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INT-RODUCCION 

La serie de acontecimientos sociales registrados 

en México a partir de 1970, en relaci6n a los sindicatos -

industriales con la estructura de poder requiere de nuevos 

de la estructuración y funcionamiento de la sociedad mexi-

cana. En tal sentido, uno de los movimientos sindicales-

más importantes que.se registra a partir de 1970, es el de . . 
la Tendenci~ Democrática del SUTERi.'I, el cual empieza a fe-

necer a finales de'l año de 1976. 

A partir de este movimiento una nu,eva historia ~.ID 

pieza a surgir en los organismos sindicales y en el conjun-

to de los movimientos sociales en México, ya que de nuevo -

la sociedad mexicana empieza a convulsionarse de una manera 

distinta a los años precedentes. Inspirados en el Nacion..s 

l~smo Revolucionario, la Tendencia Democrática del SUTERM 
i 
1 

fue atrayendo e influyerrio a otros sectores sindicales, ~ 

la i · · · a neran o as condiciones para que surgiera e una manera 

multiuniforme y deformado a lo que se denomina el sindica-

' .· ~' ,.: ... ' 

·y,.. 11 
•., ··,: .·' .. · i ,:.-; 
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lismo independiente. Con tal repercusión nacional, al Ten 
l 

fue poniendo en serio cuestiQ 
1 

dencia Democrática del SUTERM 

namiento la formación del poder político mexicano. 

\ 
\ 

A 1 . t t h. t" . \ . 1 t . na 1~ar es e proyec o is or1co ,esencia men e 
\ 
1 

reivindicativo que evolucionó favorablemente en un determi 

nado periodo, hasta llegar a una franca derrota, viene a -

consistir en gran medida nuestro objetivo. La información 

de este acontecimiento social es recient~7 condición fav.Q 

rable para el análisis en este trabajo. _La obvia dificul-

tad está en la interpretación que se dé sobre estos hechos, 

ya que la memoria histórica sirve para encauzar nuevos en-

foques, o la otra variante: describir los mismos. Lo que 

, __ ~'.::'.:;;;~_·e se busca en este trabajo es una interpretaci6n distinta de 

_·--1~+--estos mismos hechos hi~tóricos, dentro de la categoría del 
·----¡--·-·-~···- -
---11--------·-····-. 
:-1¡ .. ---~onflicto social, ea decir, la confrontación de clases. 

_ ___:_ -- ·-.1 
! 
1 

. ' 

- Para la evaluación de los-resultados, este estu-

·_=-::-+·-,:-:._~_;::::-dio se basará en el análisis marxista, el cual también, en 
1 ' . ' 

ij . 
1. j 

·.¡ 
; 

l 

1. 
'I· 

/ 

gran medida, sirvió como soporte te6r.ico del movimient_o 

teórico del movimiento social y político de la Tendencia ·-

... _¡ 
1 

¡ 
..,,.-..--r--. ---._. 

1 

. i1 .~~<} ..... >· .. 

'"-.. 
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I' Democrática del SUTERM. 
1 

1 • 

Muchos de los que participaron activamente o in 
\ 

telectualrnente. para el desarrollo de la Tendencia Democrá 
' 1 
1 

tica del SUTERM,. llegaron a ser fig.uras pol'íticas, académJ 
. . . 1 

cas e intelectuales en el México moderno o hablando ~n la 

mejor éxténsión de la pa,labra: los ideólogos más connot.s, 

dos en el momento actual, dentro .de.1 gobierno y por fuera. 

de él. 

Los dirigentes e intelectw.-ales a los que me re-

: · fiero, son conocidos en el ámbito nacional; los m§s impo.f. 

tantes son los siguientes: Rafael .Galván, Francisco Mar-

+--''· -- ~- ·---=,+=-:-" tínez de la Vega, Car los Pereyra, Francisco Covarrubias, 
! ... --~r---~~:~~-'--

- -- ----1--·" .. · Rodolfo F. Peña, José Luis Ce ceña. OU!auhtémoc Cárdenas, -

: --:·~=-)r ... .::c~rlos Tello, Rodolfo calderón, Hécmr Barba, Antonio aer-

'. ghenson, Arnaldo CÓrdova, Rolando Cozdera y todos aquellos 
---·-· --·--·· ·-

' --..... 
dirigentes sindicales ligados a partidos y agrupaciones po 

• 1 

--h~-:-¡: ·:+~---líticas que elaboraron toda una seri-e de teorizaciones S.Q. 

bre la ideología del ºNacionalismo fü!:volucionario"--como -
1 
' . 

motor de cambios estructurales en el sistema político mexi 

1 

--i 
i 
! 

,-----. --.. .. _ 
. ¡ 

1 ~- ... 
' j,._" 

¡ 
; 

1 
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1 cano. Según ellos, la correa de transmisi6n ele esta ide.Q 

logía es el Sindicato de Trabajadores Electricistas de la 

República Mexicana, posteriormente transformada en la Te~ 

dencia Democrática del Sindicato Unico de Trabajadores -

Electricistas de la República Mexicana. 

-------------···---·-··---------- ~---·-----··----

La mayoría de estos intelectuales y dirigentes 

vienen a recrear y a influir con sus ideas sociales y po-· 

líticas la revista "SOLIDARIDAD", aunque muchos ya lo ha-

'bían' • hecho· en otros medios connotados como progresistas, 

así como también en algunos prestigiados periódicos naci.Q 

nales. En gran medida pareciera que los espacios de la -
.• 
j 

1 1 difusión de planteamientos novedosos estaban _"llenados" -
/ 

/ 
1 

1 por estas publicaciones. La grave realidad de la circula 
i 

ción y distribución impedía que cuajaran en una gran masi 

ficación de lectores, aunado al tremendo factor de eliti 

:/ zación de la cultura política y al analfabetismo de millo-¡¡ I 

'.i 
!i 

1 1 
: ¡ 
1 1 

1 

nes de mexicanos. 
' 

1 

;,;.-. 

¿Qué hacer para que las amplias masas de traba-

jadores, no sólo se informen, sino también se formen en -

I 
I 



s. 
j 

1 

esfera de lo ideol6gico y.político, procurando una mayor 

motivaci6n para la participación de los problemas nacions 

les?. Tal fue la pregunta constante. 

l 
Sin lugar a dudas este espacio solamente lo po-

----·--dÍ~li~;~~ -~~~-re;i~ta·-·más--ligada . y ñiás comprometida, .... 'sin -

1 

i 1 

.. caer en el vicio de la crítica por la crítica misma. Es-

te espacio se lo ganó astutamente la revista "SOLIDARIDAD" • 

• 
En torno a esta revista surgieron algunos te6ri 

cos, muy buenos pragmáticos y muchos políticos. A todos 

los uni6 el NACIONALISMO REVOLUCIONARIO. 

/ 
./ 

Bajo estas cortsideracion.es, es necesario que · -

sometamos a un análisis sociológico esta ideología, pues-

los dirigentes de la Tendencia Democrática del SUTERM, le 
:/ 
ji/. dieron un factor de fuerza para el cambio social • 

: '¡\ 

1' 

¡ 1 
,1 ! 

. 1 

. , 
r' 

., 

1 
En la esfera de lo puramente ideológico no pode 

límites. De ahí que mos encontrar sus alcances y el pro-

blema a resolver ea cómo aportar elementos para el escla-

i 
1 · ;- .. 

1 
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6. 

recimiento con una teorizaci6n distinta, pues pareciera -
i 1 

que la política mexicana y en particular su movimiento 

·~-- .. 
obrero es un laberinto infranqueable. 

Fueron las interprétaciones bastante confusas -
-----. - - .. ------ . - .. ··--·· -- .. ---· ·------- -- - -·-------- - - -----~--------------------------------- --- . 

sobre los clásicos marxistas.· ·Lenín, Gramsci y Engels ful! 

damentalmente, el fruto de las equivocaciones en el desa-

rrollo de este movimiento. 

Es natural que los ideólogos progresistas de la 

intelectualidad y dirigentes de la Tendencia Democrática 

tuvieran que recurrir a estos teóricos, pues son un sopo.!., 

te esencial para la interpretación de cualquier realidad 

social y sobre todo en un movimiento donde participa el -

proletariado. 

¡ 
1 

Las dosidivcrgencias que se dan cuando surge la 

Tendencia Democrática del SUTERM, sobre la manera más ade 

cuada para implementar el Nacionalismo Revolucionario, es 

en primer lugar, la referida a una-posición oficial y la 

segunda, donde subyace la perspectiva marxista. 
; · 1 ··· 
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1 7. 

El debate fue int.ensísino, corrieron litros de 
¡ ' 
! ¡ 

' 
tinta para encontrar el por qué de las fisuras en e:l ,mod~ 

lo de desarrollo mexicano y cómo d:airle salidas. En¡ este 
1 

,,.,.....~ . ; 

1 
debat:e se abordaron conceptos y catt:egorias como: Estado, 

/ 
imperialismo, obreros, intelectuall:es, ideología, lucha de 

.. 

clases¡, gobierno, partidos, -·sindiCiDlismo ¡·-etc;----·----------

El período del cual nos OC'lllparemos en .este es tu 

dio es el comprendido entre 1970-1.976, el cual viene a 

ser el más relevante. 

La revista "Solidaridad" contiene en este peri.Q , 

do, la información para un análisis en retrospectiya, y -

ante todo para explicar.el fenómeno de la ideología como 

forma de cambio (filosofía de la pr<iDXis) o de dominación 

política. 

Hay un hecho significativ:OJ que es.importante re-

marcar para la elaboraci6n de esta '!tesis:· los trabajos 

elaborados sobre l'a TENDENCIA DEMOCMTICA del SUTERM vienen 

a ser en su mayoría descriptivos ~-JTI.UIY poco analíticos. P~ 
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1 

1 

1 1 
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1 
1 

i 
1 I 

. i 
1 a • 
1 1 

ro por la gran repercusión que tuvo en toda la s.ocie~~d 
! 

mexicana la revista "Solidaridad" (la cual inf luy6 políti 
1 i 

camente a una diversidad de publicaciones partidarias, sin 
- i 

- dical~s y hasta periódicos nacionales), son tomados 'en al 
/ 

1 - -

~na medida en consideración, para darle una sustentaci6n 

i' 

más fuerte a la tesis. 

"Solidaridad" el punto de apoyo para el estudio y desa--

rollo de la hipótesis. (véase pág. 14) • 

Antes de entrar a fondo en el debate, es impor-

tante señalar una pregunta crucial: ¿A fin de cuentas,. -

qué se proponía la Tendencia Democrática del SUTERM?. Ba-

jo ~sta pregunta pasaremos a enumerar cuáles son los aspe_g 

tos más significativos a analizar: 

a) Si la coyuntura histórica era adecuada tác. 

ticamente al planteamiento ideológico del 
1 

i 
Nacionalismo Revolucionario, buscando obje-

--- --- .. 

· tivcis superiores. 

b) Qué ,objetivos perseguía esta táctica: ¿la 

búsqueda de una nacio~alización d~ntro de -
-~ 
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1 9. 

i . 

los marcos del capitalismo de todas las ra-
1 ' 

1 i 

mas estratégicas productivas del país?., o 

¿el .Planteamiento del socialismo como¡ al te,;: 

nativa nacional?. 

e) Si sus objetivos dentro de los marcos insti-

tificada con el régimen echeverrista. 

d) Si los objetivos que se planteaban se basa-

ban en los métodos adecuados· del. sindical±.§. 

mo ortodoxo. 

e) Si para sus análisis y perfiles políticos hay 

una verdadera profundización en sus esquemas 

te6ricos y fundamentalmente del marxismo. 

f) Si el sindicalismo como soporte político es 

la vía correcta. 

i 
La Tend~ncia Democrática, con su revista 11 Soli-

i ' 
'daridad 11 al ser un importante movimiento político y social 

/ i en México, no qued6 excenta de muchos errores. Saber. cuá 
1 
1 

les fueron es lo que procura este trabajo. 

-···--· 
-¡ ~ . ' 
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El trabajo se desarrollará bajolel siguiente -
. \ 

capitulado: en el Capítulo I tomaremos los aspectos su~ 
1 

' 

---

tanciales del fen6meno nacionalista, así como su encuadr-ª. 

1 
· ¡ 

i 

miento te6.rico; el cual nos dará un marco de referencia 
1 

\ 
para el análisis· de las ideologías y en particular sobre 

i -
el Nacionalismo Revolucionario. 

En el Apartad~ l. 2 retomaremos los orígenes de 

este gran movimiento social; como se forr11an los andamios 

del Nacionalismo Revolucionario y bajo que condiciones 

teóricas dan vida a la modernización del.Estado Mexicano. 

~=-=,~~-;:::-.' :---- Pasaremos al Apartado l. 3 donde nos dará una visión de· --
L 

_conjunto sobre la estructuración de dominación político -

-- .:/'.-..~·~;;:- -=:~~n6mico a nivel de los· países subdesarrollados en rela

:=:¡ :=-:.~_~_.:_(liÓn al imperialismo, originando como recurso defensivo el 
., 

--·:--1/ nacionalisiro. 

i 
-· .• ·- y·~-.• ---·f· 

+--· f--· _ __! ________ .. 
En el Capítuio II analiza~~mos bajo que circun~ 

tancias históricas se genera la segunda edición del Card~ 
¡¡ , .. ' nismo~ enarbolada por Luis Echeverría y como el plantea--

miento ideológico qel Nacionalismo Revolucionario, tiene 

1 1 
. --:--¡ 

1 1. . i 1 

1 - -' _¡.,·--

,...,..-·--·- ---. 
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corno objetivo la estatif~caci6n de la Economía, en partic,!! 

lar con la .industria eléctrica v la unificación de sus s:L.n 

dicatos. 

En el ca~ítulo III hablaremos los orígenes del 

SUTERM;--sus-···inqui.etudes-.. democráticas, - las dif icultades··de 

la unificación de los sindicatos y el posterior desprendí 

miento de la Tendencia Democrática del SUTERM como corrie.n 

te sindical de peso nacional, qasta la expulsión de los di 

rigentes'de· la Tendenci~ Democrática y la conforrnaci6n del 

Frente Nacional de Acci6n Popular (FNAP) • 

Al concluir el capítulo III trataremos de dar 

una interpretación relativa a los errores básicos de la ~ 

Tendencia Democrática, al confundir el papel del Estado y 

del gobierno en todo movimiento social, y en particular -

/1 ¡. el que ellos capitanearon. 

"", 
'· ·, .. ___ 

1 

_::..-

--. 

1 ! ,, 
1 ¡ 

f 
' 
' 

i 
1 
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CAPITULO I 

EL NACIONALISMO 1 

\ 
Lo más contemporáneo sin lugar a, dudas son las 

1 

\ 

corrientes nacionalistas, ubicadas en sus fronteras na--

cionales, las cuales-tienen un sello de acuerdo con el -

momento histórico que les dió auge: el cardenismo el pe 

ronismo y el nasserismo son algunas de las más represen-

tativas por la dimensión política que tu ~oran. Cabe rneE 

cionar que hay más, algunas de corto alcance, otras con -

mucha más vida política, y dentro de ellas, una de las --

principales es el cardenisrno. 

·: ·e'. .:'._::. l • 1 EL NACIONALISMO MEXICANO Y IA IDEOLOGIA EN GENERAL 
i : 1 -··· J_~ 7:' .... -::·_ .. --~--

____ ,¡ ... , _____ ·-··:···· 
! ,1 • ··---·-·-

Entender este planteamiento ideológico nos hace 

revisar concienzudamente los escritos que en especiál se 

-----:- -· .i han hecho sobre el papel esencinl que juega la ideología 

+-e-·¡ _______ .. en todo proceso social, y en particular el Nacionalismo 
i. 

i !1 

./ 

Revolucionario. 
, 

/ 

. 1 

,...,.-----. ·---.... 
1 

1 (J"·, 
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1 13. 

La ideología del Naciona]ismo R~volucionario -
' ' 

como parte integrante de la historia de los movimientos 

·~ .. sociales en México, viene a ser un :r:ecurso ··para el c!:ard,g 
_.,/,. 

/ismo y posteriormente para la Tendencia Democrática en 

lo que se pudiera denominar su plataforma ideológica, ya 

que bajo ella procura dar un claro sentido de unidad na-

cional a las diversas clases que co:nponen la sociedad m,g 

xicana, así como también a las orga:niz.aciones sociales -

de los trabajadores, principalmente las grandes centrales 

obreras de sectores nacionalizados y diversos sindicatos 

. de varias ramas de industria, oficiales e independientes, 

así como organizaciones campesinas y extendiendo esto a -

organizaciones políticas de izquierda y al propio PRI. 

Bajo este artificio ideÓlógico procura abarcar, incluso -

hasta sectores progresistas de la bmrguesía y al mismo E~ 

tado. Para la Tendencia Democrática había condiciones in§. 

titucionales para'llevarla a cabo esa unidad nacional. 

----

El concepto que tenía la Tendencia Democrática 
. ' . 

acerca de la Revolución y el Estado mexicano, proponía --

que había que preparar las condiciones hist6ricas apropi~ 
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• 

·das para poder cambiar al Estado por deci~lo así, desde -
1 

·adentro. Por tal motivo se cre6 y teorizó la estrategia 

del Nacionalismo Revolucionario al interioit de las insti-

tuciones sociales de Méx~co: sindicatos, centrales obre-
\ . 

ras y carnpesi~as. Congreso de la Uni6n, Suprema Corte de 

-
Justicia, tornan en cuenta los llamados presidenciales an-

te aquello que atentara contra la nación. 

A partir de estas apreciaciones, la Tendencia -

Democrática se propuso 1inf luir en la problemática .nacio-·-

nal. Con base en s.u estrategia podernos desprender la si-
1 •• 

:::::.:.::.:.:-~-~--guiente hipótesis: 

···· -:-.i:c:c¿; ·· ·· · •' .· · 

··· ¡ --L:_._,,, __ . La intra·-ideología, en este caso el Nacionalis-

=:;t=~:.:.. __ mo Revolucionario, sustentada por la base de trabajadores 

-i i del Sindicato Unico de Trabajadores Electricistas de la 
1 

República Mexicana, como una base social hist6ric~mente de 

finida, generó procesos políticos que rebasaron los plan-

teamientos propuestos inicialmente por sus dirigentes, --

!! circunscritos a un marco de lucha política institucional. 

,..----·---
1 

1 1 ' .. 
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''-,--............. 

·A partir de ésta hipótesis 

•. ¡ 

.. 

'd . 16 ' IJ't. 
1 eo gica-po ~ ica 

1 

! ! 

entraremos a un análisis sociológico, pues de no hace,rlo 

quedaríamos en un .análisis limitado de las _superestfuctu 

~ . /ªª i ya que las ideologías. no establecen relación "entre 

sí" como ideologías "en sí",· sino que sus relaciones se 

nes entre los movimientos sociales .que ellos reflejan. 

En otros términos¡ el factor determinante es el factor 

social, no exclusivamente el ideológico. "· 

Pero todo esto nos invita a preguntarnos:· ¿po_f; 

.qué· inconscientemente la ideología del.Nacionalismo Revo-

lucionario fue más allá de lo que sus dirigentes se propo 

nían? ¿Tiene poder mágico la ideología?. 

En gran medida la Tendencia Democrática utili-

z6 la ideología siempre de una manera empírica, ya que al 

· llegar el momento de entrar en una crisis con sus esquemas 

!Y fines políticos no pudieron explicar a·tiempo a las am
i 
1 
1 

¡plias masas que representaban, cuáles habían sido sus errQ 

rea cruciales. .----.. 



1 
1 
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'16. 

Pasaremos a algunas lecciones te6ricas 

dá Gramsci en relación con la ideología, para poder :·enten 

derla de una manera científicamente adecuad& y as! poder 
1 

._,.,,,,. . .-
¡ enmarcarla en nuestro estudio del Nacionalismo Revolucio-

/ 
nario. 

-------·------·----------·-----··------·-·--~-----------··-------·--------.---------------·-

Para Gramsci, podría hablarse de una ideología, 

si: 11 al término ideología se le diera el significado más 

alto de concepción del mundo que se manifiesta implícita,.
.! 

\. mente en el arte, en el derecho, en la actividad económi-

1 
1 

1. 

ca, en todas las manifestaciones de la vida individual y 

colectiva" ( l). · 

Posteriormente en sus escritos le da una dimen-

sión más práctica al decir: "es ideología cada particular 

concepción de los grupos internos de la clase que se propQ 

nen ayudar a la solución de problemas inmediatos y circun§ 
1 

critos" (2). O más concreto: "la ideología corno un instr).! 

i 

¡mento práctico de acci6n 11 (3). Esta Última acepción coinci 
1 
1
de con la de religión y la primera en sentido filosófico. 
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Para él, "es religión toda filo¡ofía,.esto es, 

toda concepción del uiund<;> en cuanto ha de~inido "fe", en 

cuanto es considerada, no como actividad te6rica (de ere~ 

ción de un nuevo pensamiento) sino como estímulo para la 
. 1 

acción (activid~d ~tic6-política concreta, ~e creación -

de una nu~va historiá)" (4}. La filosofía ·es para Gramsci 

"la concepción del mundo que expresa la vida intelectual· 

Y. moral (catarsis de una vida práctica) de un grupo so--, 

cial entero, concebido en movimiento y~ !Jvr lo tanto, 

visto no sólo en sus intereses actuales e inmediatos, si. 

nó en los futuros y mediatos" (S). 

El mismo afirma que "ideología, filosofía y r§_ 

-¡--:-~~=--· :i:_~~ión" no son categorías diferentes, sino que forman pa.f. 

.-.;.:__ ,·, '. . -

.. /·--·~- ··te de una misma categoría histórica, y las diferencias --. ' .. ·-····--' ·-
: ¡ 

i / son sólo de grado" ( 6 ) • 

. . 

' 

En tal sentido, podemos remarcar que las ideolQ 

gías con relevancia histórica dentro del enf.oque gramscii!, 

;¡ 
¡ ! 

' 1 

' 1 
\ 

no siempre están ligadas a clases sociales y por esto de-
·~. 

terminadas hist6ricamente. 

1 ~---·--
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1 

1 

¡ 1 

... i-

l 1 18 • 
• 1 

Es necesario acentuar esto, pues la 
. ji 

ideolo ía 

_del Nacionalismo Revolucionario, .tiene una expresi6~ ~i~ 

t6rica y no solamente es un ·acto de "fe''~ _es decir 11 ·el 
' 

1 
cardenismo llevó una lucha.antiimperialista al final de 

/" 
los años treinta, resurgiendo esta tendencia en los años 

setenta con Adolfo LÓpez Matees. y después con er·dedlara-· 

do cardenismo de Luis Echeverría Alvarez. 

Todas estas consideraciones son muy importantes 

. ya que .al estudiar la Tendencia Democrática, como una co-

rriente del movimiento obrero, ·.hace aterrizar en buena 

medida la ideÓ1ogía. Esta categoría en el movimiento obr.§1 , 

ro no se debe entender como una concepción del mundo, ya 

sea filosófica o rel.igiosa {7). 

Sustentada en.el marxismo la ideología viene ·a 

representar un MOV~MIENTO POLITICO y SOCIAL PARA LA TRAN§ 

FORMACION SOCIAL. No entender este factor en el transcu~ 
¡ 
so de los acontecimientos, trae muchas desviaciones, tales 

sufrió Tendencia Democrática en su desarrollo, 

una distinci6n más definida de ·las clases so-

• 
. ": 
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ciales en juego. 

De esta manera, "podemos significar, tomando a 
_.,,-· 

~amsci, el carácter de clase de las ideologías; se es-

tablece a partir de este punto de vista que las 1 ideolo-
- .. ~- - --- - ~· 

gías son producto de las necesidades práctica·s, de nece-

sidades sociales, es decir, de necesidades de clase" (8). 

Al respecto "la doctrina de Benedetto Crece S.Q 

bre las ideologías políticas es de evidentísima derivación 

de la filosofía de la praxis; estas son construcciones -

prácticas~ instrumentos de dirección política, así, se po 

dría decir que las ideologías son para los gobernados me-

ras ilusiones, un engaño· sufrido, en tanto que para los -

gobernantes son un engafio querido y constante" (g). · 

! 
' En estasicircunstancias, se presenta una inte--

rrogante obligada: ¿Cuándo surge la conciencia "para -
¡ 

~Í" dentro de la clase gobernada, bajo las condiciones en 
¡ 

~ue se desenvuelve la misma ideología en la sociedad?. 

.. -----

• 
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Gramsci afirma que "por la 

del mundo se pertenece siempre a un 

propia concepci6n 
l 
1 

20. 

determinado agrupamien 

to, y precisamente al de todos los elemei1t?s sociales que 
• 1 

participan de un mis1110 modo de penxar y de obrar"(lo). 

·-r--····· -- .. 
!I . 

Siendo ésto una .generalidad paradój~ca, tal concepci6n· --

¡ 

) 

¡ ( no desarrolla la conciencia, pues hay la contradicción en 
' 

tre la concepción del mÚndo afirmada por palabras y la m~ 

nifestada en el obrar. \Gramsci indica para esto que "un 

grupo s9cial tiene su propia concepción ¿ l mundo, aunque 

embrionaria, que se man,i.fiesta en la acción, y que cuando 

irregular y ocasionalmente -es decir, cuando se mueve co-
. j 

mo un todo orgánico-, por razones de sumisi6n y subordi!l-ª. 

ción intelectual, toma en préstamo una concepción que no 

es la suya, una concepción de otro grupo social, la afir-
.. -i --:--· .. ----· 
_ -·f--~-·. ma de palabras y cree seguirla, es porque la sigue en --

- ..... ¡-- ....... . ' :1 ... .. 
· · ¡ ¡ "tiempos normales", es decir, cuando la conducta no es in 

¡ dependiente y autónoma sino precisamente sometida y suboE, 
----

d . d"(ll). ina a • -
--- !· 

' 

'1 
!• 

La separación de esta subordinación de clase -no 

\\: '. es para Gramsci un 

11 

1 

problema 

\ 
i - i 
' i • 

muy difícil de resolver, pues 

... •..:. __ 

\ 

./ 

>. 
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' 21. 
!· 

las ideologías al ser consideradas prácticas, no son fal 
1 

sas en sí mismas, sino que se caracterizan fundamentalmen 
t .-

/ 

te por pertenecer a las clases y lucha de clases. 

Gramsci sostiene que "para la filosofía de la 

práxis, las. ideologías no son ciertamente arbitrarias; - · · 
.. ···-· ---·-----·--•->'• ----- -.-- -·-·---·- -··----------------------·····-· -· ·------ - ...... ----····,-- ---------·- ···------------·-

son hechos hist6ricos .reales que es preciso combatir y 

develar en su naturaleza de .instrumentos de dominio, no -

por razones de moralidad, etc., sino.justamente porrazo-

nes de lucha política para tornar· inteiectuaJmente indepe.!! 

dientes a los gobernados de los gobernantes, para ~estruir 

una hegemonía y crear otra, como momento necesario de la 

subversión de la praxis" ( 12). 

Prosigue, "la crítica de las ideologías, en la -

filosofía de la praxis, aborda al conjunto de las supere~ 

tructuras y afirma su caducidad rápida en cuanto tienden 
/ 
1 

a esconder la realidad, esto es, la lucha y la contradic-

:ci6n, aun cuando sean "formalmente" dialéctica especulat_:h 
i 
1 

í fª y conceptual y no vean la dialéctica en el devenir hi~ 

l r6rico misro" ( 13 ) _:_ 

\ . 
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Todas estas consideraciones gramscianas, Y, :te-
¡ i 

niendo en cuenta el tipo de realidad cómo se ha desenvuel 

_ to la realidad mexicana, nos hacen suponer ·que para el m.Q 
.--,.,,.,.-

~nto estudiado de la Tendencia Democrática, 1970-1976, 

se empezaban a limitarse las ºposibilidades programáticas 

del cardenismo, en parte porque las condiciones objetivas 

de la economía y de las clases hábían cambiado. Pero to-

davía tenía influencia en lo ideológico en amplios secto-

res sociales, entre ellos el proletariado. Para argumen-

tar esto pondremos en consideración que mientras en el ':"'~ 

cardenismo el pilar dundamental de sustento político fue 

én gran porcentaje el campesinado tradicional, para 1970-

1976, venían a ser los trabajadores industriales los pri~ 

cipales sustentadores dél sistema político; de esta man~ 

ra la ideología del nacionalismo se reacomoda en otra cla 

se social distinta .al campesinado • 

• l. 2 EL CARDENISMO Y EL NACIONALISMO REVOWCIONl\RIO. 

! 
1 

. lfue 
1 

Es de especial importancia. la manera en que se -

conformando el Estado Mexicano al inicio de la gestión 
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! 
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f 23. 
-·-

presidencial del General Lázaro CárdenasJ Su política de 
l 

masas 1e di6 un impulso ·extraordinario al Estado, centro 
\ 
\ 

aglutinador y gestor de las demandas populares, y ante -
\ 

todo ·como el principal rector de la. econom'í.a.. Todas es-

tas elaboraciones se fundamentaron en el Nacionalismo Re 

volucionario. 

\ 

La significación de la categoría ideológica del 

·' 
Nacionalismo Revolucionario a través del desarrollo histg 

• 1 

·rico, en México tiene una fuerte connotación en relación 

al tipo de demandas generadas en la Revolución Mexicana. 

-· ... ~----·--·----·-··· Lázaro cárdenas trata de precisar las y dar les canales más 

institucionalizados • 
. -. ¡: .. : ... ¡ . 

¡ . J;~ ...... : .. ~: 
Para el pensamiento cardenista su principal preQ ' :¡ 

-·¡¡ cupaci6n es la de generar un Estado come el principal prQ 
' 1 

i 
motor del desarrollo social, en base a la funci6n-unifica-

dora del mercado nacional con todas las clases sociales. 
~~ ~-~· ·f . ·-··- ..... - . 

1 

!/ ¡, 
: 

\.· 

i 
1 

' ¡ 

• 1 

En especial por la todavía endebel consolidación 
\ 

del proyecto revolucionario, se fue dando una sistematiza-
1 
\ ,..-·-·-- ·--

1 
i .. ~ 

1 ;y 
1 
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ci6n y caracterizaci6n para crear un gobierno fuerte,: pa. 
1 1 

ra ello era necesario tener un Estado con fuertes raíces 

revolucionarias en lo sustancial. 
_,/" 

Para esto al Estado se le tenía que ir dando las 

características más genuinas cfo llrl. instrumento para fi:ai1·5:..-· -

formaciones dentro de marcos institucionales, es por esto 

que se alza todo un aspecto singular de colaboracionismo, 

el cual no significaba dar solución a los problemas. 

Así, dentro de las presiones revolucionarias, -

hicieron del "Estado un Estado comprometido (aunque a su 

arbitrio) con los intereses de las clases populares y die 

ron pábulo fácil a que se pensara y se teorizara la Revo-

lución como revolución "socialista" y al Estado corno Esta 

do de 1 pueblo" ( 14) • 

Otra de las apreciaciones es el carácter que --

' ! 
1 1 tiene la revolución al tener dos particularidades, es de-

1 

cir, política y social, en la cual la primera es la dis--

tracción del orden político, y en la-·segunda la referente 

• 
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a la elirninaci6n de la propiedad. 

· .. f 
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Esto da al Estado !"una 
! 1 

transformación en Estado de masas ( ••• ). En realidad·, la 

Revolución Mexicana estuvo lejos de ser una·· revolución S.Q 
_,,.....-· 

~ial; más ·bien constituía· una forma inédita en la histo-

ria, la de revolución política, a saber: una revolución 
- ··--- ... (15) . ·-· ·-·· 

populista" • 

El rasgo del nuevo régimen se fundamentó también 

en un sistema de gobierno paternalista y autoritario, que 

con el transcurso del tiempo. se paso al del.cargo institu 

cional de la .Presidencia de .la República. 

El trayecto del colaboracionsimo de clases el -

populismo diseñado· por' cárdenas cobró un gran esfuerzo -

organizativo, vale decirlo, englobando dentro del (PRM) -

a la mayoría de los sectores obreros, ~ampesinos y clases 

medias. Con estoise daba formación y consolidación del -

: populismo. 

Bajo estas bases se fue tejiendo simultánearneri-

te la ideología del Nacionalismo Revolucionario y la cons.Q 

• 
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lidaci6n de un Estado fuerte. Así la aspiraci6n de cár-

denas de fortalecer un Estado de la Revolución di6 sus -

primeros resultados. 

La tradición ideol6gica que fue generando el -

grama reivindicativo, y social. Procuraba "el derecho -

del Estado de la Revolución para intervenir en la vida -

social, restaurando su capacidad jurídica y política pa-

• ra intervenir en las relaciones sociales de producción" ( 16) 

Corno se puede apreciar es un Estado que se eje!:, 

ce en nombre de las masas, en especial sol~dificado en -

los artículos 27 y 123 de la Constitución de 1917. Esta 

· singularidad daba como un hecho que el Estado fuera el ti 

tular de la Economía, pero nunca el de llamarle un socia-

lismo ("mexicano"). El mismo ciirdenas lo definía así: 

"~a principal acción de la nueva fase de la Revolución 

es la marcha de México hacia el socialismo, movimiento que 
1 

1. se aparta por igual de las normas anacrónicas del libera-
1 

lismo clásico y de las que son propias del comunismo que ,., 

1 1¡ 
/ 

• '· 
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tiene como campo de experimentación a la Rusia Soviética, 

del liberalismo individualista se aparta, porque ésta ~o 

fue capaz de generar en el mundo sino la expl0taci6n del 

hombre por el hombre, al entregar, sin frenos, las fuentes 

naturales de riqueza y los medios de producción, al egoís-

mo de los individuos. Del comunismo de Estado se aparta, 

_igualmente, porque ni está en la idiosincracia de nuestro 

pueblo la adopción de un sistema que lo priva del disfrute 

integral de su esfuerzo, ni tampoco desea la sustitución 

• 
del patrón .individual por el Estado patrón11 (l?). 

Por esta apreciación no es gratuito que su · 
l ' i enfoque se dirigiera al cooperativismo. Por_. tales motivos 

es que cárdenas pensara que en México se podría dar una·--

verdadera conversión de la economía nacional hacia el so--

cialismo mediante una especie de "revolución cooperativis-

ta". Creía con firmeza que en nuestro país, brindándole -

la. ayuda, el cooperativismo podría __ coexistir con la econo-

mía privada y lo que es más importante, que podía devenir 
1 . 

en un eficaz auxiliar del sector público. Luego.pudo verse 

que las cooperativas se establecían en empresas deficitarias, 

1 
1' • 

• .. ! 
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viniendo a ser un pesar sobre la Economía del Estado. 
! 
1 

28. 

Un aspecto importante dentr~_del pensa-
! 

mienta-card~nista es en relación a las grandes empresas 
/"' ' 

nacionalizadas, pues con una política que denominó "ad-

ministración obrera'~ que se implementó sobre--los-Ferroca. _________ _ 
. .-

rriles Nacionales y a la industria petrolera después de 

la expropiación. Con esta política cárdenas buscaba el 

simple apoyo de los trabajadores para mantener las ernpr~ 

sas con poder del Estado, que como lo señala Arnaldo c6r. 

dova:. "daba un motivo estupendo para evitar que se desa 

rrollaran en tales empresas movimientos reivindicativos 

y, sobre todo, posible huelgas. En tales acontecimientos 
.... 

tuvo la anuencia del Pqit dirigido por Hernán Laborde" (lS) 

.Otro aspecto central del pensamiento carde-

nista se constituie en relación al gobierno en donde afi~ 
1 

: roa: "En el Gobierno una sola fuerza política debe sobre

i salir: la del Pr~sidente de la República que debe ser el 

\único representante de los sentimientos democráticos del 

>". pueblo" ( 19 ). 

·---
• 
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Producto de estas elaboraciones se fue cons.Q 

lidando la .relación Estado-pueblo-gobierno, con el cual 

después sería muy difícil de diferenciar cuando se·aplic-ª. 

ba .una política favorable o· negativa para cualquier clase 

insertadas en el colaboracionismo. En especial bajo cár-

ductor del pueblo y se habló entre ellas,·e intensamente, 

de una marcha del país hacia el socialismo. Nadie pensó 

en el frente popular que el gobierno se había formado, ~ . . . 

que cárdenas fuese un mortal falible. Todo lo contra--

rio: "Cárdenas era el gran presidente, el revolucionario 

sin tacha, inmaculado, que se encontraba luchando, con el 

pueblo a su lado, contra terribles fuerzas reaccionarias 
/ 

./' 

dentro y fuera del país., a las cuales era preciso aplas-

tar" (20). Es evidente que cárdenas no dependía de sí mi_!:! 

mo, su poder había cambiado de signo. Pero el pueblo no 

había cambiado: con la misma entrega con que se había li 

gado a los caudillos, se daba ahora a las nuevas institu-
1 

cienes y a quien los representaba: el Presidente cárdenas • 

De esta manera se fue tejiendo la ideología 

del Nacionalismo Re\O lucionario, y su posterior repercu--

• 
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si6n en el desarrollo económico, político y social. 

\ 
1.3 EL NACIONALISMO COMO EXPRESION DE Lt,J'CHAS ANTIIMP.fil 

RIALISTAS. 

\ 
En especial la . " esta ideo lo-repercusion que 

"' gia ha tenido, ha ocupado a varios estudiosos de las di-

ferentes disciplinas sociales, puesto que asumió las di 

rectrices de lo que se le denomina a grandes rasgos: 

El Nacionalismo Revoluhionario. 

Transformándos.e este movimiento político en 

. una ideología, vamos a estudiarlo en su verdadera signifi 

- --·/:·-':1·· . ~~?.iÓn histórica de conjunto, pues cabe advertir que es -

..... -/_:_' 
-----¡/·· .. ··--· un craso error juzgar a los movimientos nacionalistas por 

¡ !! ',...__ ... -. 

~~·-··--¡¡ su ideología simplemente: "en sí" (21), en lugar de hacer 
¡ ! 

,¡ 

- ---- . ~-·· ·1· - 1 

! - ... - . 

1 

--~-:---·-i 
• 1 

'' 
1 

1 
• 1 

i 

lo por el papel objetivo que cumple ésta en el· co~flicto 

de las clases a escala nacional, en su momento determina-

do. Explicar este último aspecto es ·prioritario, pues en 

la :ideología del Nacionalismo Revolucionurlio, la Tenden-
1 

- --! 

,....--- --- ........ 
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dencia Democrática del.SUTERM. Va a encontrar sus 

fundamentales para su accionar. 

1 

El nacionalismo como recurso ideol6gico en -
1 

~ontra de la dependencia vive una etapa más a partir del 

gobierno_ de Lázaro cárdenas, por tal _moti vq en un iptento _______ _ 

de precisar la categoría de Nacionalismo Revolucionario 

partiremos de las siguientes consideraciones: 

a) No todo nacionalismo puéde considerarse 

siempre progresivo, hay en el transcurso 

de la historia aspectos sustantivos de 

nacionalismos reaccionarios. 

b) Lo distintivo en los últimos decenios es 

que la mayoría de los nacionalismos, y -

sobre todo de los países dependientes en 

~u generalidad, se enmarcan dentro del -
1 

terreno reivindicativo (viene a ser un -

fenómeno antiimperialista). 

e) En México la categoría Nacionalismo Rev.Q 

lucionario, por su origen viene a ser un 

-------

• 
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1 

1 

movimiento progresista
1
reiviridicativo. 

1 . 
Por tal motivo, se hacen de él un mane-

jo ideológico. La expresión más acabada 

es el cardenismo. Los ide6logos de la -
\ 

Tendencia Democrática sos~ienen que son 
\ 

e 1 Es~ado Mexicano y l~ propia Tendencia 

Demqcrática, sus mayores impulsores. 

Bajo tales consideraciones, y siendo el naciQ 

nalismo una ·expresión, o variante de la ideología en gene-

ral, ubicamos su opuesto: el imperialismo. 

~·- ·-- -1--------- -· 
;-·-~---·· 

-· • 1 . - • 

.l. 

El "nacionalismo"· de los grandes países impe 

··-( .,.: ... ·. 
1 

·:.¡.::.~. rialistas es un fenómeno social (aunque muchos no lo tipi 
....... ·¡ ·-:::.:-¡-:...,~..., ... º ... 
· -·1-- · · fican así), pero sumamente reaccionario, porque justifica 

.. ~ -~ ! ¡---:-e: ..... .:...:. . 
·- I / · · entre su población la explotación de los países atrasa- -

1 

-· -·--··-·. 
... ·I 1 

-.-+:·J. 
! 

dos. En contraposición a éste surge la categoría política 

de EL NACIONALISMO como factor de identidad nacional his-

t6rica en cada país, con un sentido político" antiimperia--

lis ta. 

. -¡ 
1. 
i 

.\ 
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De esta manera el nacionalismo viene a ser la 

expresi6n ideol6gica de las luchas antiimperialistas. 

El ubicar a México dentro de los países atr~ 

sados, es reconocerlo: dependiente, semicolonial( 22 ), 

progresivo y cuál podemos considerar el lado paralizador 

del Nacionalismo Revolucionario en México • 

• 
Los movimientos se definen por sus objetivos 

históricos y por los enemigos que enfrentan. En términos 

categóricos podemos sostener que los movimientos naciona-

listas de las nacionalidades oprimidas en lo~económico son 

progresistas, porque se plantean un objetivo histórico ~-

progresivo. "la liberación Nacional". En México la situ~ 

ción que cobra mayor importancia y significación con el -

cardenismo es en relación con la defensa de los recursos 

naturales: el petróleo. '·. 

.. __ _ 

Bajo tales consideraciones, empezaremos a 

plantear cuales fueron los análisis de la revista 11 Solida 

! 
/ 

1 

> 
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' 

·ridad" sobre el nacionalismo. de MéxiCD en los decenids 
í 1 
1 

de los sesenta y setenta. 1 

Para el Sindicato de Trabajadores Electrici~ 

d 1 R "'bl' . . (23 ) 1970 tas e a epu ica Mexicana • en "el umbral 

econ6mico y social se definía por el extremo de su contr-ª 

dicci6n con el imperialismo, con el inversionismo nortea-

rnericano. Engullidos ya los campos "subsidiarios 11 de in-

versi6n (industria manufacturera, comercio, servicios no 

esenciales), el imperialismo apunta ahora al corazón mis

mo del país: el sector nacionalizado de la economÍa 11 
(
24 ) • 

De tal manera, el Sindicato de Trabajadores Electricistas 

de la República Mexicana sostenía una crítica constante a 

la manera en que se había efectuado el crecimiento económ_!. 

co del país; esencialmente a partir de 1946. 

! 
1 

En e1 siguiente planteamiento podemos encon-

trar a grandes rasgos el camino para la liberación nacio-

nal en contra del imperialismo: "Consideraba el Sindicato 

de Trabajadores Electricistas de la- República Mexicana, ·--

que no existía la posibilidad de un·-capitalismo nacional -

• 

., 
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dado el carácter subordinado de la economía. En estas -

condiciones consideraba que el único camino· a recorrer -

por México era el de "una vía no típicamente capitalis-- · 

ta" teniendo como base económica al sector nacionalizado 

y como base política al proletariado. Con la ventaja de 
- ·--------- ----·--

que_e_sra.--v-ía-de-desarrollo-se---e-ncontraba definida en' la 

constitución Política de 1917, concretamente en el Art. 

2-7 11 <25 ). Prosigue. en su elaboración argumentando el Sin 

dicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexi 

• cana que "el proletariado ·es el .único agente posible de -

todo cambio progresivo en México del último tercio del -

_:s· l XX-"(26) ig o • Bajo esta argumentación se desprende que· 

la labor tenía que ser simultánea; así pues.,-- el primer -
___ ;..._. .. 

paso a dar en 1970 era, ·nuevamente desde su punto de vis-

ta, la corx;¡uista de la democracia en el seno de los sindi 

catos, lo que tendría como consecuencia "el fortalecimie.n 

to del movimiento obrero que proporcionaría una base so--

cial al Estado". En relación con el poder público, el Sil! 

diato:de Trabajadores Electricistas de la República Mexic.Q 
1 

·na consideraba que el movimiento obrero debía in~ependizar 

se, pero "no es para enfrentársele, lo que sería ridículo 

-¡ 

• 
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. 
en sus peculiares condiciones hist6ricas en que la 

1 

tradicción fundamental del proletariado es con el imperi..e, 
.... 1 i 

lismo, sino que así pueda establecer con e~~ poder una 
1 

-.. alianza útil, participar en sus discusiones" (27). 
/• 

------------ ---·ES. esta simultaneidad,· según· vamos· a -consta----·----

tar más adelante, que llevó a la Tendencia Democrática a 

un callejón sin salida. 

"Solidaridad" consideraba además que existía 

una identidad entre nación-movimiento obrero: su lógica 

era la siguiente: 11 la Revolución Mexicana fue una revolu 

ción popular, con fuertes rasgos antiimperialistas y anti 

feudales por la coincid~ncia de intereses históricos de -

campesinos y proletariado y, burguesía incipientes" (28). 

La Revolución -prosigue-, "de ninguna manera se propuso -

instaurar una soc~edad burguesa tradicional, y no porque 
1 

' 
1 los hombres que la hicieron hayan elegido una forma de des-ª 

rrollo no típicamente capitalista, sino porque las condi--

ciones de atraso general y subordinación económica en que 

estaba el país, condiciones anudadas en un capitalismo --

• 
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mundial ya muy avanzado, hacía simplemente impensnbl~ 
! 

l l . '6 . l' , . t (29) '. b 1 a so uci n ca pi ta is ta ·para Mexico' .; Agrega a 1 S.Q 

lidaridad" que como consecuencia de la Re'?oluci6n se ha 

---

bía elaborado una legislación cuyas determinaciones 11 sig 

nificaron la degradación definitiva de ia p.ropiedad pri-

vada, presupuesto indispensable de la sociedad burguesa; . ' . 

en cambio configuraron la necesidad de un Estado Popular, 

intervencionista, árbitro del nuevo orden social, rector 

del desarrollo, custodio y administrador de la gran masa 
• 1 

de bienes que paso a paso sería propiedad efectiva de -

1 la nación, f_uertemente apoyado en la fuerza social de 

1.....:.:.:..·c--::.::------ obreros y campesinos; es decir, ese Estado de Democra--

·· cia Nacional Revolucionaria que con Lázaro cárdenas lle-

- /··--":~-gó_ a dibujarse perceptiblemente, se convirtió luego en -
... /_._ 

···-: ! ¡· ··::~~~.: .. :confuso manchón con Avila Camacho y fue borrado de plano 

..... ¡ Í por Miguel Alemán" (30). 
! 

--+--: -··:·. ---·--·-~ -·-· 
Argumentaba 11 Solidaridad 11 que como los 11 inte 

;¡ 
/ 
1 

' 

reses clasistas" del proletariado estaban del lado de la 

Revolución Mexican:a, se estableció una relación de ínter-

dependencia entre el proletariado y el Estado Revolucion~ 
1 
! 

.. , 
~,..--·-- ·--

' . 
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rio, ".puesto que el Estado no podría ser indefinidamente 

un dispositivo de poder colocado por encima de la lucha 

de clases y puesto que su función y su rol histórico pu3 

naban esencialmente con el interés de la burguesía" (31). 

-------- -----··--·-···-- -------------- - - ---

"Solidaridad" en sus interpretaciones sobre 

el antiimperialismo en relación con la nacionalización -

de la .industria eléctrica, insistía en un desplegado sobre. 

la necesidad de que se enviara al Congreso de la .Unión -
• 

la Iniciativa.de la Ley Reglamentaria de la Industria Eléc 

trica. Se hablaba. en esos días de entregar a la iniciati 

va privada empresas estatales o paraestatales. "Solidar.!. 

dad" consideraba· que en materia de nacionalizaciones no de 

bía darse ni un paso atrás; por el contrario debían na--

cionalizarse la industria, los servicios básicos (la ban-

ca). Señalaba: "Hay cuestiones de tal trascendencia na-

/j / cional que no puedan dejarse libremente al criterio de ag 

ministradores, por muy idóneos que sean en el desempeño -

de sus cargos. No puede ser un funcionario o un grupo de 
1 

funcionarios quienes decidan sobre materia tan grave, co-

mo si se venden o no se venden a particulares empresas de 

• 
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la naci6n. En todo caso, debe ser el Congreso de la 

representando a la naci6n misma( 32 ), el que legisle :sobre 

estas cuestiones. Debe existir todo un cuerpo de or
1
dena-

_ . .,.,,,-~ 

1 mientes legales en materia .económica, sancionados por el 
/" 

congreso, con base en los principios fundamentales de la 

Constituci6n de 1917 11 (33) ~-- · -· ·· - -···--·--·-··--------·---·--·--·-·---------·--··· · 

También en el plano internacional extendía -

sus razonamientos antiirnper ialistas, sobre to.do en re la--

ci6n con la situación de América Latina, pues consideraba 

que estaba en proceso una gran ofensiva contra el irnperi~ 

lisrno, bajo la forma del Nacionalismo Revolucionario. 11 Los , 

acontecimientos en Argentina, Bolivia, Perú, .México, Ecua-

dor, Panamá, son las principales manifestaciones de este 

fenómeno de nuevo auge revolucionario" (34). La consolida 

ci6n de este fenómeno podría lograrse a través de la Con.§_ 

. . .. d 11 .. • • • • l' 11 ( 3 5) titucion e un Frente organice antiimperia ista • 

El antiimpcrialismo ganaba espacios, ya que 

también era reciente en México la nacionalización de la -
! 
.lndustria eléctrica nacional, ocurrida el 27 de·septiernbre 

.. 
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de 1960, lo cual resucit6 la credibilidad en la vía naci.Q 

nalista y desarrollista de la economía mexicana, pero so= 

bre todo despertó esperanzas en una alu nacionalista de 

la burguesía mexigana. 

taba anexión de territorios, , como otros movimientos naci.Q. 

na listas; luchaba por la defensa de los recursos natura-

les y la autodeterminación nacional. En ese sentido pode 

• 
rnos indicar que el impulso más definitivo a la Tendencia 

Democrática vinieron a ser la nacionalización llevada a -
. . 

cabo por el Presidente Adolfo LÓpez Mateas y el declarado 

cardenisrno que profesó el candidato a la pr~sidencia de -

la República Luis Echeverría Alvarez. Con ésto . se com-

pletaban las premisas para depositar las esperanzas en la 

burguesía nacionalista y para darle continuidad a la Revo 

lución Mexicana. 

A tales consideraciones podemos inferir que 

bajo esta situación se generan fenómenos políticos y so--

cíales muy contradictorios en relación con el desarrollo 

• 
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progre~ivo del antiimperialismo, y el nivel mismo de la -

conciencia de las masas en relaci6n con esta ideología. 

La historia de varios países latinoamericanos 

ha dado catastr6f icas lecciones en los últimos decenios. 

Encontramos generalmente que el sentimiento nacionalista -

.de las masas es contradictorio: en tanto que es nacionalis 

ta (defensa de los recursos naturales y autodeterminación), 

es progresivo; en tanto que deposita su confianza en los 
• 

explotadores. criollos, es reaccionario~ 

! : 
i 

' 1 

lí . , 
1 • . " 
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CAPITULO II 11 
1 1 

'i ' 

PERSPECTIVAS DEL ESTADO MEXICANO DE.SPUES DEI 

LOS ACONTECIMIENTOS DE 1968 

Estaba también muy fresco sobre la mayoría 

de los mexicanos el recuerdo de los acontecimientos que 

habían generado los estudiantes, con l.os cuales. se ponía 

en tela de juicio en qué medida había una justicia par~ 

la distribución del ingreso nacional •. Bajo estas circun~ 

tancias el gobierno en turno tenía que buscar la salida -

adecuada: esta fue la apertura democrática. 

A estas alturas para ~na capa social numero-

sa estaba en entredicho el presidencialismo en México. A 

este, aunque no de una manera crucial, había que oxigena.E, 
1 

lo, ya que en él ~ bajo el sistema político mexicano se -

concentran un sinnúmero de decisiones fundamentales. 
1 

'· 

Se volvió un poco al pasado, tratando de reen 

centrar los objetivos no alcanzados·-o cumplidos. A esto -

• 
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--· 

se le denominaban 11 las grandes tareas narionales", las -
\ 

cualea había que proseguirlas, ya que eran la herencia -
\ 

genuina de la revolución mexicana. 
1 

\ 

\ 2.1 EL NEOCARDENISMO 

El cardenismo era vigente a pesar de los 

acontecimientos de 1968. Muchos de los importantes go--

bernantes tenían.su origen en el cardeni~mo, y hasta en 

el interior del movimiento del año de 1968. cárdenas.:-

permanecía con vida por aquel entonces y muy prestigiado 

____________ ante muchos sectores sociales, porque después de haber -
--------¡ . -·:·- . 

! •.. -

sido presidente siguió alentando y defendiendo situacio--

, ; -- nes altamente progresistas • . . --¡-----~,-~ . 

Producto de la situación tan difícil que ha-

bía concluído el sexenio anterior, ante la probable cri--
--..... 

sis· ideológic~, Echeverría asumió su ligazón al cardenis-
1. 

-~·-:-oc· j -------- .. 

:¡ 
1 

' 

mo. 
/ 

¡ 
Subterráneamente lo que estaba en juego en -

1 ,...----. ----
• 
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esta ideología era el programa de la estatif icaci6n de la 

Economía. l\ los electricistas no les era ajena; la naci.Q 

nalizaci6n de la industria eléctrica, a pesar.de haberla 

iniciaqo Adolfo López Matees, todavía no era conpleta. 

Por tal motivo, el sector social de los electricistas, em 

·--pez6--a~-tomar presencia .. ----Al principio del sexenio echeve-

rrista las fuerzas del cardenismo se reagruparon en dos -

polos: por un lado la disidencia sindical de los.ele'ctri 

cistas y por el otro, el gobierno de r~uis Echeverría. V~ 

ne· a fortnar.se algo así como un gran frente. de 1 Nacionali§. · 

mo Revolucionario, la mayoría aglutinados en el PRI.. 

Esta convergencia ideológica despertó un - -
/ 

gran entusiasmo, muy po~eroso, al interior de la Tende~--

cia Democrática, en aquel entonces Sindicato de Trabajad.Q 

res Electricistas de la República Mexicana. Pero para -

algunos incrédulos la táctica que encabezaba el dirigente 

electricista, Rafael Galván,. no garantizaba los ánimos 

del rumbo nacionalista del gobierno. Como podemos ver 
¡ 

más ~delante, el reagrupamiento de todo el sector nacion~ 

lizado de la industria eléctrica empezaba desde sus ini--

• 
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cios a crear dificultades no muy visibles, las cuales se 

dieron con el transcurso de 1 desarrollo del régimen ecll_g 

verrista. 

El.desarrollo de la economía nacionalizada, 
-------------·-------~··· ----··--- ··--·-·--·-·---·- - --

en el caso particular de la eléctrica, aparejado al de -

la conformación de la gran unificación sindical, obligó 

a un reacomodo indispensable para evitar un futuro tro-

piezo. Se buscó en esta situación un frío cálculo de fu 
• 

si6n sindical, sin trastocar la forma de dominación tan 

bien utilizada por la alta burocracia sindical de las cen 

trales y confederaciones de viejo abolengo en México. 

/ 

,/ 

Los rasgos de la centralización y el poder -

rector del Estado en la economía, fueron delineados a --

partir de la nacionalización dispuesta el 27 de septiembre 

/1 J · de 1960. Esta nacionalización hacia el período de 1970-
: 1 

1976 . ocupa el segundo lugar de prioridades por el Gobie.f, 

: ! 
no Federal, pues se duplicó la capacidad instalada de ---

1 

6,068 I<W a 11,459 KW(36). i 
'' 

• 
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En el momento en que se inicia el conflicto 

de los trahajadores electricistas, México entra ~n una 

nueva situación económica, "Después de un fuerte crecimie.n 

to ininterrumpido desde 1940" {el Producto Nacional Bruto 

se incrementó a~ualmente a una tasa de 6.5%) {37). La pr~ 

gunta .era de dónde vendría el nuevo estímulo económico --

siendo que la etapa fácil de sustitución de importaciones 

se había agotado • 

• 
El sector más dinámico de la economía, el i.n 

dustrial, era poco competitivo para pensar en mercados e~ 

ternos, y el mer.cado i.hter,no era reducido. El Estado fue.r 

temente endeudado había disminuído su capa~idad para conti· 

nuar siendo un motor dei desarrollo. El sector agrícola -

mostraba una creciente incapacidad para canalizar recur---

sos hacia el sector industrial y para mantener a una mano 

/¡ de obra (el 39% de la Población Económicamente Activa se -
1 

I· i 
i 

' 1 
1 

j; 

encontraba en este sector)" (JB) a un nivel ínfimo de sub , .. 

sistencia. En 1970 precisamente, empezaron las importaciQ 
1 

nes de granos y siguió incrementándose la emigración tanto 

a las ciudades como a los Estados Unidos en búsqueda de --

• 
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.. -· 
trabajo. 

1 
\ 

En el aspecto social los problemas se habían 

multiplicado; la idea de que el desarrollo del sector in 

dustrial sería la solución se most~aba, si no falsa, com-

pletamente limitada. - Del total de la Poblaci6n Económic-ª. 

mente Activa sólo el 16. 7% se encontraba en el sector in-· 

dustrial. (39 > La tasa anual de crecimiento de la fuerza 

de trabajo en la manufactura tendía a di .. 11lnuir a medida 

que el proceso de industrialización avanzaba ( 6. 9% en el 

período 1940/1950: 4. 8% de 1950/1960; 3.5% de 1960/1970; 

--
2.8% de 1970/1973). El sector 

-- ·-.-~·--·-· 

primario había tenido una 
¡-----··-;-::-·-

tasa de crecimiento negativa de 1.6% de 1960 a 1970 (Que 

-- · se acentuaría ··/--:·!: _________ _ a 2.4% de·l970 a 1973) C4o>, lo que disminuía 

1--- a este sector 
~-- ; ¡ - --:~ -. __ su capacidad de absorción de la mano de obra. 

-- -- r I Así pues, el desempleo y la desigualdad en la distribución 

1 

del ingreso eran dos problemas prioritarios. 

--L -- -·1-
; La relación entre la Población Económicamente 

Activa (PEA) y lél; población total en 1970 era de·· 26%-

(la Población Total se elvaba a 50,421 millones de habitan 

_,,..---._ - ---

. . '-b' 
... _.,; 
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tes)'. Esta relaci6n había disminuído considerablemente 
1 

desde 1950 cuando la PEA. se había elevadd. al 32% sobre la 

Poblaci6n Total. La tasa global de desemp.leo se estimaba 

en el 12% de la fuerza de tnabajo total; pero si agrega-
1 

mos las 480,000 personas que buscaban trabajo por primera 

vez, la tasa global del desempleo se eleva al 15%(41 ) • 

.. 
A partir de 1970, el conflicto de los elec

tricis.tas irá ligado a la coyuntura econ,.' üca y a las di 

ficultades y posibilidq.des de la "apertura democrática" 

iniciada por el Presidente Luis Echeverría • 

2.2 ¿EL FIN DEL NACIONALISMO? 

¡- ~-;~,,.,----
1 • 

Al no poder crearse inquietud en los sindica -·t·--- •· ·-

-·-- ¡ 1 ·-··· . ;¡ 

·····¡¡ tos nacionales por el movimiento estudiantil en el año de 
1 

! 1968, se había llegado a pensar que la ma.yor ía de trabaj-ª 
! -

dores se habían integrado incondicionalmente al sistema 

' - ·; ·del control burocrático. El movimiento de lá Tendencia -

'¡ 

1 Democrática con su ideología del Nacionalismo Revolucion~ 

1 

rio, vino a ser el despertar más espectacular después de 

..... -- .. -

• .- ··...:.,. 
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las manifestaciones públicas de 1968. 
/ 1 

1 i 

··--. Silvia GÓmez Tagle señala: "))espués ~e un 
_ _.,..,. 

/argo período de apa:i:e11te · tranquilidad en el sector si_n 

dical, el decenio de los años 70 se inicia con una serie 
--· --~ -·- - -

de conflictos importantes en el movimiento obrero mexica-

no. Más allá de la lucha por reivindicaciones específicas, 

sus planteamientos tenían en común el buscar una redef ini 

ci6n en las relaciones del sector laboral con el Estado; 

a fin de escapar al control ejercido por la Confederación 

de Trabajadores Mexicanos (CTM), principal central ·obre-

ra, que constituye además uno de los tres sectores del - · 

partido oficial (PRI) <42 ). 

Así dentro de este esquema, el nacionalismo 

vino a transformarse en el "pretexto" para sensibilizar -

a los trabajadores electricistas. El marco más apropiado 

para ellos tuvo como punto de referencia-el PRI. 

Sobre este organ isrno político se han confro.n 

tado una serie de interpretaciones,_de las cuales muchas 

• 
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de ellas han caído en elaboraciones sumamente tende?9io

sas. Un ejemplo de esto, es un artículo de Alan Ridíng 

'·· ti tu lado 11 La frontera de la emoción", el cu~l señal.~:· 
.. / 

/un partido centrista, el ·PRI, ha gobernado México sin -

interrupci6n desde 1929, pero incorpoa diferentes corrieB 

tes políticas y tolera las actividades de partidos más--

pequeños de izquierda y derecha. El secreto de la super-

vivencia del sistema está en sus leyes., que prohiben la 

reelección de los presidentes después de un período de -

seis años, previniendo de ... esta forma el surgimiento de -

dictadores individuales, y asegurando el acceso regular 

al poder a diferentes grupos de interés. Su retórica es 

revolucionaria y hasta izquierdista, pero su ideología -

dominante no es más que pragmatismo. Tolera la crítica, 

más no una oposición seria. Reconoce ser corrupto. Sin 

embargo, la corrupción, igual que la propia Revolución, 

la sido institucionalizada, al punto que posiblemente aho-

;raes esencial para la operación del sisfema. Es proba-
; 

1 

ble que el mayor desarío al que ie enfrenta, irónicamente 
1 

!no viene del atrasado campesinado,.ni siquiera del dcspo~ 
1 

Jse!do urbano, sino de la creciente ~manda de l~crtades 

• 
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"burguesas" y comodidad material para la~ clases medias. 

\ 
Hasta _ahora, el sistema político ha trabajado en nombre 

del pobre para beneficio del rico. Sin e!illJargo, las cla 

ses medias económicamente están empezando a exigir nue--

"' . (43) b . é vas politicas" · , ca e agregar que los obreros tarnbi n 

hacen esta exigencia: 

La Tendencia Democrática dentro del marco -

institucional buscaba los canales.más pr~picios para po-

der influir• Se ha señalado con anterioridad· la· serie de. 

teorizaciones, necesarias para tal proceder. Señalaban -

__ ·-·-·- ___ que existían convergencias ideológicas con la mayoría de 

las declaraciones oficiales y en especial con las del Pr~ 

· · - sidente de la República~ Est:as convergencias vienen a te --¡ _______ _, 
____ J~~ ·_ .. _ ner un comportamiento de un gran frente ideológico en forma 

'i : ; 

-- 1¡ 
• 1 

de partido. · 

Un ejemplo ilustrativo es el siguiente: en -

la VII Asamblea Nacional del PRI celebrada <lel 19 al 21 -
¡. 

de: oc t..1brc de 1972, las ideas expresadas por Jesús -Reyes 

Heroles; Presidente del Comité Ejecutivo Nacional, y por 

' 1 

1 • '1111·,,,.;_ 
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. : ¡ 

Rodolfo Echeverría coincidían con la.s ideas expresadas por 
l ' 

la Tendencia Democrática. Reyes Heroles sefial6: "Creemos. 

¡ . 
que es posible que un gobierno revolucionario con fuerte ~ 

./"" 
~oyo popular conduzca nuestra economía mixta hacia formas 

superiores de justicia sociai, con independencia, consoli-
... ----·--- ------- ··-- - - ... - -- -----····-·--· ---· -.-··· ··------ ------ --.. -----

dando y ampliando nuestra libertades, ensanchando la part,! 

cipaci6n y la posibilidad de decisiones mayoritarias. Y -

ésto no es populismo, es creer en la sustancia real del po 

der político de las mayorías, es reconocer que el poder e~ 

tatal en un régimen democrático cuenta con autonomía y ca-

pacidad de maniobra, dispone de poder político, económico 

y social vasto, que le da independencia y le permite no -

sólo ser mediador entre intereses Ol)ntradictorios, entre 

clases en choque, sino también le da fuerte autonomía, SU§. 

tancia real para influir decisivamemt.e en la sociedad para, 

con el apoyo de las mayorías, cambi~r su configuración, --
¡ 

transformarla radicalmente y encauzula hacia fines progr§_ 

~istas" (44 ). Rodolfo Echeverría seiñaló al leer la Declar.§!. 
! 
6ión de Principios del PRI una de sus ideas básicas: "La 

1 

\ ' 

't:o::c~::m~x:::::6::c::,pr::::: 
vivo, no sujeto a esqu_g 

un-~ensamicnto formado -

• 
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de ~deas universales e ideas surgidas de nuestra propia 

problemática. Su contenido libertario, justiciero y de 

mocrático."( 45) 

En· aquel entonces el Sindicato de Trabajado 

res Electricistas de la República Mexicana consideró que 

la VII Asamblea Nacional del PRI había recogido algu~as 

de sus ideas por ejemplo: "Un programa popular. nacion-ª.. 

lista revolucionario; la participación democrática de 
• 

las masas en la vida social; e.l fortalecimiento del Esta 

do frente al imperialismo, el control de las inversiones 

extranjeras; la consecusión de la política de nacionalJ:. 

zaciones; la solidaridad con los pueblos de.América La-

tina. Consideraba sin embargo, que no existía una terc~ 

ra puerta, como el Presidente del Comité Ejecutivo Nacio 

nal señalaba; la burguesía era mundial como lo era el -

sistema capitalista. La burguesía de la pequeña empresa 

no podía ser nacionalista, inácpendiente, en la medida 

débil. Señalaban en México la " en q~e era que economia -
1 

podía ser activada por medio del Estado o por medio del 

imperialismo. La alternativa de un Estcido que fuera el -

• 
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motor de la economía s6lo era posible mediante un Estado 

que contara· con el apoyo del pueblo. Y es aquí donde el 

Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República 

Mexicana consideraba que el PRI tenía sus límites; dado 

que no contaba con el apoyo de los "charros" <46 ) y de los 

-~·- -----.. ------·----------·----·---- ---·-·---- ----~---·-· - . - -·-

11caciques11. Y renunciar a estof! apoyos era negarse a sí 

mismo" <47 ). Con estas convergencias la Tendencia Democr~ 

tica buscaba afianzar su nacionalismo • 

• 
De esta manera, el Nacionalismo Revoluciona-

.rio vino transformándose para la Tendencia Democrática, 

como un "pretexto para sensibilizar" a los trabajadores -

electricistas. Ellos posteriormente reconocerán a esta -

táctica como la forma correcta para buscar un programa 

más concreto de transformaciones sociales. 

2.3 UN DISCURSO MAS. 

, ¡ 
periodo 

La Tendencia Democrática representó en el -

echeverrista uno de los principales movi~ientos 

obreros. Su fuerza política tuvo gran influencia, y sir-

• 
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vi6 de aglutinador de los diferentes movimientos dJcrá 
' -1 

: 

ticos que se estában gestando en esos momentos; por es-
; . 

tas repercusiones es como se afirmó que la -.~áctica naci.Q 
! 

nalis·ta elaborada por la Tendencia Democrática no venía 

/ 
a ser un simple discurso. La realidad le estaba dando -

la razón. El Movimiento Sindical- Revolucionario ·(MSR) ,----

vino a ser el unificador de la Tendencia Democrática con 

el movimiento obrero independiente, siendo la revista 

"Solidaridad" su órgano de prensa. 

En el transcurso del desarrollo de su· tácti: 

ca, elaboró críticas constantes a los diversos partidos 

de izquierda que habían intentando buscar inquietudes po 

líticas dentro del sectpr obrero. 

Señaló "que no deb.La nada absolutamente a.la 

izquierda tradicional y que no tenía por qué sujetarse a 
1 

su refrendo. "Esta izquierda", embrutecida por aftos y -

i 
1 años de fracasos y de repetición estéril dá los más gro-

seros y decrépitos esquemas, divorciada por entero de las 

masas, impotentes para comprender la situación actual e in 
.~----·· 

• 
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tervenir en la lucha del.pueblo, incapaz de emitir un S.Q 

lo juicio que merezca discutirse, esta izquierda se deba 

te en una profunda crisis que no aprendimos pero que ta,m 

poco fomentamos demasiado: hay hombres nuevos, foguea-

dos en el combate, animosos, juveniles que están restabl~ 

-----·-ciendo -ra:--coñtinulaád-ae·-1a- lucha revolucionaria del pue

. blo mexicano" (49 >. 

La situación en aquel entonces, vigorizada -

• 
por la tele.visión, dió bastantes resultados, pues sus co.n 

cepciones sobre la vigencia de la Revolución Mexicana al-

canzaron análisis-' sumamente. socializan tes, por tal motivo 

engarzó a muchos sindicatos que habían perd_ido la conf ian 

za en el Nacionalismo Revolucionario. 

Hacia principios de 1973, en el saludo de --

, I ese año, "Solidaridad" nuevamente daba sus puntos de vista 

.i 

I¡ 
•! 

(ya para entonces no era órgano del Sindicato de Trabaja

dores Electricistas de la Repúbiica Mexicana) (49 ). J..a r~ 
1 

vista, sostiene con la firmeza que dan convicciones pro--

fundas, que la lucha por la democratización y reorganiz~-

• 

.. 
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ci6n total del movimiento obrero está estrechamente liga-. 

da a la lucha general del pueblo por la liberación del 

país, por la culminación del proceso revolucionario hasta 

su culminación socialista. ·y sostiene también que "para 

alcanzar los objetivos superiores de la revolución, las -

----tareas básicas·-pueden··reaücirse···a las siguientes: ·- organi · 

zar a las masas y elevar su comprensión política" (SO). 

1: 

En un artículo escrito el 31 de marzo de - -

1970 en "
1
Solidaridad 11 realizando una crítica al Congreso 

del T~abajo, consideraba que se aproximaba una etapa de 

crisis en el país, y se necesitaba la acción de la clase 

obrera para encaminarse, con un nuevo impulso_, en la di--

rección de la democracia revolucionaria, forma transicio-

nal hacia el socialismo". 

Para el Sindicato de Trabajadores Electrici~ 

tas de la República Mexicana, la nacionalización introdu-

cía modificaciones 

dad; 1 sustituyendo 

fundamentales' en el régimen de propic-

la propiedad privada e introduciendo 

la propiedad nacional; que desde su punto de vista era -

• 
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i .... 
1 ¡ 
1 

1 una "propiedad social" por excelencia. En estas candi--

ciones, en el seno de la industria nacionalizada consid~ 

raban que debía producirse un cambio en las relaciones de 
. . 

producqi6n; "los trabajadores debían tener derecho a in-

tervenir en la discusión y en la administración de la in

------atrstriéf ·n.acióna1Tzádau-(Sl)-~----com6: s_e púede denotar en és-

:1 
i i 1: 
, 1 

' I' 
I' 
•I 
1 

te tipo de análisis, prácticamente están ya dadas las co,n 

diciones para el cambio. 
. ...... ,. ,· 

. . . 
Para 1972 dió a conocer unos "puntos progra-

máticos 11 en un folleto denominado "¿Por qué luchamos?. 

El programa contenía 6 puntos, de los cuáles el primero -

se referí.a ·a la democracia sindical. Señal~ba "que los 

trabajadores debían autodeterminarse en su vida sindical; 

que cada sindicato debía reunirse continuamente en asam--

bleas, tomando decisiones colectivas; eligiendo libreme_!} 

te a sus dirigentes; exigiendo que se cumplieran todos -

los acuerdos de la Asamblea. En el punto segundo se ref~ 

ría ai cumplimiento de las leyes' y a la solidaridad social. 

i 
Consideraba que en la constitución Política estaban las 1~ 

yes adecuadas para el Desarrollo de México, pero sólo los 

• 



trabajadores con ºfuerza colectiva pueden lograr que ,las 
1 1 
1 1 

leyes se cumplan y que las conquistas sean reales". 1 
í 

__ ..,,..--

/ 
d d 1 . s . d . 1 ("52 ) . d. 6 as Jorna as por a Democracia in ica , in ic que -

~ 

Víctor Rico G~lán, comentando las denomina--

las· tareas propuestas en el programa·del·Sindicato--de··Tr-ª. ----- --

bajadores Electricis_tas de la República Mexicana al pue--

ble de México, correspondían a un partido político. El -

Título de su artículo publicado e_n "Solidaridad" era si_g-

nificativo: "Los electricistas echan los cimientos del -

Partido Obrero. Es el partido que ha de dirigir y ·organi 
' 

zar a las masas para la revolución que en México, ya lo he .· 

dicho en otras ocasiones, tiene forma nacionalista y cont~; 

nido socialista"(5J). 

Para poner fin a una etapa en su existencia,-

el Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República 
1 

: Mexicana llevó a cabo, del 12 al 15 de noviembre de 1972, 

su primer Congreso Nacional Extraordinario. El centro de 

discusiones fue "~u participación en el seno del nuevo 

sindicato que estaba por constituirs:,,( 54 >. Concluyeron 

• 
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en que desaparecería el Sindicato de Trabajadores Eléctr1 
! 1 

! ' 
cistas de la República Mexicana como un sindicato aparte, 

para transformarse en lo que luego se denominaría la Ten 
.,,..--

~ néia Democrática del nuevo Sindicato: el Sindicato Un1 

co de Trabajadores Electricistas de la República Me:x:ica-

na (SUTERM). 

En ese entonces la firma del convenio para -

el Sindicato de Trabajadores Electricistas de la Repúbli~ 

ca Mexicana era la af irmaci6n de que México estaba reanu-

dando su marcha revolucionaria en "concordancia justa con 

el ascenso mundial de la lucha antiimperialista. Consid~ 

raba· que ya no había condiciones para la estabilización -

de ningún plan de desarrollo neocapitalista, la situación 

nacional "apuntaba" hacia la revalidación de Nacionalismos 

Revolucionarios que es una xforma de transición hacia el -

Socialismo". 

.. -- - ..... .. 

·, 
Consideraban que "este nuevo nacionalismo.era 

una continuación de aquel de la época cardenista (1936- ·-

1940), con la salvedad que había que-tomar en cuenta dos 

• 
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elementos diferentes: una burguesía imperialista· más im-
\ . 

! 
portante; pero a la vez también, un grupo m&s importante 

1 

de países que había llevado a cabo una lu.tha liberadora 11 (SS) 

\ 

Este era el punto de vista de la editorial del Sindicato 
\ 

de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana 

1 1 
1 el 15 de noviembre de 1972. 

\ 

En la Declaración de Principios, el Sindica-

to de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana 

había dado su aporte a'l Sindicato Unico de Trabajadores -

Electricistas de la República Mexicana, al declarar en el 

;··---~·::::-~:-:---··punto tres: "La Revolución Mexicana trazó nítidamente 

H. la vía mexicana al socialismo, hacia una sociedad en que 

.. --{·-::..:~~~·~-~- liquide siempre la .ie~plotación del hombre por el hombre 
. ·-·--!--·- .· . . . 
·-~:¡-··:-.:.:-_:-_y en que resplandezca al fin la más auténtica justicia so-

··-¡¡ cial" (S 6 ). 
: 1 

· En base a estas consideraciones se puede de_g 

prender que para los electricistas democráticos, el NaciQ 

--·· 

1 

nalismo Revolucionario no era un discurso más, por el con 

1 i 
tr~rio se empeñaror en la tarea de hacerlo realidad. 

¡ ,--·-.. ___ 

l: • 



62. 
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CAPITULO III 

\ 
ÓRIGENES DEL SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES 

ELECTRICISTAS DE I.A REPUBLICA ME.XICl\NA 

\ 
Después de la· naciona1izaci6n \de la industria 

1 1 

eléctrica el 27 de septiembre de 1960, se presenta diez --

años después el problema de la unificación de 1 gremio de -
\ 

los electricistas como el punto culminante de una larga --

trayectoria de la integración de la. industria eléctrica·. 

Los antecedentes de la creación del Sindic.ato 

:--~~;::::: ---unico de· Trabajadores Electricistas de la República Mexic-ª 

--na y de la misma Tendencia Democrática se remontan muchos 
i 

La era de' la electricidad se inició con pla_n ··-¡---'- __ años atrás. 
- --1·-- ' . •. - .. _ . 
-·:¡ /· ·::.:_:_:.tas generadoras propiedad de mexicanos hacia el Último de 
~ -r / 

cenio del siglo pasado. Pronto el capital de cinco grandes 
. ' 

,; 

. ·-: ' 
1. - ---

empresas extranjeras: británicas, canadienses Y-~norteameri 

canas, desplazaría entre 1902 y 1906 a la industria mexica-
c·--·, .. 1- -.. -------.. · 

, .. ¡ 

I' 
i¡ 
'1 

1 

! 1 
1 

na en la generación de la industria éléctrica, dominándola 

durante 40 aftos. 

-1 
i 

. . 

-----

_,,...---- ·---"'---1 
¡ - ,-.; 

.(:)"·. 
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----· 

3.1 DE DONDE SE DESPRENDE EL SUTERM. 

\ 
\ 

"Una de estas empresas fue la Mexican Light 

and Power Co., que para 1910 controlaba el área central 

del país, incluyendo a la ciudad d~ México"{57). En esta 

compañía .se formaría ei primer sindicato de electricistas: 

el SÍndicato Mexicano de Electricistas {SME). 
\ 
! 

"Hasta 1910 el capital británico representa-

ba el 85% de las inversiones totales en la generación y -

distribución de la energía eléctrica. Esta situación ca.m .. 

·-· --·-·----- · biará a favor del capital norteamericano a partir de 1923 

en que la American and Foreign Power, subsidiaria en Amé-
' ' ------ ! • -__ --1~ .~rica La tina de la E lectr ic Bond and Shore Sys tem de los 

----· · ·:¡-··:··:---:-:-:_: -.tados Unidos, inici6 su expansión en la República" (58). 
- -:·--¡ { . 

En tal compañía se formaría el segundo sindicato de traba 
' : 

. --··:-· ¡ ... , jadores de la industria eléctrica: la Federación- Nacional 

-'.-.---!····-.:.....·-.- de Trabajadores de la•Industria y Comunicaciones Eléctri--
~· 

cas (FNTICE). Posteriormente vendrá' a ser el STERM (Sindi 

1: 
1 

cato de Trabajador~s Electricistas de la República Mexica-

na). 
,. .... --- ---
-ti· 

• 
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trar el) la 

El Estado realizó el primer intento de 

industria eléctrica, cuando eJ 1924 cre6 
. . \ 

64. 

·----

pene-

la C.Q 

misi6n Nacional de Fuerza MotrizM "Este intento se con-~ 
\ 
\ 

cretaría 13 años más tarde, cuando por decreto del Presi-

dente Lázaro cárdenas, .del 14 de agosto de ~937, se cre6 

la Comisión Federal de .Electricidad (CFE) 11 
( 

9
> Es en el!,. 

ta empresa estatal donde surgirá el tercer sindicato de -

trabajadores de la industria eléctrica: el Sindicato Na-
. -

cional de Electricistas Federales · (SNEF), afiliarlo ·a la -

Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio de -

Estado (FSTSE). Posteriormente se afiliaría a la C'IM. 

"En 1942, al incorporársele los trabajadores 

. . de la Industria de la Construcción, la denominación del -· -r.-·~·~-:--
--·-···!----- · Sindicato de la Industria de la Construcción, la denomina-· 

---··-1 I ·-···--~- .. ,, ~ ! ·····--~-·· 

-·---·--1 ¡ ción del Sindicato cambió a la de Sindicato Nacional de -

Electricistas y Similares y Conexos de la República Mexic~ 
-----

na. {SNESCRM) 11 ( 
60 ). -

-!--~--+.-. ,_ 

./ 
lj 
1:. 

/ 
Con l~ nacionalización, la totalidad-de las -

i 

propiedades de la "American and Foreign Power fueron adqui 

1 .r----· --...._-~ 

1 i • 
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ridas por el Estado, sus empresas se traqsformaron en 
í 

65. 

"Empresas Eléctricas de .Nacional Financie.ras". En el C_2 

so de la Mexican Light and Power Co., el Estado adquiri6 

únicamente el 75% de las acciones comunes,: conservando -

t 
. d . . . 11 { 61) sus estruc uras a minJstrativas · • 

A nivel de la organización sindical la naci.Q 

nalización también· tuvo sus repercusiones: la FNTICE deci .. 

di6 reorganizarse, creando el Sindicato ue Tr~b~jadores -

Electricistas de la Repúbl.ica. (ST~RM)., el 12 de octubre -

de 1960. En lo que respecta al Sindicato Mexicano de Ele_g 

~~~~::-:.'..·--·-- tricistas y al SNESCRM permanecieron intactos. 
)_ --·-., 

. --¡--~------------
En el país~ la nacionalización produjo un.con 

--·--1- ·'" -.. ., ... 
--1 /-- ·-.,-- se ns o de unidad nacional en torno a una política estatal -

'· :¡-·---.. --·· 

. ' -··-·r¡ . que parecía continuar la política nacionalista de la Revo
. \ 

lución· Mexicana" (62) .. ·----·-r: 

El proceso de integración indus.trial y sindi-

i¡ cal se inició: "las empresas eléctricas de Nacional Fin<i.!} 
i 

ciera se consolidaron en Industrial Eléctrica Mexicana y 
i ' 

---
• 
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a su vez, la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza del Centro 
• ; ! 

(Antigua Mexican Light and Power Co.,) se consolid6 ·el 14 

de agosto de 1963 en la Compañía de Luz y Fuerza del Sur-

._,---..... ~ . 
1 este de Mexico, S. A., cambiando su nombre por el de Com-
/-

pañía de Luz y Fuerza del Centro, s. A. En sus sindica--

tos. riO--hubo cambios;-él Sindicatci-de-Trahajadores Electrr------ ·-

ci.stas de la República Mexicana se convirtió en el sindic-ª 

to de 11 industrial Eléctrica Mexicana" y el Sindicato Mexi 

cano de Electricistas se convirtió en el sindicato de la 

Compañía de Luz y Fuerza del Centro" (63). 

El camino de los "convenios 11 para la in te gr-ª 

ción de la industria eléctrica no fue fácil; los sindic-ª 

tos de trabajadores electricistas no sólo tenían caracte-

rísticas diferentes -resultado de su desarrollo anterior- •. 

El Sindicato Mexicano de Electricistas tenía una tradición 

democrática y de ~efensa de sus derechos< 64 >; el Sindica-

. to de Trabajadores Electricistas de 

!heredaba de su anterior estructura, 

la República Mexicana 

una descentralización 

en la toma de decisiones; en el SNESCRM la toma de deci-

sienes estaba más centralizada y ng_había tradición de lu 

• 
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.cha frente a la empresa, sino posiciones distintas en el 
) 

seno del movimiento obrero organizado. · "~ientras el - -
\ 
1 

SNESCRM pertenecía a la CTM, los otros dos sindicatos nd 

s6lo no pertenecían a ella, sino que en el, pasado habían 
\ 

adoptado una posici6n de ·independencia" ( 65 ) .• 

\ 

El proceso de integración hacía que los tr.s. 

bajadores buscaran defender sus derechos y su autonomía. 

Con ese objetivo, el Sindicato Mexicano 1

~ Electricistas 

y el. Sindicato de Trab9.jadores Electricistas de ia · Repú-

blica Mexicana crearon .una "Comisión Mixta" que funcionó 

durante los meses de febrero, marzo y abril de 1965 y cu-

-yo objeti':'o era proceder a la fusión de las dos ·org·aniza= 

cienes en "una nueva organización que se apoyara en la 
! : . -¡-:-_--· 

.- ,___ práctica de las normas de la democracia sindical y que 
-·-;/ ··-····---- .. 
. ··1 . ····--· -¡¡ ·· constituy6 al mismo tiempo una defensa eficaz de los der);! 

chas e intereses colectivos de los trabajadores electrici~ 

·.! tas y de· la clase obrera. Señalaban además que: "los tr_?! 
' 

t -- ·bajadores entendemos que la nacionalización no arranc6 a -
,. 

las empresas eléctricas de· manos de propietarios extranje-

ros para entregarlas a propietarios mexicanos", sino que -

-·1 1 ----· ---
. . 
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sustituy6 la propiedad privada extranjera por la propi~

dad del Estado Mexicano" (GG). 

Uno de los primeros resultados concretos de.§. 

pués de la nacionalización a la que refiere el proceso de 

·----·-la---.integración-de---la---industria- eléctrica y al mismo tiem-

po, el proceso de unidad sindical, fue el acuerdo celebr-ª 

do el 5 de julio de 1966 entre la Comisión Federal de Ele~ 

tricidad, el SNESCRM y Sindicato de Trabajadores Electri--

cistas ·a~ la República Mexicana. El acuerdo se denominó 

11 Convenio para la integración de la Industria Eléctrica". 

o 11 Convenio Tripartita". El convenio fue auspiciado por; 

la Comisión Federal de Electricidad y el propósito era lle 

var a cabo la consolidación de las empresás de la Antigua 

American and Foreign Power en la Comisión Federal de Elec-

tricidad. "Los sindica tos se comprometían a respetar recí 

procamente sus contratos de trabajo y por consiguiente, la 

administración del interés profesional representado por c~ 
-

Por su parte la Comisión Federal de Elec da urio de ellos. 
i 

1 

l 1 

tricldad se obligó expresamente expresamente a "conocer" 

los correspondientes contratos colectivos de trabajo de -

' i 

j¡ / 
• 
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los dos sindicatos y por consiguiente, 11 administraci6n 
' 1 

del interés profesional :representado por los sindicatos 

pactantes. Ratific6 también la Comisión 'Federal de Ele_s 

tricidad su voluntad de respetar los contratos ·colectivos 
1 

de trabajo con sus dos sindicatos, -estableciéndose que --
. \ . 

los centros de trabajo .serían los que por costumbre y de 

acuerdo con aquellos conf lictOs han venido representando 

los respectivos sindicatos" ( 67). Un aspecto fundamental 

del Convenio se refería a que uno de sus propósitos era ~ 

la uniformidad y compensación de los contratos colectivos 

de trabajo así como la unidad de los trabajadores electr·i 

: . ··-·--·· ______ cistas. 
L. - -

. . ··--.: 

1 ' - ··-¡··-:;---_· -~ .. . .... -~-~=~-~ -~ía completarse en 

En el convenio se consideró qie el proceso de 

! .• ,_¡ 

-·--- . ~--r 1 
1 

: ... ,. -i .... -. 

un período de seis años, es decir en -

1972. En este "Convenio Tripartita" no participaba el 

Sindicato Mexicano de Electricidad. 
' ' i 
! . 

--+.,..,....¡- ·-·-·--· . ., .. 
' ··-·'. Un segundo paso en la integraci6n de la in--

dustria eléctrica fue dado el 28 de enero de 1969-eñ que 

se·firmó el "Segundo Convenio para la Integración de Indu_!! 

1 
---~ ... 

• 
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tria Eléctricaº, y en 

catos de trabajadores 

70. 

el que participare\ los tres :sindi

electricistas. En la exposici6n de 
1 
1 

motivos del Segundo Convenio se señalaba <l.ue como resulta 

do del "Convenio Tripartita", el Sindicato ;1 de Trabajado--
, 
\ 

res Electricistas de la República Mexicana '.estaba a punto 

de unificar sus 20 cóntratos colectivos en uno solo, y 

que el SNESCRM ya había unificado sus cuatro contratos. 

Por lo anterior, estos isindicatos juzgaban positivos los 

resultados del "Convenio Tripartita" y s1.. .ialaban que "era 

importante promover todo interés legítimo y noble que con 

tribuyese a la integración de la industria eléctrica" (GS) • 

Las cláusulas adoptadas en el "Convenio para 

.. ····~·/.·.,~;_ .. -.·.:.~ .. integración de la Industria Eléctrica" reflejaron ta_!! 

-·-~~~t~:.:~.--. to la necesidad de integrar la industria eléctrica, corno 
. . .. ~ ! . 

·-·-· ·--·r¡ ·.· 
1 

' 

1 • i 

la de evitar los conflictos entre los sindicatos. Entre 

las cláusulas podemos .señalar la siguiente: La Comisión 

Federal de Electricidad fue reconocida por los tres sindi-
-~-. --~~- --:---· ~- -

1. 

catos como el organismo del Estado mediante ·el cual se ej~ 

cutan las obras de electrificación del país, incluídas las 

de beneficio rural. 

• 
. ! . 

•':., • .. ... 
·''"'' 
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A su Vez,· 1a Comisi6n Federaf de ElectJcidad 
: ! 
1 ' 

se comprometía a que en el "proceso.de integraci6n ~:todo 
¡ 1 

cuanto le competa, respetaría los contratos colectivos de 

trabajo y los derechos de los trabajadores y del Sindica-

/ . d 1 . . . ,, 1 ·1· to Mexicano e E ectricistas, y que promoveria a conci i~ 

ci6n .correspondiente con .los .. derechos de __ los .. trabajadores _____ .. _. 

y de los sindicatos firmantes" (G9)_. 

La Comisión Federal de Electricidad estable-

cía "que estaban en proceso de nivelación salarios y -pres-

taciones del SNESCRM y del Sindicato de Trabajadores Elec 

tricistas de la República Mexicana y que a su término, el ·· 

proceso se reiniciaría comprendiendo al sindicato Mexicano 

de Electricistas (cuyo plazo comprendía seis años). Los 

centros de trabajo s'erían los que por costumbre y de acuer 

do con los contratos colectivos habían _venido representan

do los respectivo~ si~dicatos" (?O}. 

...--~- -----. 

Los tres sindicatos "ofrecían su colaboraci6n 

al Gobierno Federal a través de 1'1-·eomis ión Federal de - -
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Electricidad para la for.m~laci6n de un proyecto de Ley -

i 
Reglamentaria de la Adici6n al Párrafo 60. del artículo. 

\ 

27 Constitucional en mat~ria eléctrica" (71), y convini_g 

ron junto con la Comisi6n Federal ce Electricidad en -
i 

construir una Comisión Conciliadora (que se integraría 
\ 

en su caso, por repr~sentantes de las parte.s) con obje-

to de estudiar las diferencias que surgieran entre los 

sindicatos y auspiciar.soluciones amistosas. 
\ 
1 

1 

1 

La firma del convenio estaba asegurando la 

integración de la Industria Eléctrica. No sucedía igual 

con el proceso de la unidad entre los trabajadores elec-

--tricistas. La firma del Convenio suscitó discrepancias 

en el seno del Sindicato Mexicano de Electricistas. Su 

--·¡-·-·-:----secretario General, Luis Aguilar Palomino, fue acusado -
-· -----......+-....... 

-··----.1---·--·--·- . 
' .¡ 

·----·-· f' 

) I 
de haberlo suscrito sin previa consulta a la Asamblea del 

Sindicato Mexicano de Electricistas. Luis Aguilar Palomi 

·····-r ···--- no justificaría su acción señalando que "antes del conve-

i --r--:--:-: nio estaban aislados, al margen del proceso natural, ine-

i 
xorable de la integración industrial, amenazados a fon-

,, 

¡¡ • do en nuestro derecho y en nuestra vida sindical, delibe-
l ¡ 
1 

i ,,.----- ---. 
I. 
1 • 
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radamente ignorantes de una situación que llamaba cada vez 

I 
' 1 ; . 
1 

con mayor fuerza a nuestra capacidad sindicalista y'a nue_§! 

¡ 
_. tra responsabilidad patriótica" <72 ). 

. .-/'~ 

1 

·Luis Aguilar Palomino~ en su artículo public-ª 

do en "Solidaridad" el 15 de Abril de 1969, exponía sus -

puntos de vista en lo que respecta a la unidad de los eleg 

tricistas. En primer lugar señalaba que "su compañía", la 

Compañía de Luz y Fuerza del Centro, se fusionaría con la 

Comisión Federal de Electricidad como parte del "proceso 

irreversible de la integración industrial". Consideraba 

que "·si el Artículo 43 (reformado posteriormente en el Ar 

tículo 388 de la Nueva Ley Federal del Trabajo del lo •. de 

mayo de 1970) se aplicará mecánicamente, nos llevaría a e~ 

tablecer dos cuestiones principales: primera, determinar 

el sindicato mayoritario; segundo adoptar un contrato co-

lectivo del traba)o que contenga las prestaciones superig 

:res establecidas en los contratos colectivos existentes. 

Como se trata de tres sindicatos con membresías aproxima-

damente equivalentes, necesariamente, el sindicato que 

apareciera mayoritario, se enfrentaría al interés de los 

• 
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o 

dos sindicatos no mayoritarios y se abriría así un 
: 1 
1 • 

so de lucha intergrernial que caracterizaría a los ~le.ctri 

cistas, no solamente corno incapaces, sino absolutamente -

~ 
.~rpes para plantear y resolver sus problemas organizati-

vos básicos"( 73). 

Este punto de vista preveía un conflicto en- · 

tre el SNESCRM y el Sindicato de Trabajadores Electricis-

tas de la República. l-iexicana por ganar la mayoría en e1· -

futuro sindicato. Lo irresponsable por parte de Luis - -

Aguilar Palomino con esta declaraci6n, fue no perfilarse 

corno la parte decisiva para generar la mayoría entre el -

Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República 

Mexicana y el Sindicato· Mexicano de Electricistas en rel~ 

ción al SNESCRM, dada la afinidad democrática de sus dos 

sindicatos. Todo esto no ocurrió porque el Sindicato Mexi 

cano de Electrici~tas se replegó en el proceso de la uni--

dad, dejando el paso abierto al aparato burocrático sindi-

(74) 
cal y gubernamental 

SNESCRM. 

• 

para generar la mayoría del 

¡. 
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Veamos cifras: "en 1960 el sindicato mayori 
'. -

tario era el Sindicato Mexicano de Electricistas con ~ 

9,625 trabajadores, el SNESCRM contaba entonces con¡7,393 
-- .. 

. . ./""' 
~el Sindicato de Trabajadores Electricistas de la Repú--

blica Mexicana con 6,820" (75 ). Para 1970 el SNESCRM con-

taba con 18,499 trabajadores, en tanto que el Sindicato---:.:.----- --

de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana co~ 

taba con 10,185 trabajadores aproximadamente y el Sindica 

to Mexicano de Electricistas con 11,316. Como se puede· -

notar, la suma de los miembros del SME y el Sindicato de 

Trabajadores Electricistas de la República Mexicana es la 

suma de 21,501, cifra superior a la del SNESCRM. Estas -

simples sumas aritméticas se fortalecían además con las 

continuas acusaciones que el Sindicato de Trabajadores 

Electricistas de la República Mexicana hacía a la Comi--

sión Federal de Electricidad de "aumentar la membresía del 

SNESCRM con persoQal de las juntas de electrificación y -

•con empleados de ~onfianza" (76) • 

Pero la política no es_ simple aritmética, s_e 

habían sumado al ánimo las declaraciones del nuevo Sccre-

• 
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tario General del Sindicato Mexic<ino de Electricista~, -
·i ¡ 

Jorge Torres Ord6ñez, cuando señaló que la unidad no po-

día darse de un sindicato con otro, o se hacía .la unidad 

.. ,.-/'? • d. , . 1 1 1 ( 77) 
-~ los tres sin 1ca tos o "nunca ser a pos ib e hacer a' • 

Declaraciones corno éstas de quien debiera ser el mejor 

aliado del sindiCato ·ae Trabájadores Electri.c"istá.s de·· 1a···-----·- ·-

República Mexicana en la unificación, debilitaban las con 

diciones democráticas para el futuro desarrollo del Sindi 

cato Unico de Trabajadores Electricistas de la República 

Mexicana y sobre todo de la Tendencia Democrática. 

Además de ser el SNESCRM el sindicato numéri 

camente más importante, para la futura unificación, taro--

bién pertenecía a. la CTM, cuya posición se había fortale-

cido a raíz de la creación del congreso del Trabajo en 

1966. "Situación de primacía que no tenía en 1960, en 

que precisamente E)!l Sindicato de Trabajadores Electricis

' tas de la República Mexicana había participado en la ere-ª 

ci6n de la Central N<icional de Trab:.tj:.vlores" (?B), como una 

alternativa frente al Bloque de Unid~d Obrera (creado por 

la CTM el 5 de marzo de 1955). 

i 

• 
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El 14 de diciembre de.1970 Efl conflicto entre 
\ 

el SNESCRM y el Sindicato de Trabajadores JÚectricistas' de 

la República Mexicana se inició formalmente cuando el pri-

mero solicitó ante la Junta Federal dé Conciliaci6n y ArbJ: 

traje~ la administración y la titularidad del Contrato CQ 

lectivo del segundo. - El SNESCRM consideraba: que "habién 

dose constituído la Comisión Federal de Electricidad en -

el "Patrón sustituto" del Sindicato de Trabajadores Elec

tricistas de la República Mexicana<79 ), _a titularidad de 

bía quedar a cargo de la organizaci6n sindical que dentro 

de la Comisión Federal de Electricidad representara a la 

_______ mayoría de los trabajadores. En su solicitud, pedía el 
-, -::::::;:---

SNESCRM un recuento para demostrar que tenía la mayoría. 

í ·¡----'-- Es muy importante señalar que en el proceso de integración 
···¡··--·;·~------·· 

-~=:·/:.-:. ·--~ la posición del SNESCRM se robusteció, porque la Comisión 
1 !.¡ 

i 
---L..-:. 

. ~ i 

Federal de Electricidad era "su empresa"; ellos, se auto 

denominaban "Cefeístas" (SO). Es necesario señalar este -
·----

aspecto, ya que marca .'el rasgo corporativista en el nací-

miento del Sindicato Unico de Trabajadores Electricistas 

de¡ la RepGblica Mexicana, el cual la Tendencia Democr5ti-

ca: "trataba" de evitar. 

1 
1 ,------· ---
i 

• 
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Al haber.identificación con los planteamie.n 

tos de 1 candi da to d.e 1 PRI, Luis Echeverr ía, que se dec la 

r6 cardenista,· el Sindicato de Trabajadores Electri6istas·. 

de la República Mexicana lo apoy6 como candidato a la pr~ 

sidencia. También fue candidato del SNESCRM. 
-----------·-- --·---·-- ·-·- -· ··--- - --- ___________ .:..___ --· -- . --- ... -~--~-...-.. ...: 

Es muy singular esta coincidencia política -

de los dos sindicatos, ya que en ella se marca el punto -

de partida del conflicto que abarca hasta 1976 • 

• 

Desde el punto de vista de "Solidaridad" ha-

bía que reiniciar una política de reformas sociales, a --

ser llevadas a cabo por el Estado, pero apoyado en la cla 
,/' 

se obrera e impulsada por ésta. De ahí la importancia.de 

que "sus sindicatos" actuaran como medios de resistencia 

frente al capitalista. 

Se acercaba la firma del Contrato Colectivo 

Unic? del Sindicato de Trabajadores Electricistas de la 

Repú~lica Mexicana antes de que Luis Echeverría iniciara 

su perícxlo. "Solidaridad" adoptaba "una posición crítica 

I 
1 

/ 

• 
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~ ¡ ~ ' 
y a la vez de aliento, en el momento mismo en que 1n1c1~ 

i : 
ba su revisión contractual, porque el Sindicato de Traba 

1 

·-- jador_es Electricistas de la República Mexicana tenía co-,,,_ 
1 . -

~o objetivo la adopción de un solo contrato colectivo, de 

los_ 2.0_ que administraba. ~l proc~_s_~_9e nivela_c~~n_ ~-~~-~:-:_ 

r-ía sujeto en todo caso a la posibilidad de identificar -

la categoría de trabajo para determinar la consiguiente -

. (81) 
categoría salarial" • Al iniciar las discusiones, el 

Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República 

Mexicana entregó a la Comisión Federal de Electricidad no 

sólo el proyecto.de contrato único, sino los resúmenes 

comparativos de las diferencias existentes entre el con--

trato tipo y sus contratos que tenía celebrados respecto 

del contrato tipo. 

Al iniciarse las discusiones, es decir dos -
1 

meses después de que el Sindicato de Trabajadores Electri 

cistas de la República Mexicana hubiera solicitado la re-

visión de sus contratos (el 11 de mayo), el Director de -

la Comisión Federal de Electricidad propuso "iniciar el --estudio de las diferencias existentes entre los contratos 



.f 

¡: I 
1 
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'' 

! 

/ 

so. 

' colectivos celebrados con el Sindicato de Trabajadores -

Electricistas de la Repúbiica Mexicana y el contrato co

lectivo celebrado con el Sindicato Nacional" (S 2). Sería 

hasta el 5 de agosto cuando se daría a conocer que se ha. 

bía firmado el nuevo contrato colectivo. 

Las relaciones entre el Sindicato de Trabaj~ 

dores Electricistas de la República Mexicana Y .. e.l Congre-

so del Trabajo entrarían en una etapa de relativa estabi-
• 

lidad, una vez que se hubo firmado el contrato. El Sindi 

cato de Trabajadores Electricistas de la República Mexic~ 

na preguntaba: "frente a los resultados obtenidos, hasta 

qué punto era gratuita y voluntaria la sumis1ón de otras 

organizaciones obreras que frecuentemente pierden de vis
( 83) 

ta sus intereses de clases" 

El 30 de septiembre, al ser declarado Presi-

dente, electo, Luis Echeverría declaró_que practicaría una 

polílica social "profundamente revolucionaria" y que su 

gobierno sería un gobierno "obrerista y agrarista 11
• El 

.. i Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República 
1 

• 
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consideraba que esta tarea rebasaba las posibilidades de 

! : 
un'hombre o de un equipo de gobierno y que era necesario 

. i 
fortalecer los 11 vínculos del futuro gobierno con su· auté_n ,,.,..-- . 

Aica base política: obreros y campesinos"; este fortal§_ 

cimiento estaría determinado por el papel autónomo del ffiQ 

vimientc::> . obrero y del ·campesinado. "Un gobierno agrari§. 

ta y obrerista respaldado frente a sus poderosos enemigos, 

por unos obreros y· unos campesinos anulados políticamente, 

con su conciencia de clase obscurecida, sería un gobierno 

peligrosamente débil, vulnerable, impotente, pronto a ce-

der el paso, por ineptitud orgánica, a un gobierno anti--

. b . . . " { 84) E . t . o rerista y antiagrarista • stas in erpretaciones -

del Sindicato de ~rabajadores Electricistas de la :I\epúbli 

ca Mexicana, serán a lo largo del período echeverrista, -

el continuo ensanchamiento de la base popular de apoyo al 

gobierno. 

Al mismo tiemp:>, la CTM en la cual estaba el 

SNESCRM, había hecho un llamado al próximo gobierno de la 
-....~ .. 

República, "a nuestro sef'l.or candidato a la presidencia de 

*' .-·-.--la República, Luis Echeverria, y a la opinión pública, su 

• 
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propuesta formal de que constantemente, ~u~ante.el pr6xi 
1 

mo régimen, estemos siempre frecuentándonos industriales 

y trabajudores para coadyuvar con el Estado en la solución 

de los grandes problemas industriales y económicos del -

país" (SS). 

En este clima es cuando en "Ceteme" (revista 

de la .. CTM) del 21 de noviembre de 1970, se dió a conocer 

el "rompimiento de rel.aciones" entre la F.ederación de Tr-ª 

\ · bajadores del .Distrito Federal y el Sindicato de Trabaja-

dares Electricistas de la República Mexicana. Lo anterior 

L-----~ 
l ---" ' .. debido a que. "en la revista mensual "Solidaridad" han si-:" 

-- do atacados virulentamente muchas de las organizaciones -
¡ • 

· ·· ··--1-~,L-.. --cetemistas, y también por tratar de romper la unidad del 
. ----1·-·". ". . ' 
---;¡· .. ·:·:·.:.-:_·movimiento obrero nacional" {SG) • 
. ---¡ 1 

' ·' 
- - ~---¡ --

-1 :. ___ .... i 
Por su parte, Francisco Benítez, Presidente 

; . del Congreso del Trabajo, sefialó que "muchas organizacio-
-~:.-..:~·'7r ··-··--·-·-··· . 

nes han recibido e 1 impacto a través de la revista "Solí-
! 

daridad", órgano del Sindicato de Trabajadores Electrici§. 

; 

tas de la República Mexicana ( ••• ) mismas que han mani--
.--- ---._, 

1 1 
\ 

' 11 • 
. ..... 
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festado por escrito a Rafael Galván el rompimiento de r~ 

laciones con él ( ••• ) ya que se trataba en todo caso de 

no permitir el rompimiento de la unidad del proletariado 

• (87) 
mexicano" • 

Electricistas de la República Mexicana señaló a la opinión 

pública, por medio de un desplegado el ·15 de noviembre, -

que "el,. rompimiento <;le relaciones tenía por objetivo irnpo 

1 • • ner el 'charrismo" en el sector nacionalizado y arrebata_f. 

les la titularidad de su contrato y la representación del 

interés profesional de los trabajadores" (88 ) • 

En estas condiciones se -iievó a cabo el se--

gundo informe Presidencial del 1° de septiembre de 1972. 

El informe es aprovechado por el Presidente para hacer al 

gunos comentarios sobre hechos importantes sucedidos duran 

te el año y a la vez para seftalar la política a seguir en 

el futuro. En esta ocasión, afírmaciones tales corno: 

¡ . , . . 
"El nuevo impulso a la economia nacional es socialmente 

progresista, inversión pública es infraestructura, en - -

/ 
• 
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bienestar y en educaci6n· dirige el rumbo de la actividad 

econ6mica; · el motor del crecimiento será la ampliaci6n 

del mercado de consumidores; se manifiesta asimismo por 

una política acertada de vivienda, de empleo, de salarios 

justos y de redistribución racional y equiitativa de la ri 

---·---------- --- -------- .. - -------- -· --------- --------- -------·- . . . . . .. .. ( 89)- . -· ·-·· 
queza entre las regiones y los grupos sociales" , fue-

ron consideradas por el Sindicato de Trabajadores Electri 

cistas de la República Mexicana como asomos del "naciona-

lismo revolucionario". El Sindicato de Trabajadores Ele_g 

• 
tricistas de la República.Mexicana afirnaba además que se 

iniciaba una nueva etapa ascendente de la Revolución Mexi 

cana; pero que ésta debía bas~rse en organizaciones de m-ª. 

sas independientes y con un programa obrero. - Desde su 
_,,.~,,,,,. 

punto de vista, "el segi.rndo informe era un aliento a la -

organización de la Unión Nacional de Trabajadores'' (90). 

El apoyo que el Sindicato de Trabajadores --

Electricistas de la República Mexicana brindaba al Presi-. . - -~ 

; 

dent¿ se basaba además en el hecho de que Luis Echeverría 

habÍJ propiciado una posible unión entre el Sindicato de 

Trabajadores Electricistas de la República Mexicana y el 

• 
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. SNESCRM que no se· había verificado. El ~indicato de Tr~ 
\ . 

bajad~res Electricistas de la República Mexicana acusaba 

a Fidel Vel5zquez de intervenir negativamente. 

En el artículo de solidaridad denominado 

·"A quién sirve FideLVelázquez?" que señalaba que "fre.n 

! te a su programa de ahondar la crisis, paralizar al nuevo 

director de la Comisión Federal de Electricidad y mantener 

indefinidamente la corrupción y el pille ·e que están aho-

gando la industria 11 (91.), ellos estaban dispuestos a resol 

ver el co.nflicto mediante cualquier fórmula que se basara 

en el respeto a la autodeterminación sindical, y que ga--

rantizara el ejercicio de la voluntad democrática de los 

trabajadores. 
' 

Este do,cumento tenía la fecha del 5 de sel?. 
i 

_ __f ~ .. -ti~rnbre de 1972; el Pacto de Unidad entre el Sindicato -
- . --··f / --· ·-······· . -

i 1 

··-1¡ 
' 
' 

., .. '! -
¡. 

de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana y 

el SNESCRM se daría el 27 de septiembre, auspiciado.por el 

Presidente de la República. El Pacto fue firmado por él 

--~-~;.I · __ , __ mismo~ el Secretario de Gobernación (Mario · .Moya Palen--

cia); el Secretario del Trabajo y Previsión Social- (Por-

firio Muñoz Ledo);' el Director de la Comisión Federal de 

1 
¡. --·--· ...... _ 

.~ 

·.;., 

·-.. 
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1 

Electricidad {José L6pez Portillo) y por los Secretarios 

Generales del Sindicato de Trabajadores Electricistas de 

la República Mexicana .(Rafael Galván) y tlel SNESCRM {Fra.!! 

cisco Pérez Ríos). En este pacto se acordaba que los sin 

dicatos resolvían unificarse y para tal efecto celebrarían· 

ta fecha surgía el nacimiento del nuevo sindicato: el --

SUTERM. 
., ••. u ' 

· Hasta aquí cómo se puede notar, el Sindicato 

de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana de 

positaba más confianza en el gobierno que en la burocra--

cia sindical. A partir de aquí entramos a ¡~ etapa del 
_..;,,,· 

surgimiento de la Tendencia Democrática al interior del· 

Sindicato Unico de Trabajadores Electricistas de la Repú-

blica Mexicana. 

Un artículo en "Solidaridad" denominado "Na-
1 
1 • 

ce eli SUTERM",,sostenía que "El Sindicato de Trabajadores 
1 

Electkicistas de la República Mexicana, con el r~spaldo 
y el impulso de la insurgencia obrera, aportó al nuevo 

• 
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Sindicato unificado, al Sindicato Unico de Trabajadores 

Electri~is~as de la República Mexicana, una Declaraci6n 

de Principios, un Programa de Acción y unos Estatutos cu-

yo carácter revolucionario, extraordinariamente avanzado, 

no puede ocultá~sele a nadie. Con esos documentos, la lÍ 

nea política de la gran organización resultante está bien 

clara, bien definida, y a ella se sujetará intransigente-

mente la actividad democratizadora y transf9rm~~ora de to 

dos los trabajadores electricistas". Agregaba: 11 El .Sindi 
• 

cato de Trabajadores Electricistas de la República Mexica 

na se presentó al Congreso de la Unidad del 20 de noviero-

bre con sus estandartes limpios y con sus consignas de lu 

cha plenamente victoriosas, pero en condiciones de minoría 

formal. No reconocer lo anterior y no preveer sus conse-

cuencias habría sido pueril, absurdo. Por ejemplo, ¿qué 

podría hacer el Sindicato de Trabajadores Electricistas de 

i / la República Mexicana frente a una mayoría formal que vota 
1 

ha mecánicamente por la afiliación_ a_ la CTM? ro único que 

podí~ exigírsele al Sindicato de Trabajadores Electricis--
1 

1 tas de la República Mexicana, era que hiciera lo que hizo: 

ponerse a salvo y demandar respeto a sus derechos de mino-

• 
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ría d~sidente. El Sindicato de Trabajadores Electricis-

tas de la República Mexicana sostuvo siempre, y quienes 

fueron sus miembros los siguen sosteniendo, que las actua 

les estructuras sindicales, las federaciones y confedera-

cienes, cualqui~ra que sea su nombre, corresponden a una 

. etapa hist6rica ya superada, que es preciso abolirlas --

enérgicamente y reconstruir el movimiento obrero sobre la 

·base de sindicatos industriales y nacionales d~ ... industria. 

No sólo la CTM, sino todas las centrales obreras gue hoy -
• 

sirven objetivamente para mantener fragmentado y dividido 

el movimiento obrero, deben desaparecer irremisiblemente, 

para dar paso a un frente único de trabajadores cuya deno~ 

minación no importa ahora. ( ••• ) A este pro~6sito reestruc 
/ -

turador correspondió fiélmente el acto con que se formalizó 

la unidad de los electricistas, acto que, por consiguiente, 

constituyó por sí mismo una negación dialéctica del sindi-

calismo obsoleto". Y termina el artículo con estas pala--

bras:, "No ha habido, pues, ni habrá concesiones de princi 
1 

i 
píos.! "Solidaridad" saluda fraternalmente al Sindicato -

1 

Unico de Trabajadores Electricistas de la República Mexi-

cana, a su vanguardia revolucionaria y a todos sus miern--

• 
1 
i 
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¡ 

broa. 
1. 

NO abrigamos la menor duda sobre lo siguient7:; El 

Sindicato de Trabajado.res Electricistas de la República 

Mexicana fue democrático, ¡el SUTERM lo será!" (92 ). 1 

------

El arribo a la escena sindical de este nuevo 

sindicato, nacía con el pecaao·original, aunque sus preo-

cupaciones democratizadoras fueran otras; es decir, se ha· 

bÍan embarcado con la burocracia sindical en el tren del 

Sindi~ato Unico de Trabajadores Electricistas de la Repú-

blica Mexicaná y de la CTM, en el cual venían a ser el úl 

timo vagón. Sus colazos fueron más bruscos cuando a ini~ 

ciativa de ellos mis~os, fue puesto otro vagón' más: el -

del Congreso del Trabajo. Aunque también contemplaba a -

otros fragmentos independientes del movimiento obrero, en 

el transcurso de este FRENTE UNICO. la Tendencia Democráti 

ca al interior del Sindicato Unico de Trabajadores Electri 
i 

cistas de la Repú~lica Mexicana y al Congreso del Trabajo 

'.siempre fue minoritaria; aun así creyó quedemocratiza-
j 

Iría al Sindicato Unico de Trabajadores Electricistas de 

1 ; 
la Republica Mexicana y a todo el movimiento obrero bajo 

sus esquemas políticos. ...--

• 

1 
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Sin reestudiar su conceptualizaci6n políti• 
. 1 

1 . 
ca, se enfrentaba al gran problema de echar a funcionar 

el FRENTE UNICO baj·o la misma ideología: El Nacionalismo 

Revolucionario; pero dentro de situación di.stinta. 

\ 
Silvia 6Ómez .Tagle, respecto a la creación -

del Sindicato Unico de 
0

Trabajadores Electricistas de la 

República Mexicana, sintetiza de esta manera el nuevo mo-

·mento histórico: "a partir de 1970 la- e, ..:·riente democrá-

tica vivió los años más agudos del conflicto con el Sindi 

cato Nacional y con el movimiento obrero oficial; conf li_s 

to que culminó, aparentemente, con la creación del Sindic.§! 
-· -- -·-- ~·····-~-- -·- --- .... 

--:¡-~-~-: . 

to Unico de Trabajadores Electricistas de la República Me 

·-·· xicana. Fue un período-de gran importancia, porque el mQ 
i 1 .,-- ;:_ .. -.. ---· 

... ¡_ . . vimiento sindical de los electricistas se transforma cua•-
....... _ .. , ¡ ...... - ........ . 

' ,, 
1 

litativamente incorporando a las masas trabajadoras y vin 

. ' 
culándose estrechamente con la insur9encia obr.era en otros 

! -- . - : ! ... 
.. -- ¡ .. - sectores. Este proceso coincide con-la crisis política y 

-~:-"'· --'-- ·económica por la que atraviesa el país y con· la agudiza--

ción de las contradicciones entre la fracción conservado-

1 

\; 
ra del Estado y la '.fracción progresista, que intenta imple 

1 l 
: ., .. 
! 1 

.o·. 
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mentar un nuevo modelo d~ desarrolló para el país. Más -

aún que. en. años anteriores, la viabilidad del proyecto -

político-sindical cie la corriente democrática se encuen

tra vinculado a este proye.éto del presidente" (93). Es -

en estas condiciones como surge el Sindicato Unico de 

Tendencia Democrática a su interior. 

3. 2 IA NACIONALIZACION DE IA INDUSTRIA ELECTRI.CA Y IA 

SITu~CION DE SUS SINDICATOS • 

. Después de la nacionalización la situación 

financiera de la Comisión Federal de Electricidad había 
./ 

,/ 

mejorado. "En 1962 había obtenido utilidades metas de·-

3,000 millones de pesos; utilidades superiores a las de 

cualquier empresa estatal (habiendo rescatado ya la deu

da de la nacionalización de 3,500 milloneisf< 94>. 

' 1 
¡ 
i 

resaltarse 

-
La importancia del' conflicto laboral debe 

por haber ocurrido a los sectores más dinámi 

cos de la economía nacional a principios de los setenta. 
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Como lp diría el Director de la Comisión Federai de Elec 

tricidad, Guillermo Martínez Domínguez, "En 10 afios, de 

1960 a 1970, la capacidad de operación se había incremen-

tado de 4~1 millones de kilowatts a 6 millones de KW. En-

tre los planes ~e expansión para el período de 1970 a 
--------~----- --·------- ----------- ·--------- ---- -- ---

• 1 

1976 estaba el duplicar esta capacidad. El futuro creci-

miento debía garantizarse mediante la construcción de - -

plantas termoeléctricas e hidroeléctricas y de la primera 

central nuclear. En este mismo desarrollo el conflicto -
• 

se inició al mismo tiempo ·que el período del Presidente -

Luis Echeverría Alvarez, período en que la CTM va a sen"".-

tirse atacada por los "enemigos" tradicionales de· la 

CTM"(
9S). Tómese en cuenta que a estas alturas la posi--.. /,,. 

ción de la CI'M en el seno del aparato estatal se había ·--

fortalecido. "La CTM contaba (1972) con 9,487 sindicatos 

con 2,800,000 miembros" (9G>. También es importante men--
:1 
/i j cionar que para el 7 de diciembre de 1970, el Presidente 

; 1 
1 ' 

i¡ 

del Comité Ejecutivo del Partido Institucional era Manuel 
1 

/ 

sánchez Vite, antiguo sindicalista, lo cual daba auge a 
1 

la CTM. 

1 
i 

• 
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En estas condiciones de la política ofi~ial, 
' ' 
i ¡ 

la economía se centralizaba cada vez más. Carlos Tello -

Macías, en un estudio de la realidad econÓ!llica de aquel· 

----. /toñces, sostenía que se escondían los elementos de cri-

sis; "la creciente concentración de la propiedad de los 

medios· de p-rodücción, la penetración del capTtal ·extranje·--· 

ro, la insuficiencia industrial, el desempleo, la repre-

si6n y el debilitamiento del sector púbiico" (97). Es de-

cir, el declive del desarrollo estabilizador. 

Por tal motivo, Juan Felipe Leal sostiene -

que, ''conscientemente de la situación por la que atrave-

saba el país, e1 presidente Echeverría intenta introducir 

modificaciones sustanciales en la política económica, me-

diante la reconquista de cierto apoyo popular. Se persi-

guen dos objetivos primordiales, en primer lugar, moderni 

zar el aparato prpductivo, sobre todo en los sectores bá-

sicos, e incrementar la participación del Estado como reg 

tor de la economía, con el fin de reanudur el desarrollo; 

y en segundo lugar, desplazar la base social del Estado, 

para que se sustentara en la conf~gnza del pueblo" (9S). 



94. 
·, 
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Esto, como se verá más adelante, no se llevó totalmente -
1 . 
1 

a e.abo·. La base social del Estado es la 'piedra angular -

del gobierno de Echeverría. 

Para Tello Macías, "el 

\ 
1 
1 

\ 

\ 
\ 

fortalecimiento del -

sector público se tef lejó en un incremento considerable 

en su participación en el PIB, la cual pas6 del 26.8% en 

1971 a 39.6% en 1976 11 (~ 9 ). En tales condiciones lacen-

tralización económica juega un papel importante. Las prin 

cipales inversiones por parte del Estado, como se vió ante· 

riormente, se destinan a duplicar la capacidad instalada 

::...~.:.;,:~-:------ en el sector eléctrico. 

¡ • 
En este marco de desarrollo, Silvia Sánchez --· 1-----~------· 

. -- ---¡--- ·-·· --· ······ 

----- ! 1--·~· :=~~..:. T. , sostiene que "a pesar de los resultados positivos en 

1 • 

•. 1 

los primeros años de Gobierno, sobre todo por lo que se -

refiere a restablecer una cierta legitimidad del---Estado -

frente a las masas populares, en 1973 se agudizó la crisis 

económica. En tal dinámica se resquebrajaba el proyecto -

de:Echeverría, pues ante todo, quería una redefinici6n de 

la~relación del Estado con las clases sociales y una re--
1 
1 ,...-·--- -~-

¡· 
· .. 
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estructuraci6n del bloque en el poder. A pesar de que en 

última .instancia solamente se trataba de encontrar la 

forma de proseguir el desarrollo capitalista del país; la 

iniciativa privada fue un obstáculo constante para que se 

llevara a cabo el proyecto ( ••• ) Echeverría esperaba en-

tica; la apertura democrática ofrecía la posibilidad de 

abrir el espacio político a la participación y a la.orga 

nización de los sectores de oposición, inaluyendo- e.l. movi 

miento obrero"(lOO). Es aquí donde la Tendencia Democrá-

tica rescata la política delineada por Echeverríat es de-

cir, sobre la redefinición del Estado con las clases so~-

ciales y la reestructuración del bloque en el poder, así ,,....-

como el espacio que le abría la ap~rtura democrática al -

movimiento obrero. Todo bajo la égida del Nacionalismo 

Revolucionario. E igualmente es aquí donde se erx::uentran 

1 

todos los secretos y errores que llevaron a la Tendencia 

Democrática por un camino difícil y espinoso para la con-
' I 

1 

verg~ncia 

1 

de su política con la del gobierno echeverrista. 

Como sefialamos con anterioridad, desde antes 

• 

r· ·, 
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.. -·· 

de la creaci6n del Sindicato Unico de Trabajadores Elec-
l 

tricistas de la República Mexicana encabe1zado por Rafael 
! 

Galván, la Tendencia Democrática se planteaba la implanta . 

ci6n del socialismo, inspirados en el origen populista de 

\ 
la Revoluci6n Mexicana. El problema era como replantear 

este objetivo. La táctica más apropiada para ellos fue 

rescatar la ideología del Nacionalismo Revolucionario y 

empezarla a confrontar~a con la realidad. El sindicato -

· de los electricistas vendrá a ser -la col '1na vertebral de 

· .. ,. . (101]. 
tales propositos. , 

La nueva unificación en. el Sindicato Unico -

· de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana 

.... · obligaba al Sindicato de Trabajadores Electricistas de la 
.. --- í ··::;--:. __ -. -··-'---·· 

. - __ ¡__ .. · República Mexicana a otro reacomodo ile su táctica. 
____ ¡ ···--. 

Es a 
' ., 

·----~- : 1 

··:-···-

; 

1 

' 

-- L .. - - ..!.--- ·-~·-· •• 

partir de este momento cuando empie~a a toparse con una -

serie de dificultades pues el progreso de la Tendencia De 
·---

mocrática empieza a sentirse obstacu]izado. El por qué -

ocurre ésto, se debe en buena medida a la ciega confianza 

depositada en el gobierno echeverrista. Los líderes del 
1 

\ 

STERM consideraban :.que 

1 
1 

a partir del respaldo de este go-

• ... .. ...:. 

.----:-----. ---.._ 
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1 
1 bierno podían dar una lucha contra la burocracia sindical 

enquistada·dentro del gremio de los electricistas. Esta 

burocracia era el principal escollo; en tiempos atrásv -
. 

así le habían manifestado con la serie de artículos a tri! 

vés de "Solidaridad" en contra de Fidel Velázquez y pra·n-

Es bajo esta tónica que se va delineando su táctica que, -

dentro del leninismo, se denomina FRENTE UNICO, el cual. es 

correcto a grandes rasgos; pePo·en las peculiaridades del 

• 
desarrollo mismo no es unº planteamiento lineal y unilate_ 

ral. El razonamiento de los dirigentes del Sindicato de -

Trabajadores Electricistas de la República Mexicana era -

el siguiente: Hay coincidencias entre nuestro planteamien 
/ -

to del rescate a implementación del Nacionalismo Revolucig 

nario con el del Presidente en turno. En vista de que el 

principal punto programático es buscar un Estado con repr~ 

sentación popular genuina, lo único que falta es desplazar 

a la burocracia sindical del.sindicato de los electricis-

tas y el Congreso del Trabajo. La forma de lograr esto -

conslstía en la unificación formando un nuevo sindicato 

desde dentro del sindicato nacional y no por fuera, como 

• 
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se había venido haciendo. Se lograría así ganar la:mayo
i 1' 

ría, pudiendo de esta manera aglutinar a otros sector.es -

independientes y dar una lucha definitiva también a! int~ 
-~ 

~ior del Congreso del Trabajo~ En esta tarea ayudaría el 

Presidente Luis Echeverría, el gran cardenista. 

Muchas veces los deseos políticos pueden co~ 

vertirse en realidad si para ello analizamos científica--

mente c6mo lograrlos. La corriente galvanista por inspi,;.. 

rarse en las corrientes del marxismo, merece atenci6n, pues 

junto con otros intelectuales consecuentes se lanzaron a -

este proyecto pretendiendo fundamentar su análisis en el -

marxismo de la realidad mexicana. Pero sus deseos choca--

ron con la realidad al ho comprender que para el manejo de 

las ideologías orgánicas, como en el caso del Nacionalismo 

Revolucionario I hay que tomar en cuenta los límites de el-ª 

se de quienes lasi sustentan, a fin de tener la posibilidad 

1 

de transformarlas en procesos de rupturas interclasistas 
1 

\ en un sentido hist6rico. 

Los dirigentes del SNESCRM tenían otros obj~ 

.. 
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1 
i tivos .al lanzar el proyecto del Sindicato Unico de Traba 

jadores Electricistas de la República Mexicana. Consis- · 

tía en lo siguiente: disolviéndose en el Sindicato Unico 

de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, el 

Sindicato de Trftbajadores Electricistas de la República -
-----·---·-··-· ·------· ·--·-·- ·-·----· ···---- -----·-·------ -· --· 

Mexicana sería minoritario y se sujetaría a los lineamie_n 

tos de la CTM, con lo cual se aseguraba su futura extin--

ción, pues representaba un peligro al interior .. ~e.l movi-

miento obrero. Una de las críticas que fueron lanzadas -
• 

al Sindicato de Trabajadores Electricistas de la Repúbli~ 

ca Mexicana fue que, aunque detentaba la ideología del Na 

cionalismo Revolucionario, ocultaba tras ella ideas extra_n 

jerizantes. / 

/ 

Este último punto va a suscitar una serie de 

enfrentamientos periodísticos entre los dirigentes de am
i ' 
¡¡, bas agrupaciones sindicales, compitiendo entre sí por de-

mostrarse uno más nacionalista que e_l otro. cuando el ex 
1 

SNESCRM hacía acusaciones de izquierdistas extranjerizan--
! 

tes al ex Sindicato de Trabajadores Electricistas de la R~ 

pública Mexicana, este último respondía que ellos eran pr.Q.. 

1~-.. 

• 
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imperialistas vendepatrias. 

··--. Sobre esto hay un sinnúmero de artículos y -

~claraciones tanto en períodicos nacionales como en 11 S.Q 

lidaridad11 y ceteme. Para darse una idea de tales decla-
. --~---·-·------- ---- ----------·-·-- -----·-·------·· -·· 

raciones, empezaremos por el artículo que publicó el Sin-

dicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexi 

cana denominado 11 ¿A quien sirve Fidel Velázquez? 11 En tal 

artículo se denunciaba que quien saboteó realmente un 

arreglo más o menos razonable entre los electricistas 

fue la OIT, a través de su sicario mayor, el jerarca cete 

mista, quien estaba inmiscuyéndose sin el menor escrúpulo 

en asuntos que eran de la incumbencia exclusiva de los m~ 

xicanos ( ••• ) Porque si de algo estaba bien seguro el s~ 

ftor Fidel Velázquez, pese a sus blasones de procónsul nor-

teaméricano, es el de su próximo derrumbe inexorable. Por 

eso se mueve a tientas en la sombra, presa del pánico. Por 
i 1 

eso chantajea sin recato al gobierno y chilla frente a la 

j ! Suprema Corte: "Si quiere fallar en contra, que falle ya; 

sabremos nosotros a qué atenernos"~--- Lástima que ya no .:. 

¡ consiga embaucar más que a un pui'iado· de gentes como Pérez 

• 
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·:~ ... ~., . -
Ríos. Respecto al Sindicato de Trubajadbr.es Electricis-

1 
' 

tas de la República Mexicana, por ejemplo, ¿qué argumen-

to esgrimió en su favor? ¡Ninguno! Volvió a la carga 

con su viejo caballito de feria: el principio de mayo--

rías. Demasiado tarde~ porque ya todo mundo sabe que el 

-
SNESCRM no es más que una pura simulación sindical y que 

el conflicto actual no es cuestión de mayorías, sino que 

nació del arbitrario desconocimiento de unos derechos ag 

quiridos.por 'nosotros con anterioridad y protegidos por 

la Constitución, por l'a Ley Federal del Trabajo y por un 

Convenio de integración y unificación que es Ley, a su vez 

auspiciado y avalado por el Presidente de la República'' -

(102). 

1 . 

. : .. _.J~~'. t :_·: ~. :~-
Por su parte, la CTM acusaba a "Rafael Gal--· -··----11 ·····"-·· ·····-··--

' ,., 
: ' 

--:- 1 
···-! --···· .. 

i 
1 

-,"":--::···:t 
. -···' 

! 
1. 

ván, Dernetrio Vallejo, Valentín Campa y Juan Ortega Are--

nas de intentar quebrantar el orden juríd~co, coq actos -

subversivos y contrarevolucionarios, que tienen el exclu-

sivo objeto de trastocar las estructuras políticas de Mé-

xico, para apodeiarse del poder público, única meta de. 
1 

sus ridículas arnbiciones"(lOJ). 
1 
1 

• 
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La CTM también se había forzado a declarL 
1 ' 
! 1 

ante el probiema sindical que "aunque no somos marxist;:as" 

consideramos que la reivindicación de los obreros tienen 
¡ 

ye h~~r la los obreros mismos 11 
( 104) •. 

. . 

---··--··-----·---_ -liacfii-01·--5·--ae ____ febrero--ae-1975~ en·erpe-ri-oar-~-----

co Excelsior y en un desplegado denominado 11 Galván ya no 

engaña a nadie", el antiguo SNESCRM sostenía que al unif i-

carse y formar el Sindicato Unico de Trabajadores Electri-

cistas de la República Mexicana había tornado conciencia de 

que sus propósitos para continuar con la Revolución· Mexica 

na habían sido saboteados criminalmente por Galván. Es 

más, en el II Congreso Nacional Extraordinario acusó de -

charro a Galván y de traicionar al movimiento obrero~ Es 

tos continuos ataques daban un ambiente de hostilidad, s_g 

riamente delicados. El que venía a equilibrar o en último 

de los casos a inqlinar la balanza era el Presidente Luis 

Echeverría, por tal motivo ambos sindicatos-buscaban con
¡ 

1 
t gratularse con él en sus declaraciones a la opinión públi 
1 

ca. En su caso Sindicato de Trabaj~dores Electricistas--

de la República Mexicana lo hacía por las coincidencias -

i 
'I 



i ! 

¡' 

o convérgencias con Echeverría; 

por ganar posiciones al·interior 

'' '' 
•• 1, 

103 • 
.. 
·;·~·.-i .... 

el ex-sr_SCRM lo hacía 

del gobierno, pues to 

que indiscutiblemente, tenían que ser los \más leales al 

Presidente Luis Echeverría por ser ellos miembros del -
\ 

Partido R~volucionario Institucional (PRI) (lOS). 
\ 

Para sorpresa del Sindicato de Trabajadores 

Electricistas de la República Mexicana, desde los meses 

previos a la uni~icaci6n y despu~~ de '1. , las declara--

cienes más importantesi de Echeverría se inclinaban en COJ:! 

tra de ellos. Al inicio del año de 1972, al recibir el -

____ .~: ________ saludo del Congreso· del Trabajo, cuando estaban caldeados 
---· l ·-., ' 

los asuntos intergrerniales, Luis Echeverría señ.aló:· "En 

; ?---':--contra dé los pocos que· valiéndose de nuestras libertades 
.. , ..... ~--
¡ . ' ' . ·-:c::-.-- --·-

.. ~i--' · pregonan el caos¡ en contra de quienes, engañados o con-··:-· : ¡ · : :·::--:_ 
il 

--+ .. ,. + 

'' 
' :¡ 
j: 

cientes de la falsedad de su postura, ponen como ejemplo 

formas· de convivencia .lejanas a la idiosincra~ia mexicana 
---

y a las mejores tradiciones de nuestra independencia, de 

nuestra forma liberal y del movimiento social del presen-

te¡ siglo. tiene sq estrategia victoriosa el Congreso del 

Trabajo" (l06) ~ 
1 

_,,,....---......-_,_ 

.• 
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. , 

Estas declaraciones, como muchas h~chas pos
¡ 

. , 1 . 
teriormente por Echeverria, con las que subterfugiamente 

hacía ataques a la Tendenciu Democrática del Sindicato --

Unico de Trabajadores Electricistas de la ~epública Mexi-
. 1 

1 
cana y anteriormente los había hecho al Sindicato de Tra-

bajadores Electricisfas de la República Mexicana, causa--

ron demasiadas confusiones, pues la Tendencia Democrática 

lo defendía, y los separaba de ~ualquier política antina-

cionalista. Uno de estos casos se suscr-~6 en sus viajes 

a Perú y a Chile, cuando la Tendencia Democrática indicaba 

que "estos encuentros junto con algunas otras medidas, l_m 

~lica una evidente, aunque relativa, izquierdización del -

gobierno, que provoca una violenta reacción de la hurgue--

sía, de los charros y demás fuerzas reaccionarias" (l07>. 
... ¡--.~:-: ~-- -·· 

- -- ---~-:... ... 
·----¡¡-:·~ --· ------

1' ! 

Similares declaraciones fueron generadas cuan 

do realizó sus viajes a China y a la Unión Soviética. A -

pesar de é~tas, las corifusiones se ~rofundizaban más y más 
' ' \ 

--~ -::-.~t-. ·• ·=-·-·-
debido a la política de la Tendencia,Democr&tica hasta la 

expulsión de los líderes ei 2-22 de marzo de 1975;-aurante 
1 

el,Segundo qongreso General Extraordinario del Sindicato -

-~--"-·¡ --.... 
1 
1 

• •.: ... 
·,,. 
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Unico de Trabajadores Electricistas de 1, República Mexi-
1 

cana •. 1 

l 
\ 
\ 

El pretexto de la expulsión fue el asesinato 

del Secretario General de la Sección 49 del Sindicato· Uni 

co de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana 

(la sección de la empresa General Electric). Se acusó C.Q 

mo autores materiales al Secretario General de la Sección 

Centro· Nuclear, Arturo Whaley, y al Secrt. cario de Organi--

zación, Antonio Gershenson, y como autor intelectual a Ra 

fael Galván. 

En el períodico "Cetemen del lo.· de febrero 

de 1975 no se sefiala a! los integrantes de la Tendencia De-
---¡ -·---· 

:_, J~~-:. : .. mocrática como los autores del asesinato; sin embargo, se 
'1 

--¡¡ dió a conocer el juramento de una parte del Comité Ejecuti 

.vo Nacional de "arrojar de nuestra organización a los fa!-

·¡ 
1: 

sarios de la lucha revolucionaria que se han aliado con 
_,., __ ~_ . (108) 

asesinos" • 

.El 

-! 
1 

i 
1 
\ 
i 

e:x-SNESCRM 

1 

• 

.... , 

preparó el II Congreso sin la -
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1 
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participación de la Tendencia Dcmocrátida. "Solidaridad", 
1 

con fecha del 15 de fe~rero de 1975, di6l a conocer que la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Socia~ había decidido 
! 

intervenir directamente en el conflicto i~terno del Sindi 

cato Unico de Trabajadores Electricistas de la República 

Mexicanc~. 

El 21 de.marzo, primer día del II Congreso, 

. "estaban además del Sindicato Unico de Trabajadores Ele_g 

tricistas de la República Mexicana, trabajadores de la 

CTM y organis~os miembros del Congreso del Trabajo. Entre 

las personalidades invitadas por el Gobierno de México se 

encontraban Willy Brandt y el Presidente de Venezuela, Car 

··· ·· ·· /· ·· ~-:-_ -__ ---los Andrés Pérez" ( 109 >". 
-· - 1--·- . 

-------¡/--· .. -- ·-----
:¡ . ------

- --í·-· 1 ¡ 
El segundo día de labores del II Congreso, -

.... ·- .. 
' ----·-1 

la comisión de Honor y Justicia que había sido---ereada con 

el motivo de analiza~ li conducta de los representantes -

:¡ de la Tendencia Democrática, propuse; que: "después de las 

1 -

amplias consider~cioncs en el orden moral y jurídico", la 

expulsión de Rufqel Galván, Héctor Barba, Virgilio cárdenas, 
i 

' ! : ' ' ¡ 

·.· . 



1 

-~ 

Jesús Chávez Mora, José Luis Borrego, Moisés Lara Gµéreca, 
1 1 ¡ ¡ 

Rodolfo Calderón y Francisco Covarrubias. Se analizaron 

las declaraciones, actitudes y conductas que habían! asumJ: 
_...,.,.,.-/° y se les acusó de una labor "divisionista y contrarev.Q 

(110) 
·' lucionaria, perversa y falaz" • 

En el caso de Rafael Galván se señaló que 

"al margen del estatuto se tomó atribuciones que no le C.Q 

rrespondían; trató de crear un estado de inquietud den--

tro del Sindicato Unico de Trabajadores Electricistas de 

la República Mexicana que lievó hasta la provocación froE 

tal con el resto del Ejecutivo Nacional; sembró la zozo--

bra en todas las secciones del país cuya actitud provocó 

el artero asesinato del· secretario General de la Sección 

49, compañero Salgado Valle, todo ello para crear el caos 

y dentro de él utilizar al Sindicato Unico de Trabajadores 

Electricistas de aa República Mexicana como plataforma de 

agresión contra el movimiento organizado de México y lle-

gar a la meta finnl, el control de la Comisión Federal de 

Electricidad para poner en jaque a-todas las institu cio--

nes nacionales y difundir sus principios ideológicos que 

•' 
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siempre chocaron con el sentir patrio de los trabajadores; 

Galván fue calificado por esto en el informe, como uri trai 

dor vulgar del movimiento obrero y concretamente del Sindi · 
"' 

~ato Unico de Trabajadores Electricistas de la República -

Mexicana" (lll). 

El primer acto de la Tendencia Democrática -

luego de su expulsión< 112 ) fue dar a _conocer, el 5 de --

abril de 1975, la "Declaración. de Guadalajara", programa 

popular para llevar adelante la Revolución Mexicana". 

Nuevamente en est!a etapa la Tendencia Democrática buscó -

~poyo en la población y lo logró, tanto en las manifesta-

cienes del 15 de noviembre de 1975 (la más importante de~ 

pués de .las manifestaciones estudiantiles de 1968) y la -

del 20 de marzo de 1976, como en la Primera Conferencia -

Nacional de la Insurgencia Obrera Campesina y Popular (re~ 
! 

nida en la Ciudad' de México del 14 al 16 de mayo de 1976). 

¡ De la Conferencia surgió el Frente Nacional de Acción Popu 
! 

\lar (FNAP) con el.objetivo de conjugar la acción de obre--

¡ros, campesinos y sectores populares; y de elaborar un -

l "programa". La base de las discusíOnes en torno al progr!!. 

1 • 
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. ma fue la 11Declaraci6n de Guadalajara". \ 
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El 16 de julio de 1976 la Tendencia Dernocr_á 
\ 

tica emplazó a la Comisión Federal de Electricidad por: 
\ 
' 

a) la reintalación de los trabajadores despedidos; b) 

la no intromisión de la empresa en los asuntos sindica--

les; c) apertura de un proceso de elecciones internas -

que regularizara la vida sindical y legitimara la direc-, 

ci6n del Sindicato Unico de Trabajadores Electricistas -

de la República Mexica'na; d) integración de la industria 

eléctrica" (ll3). La huelga no pudo llevarse a cabo por-

--------- ---- . que los centros de trabajo emplazados fueron ocupados por 
-¡-----=:-:::---

. el ejército. Después de est.a acción las Secciones de Pu_g 

. ·:·f .·_e · ·.,b_la y Jalisco, dos de '10.s secciones más importantes de la 

~~~_:_:_~-/-=~ -- . Tendencia Democrática ·aceptaron, de manera separada la i; .. -~J-- ..__ 

--·-¡¡ vuelta al trabajo. "Las secciones nucleares pasaron a ser 
1 

' .¡ 

.- ·--1 -

¡: 

i! 

·¡ 

~ i 
1 

regidas formalmente por el Apartado B del artíc~lo 123 de 

la 
- . . ;, 11 ( 114) : ----
Cons t1tuc1on • 

I 

El F~ente Unico propuesto como vía para dese_!} 

mascarar a la burocracia sindical a grandes rasgos es una 

táctica correcta ya que es perniciosa la dispersió~-·aind1 

1. 
• 
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¡ 
( 

-~· 

cal y la fragmentaci6n obrera, ello no implica que deba 
¡ 1 

aplicarse mecánicamente. La creación del Sindicato' Un_! 

co de Trabajadores Electricistas de la República Me¡xica-

---~ . 
~a dió resultados hasta la expulsión de la Tendencia D~ 

mocrática, porque en el lapso que va .de su expulsión en 

adelarite ~ los -dir igerites de la. Teridericia Demócrátfca-voJ: -----

vieron a contratacar con la misma ideología, tomando en 

cuenta la experiencia anterior; es aquí donde-hay que 

explicar políticamente este mismo planteamiento tratando 

de encontrar sus alcances y límites antes esta nueva si-

tuación. 

Un elemento que cambio el panorama político 

es que la Tendencia Democrática no llama a votor por José 

López Portillo para Presidente de la República, aunque se 

siguen reclamando nacionalistas. 

3.3 LOS ALCANCES POLITICOS Y EL FNAP. ---·· -· --

Con la unificación ya._estaban· dadas las candi 

cienes estructurales para sacar a la-Tendencia Democrática 
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pública Mexicana y corporativizar a éste en mayor grado(ll5). 

Siempre el Sindicato de Trabajadores Electri 

cistas de la República Mexicana se ufanó de que tenía una 

política correc~a para superar los obstáculos q~e le im-~ 

pidieran llegar a su objetivo: democratizar al ahora Si.!! 

dicato Unico de Trabajadores Electricistas de la Repúbli-

ca Mexicana y desplazar a la burocracia sindical • 

• 
Es a partir de estas apreciaciones que el ex-. 

Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República ':'"'. 

Mexicana conoció un gran cisma político en términos de có 

mo aplicar las tácticas. No diferenciaron.. cuándo se tra 
, -

ta de una táctica coyun'tural y cuando de una táctica per-. 

manente. No pudieron entender que una táctica lo es pre-

cisamente porque no se aplica en todas las instáncias del 

movimiento obrero. 

' 

1 

·,._. ~--

Ante todo queremos reafirmar un error de más 

peso, consistente en sus deficiencias tepricas •. No resal 

tar esto sería dejar todo al pragmatismo y a la empiria. 

• 

, 
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---
Si ya tenían desaciertos antes de .la unfica-

l 
ci6n, a partir de la unificación en lugar de evitarlos ·--

\ 
\· 

\ los acentuaron. 

\ 
¿P~ro cuáles eran estos errores?. Partimos 

\ 

del supuesto ya denotado de que a fin de cuentas perse--

·I guían el·" socialismo 11
; • pasaremos ahora a enumerar algu 

nas de las concepciones más relevantes en torno a la nu~ 
1 

va situaci6n que tenía que enfrentar el ~onjunto del mo-

vimiento obrero. 

En un artículo aparecido en "Solidaridad" el 
----··----~ --. L._ -~-- . 

· · ---·31 de marzo de 1970, sobre el Congreso del Trabajo ·se ad-

" ' 1 d 1 T b . ( llG) vertia que si e Congre~o e· ra.aJO continúa redu 
i 

-- ---¡--~-!~~,..cido a la condición de un ostentoso club social, entonces 
----------1---·· 

---. ¡-----·---- ---- .. -·¡ __ .. ___ _ 

----- ¡¡ · no sólo significará cada vez menos, sino que estará amen..§_ 

1 
1 

----- .. ·-· ;-···; 

º"-i·-----------.: 

zado de desintegración, y la presión obrera, aumentada con 

---la presión social procedente de las-restantes condiciones 

d-.,::-i-; .. ,--.-:-sociales del país; hará estallar todo el marco organiza ti 
¡ 

vo del movimiento obrero, ·con consecuencias imprevisibles 
1 . -

para todos. "Solidaridad" pedía que 1.:i Declaraci6n de --

P~incipios y el Programa de Acción del Congreso se tradu~ 

• ..: 
··~ 

-..... .,.;,.~ .... o 
' 

,. 
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can en hechos consecuentes. Agreganqo una importante 

\ 
se 1, convirtiera 

pro-

posici~n: "Que el Congreso del Trabajo en -

el sector obrero del Partido Hevolucionario Institucional" 

\ 
\ 

(117) 

Esta "crítica" al Cong_reso del:¡ Trabajo la rea 
1 

lizaba para entonces -el Sindicato de Trabajadores Electri-

. ' 

cistas de la República Mexicana porque consideraban que "se 

aproximaba una etapa de crisis en el país y se necesitaba 

la acción de la clase obrera para encami... i:t:se, con un nue-

vo impulso, en dirección de la democracia revolucionaria, 

forma transicional hacia el Socialismo" { llB) 

' 
Como una alternativa distinta, para el· año de 

. .::.~':~~ _ 1972, "Solidaridad" hizq una convocatoria para promover la 

.• --~t~+: __ organización de la Uni~n Nacional de Trabajadores (ll9 ) 
. ----------1-¡···· ....... . 

-· -·f¡ .· ·· -:e:;:ª:: :::s::r u::ª a:::::~:t::~:::i::::ª c:n:::10::::~::~ 
i - ...... 

ciones que no deciden. separarse de la CTM ante el temor de 
1 

' ' 
--~·-· -'. ::c::-J----'--· quedar aisladas. La UNT se desarrollaría· con· "absoluta i.n 

i. 
¡, 
,1 
·1 
' 

dependencia del Estado" (l20) 

.. 

/ 

-·---

--~----- . '\ 
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La sugerencia de la Tendencia Democrática para 

.la conforrn~ci6ri de la UNT se dificulta por su expulsi6n (~e 

la Tendencia Democrática) del Sindicato Unico de Trabajado-

res Electricistas de la República Mexicana. 

El periodo que va desde la fundación de la 

Tendencia Democrática efectuada al interior del Sindicato -

Unico de Trabajadores Electricistas de la República Mexica-

na, en el Congreso Nacional Extraordinario efectuado en - -

Puebla, ·Pue., del 12 al 16 de noviembre de 1972, ·basta su -• 
posterior expulsión del Sindicato .Unico de Trabajadores - -

Electricistas de la República Mexicana, está rrarcado por el 

intento de sus líderes de reorganizar el movimiento obrero 

bajo la palestra ideológica del nacionalismo revolucionario. 

En la etapa de su posterior expusión, la Ten-

dencia Democrática abandona hasta en cierto punto, el pa -

/ pel de "Centro Proviona 1 de la Insurgencia Obrera y Popu -

¡: 
1 

1 
¡ 

lár" Í; aunque, pone un mayor acento en la· idea de que la 
1 

crisis estructural que vive México sólo puede resolverse -
1 

por la acción organizada del proletariado. En óctubre de 

• 

r 



J 
1 
1 

1973 propone a los trabajadores mexicanos la 

del Movimiento Sindical Revolucionario (MSR) que tehqría 

por objetivo la organizaci6n de los sindicatos que ya se 
• l 

- ........ 

1 habíáñ democratizado así como de las tendencias y grupos 
/ 

cuyo objetivo era la democracia sindical. ·Consideraban -

que había que elaborar·un "programa" que· surgiera ·del diá _____ _ 

. . . (121) 
lago entre los trabaJadores y el MSR". 

·Al surgir el· Frente Nacional de Acción Popu-

lar (FNAP) a iniciativa de la Tendencia Democrática des -

pués de su expulsión del Sindicato Unico de Trabajadores 

·Electricistas de la República Mexicana, se evidenciaron de! 
! 

nuevo las mismas tácticas y el Nacionalismo Revolucionario 

como herramienta fundam~ntal para oriental la acción polí-

tica. La Declaración de Guadalajara, base de los debates 

del FNAP, a grandes rasgos, contiene los siguientes puntos: 

a) La revolución fue truncada .Por la falta de 

una burguesía nacionalista antiirnperialis-

ta1 que se apoyara en las masas populares -
' ....... ~. 

y desarrollarla al país. 

-·---
• 
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. ··----· 
b) El imperialismo y la burguesía criolla, 

desde,luego proimperial~sta, se encarga
! 

ron ae·desviar la revolución. 
\ 

c) Esto fue posible por la desmovilización 
\ 

de las masas, debida al i~rreo control -
\ 

. \ 
burocrático de los sindicatos. 

d) ~l último intento de continuar la revolQ 

ción se dio durante el período cardenista. · 

En este sentido, Lázaro cárdenas, un gran 
1 

nacionalista revolucionario retomó la re-
1 

volución y la encaminó por su cauce origi 

nal, pero no pudo llevarla a su fin( 122 )º 

También en el Frente Nacional de Acción Popu-
··---- 1 • 

·--¡-·-':·h,,·-... lar {FNAP) la piedra ~ngular es la Revolución Mexicana. En 
~~~~~~~-r~~ .~_:::·~ ___ :·.· .. - . · . , ·. .. . 

; i: · ·····---un comunicado preparatorio sostenian: El porvenir del - -

-··~ ¡ / país, para los obreros y los campesinos, no es ningún eni_g: 
1 
1 

- ··-·r·· 
~···f · .~ .... 

ma de la esfinge: es,.· sin rodeos, la alternativa--proleta 
' ' 

--· 
1 . _______ .?:ia, socialista, la Revolución Mexicana 

-- !-·-;-;- . 
(123) 

1 

:¡ 
/,. i 

El d~lerna es saber cómo, a pesar de la ideolQ 

,,: 
del gia Nacionalismo Revolucionario, se dieron signiticati. 

·-i 
i 1 

1 1 1 

1 
1 • 
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--
vos avances, los cuales se vieron truncados en el desarro 

llo mismo de les acontecimientos. 

\ 
una manera 

necesitaba 

\ 
Esto indica que el conflicto se desarrolló de 

1 
cont.radictoria: por un lado el Estado Mexicano· 

\ 
. 1 

de una política nacionalista, y'por el otro te 

nía que tolerar los movimientos democráticos ~ue se recla 

maron seguidores de esfa política. De esta manera la Te.n 

dencia Democrática pudo desarrollarse. 

La concep9ión de la Tendencia Democrática en 

relación cori el régimen derivado de la Revolución Mexica-

-na¡ hecho gobierno bajo la férula del PRI, encierra una -

conformación muy singular del sistema político mexicano y ;- ¡ . 

__ J_:-.-.. ··ae· la sociedad mexicana en su conjunto. 
~ :¡-:::-·-::.:.-~:::-·-· 

--¡ f 
1 

i 
El desarrollo de toda sociedad moderna· va con 

...... ---
formando· un espectro político, distinto en cada momento 

""~.·:·t··-~---- --histórico. · Se va conformando una estructuración social de 
,, ./ 
1: 

t 
; . 

las organizaciones más importantes de acuerdo a un..ob~eti
! 
¡ 

vo. general. Por sólo este hecho y basándonos en el princi 
1 1 

1 • pío del conflicto social, surge otra pregunta: ___ ¿Gc)mo bus-
··¡ . --., 

.O· • 
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1 

ca arm?nizar estas divergencias la clase detentadora del P.Q 

der? Las circunstancias del desenvolvimiento histórico y -

las clases dominantes dan una conformación política a la -

sociedad que dominan. La Tendencia Democrática, en cierto 

grado conscient~, encajó en los dominios de esta política. 

En primer lugar fue dentro de la misma estructur~ política 

(el PRI) como.forma de colaboración con el régimen mexica-
' 

no; posteriormente todo lo intentó desarrollar .bél,jO otros 

lineamientos, la colaboración de clases, desde afµera • 
• 

Toda colaboración de clases para el caso de -

México, burguesía nacionalista y proletariado, es una for-

ma de gobierno (frente popular de colaboración de clases). 

El régimen mexicano después de la Revolución 

siempre ha cobijado a un gobierno de colaboración de clases 

en forma de Partido y este Partido es el PRI, de tal manera 

que toda disidencia puede ser reabsor~ida inmediatamente. 

De ah! que la que la ideología como manto sagrado cumple su 
1 

función reproductora. 

•r< '! 

Lo importante a descubrir es de qué manera se 

• 
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asoman las divergencias hist6ricas al interior de este fren 

te de colaboración de clases, de tal manera que la ideo lo -

gía no las pueda contener para arribar a otra situación hi~ 

t6rica de cambio social. 

------~él~~'f:__~pj.J:~-~a_c:_~'?_ne_~ __ Il!_ás_ clásicas de los r,e.gím§. 

nes nos podrán indicar en qué categorías incluímos al régi 

men mexicano. 

• . Nahuel Moreno indica que existen distintos ti 

pos de regímenes cesaristas: 1) con formas parlamentarias o 

···sin ellas; 2) semicorporativas o coorporativas venidos de 1 

f ascisrno. 

Es normal que bajo un régimen en el cual sus -

orígenes son revolucionarios, corno es el caso mexicano, se 

de un gobierno de colaboración de clases, el cual está con.2_ 

'tituído por organizaciones obreras y burguesas, a diferen 

cia de.: un gobierno obrero-burgués., ·•1én el que intervienen 
¡ 

¡ 
solamente los partidos obreros reformistas <124 ) 

. \'·- . -

• 

I 
I 
/ 
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... 

'¡ . 
En este sentido, el régimen semicorporat~vo y 

i ' 

serniparlamentario mexicano envUelve un gobierno con .carac-
i . 

terísticas especiales por el tipo de Partido que gobierna. 
i 

Es un-gobierno de coluboración de clases en forma de parti 
1 

/ do. 

Es en estas circunstancias como el régimen pu~ 

de tolerar a la Tendencia Democrática, la cual desde sus -

orígenes siempre planteó el conflicto corno una confronta -

ción contra la burocracia sindical del movimiento obrero -

organizado, la administración de la Comisión Federa.l de --

Electricidad o algunas autoridades laborales, pero no con-

tra el Estado y menos contra la figura del Presidente; a -

este último siempre le ~ejaron la opción de actuar como á~ 

bitro conciliador. También es natural que de acuerdo con 

esta tipificación de lo que es un gobierno de colaboración 

de clases, surgie~an en otros tiempos, dentro de las filas 
1 

de los electricistas como representantes a la cámara alta, 

1 ' 'personalidades tan confrontadas como Rafael Galván y fran-

\cisco Pérez Ríos. ' 

• 
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Bajo la situaci6n de esta '6 '' . , estructuraci n poli 
' -

i 
tica de las organizaciones obreras, es como se desarrollun 

! ; 

las tácticas de la TendeP~ia Democrática sin poner nunca de 
• • 1 

-- .. 

esa manera clara quién era el principal enemigo: la buro -
/'. . 

cracia sindical o la burgues~a. 

Como hemos podido denotar en artículos escri-

tos en "Solidaridad", siempre privilegiaron .. sus críticas a. 

la burocracia sindical, descuidando y haciendo secundarias 

sus críticas al gobierno y a la burguesía. Esta es una ma 

nera equivocada de aplicar· el FRENTE UNICO OBRERO: ·es debido 

a esta incomprensión que se dieron muchos traspiés políti ~ 

cos. 

El Frente Nacional de Acción Popular (FNAP) le 

daba una salida radical a la Tendencia Democrática, y ésta 

al Frente Unico O~rero que debió formar, en lugar de forta 
1 

lecerlo en esta etapa, lo aisló cada vez más. 

Sus límites llegaron a la imposibilidad de parª 

lizar la industria el6ctrica, con la_huclga anunciada para 
... --~ 

• 

\· 
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el 30 de junio de 1976, la cual fue 

julio a petición del Presidente Luis 

no interferir el proceso electoral. 

1 -'' ' 

pospuesta para 
- 1 

\ Echeyerría, a 

122. 

el 16 de 

f ín de -

Previo a este aconteci~iento, el domingo 28 de 
'1 

junio, en un acto de eierre de su campaña electoral, José -

López Portillo declaraba en relación con el movimiento obr~ 

ro: "La unidad del movimiento obrero es una de las grandes 

ventajas de nuestra organización social y J~bemos preserva~ 

la y afianzarla por medios democráticos, afrontando con va-

lentía todas las nuevas realidades que el cambio y las cir-

cunstancias conllevan y asumirla sin lesionar ni perturbar 

· e1 orden laboral establecido, que es sostén auténtico de -

-- . . . ( 125). ---_, __ ,_nuestras instituciones", . 
-: -- r-:~·":-_ __--,-,-
- -----1--- .. ·-
--:¡ ¡--~--::.::_:::__~:.:-. --. 

- r¡ En relación con esta declaración, la Tendencia 

' 1 

1- -~--- - --

' -
•. j 

Democrática consideraba que "la unidad era indispensable pa 

ra sostener ·con seguridad las luchas élasistas, para defen-

· der una m5s justa relación obre1:0-patr,onal; para garantiznr 

la autonomía de los sindicatos y sus prácticas democráticas. 

Pero esta unidad debía ser ariete, complemento, refuerzo de 

\ 

• 

-----
-!; -

(> 
·l. 

---... 

' ' 1 ' -
• •'-•!·"-' ¡ .. ---- , _J 



las luchas clasistas. La unidad nada significaba 
l 

graba y mantenía a condici6n de renunciar la toda 

123. 

si se l..Q 

lucha, a 

todo prop6sito de política obrera. Consideraban que la -
i 
\ 

unidad política del "charrisrno" sólo reforzaba la sumisión, 
1 

\ 
la inoperancia, la desvirtuaci6n del sindicaiisrno" ( 126) 

A la Tendencia Dernocr5tica se le olvidó desa'fiar a la bur_Q 

cracia sindical, a que fuera consecuente con el Nacionali~ 

mo Revolucionario, el cual se disputaban en el marco de la 
1 

colaboración de clases con el gobierno. ~ estas alturas, 

la Tendencia Democrática había llamado a no votar por José 

LÓpez Portillo. 

---·· ··- -·---· ·- --· r---·-··-
--- __ _____.,___ .,__._,¡ --

• 1 --- • 

En la madrugada del 16 de julio, unas horas an 

tes de que los electricistas iniciaran la paralización de -
1 ' ' ·-··r···--:-:_ .. --·-·--~ ,,. . .,, . ,,, 
1 .. la industria electrica, el ejercito rodeo 

... ·-···1-- -···· . 
y en algunos casos 

··- --··' / ·-·· .. -·-
· t j 

tornó las instalaciones de la Comisión Federal de Electrici-

dad en distintos sitios del País. La Tendencia Democrática 

señaló que "el Presidente Luis Echeverría antes de la para-

-----+--: :---~·-1ización (después de una entrevista con los r.epresentantes 

d~ la Tendencia Democr~tica) había dispuesto que se_ buscara 

dentro del más brev.e plazo el procedimiento para atender 

sus demandas. i 
Sin embargo, afirmaban, el hecho_~~ª que el -

• 

··'(,._ 
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procedimiento no había sido encontrado a lo largo de va -
l 

rios días, no obstante ~ue se habían hechb varios proyec -
1 

tos a los funcionarios comisionados para la búsqueda ( ••• )". 
1 

La Sección Puebla era más explícita y se11alaba: "¿Cómo es -

posible que, po~ una parte, usted _ordene establecer un diá-

logo entre el g;obierno que usted preside y la Tendencia De-

mocrática·que hasta donde nosotros sabemos ni se había roto 

y sí se había alcanzado acuerdos que dejaban satisfechos a 
. i 

las.partes y, por otra, se le ordenó al Piército mexicano 

' • 1 

reprim.r e impedirle el libre ejercicio ae·sus derechos --

Constitucionales" <127} • 

Después del 16 de julio la Tendencia Democrátl:, 

ca "volvió a poner énfasis en la Unidad de acción a fin de 
. i 

_. · ... L.>~iquidar a~ "charrismo'~. Esa unidad no debía ser únicame_g 
····---1 I· ...... ·-···· ..... . 

' !/ . ·---·· 
···:· 1; te de los "precarios grupos teóricos de la izquierda", sino 

. 'I 
l 
1 de la integración unitaria de las organizaciones de ·masa, -

--··i··· ~ 1· 

- --· ¡-·- -~ unidas en un frente amplio. La Tendencia Derrocrática consi 

--+-·· ¡· ·-'·· deraba que "sólo la acción de las organizaciones revolucio 

:¡ 

I¡'. 
l ~ 

¡· 

./ 

narias de masas, unidas en.un frente amplio, liberadas del 

dogmatismo y de intransigencias teóricas, puede cerrar el· -
¡ 

paso al proceso de !colonización de México, convertirse en -
i 
1 . • 

• 1 o 
1 
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1 ! 
1 

1 

\ 
"'""'- ... __ _ 

. . li 
el instrumento vigoroso que se necesita para presion~r en 

.. 

la política nacional e imponer un camino acertado, digno 

y revolucionario y en lo internacional por la dignidad y -

·-- .. la respetabilidad de nuestro país" (l2B). 
! 

. ' 

1 

/ 

-----·-------------Para este entonces la Tendencia_J)emocrá tic a-~-

columna vertebral del FNAP empezaba a desilusionarse del -

gobierno del Presidente Echeverría, su evaluación se deno-

minó "Seis años de confusión y atropellos sindicales". Se 

f'ialaba que la "política gobiernista, sobre todo en estos -

últimos seis años, mostró un lenguaje demagógico que quíso 

ser populista, y una rutina de acción que coincidió un día · 

y otro en el fortalecimiento de una oligarquía industrial, 

financiera y comercial sólo mexicana en la simulada apa- -

riencia pero que, en la realidad, facilitó poner nuestro me.f. 

cado interno al servicio casi exclusivo de los grandes in -

versionistas extréJ.njeros" (129). 

A partir de aquí surge otra de las principa 

les confusiones en. el transcurso del desarrollo de la Ten
~. 

dencia Democrática, lo relacionado con su apreciaci6n de lo --
• 
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1 

que es el Estado. 

1 

LA CONCEPCION DE LA TENDENCIA DEMOCRATICA 

ACERCA DEL ESTADO. 

Como parte globalizadora de la ideología del -

nacionalismo revolucionario, la categoría del Estado no es-

capa de- su interpretación, y en el caso· particular de la 

Tendencia Democrática no fue la excepción, sin embargo, no 

. la abordó en su verdadera dimensión. 

El ex-Sindicato de Trabajadores Electricistas 

de la República Mexicana (la Tendencia Democrática) siempre 

mezcló confusamente el concepto del Estado con el del go- -

bierno: como se sefialó, para el Sindicato de Trabajadores -

Electricistas de la República Mexicana e·l enemigo fundamen-
1 

tal era el imperialismo y desde este punto de vista el Esta 
-· -- ---- -

do debía ser un aliado. El Estado es definido como "una --

1 

Convergencia 
1 

1ul. os con la 

~stado no era 
' 

de fuerzas sociales hasta ese momento sin vín-

. ( 13 o) - . 
clase trabaJadora" • Consideraban que el -· un plaque y que en el había sectores progre-

• 

1 - • -· 
! 
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1 

1 sis tas. 

Se puede desprender de tales aseveraciones que 

para los líderes de la Tendencia Democrática el Estado no -

es un aparato de dominación de una clase históricamente de-

-----_.,..erminada.------------------···-·---------···--·-·-··---- ·--------·-· --·· · -···· · --··-- · 

1 

'1 
1' 

.i: 

: 1 

: ¡ 
1 ' 

1 

·¡ 

Señalaban que "en México la economía podia ser-

activada por medio del Estado o por medio del imperialismo. 

La alter~ativa de un Estado que fuera el motor de la econo-

mía sólo era posible mediante un Estado que contara con el 

. { 131) 
apoyo de 1 pueblo 11 

• 

/ 
./ 

Estas apreciaciones son muestra de cómo la.Ten 

dencia Económica consideraba al Estado Mexicano: sumamente 

desvirtuado. Al resolver las categorías-· Estado y Gobierno 

la Tendencia Económica se complicó más el problema y por en 

de sus lineamientos políticos. 

La articulación de los sindicatos al régimen -

ha suscitado polémicas. Uno de los principales exponentes 

• 

; .. ·j-, '· 
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es Antonio Alonso, quien sostiene que "el proceso de inst,! 
l l 

1 ! . 

~----~-
! ·--~·-

¡ .. ' 

tucionalización de lus relaciones establecidas entre el E~ 

(132) 
tado y la Sociedad deviene en la coorporativización 

por el control ejercido en los sindicatos (obreros, campesi 
1 

nos y estatales). a través del partido oficihl11 (l33 ). 

Esta relación del Estado con los sindicatos 

trae incorrectas interpfetaciones en el momento de respon -

· der a qué clase social pirve el Estado c0~0 aparato de domi 

nación política. 

Por tales motivos vamos a remitirnos a Gramsci, 

tratando de dar respuesta a tal interrogante, en aras de --

puntualizar hasta dónde las ideologías que no son arbitra -

.~J_~-.-:~--.-z.·i~s pueden incrustarse dentro de un proyecto político como 
'¡ .. 
~ j . 

·-·-·- - ! 1 

' ' 
. ;·-- - ' . 

tácticas o estrategias de acuerdo con el objetivo que se 

persigue, pues en cierto sentido la ideología del Naciona 

... ¡ .... · ·-····· lisrno Revolucionario también abargó .la concepción del Esta-

-·-+·-~-:··:··:-.--·do Mexicano. 

./ 

Desde 1el inicio, la corriente nacionalista en-

---··-- ---..... 

... ···...:;._' 

! ó 
(,'/ 

' 
• 

·· .. ·-..... 
, · ... ~,. 
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¡ 
. 1 

1 tre los electricistas, qu~ luego se denomin6 Tendencia De-

mocrática, a,rgumentaba: "somos partidarios de que el.Esta-

do siga una política nacionalista favorable a los intere -

ses populares". Esta síntesis de su pensamiento político 

y lo demostrado anteriormente, llevan a consolidar una con 

----cepci6n-teórica-,---a.uramente--cornbatida por Gramsci, -es·-decir; 

I 

1 
1 1 

'. 
' 1 

el concepto Estado-clase. 

Gramsci, polemizando, sostenía que "mientras -

exista el'Estado-clase no puede existir la sociedad regula-

da sino metafóricamente, es decir, sólo en el sentido de 

que el Estado-clase es también una sociedad regulada. Los 

utópicos, en cuanto expresan una crítica de la sociedad exis 
,/ 

tente en una época, comprendían bastarité bien que el Estado-

clase no podía ser la sociedad regulada; tan es así que en -

los tipos de sociedades representados por las diversas uto -

pías, se introducían la igualdad económica como base necesa-

ria de las reformas proyectadas. Ahora bien, en esto, los -

utópicos no eran utópicos, sino científicos concretos de la 

" j ,, ,,. politica y criticos congruentes. El caracter utopico de al 

gunos de ellos estaba dado por el hecho de que consideraban 

que se podía introducir la igualdad económica mediante le -

• 
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.. . ~-. , 

yes arbitrarias, con un acto de.voluntad, etc. ·Sin emba.!: 

go, conserva su exactitud el concepto, qul se encuentra·-

también en otros escritorios de política '( ••• ), de que no 

puede existir igualdad política completa Y;perfecta sin -
·, 
\ 

T·----· igualdad económica ( ••• ). La confusión entre Estado-clase 
1 
¡ .. y sociedad regulada es propia de la~ clases.' medias .y de -1 

los pequefíos intelectua'les, quienes verán con agrado cual-

quier equilibrio que impidiese las luchas agudas y las ca-

tástrofes; es una concepción típicamente ·Acaccionaria y r,g, 

.(134) 
gresiva" • 

En alguna medida esta interpretación del Esta-

do-clase merodeó al interior de la Tendencia Democrática, 

-·-- ya que de alguna manerc:i .sus dirigentes buscaban ese equilJ: 
1 ! 

.... /~~-·:_brio, por demás utópico, pues el desarrollo de los aconte-
·-·-··· ! 1 ·· ~ : ~ 

cimientos puso tela de. juicio este buscado equilibrio. 

··-···· j .. : . 

-·¡········· El desarrollo del poderoso aparato estatal.me 

-!-e·---' :~.-· xicano llevó a la Tendencia Democrática a qua no hiciera -

: ; 

'1! 
I• 

1: 

1 ! 
', 

1 
--'.:.. 

una clara demarcación de las clases· fundament7Jles que están 

insertas en al Estado para, así implementar sus objetivos 

nacionalistas. 

• 

,----

' -
1 .(; 

{> ,J. 

-·:"" .. ~ .. 
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;"' :"'l• ... 

Podemos afirmar.que la Tendencia Democrática 
l 

tuvo mayor dinamismo en la coyuntura del período echeve, -

rrista. Las oscilaciones políticas del echeverrismo desi-

lusionaron su concepci6n de un Estado que ~stuviera verda-

deramente comprometido con el movimiento obrero, y, en el 
.\ 

caso particular, con _la Tendencia Democrática. 

El gobier~o echeverrista, en su contenido pQ 

lítico, buscaba gobernar con una poderos""' burocracia sin-

dical. 

· Casi al término del sexenio del gobierno ech~ 

.. ·verrista se profundizaron los giros bruscos, los cuales la 

· . Tendencia Democrática no analizó a profundidad • 
. • ·- - • 1 • 

--1-··:~--~~:--'--c 
i 

. ·-----{---- . 
. -·~-:¡ ¡ · .. ···-·- -. -- ..... 

El equilibrio de clases se fue desfigurando a 

favor de la poderosa burocracia sindical del Congreso del 
.... ·-1 . 

••.• " t •• ~ . Trabajo, principal sustentador de la colaboración de cla -

i 
--!""--:···.-1· 

! ··ses, cuando emergió el gobierno de José LÓpez Portillo. 

El panorama de un nuevo cambio se fué dando al término del 

período echeverrista, cuando para la misma Tendencia Deme-

• 

--. . ...... -- --. 
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crática el Nacionalismo Revolucionario empezaba ya a no ser 

efectivo, aunque los dirigentes de la Tendencia Democráti 

ca desearan lo contrario. La coyuntura se iba desg~stan-

·- · do. Esto la Tendencia Democrática no lo percibió • 
.. /' 

1 

/" 

La gran burocracia sindical dio una muestra -

de su poderío cuando el 25 de septiembre de 1975 el presi-

dente Luis Echeverría ordenó la reinstalación de los despe 

didos y la restitución de todos sus derechos. Los líderes 

oficiales sabotearon la decisión presidencial y acordaron 

emplazar a una huelga a la Comisión Federal de Electric± -

dad "en el momento oportuno" por "intromisión indebida" 

del gobierno en cuestiones sindicales esto es, por tratar 

de llevar a cabo l.a reinstalación ordenada en el convenio 

que firmó la empresa. Esta capa social incrustada dentro 

del gobierno y el Estado mostró su peso político en rela -

ción con el gobie~no echeverrista. 
i 

A estas alturas, el gobierno de Luis Echeve -
¡ 

:rría venía a ocupar un segundo plano, en primer lugar por 
1 ~. 
rl fracaso de la huelga del 16 de j:=~º de 1976 y en segun 

Fº lugar, porque ya existía el proyecto del futuro gobier-

• 
i. 
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1 • ! no de L6pez Portillo de liquidar a la Tendencia· Democráti 
1 ' -

candidatura y ade -ca,.ya.que ésto se había opuesto a su 
1 
\ 

más profundizaba los planteamientos de la· .. Revolución Mexi, 

cana, por medio de la Declaración de Guadalajara, colocan 

do en este plano sin posibilidades .de actuación a Luis --

: i Echeverría. Esta deélaración, aunque nacionalista, pre -

tendía provocar cambios de formas y de fondo al aparato 

estatal y al gobierno. ! La Tendencia Democrática aunque ne 

gándola de palabra se situaba a uri paso L.i! una verdadera -

. . , 
OpOSJ.CJ.On. 

1 

El Estado, para la Tendencia Democrática, nun 

ca es de dominación política de una clase sobre otra. To-

. 
1 

__ j~'''- ~~. de la escuela tradicional la idea de que el Estado pro

--~::/~-::-~·~.: ··~ege a toda la sociedad, a todos los habitantes. 
!j 

1 

+·· 

'' 
¡( 
1 

1 ¡ 

1 : 

' 

' 1 '\'. ·. 

i ' 

La Declaración de Guadalajara que sintetiza -
--.... 

una serie de j'ornadas desde el inicio del decenio de los 

··setenta, siendo la piedra angular de .~la Tendencia Democrcí-

tica, no dice clar~rnente lo que es el Estado mexicano;· se 

abstrae de él, lo volatiliza. Esto se debe a un simple h~ 
i 

cho: para los dirigentes de la Tendencia Democrática un EQ 

1 

1 • 
i 

o ..... 
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tado Nacionalista Revo.lucionario surgido de la revolución, 

que únicamente ha sido desvirtuado por algunos gobiernos 

impulsados por el imperialismo y su socio, la burguesía 

criolla. 

--·· -- -·· --·--· -
--conesta··-co-nce-pclón- no ·puede percibirse un ..;. 

Estado clasista¡ no se trata de un olvido, sino de un re-
f lejo de una realidad concreta; los dirigentes de la Ten-

dencia Democrática eran parte -o ambicionan serlo- de una 

• corriente dentro del aparato estatal y mediante él busca 

adherirse a.los intereses de un sector de la burguesía na 

cionalista. La otra consecuencia es. que nunca definió cla 
.• 

ramente como objetivo la formación de un Estado Obrero. 

La Tendencia Democrática del Sindicato Unico de Trabajado-

res Electricistas de la República Mexicana lo denominó al 

Estado actual como Estado Nacionalista Revoluciora.rio, in-

yectado por el líquido sinobial de la ideología del Nacio-

nalismo Revolucionario. 

' 

i: 
¡ • 

.¡ 

·,. ·,:,- .. >--. 
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. --
., 

Los circundantes pasos que efectu6 el movi -

miento del Nacionalismo Revolucionario a partir de 1970, en 

relación con la conducci6n del Estado, se ubican en una eta 

pa renovadora del fortalecimiento del Estado' Mexicano. Es 

en esta nueva etapa cuando los acérrimos nacionalistas de 

antaño empiezan de nuevo a tener presencia política signi-

f icativa. Los más disímiles movimientos ñA clases emple -

zan a coincidir y a girar en torno a esta ideología. El -

movimiento electricista encabezado por Rafael Galván, es -

' el que marca las pautas más significativas por estar inmeE 

~·-·"--· ... ··-·- -··-·-·· ------------·-! ~·--·- so en el sujeto histórico de mayor importancia: La clase 

obrera. 

Este movimiento abarcó una dimensión conside-

rable en el ámbito de la sociedad mexicana, como ya se men 

cionó en este tr.abajo, d_ando origen al Movim.iento Sindical 
i 

' 1 • ----r---c. -·-:-- Revolucionario (MSR) y al Frente Nacional de Acción Popu -
. \ 

lar (FNAP), cuyas repercusiones generaron un movimiento p~ 

ralelo en relación con la ideología del Nacionalismo Revo-

lucionario Oficial. Es en esta significación naciona~ que 

• 
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los mecanismos se fueron entretejiendo, dando forma a las 

tácticas más adecuadas~ De aquí podemos aprender las - -

lecciones a futuro de esta breve pero ilustrativa histo -

ria de la realidad mexicana en lo ideolo .. gico político. 

Una primera conclusión importante de carác -

ter general del movimiento que encabezó Rafael Galván, co~ 

siste en que el Sindicato de •rrabajadores Electricistas de 

la República Mexicana y posteriormente la Tendencia Deme ~ 

crática del Sindicato Unico de Trabajadores Electricistas . . 

de la República Mexicana, se esforzaron siempre por evitar 

.un enfrentamiento con el gobierno, debido a la equivocada 

interpretación de la Tenden::::ia Democrática del papel que -

juega el gobierno en relación con el Es-t_ado ·surgido éste, 

en el caso mexicano, a la sombra del caudillismo y moldea-

do por e 1 carde nismo •. 

De esta manera se va a generar una polémica -

sobre :el papel de las clases en el ·proceso de identifica -

ción con el gobierno y con el Estado. Es en este período 
1 

cuando resurge el Nacionalismo Revolucionario. 

La evoluci6n más genuina la reinician anti--
• 
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guos na.cionulistas vinculados al gremio 

tas, corno pudimos anotar, trascendiendo 

137. 

ªf los electricis~ 
1 

a\ los intelectua -
1 
1, 

les y a otras esferas sociales. Lo import~nte de este mo-
1 

vimiento reside en encontrar hasta dónde se establece una 
. \ . 

relaci6n entre la evolución del con.f licto Y. la evoluci6n -. ¡ . 

de la ideología del Ñacionalismo Revolucionario. 

Dicha evolución se explica en gran medida por 

el hecho de que fue originado por "un sujé..:o histórico más 

ligado a una práctica política efectiva, que gener6 ruptu-

ras históricas que no imaginaron los propios dirigentes de 

...... -·--· -la Tendencia Democrática, portadores del Nacionalismo Rev.Q 
·- -~ ' 

. J,ucionario. 

1 • 

Pongamos a consideración del juicio histórico, 

la apreciación posterior que hicieron los principales diri-

·- -- gentes por medio de la revista "Solidaridad", .. en el número 
¡. ----

175 del mes de julio de 1977, en donde de una manera empíri 
.. ~ ·r. ·-·-···-·· . 

ca, hacen un replanteamiento de su esfuerzo;· el Comité Edi-

torial señala que,; respecto a ideología, era necesario- pa -

sar del ant~imperialismo". 
1 

-r ! 
' 

• 

Enseguida agrega que la ideolo-

----~ -~ 

<.\,,.., 

". # 
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g!a de los trabajadores agr~pados ~n la 
' ' . ! 

tica, como la de quienes se agrupan en otros organismos -

del MSR, es la "ideología proletaria". "El Nacionalismo -
"-:--·. 

: Revolu~ionario es un prodµcto ideológico que debe estu -
/ 

diarse, comprenderse, porque.pesa aún mucho sobre las ma-

sas obreras y campesinas, pero. que hay que superar· sin·· Í.!!! · 

paciencia y sin excesivas concesiones". El Comité Edito-

rial terminaba diciendo que la ideología del Sindicato de 

Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (y de 

la Tendencia Democrática) estaba en continuo proceso de -

revisión, en función de la realidad concreta. 

Al denominarse como una corriente Democrática 

y no exclusivamente gremial, ponía en tela de juicio todo 

el aparato petrificado de los sindicatos y el propio go- -

bierno. 

Este resumen de experiencias delineado por 
1 

!ellos en julio de 1977, presenta un panorama generalizado 

\de los aspectos en los cuales se basaron para realizar sus 

rroyec tos po lí tices ' lo que les imp_~<li6 descubrir las tr ª.!!! 

• 

, ' 
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pas políticas que tiene la ideología cuando no es utiliz~ 

da para fu~damentar los propósitos de una clase. 

En este trabajo hemos podido demostrar cómo 

se van dando las leyes intrínsecas de la ideología orgáni 

--------ca·-para-1a· acción-polít·ica¡- es-decir,. la praxis, en ·la m~ 

1. 
,1: 

.i 
¡ 

' i 

dida que son trascendentes, con objetivos y con la posibi 

lidad real de permitir la conciencia "para sí" del sujeto 

hist6rico, generando cambio estructural • 

• 

Ubicado el papel de la ideología, y sobre to-

·do la del Nacionalismo Revolucionario, la cual nos ocupa, 

la Tendencia Democrática siempre la consideró como .una 

ideología orgánica del f!lOVimiento obrero mexicano y no .co-

mo una simple ideología arbitraria. 

Esto hace que lleguemos a una conclusión con-

tundente; que el Nacionalismo Revolucionario para ellos no 

es un dircurso más •. No viene a ·ser un capricho individual 

de uj individuo (Rafael Galván) o cualquier dirigente sin-

dical. Es una ideología que genera la adhesión de grandes 

grupos fundamentales, como expresión de los intereses de -

• 
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clilses orientando sus prácticas, las cuales están inmer -
l . 

sas en relaciones de oposición y lucha deiclases. Son .-

ideologías que son trasmitidas por individuos ligados a -
' 

una clase históricamente definida. 

\ 
Con base en la hipótesis de que la ideología 

del Nacionalismo Revolucionario es necesaria a dete.rminada 

estructura y está inscrita en la concepción de un carácter 
\ 

más práctico, más limitado, por ser de los grupos internos 

. de clase que se propoyen ayudar a la solución de problemas 

inmediatos y circunscritos, vamos a formular otras conclu-

sienes: 
-----· --- . --··-----·-··-·------------ . ·-·-

. ·· ¡ · .. : :-.--:-:::-,--'-;· 
a) Tanto .para el sexenio echeverrista como -

1 

para la Tendencia Democrática, el Nacion~ 
·····1·-··· 

.. ··---·· 1 
'¡ ' --·-·--·-· . i 

·-- ,. ·¡ 1 

1 

. ·1- ·-.-·•-
'· 

:1 ·¡ 
I· 

11 

11 

.' \ 1 

! . 
b) 

lismo Revolucionario tiene vigencia para 

el cambio social. Por este motivo,. estas 

_dos corrientes hegemónicas trat~ron de i_m 

pulsarlo a nivel nacional en todos los o~ 

ganismos sociales. 
' 

Ambos bloques hegemónicos por definición -
1 

.trataron de resolver un proble_i:na_ político: 

• 

•·· ..• : ........ 
• .. -... ~. 
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1 
es decir, como crear las bases estructu 

rales de poder, para así llevar a cabo 

1 

el programa inconcluso del cardenismo -

que se había truncado con el paso de los 

afies. 
--------------···-·---·-----··----·--····- - -- -- ·----··--·---··--- ·····------- -----·-·---------------·-····-~--------------

e) Los enfoquespolítico-ideológico, de estos 

dos bloques, se enfrentaron a una serie 

de limitaciones polí~icas para poder ca-

pitalizar sus objetivos, por la serie de 

alianzas inade.cuadas que fueron generan-

do. 

d) Entre ambos bloques se da una ruptura -

ideológica, producto del origen estruc-

tura! que tienen en la sociedad y a los 

intereses históricos que representan. 

Bajo esta situaci6n, esta ruptura viene 
1 

J transformarse en un movimiento históri-

La Tendencia Democrática como parte de.la ra 

histórica generó un buen principLo, sin tomar en cuen-

1. 
1. 

• 
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ta las capacidades y posibilidades del movimiento, lo que 

le generó un catnstr6fico final. Sus dirigentes sostuvi~ 

ron "estamos empeílados con el movimiento del Nacionalismo 

Revolucionario en un movimiento de IMPULSION más no de --

OPOSICION". Como lo pudimos demostrar, la reali.dad les 

to de oposición con el surgimiento del FNAP y la Declara• 

ción de Guadalajara •. Y terminaron confundiendo con una -

brújula un reloj. No entendieron que el tiemp:> del reloj 
CI 

marcaba que el Nacionalismo Revolucionario tocaba a su fin 

para el lenguaje del régimen echeverrista; la Tendencia 

Democrática siguió dándole más tiempo, a pesar de las múl-

tiples traiciones, a esta ideología, cuando;era necesario 
/ 

fijar la vista en otro rumbo que marcaba la brújula políti 

ca. Ya no era necesario ni posible seguir confiando en -

Echeverría, en quien la Tendencia Democrática depositó tQ 

da su confianza y voluntad histórica. 

.. ·~ 
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, 
en este caso, esta la filosofía de la praxis, Con res-
pecto a la religión huce también una distinción: 
a) la religi6n entendida en seritido confesional, como 
concepción met lógic&l de lar ealidad, partiendo de su-
puestos metafísicos, y constituyéndose de manera autor_! 
taria como un conjunto de dogmas y ritos, donde la crí
ti~a y el saber científico no tiene cabida. La supera
ción ae· la relgión (en sentido confesional) viene dado 
por la filosofía (como orden intelectual) y a la crítica, 
significando el paso de hombre masa a hombre colectivo. 
b) La religíón en sentido laico, es· toda filosofía que ha 
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ti ca. 

________ .Para. GramscL.la. ideología tiene diferentes niveles. teóri
co-prácticos: a) En el sentido amplio de la ideología, 
é'sta incluye a las manifestaciones filosóficas y a la r~ 
ligión en cuunto formas superestruct.urales. Toda conCe.E 
ción de 1 mundo implÍci ta en e 1 arte, e 1 derecho, en la -
actividad económica y en todas las manifestaciones de la vi 
da individual y colectiva; b) Un sentido más restrin 
gido de ideología es el de la vulgarización de la filoso
fía, y que lleva a las.masas a la acción concreta. En e_@_ 
te sentid"; las ideologías son instrumentos prácticos para 

,• 

1 

: I 

1. 

la acción. Se identifica esta aceptación de ideología al 
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caprichos individuales y no generan grandes movimientos, 
sociales, ya que no producen la adhesión de grandes grupos 
fundamentales. pp. 13-19. 

... ( 11) Ibid, p. 15. 
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proyecto se viene abajo con la conformación del SUTERM, -
el cual se adhiere al Congreso del Trabajo. 
Es al interior del marco del SU'I'ERM y el Congreso del Tra 
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