupos conservadores-tradicionales y los 

modernizadores-tecnócratas. Corroborándose de esta forma nuestra primera hipótesis, 

formulada al inicio de la presente investigación. 

En lo político las transfommciones se caracterizaron por: el reconocimiento y la 

participación ele los partidos de oposición en los procesos electorales, antes marginados; 

por la fractura interna en el PRI; y por la división de la clase política en conjunto. 

Las reformas polftico-electorales de 1977, iniciaron cambios significativos para la 

participación formal en el régimen, de los partidos polfticos de antafío y de reciente 

formación, como una alternativa de representación al PRI, partido que por varias 



décadas dominó la escena política. Esas transfomrnciones permitieron que el proceso de 

transición política, tuviera como resultado más destacado el cambio de p~rtido en el 

gobierno, en las elecciones de julio de 2000. 

El proyecto económico de Ja tecnocracia implicó la construcción de una red de 

relaciones con grupos y fracciones, que simpatizaron con el proceso de modernización y 

que vieron Ja oportunidad de incurrir en la toma de decisiones del poder. Para ello fue 

necesario como lo planteamos en nuestra segunda hipótesis, mermar primeramente el 

poder oc los grupos tradicionales, sohrc todo el de aquellos que se oponían a perder sus 

espacios políticos, uno de los más importantes era el representado por el corporativismo 

sindical. 

La burocracia sindical, al abrogarse Ja representación permanente de los trabajadores, 

ante las instituciones del régimen político, formó durante varias décadas importantes 

estructuras de poder. con las cuales pudo enfrentar el proyecto modernizador de la 

tecnocracia. Al contar el sindicalismo tradicional con esa posibilidad, la tecnocracia 

comenzó por abatir sus estructuras, de ahí que importantes líderes sindicales fueran 

eliminados del escenario político. Los casos de .Joaquín Hernández Galicia, del STPRM, 

de Carlos .longitud Barrios, del SNTE. de Venustiano Reyes del Sindicato de Músicos, 

entre otros, ejemplificaron la situación. 

Las estrategias empicadas para reducir el poder de Ja burocracia sindical fueron 

variadas. Una de las funciones que el corporativismo sindical desempeñó por varias 

décadas, fue empicada contra él mismo, nos referimos a su función de contrapeso 

político ante otras organizaciones sindicales. Al respecto los distintos gobiernos 

tecnócratas fomentaron la participación y formación de organizaciones neocorporativas, 

que propiciaron una disminución de la participación política de las organizaciones 

tradicionales, concentradas en el Congreso del Trabajo. Así se formaron organizaciones 

como la FESEBS. los Foristas. la UNT. la CIPM. entre las de mayor presencia. 

La aparición de estas organizaciones no sólo se debió al apoyo gubernamental, sino que 

füe resultado mismo de las políticas tecnócratas que en el ámbito laboral, llevó al cierre 

de empresas mandando a muchos trabajadores, a las filas del desempleo. En el mejor de 

los casos, las políticas tuvieron como resultado Ja disminución salarial, el aumento del 

trabajo sin la remuneración correspondiente, el cambio de los contratos colectivos de 
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trabajo, la ampliación de las funciones desempeñadas porlos trabajadores. Y que decir 

de las altas tasas de desempleo registradas, en donde la~mejor opción fue y continua 

siendo el ;m~l~oc--i~r6-;,;l=,=o~;;~~t~ri~ad~ ~~r Ja~ faÚ; d~ seg~ridacl o~~cial, de 

prestaciones y salarios fijos~ 

Des esta manera, el objetivo de lograr equilibrar Ja_ presencia de las organizaciones 

corporativas como la CTM, la CROC o la CROM en lo laboral, quedó lejos, debido a 

que conservaron su participación mayoritaria y hegemónica. Estas organizaciones 

continuaron manteniendo el mayor número de contratos colectivos de trab~jo, el mayor 

porcent~je de organizaciones sindicales, una amplia participación en los consejos de 

instituciones como el IMSS o el JNFONA Vrr. Su presencia en las negociaciones 

continuó siendo casi única en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, en la firma de 

los llamados Pactos y Acuerdos Económicos. 

Podemos indicar que las transformaciones vividas por el corporativismo tradicional se 

centramn en una pérdida del monopolio de la representación sindical, ya que a pesar de 

continuar interviniendo en los mayores espacios laborales, su númem de afiliados tuvo 

un decremento importante del 18% aproximadamente, al finalizar el año 2000. 1 Parte de 

esa disminución se debió a la salida de varios sindicatos pertenecientes al Congreso del 

Traba,jo, para formar una nueva central sindical, la Unión Nacional de Trab~jadores, 

UNT. Siendo así el 111onopolio sindjcal tradicional menguado. 

Un ejemplo más al resp~cto, fue la apertura de los espacios de negociación política para 

la UNT, con el -tfo de reformar Ja Ley Federal del Trabajo. De todo Jo anterior, el 

corporativisrJ1o tradicional buscó continuar negociando su presencia en el escenario 

político, de ahí que permitiera en los hechos la modificación de las relaciones laborales 

y de las. formas de organización del trabajo, (lo que en lo jurídico, se pretende 

fommlizar) ?Sf como haber propuesto la aplicación de una Nueva Cultura Laboral. 

Corroborándose con ello nuestra tercera y cuarta hipótesis planteada. 

Las transformaciones sustanciales vividas por el sindicalismo corporativo se dieron en 

el contexto de la transición política del régimen mexicano, específicamente en el 

1 Pnrn nmplinr el lema véase Aguilnr Garcln Javier. La Población Trnbajndora y Sindicnlizada en México 
en el periodo de la Globalización, ed. llSUNAM-FCE, México 2001, 423 pp. 
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sistema de partidos. El avance del PAN para .consolidar numerosas diputaciones 

foderales y locales, presidencias municipales, senadurías y gubernaturas, la formación 

del PRO e~ 1989~ys~--~;l;t~~o~rÓ;id~=~~¿¡;,;~~;~a posicionarse como tercera fuerza 

política a nivel federal, asícomola.cre~ción de numerosos partidos (PVEM, PT, PCD, 

PSN, etc.) que en mayor o menor medida representaban los intereses políticos de una 

parte de la sociedad organizada, quienes a través de la vía electoral pa11icipan en latoma 

de decisiones del poder político, son muestra del cambio o tránsito político dado en el 

régimen por las distintas fuerzas que confluyen en éste. 

El proceso de apertura política en México, se posibilitó gracias a la convergencia de 

distintos factores entre ellos tuvo importancia primaria la división político-ideológica 

vivida por la burocracia política (con la llegada principalmente de Carlos Salinas de 

Gortari a la presidencia de la República). Los desacuerdos y pugnas constantes 

permitieron que fuerzas como las empresariales, incurrieran en la definición de un 

proyecto económico neoliberal. Asimismo para que partidos de oposición, ganaran 

mayores espacios de representación popular. 

La transición polftica fue un proceso iniciado por el gobierno lopezportillista, 

continuado por el de Miguel de la Madrid, profundizacfo en chie Carlos Salinas y 

concretado en el de Ernesto Zedillo. Estos gobierri~s dirigidos por distintos grupos de la 

burocracia política, tuvieron desacuerdos intern<Js CJl),~ lis ~g~bi}itarori frente a fuerzas ·

externas (como lo fueron los organismos financieros Ínter~~cionales (FMI, BM) y de 

grandes grupos empresariales de capital nacional y transnacional representados en el 

Consejo Coordinador Empresarial, CCE. 

En términos generales el proceso de liberalización y democratización política en 

México, se caracterizó por la apertura de espacios políticos, el reconocimiento de los ya 

existentes y la tolerancia a las fuerzas políticas emergentes. Perman.eciendo por otra 

parte sin cambios significativos las instituciones políticas del régimen, _ya que estas 

instituciones en el proceso hacia la democratización, al igual que los grupos y las 

organizaciones políticas tradicionales, más que renovarse permanecieron, en el 

contexto político vigente. 

En ese contexto, el PRI partido que ha aglutinado por varias décadas al aparato 

corporativo en su conjunto, con el sector popular, campesino y obrero, vivió la pérdida 
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paulatina de significativos espacios políticos como lo fueron. las diputaciones federales, 

las senadurías, los gobiernos estatales ·y locales y en el. año 2000 ¡~;~residencia de la 

República. Datos que fuerotl preseritados en el desarrollo de esta investigación. 

Para los diversos grupos y fracciones políticas al interior del PRl, esas pérdidas 

derivaron en. un .enfrentamiento por ~mantener t!I mayor número posible de espacios 

políticos, viéndose priiicipalmcntc afectada la burocracia sindical, representada por el 

sector obrero .del partido, debido a las políticas laborales que tuvo que adecuarse, las 

cuales sin duda la ubicaron en una posición de debilidad para negociar frente al régimen 

político. 

La tecnocracia política durante el gobierno del presidente Salinas, se dio a la tarea de 

transfonnar la estructura del partido, bajo la justificación de que era necesario adecuarlo 

a los nuevos tiempo. La finalidad sería recuperar los espacios políticos perdidos, esos 

cambios implicarían la desaparición política del corporativismo sindical en la toma de 

decisiones del poder, posibilitando que al menguarse el poder de los grupos 

tradicionales, el proyecto tecnócrata se ejecutaría sin problema alguno. 

Sin embargo, la correlación deftll::rzª.s i.~temas ayudo a que los sectores del PRI no 

desaparecieran, aunque sí· motivo la C:readóh de una nueva estructura política, el . 

Movimiento Territorial¡ qye a· I~ prif ¿()n ios sectores corporativos, tendría como 

principal función la obt~ncifü1 de votos prira el partido. 

El avance de los partidos de oposición, no auguró un buen futuro al sindicalismo 

corporativo, lo cual se vio finalmente reflejado en la disminución de sus diputaciones y 

senadurías que representaron ene 1 año 2000 úúa pérdida de del 87.5%. 

La función político-electoral que por décadas desempeño el corporativismo llegó a su 

fin. No obstante la necesidad de los grupos de la burocracia en el poder, de contar 

formalmente con organizaciones que avalaran sus políticas y proyectos, requeriría de 

ese sindicalismo corporativo, tradicional o moderno. Mientras no exista una forma de 

representación alterna, una opción distinta a la corporativa, que incorpore los intereses 

de los distintos grupos sindicales y que sea reconocida como legitima por el régimen 

mexicano. 
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Por su parte los partidos políticos lejos de resolver los problemas de la sociedad, se 

limitaron a resolver Jos problemas del poder: de quién y cómo gobierna, de la relación 

entre individuos y Estado, de la canalización de los conflictos y demandas sociales. Los 

problemas del poder son resueltos bajo Jos principios de soberanía popular, libertades 

públicas, derechos huma11os, ciudadanía, Estado de derecho, pluralismo político, 

empleando mecanismos como los procesos electorales periódicos, los gobiernos de 

mayorías, la separación de poderes, la alternancia política y la intermediación 

corporativa. 

La integración real de los nuevos grupos sociales, la renovación del vínculo entre 

sociedad y régimen político, así como la transformación de las instituciones, se han 

limitado a meras acciones formales, que no han respondido a la heterogeneidad de una 

sociedad en cambio permanente. De ahí que se haya producido un sentimiento de 

denegación y menosprecio por Jos partidos, los grupos, las organizaciones y las 

instituciones política vigentes, siendo necesario encontrar una nueva co11cepción y 

forma de organización política, que exprese una verdadera voluntad colectiva. Ahí es en 

donde el cambio y las transformaciones políticas deberán enfocarse. 2 

Una democratización más acabada dependerá fundamentalmente de la capacidad de 

construcción de una legitimidad política que permita a su vez Estado, partidos y 

organizaciones sociales fuertes, autónomos entre sí pero complementarios, en donde no 

medie mecanismo autoritario alguno. 

TESIS CON 
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~ Véase Axel Honncth. La lucha ror el reconocimiento, ed. Grijnlbo 1997, p. 160-169 . 
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