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INTRODUCCIOli 

La Confederación de Trabajadores de México, fundada en 

1936, se _mantiene como la organización obrera más nutrida e in

fluyente de cuantas existen actualmente en México. Con cerca -

de nueve mil sindicato• afiliados, la CTM aglutina por a! sola_ 

a dos terceras partes del total de los sindicatos representados 

en el Congreso del Trabajo y a cerca de cuarenta por ciento de_ 

los trabajadores incorporados a ese organismo cdpula. * 

En el plano pol!tico la CTM se ostenta como el "Sector 

Obrero" del Partido Revolucionario Institucional, y aunque exi2_ 

ten otras centrales de trabajadores encuadradas en el partido -

gobernante, la central mayoritaria mantiene una indisputada he

gemon1a al interior del movimiento obrero organizado, que en la 

práctica le reditda una permanente cosecha de puestos de elec-

ci6n popular. 

Es un hecho hist6rico bien conocido que la CTM naci6 como_ 

expresi6n de los af~es uni~arios de diferentes sindicatos y O! 
1 

ganizaciones obreras que \en la primera mitad de la década de 

los treintas libraron una lucha comlin, tanto para mejorar las -

condiciones de vida de los t~abajadores -afectadas adversamente 

por los efectos de la cris.is mundial del capitalismo- como para 

• Cfr. Zazueta, César y Ricar'do de la Peña. "La estructura del 
Congreso del Trabajo". Editorial Fondo de Cultura Econtlmica. 
M~xico, 1984. Cap. VII. 
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oponerse, en un segundo momento, a la ofensiva reaccionaria de 

los sectores callistas contra el gobierno nacionalista de U!z_! 

ro c&rdenas. 

En la naciente CTM convergieron los grandes sindicatos n_! 

cionales de industria fundados en años anteriores: El Mexica

no de Electrici•tas (19141, el Ferrocarrilero (1933), el Mine

ro (1934) y el Petrolero (1935), as! como la Confederaci6n Ge

neral de Obreros y Campesinos de Ml!xico, lidereada pcr el ide~ 

logo Vicente Lombardo Toledano, y la Central Sindical Unitaria 

de Ml!xico, creada por el Partido Comunista Mexicano. 

El carScter pluralista de la CTM dur6 sin embargo pocos -

años. Con el apoyo del rllgimen posrevolucionario, a cuyos sUC!, 

sivos gobiernos resultaba tan funcional, el grupo m&a atrasado 

de cuantos converqieron en la central -comandado por los llama_ 

dos "cinco lobitos•- loqr6 expulsar a los comunistas primero -

y a los lombardistas despulls, instaurando en la CTM un g~ero_ 

de sindicalismo reformista, anticomunista y orgdnicamente lig_! 

do a la estructura del partido gobernante. 

Para 1950 la burocracia sindical, encabezada por Fidel Ve 

lSsquez, habla consolidado su control absoluto sobre la estru.!:'_ 

tura org&nica de la CTM. Pudo entonces asumir la tarea de - -

avanzar en el proceso de su legitimaci6n ante la clase obrera_ 

a travlls de la obtenci6n de incrementos lllllar.iales, mejores pre.!!_ 

taciones, seguridad social, educaci6n, vivienda y dernSs m!ni-

mos de bienestar. 

Esta labor fue relativamente exitosa, y logr6 consolidar_ 



la hegemon1a de la CTM al interior del movimiento obrero organ! 

zado. Sin embargo, los sectores m~s combativos y organizados -

del proletariado mexicano nunca aceptaron las dosificadas refof 

mas que el gobierno federal concedía por intermedio de la CTM y, 

menos adn, la ausencia de libertades pol1ticas y democracia si~ 

dical. Los ferrocarrileros, maestros, petroleros y electricis

tas libraron intensas luchas reivindicatorias a finales de la -

d4cada de los cincuenta, contando entre sus adversarios, al la

do del propio gobierno, a la burocracia cetemista. 

En los años del llamado desarrollo estabilizador (1959- -

1970) la CTM fue capaz de asegurar incrementos peri6dicos en -

el salario real y mejores prestaciones sociales, facilitados 

por el auge de la econom1a¡ sin embargo, los aumentos al sala

rio real generalmente se mantuvieron por debajo de los aumen-

tos en la productividad laboral, que en esos años alcanz6 muy_ 

altos niveles, 

En la d~cada de los setentas se revel6 con creciente cru

deza la insuficiencia del modelo de desarrollo seguido en los_ 

años anteriores. El estrangulamiento financiero de la econo-

mla y la crisis fiscal del Estado obligaron a un proceso.dé m~ 

sivo endeudamiento externo que hacia 1976 se revel6 insosteni

ble. En ese mismo año el gobierno federal debi6 fi:rmar ·un co~ 

venia con el Fondo Monetario Internácional que para la"clase -

obrera signific6 r1gidos topes salariales en los tres años si

guientes. 
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La crisis de la econom1a propici6 la renovaci6n del discu! 

so de la CTM y el replanteamiento de sus posiciones frente a 

los par!metros del desarrollo, especialmente los de la pol1tica 

econ6mica gubernamental. Tal cambio se puso de manifiesto en -

' la Primera Reuni6n para la Refor11'4 Econ6mica, que la CTM reali-

z6 en 1979. A partir de entonces comenzó a generarse una nueva 

corriente de opinión sobre la central mayoritaria entre loo es-

tudiosos del terna. Empezó a especularse sobre una eventual ra

dicalizaci6n de la CTM provocada por la degradaci6n de las con

diciones de vida de la clase obrera. 

Entre 1979 y 1981 la bonanza petrolera produjo la impre- -

si6n de que la crisis por fin había sido superada, pero en -

1982, ante la caída de las cotizaciones internacionales del cr~ 

do, el desmesurado déficit gubernamental y los desequilibrios -

del sector externo, la crisis se revel6 con profundidad mayor -

que antes. A efecto de poder apreciar mejor la dimensión de 
1 

los problemas eco~6micos de aquel año, la naturaleza del progr~ 

ma de ajuste que la nueva administraci6n emprendi6 y sus conse-

cuencias,en las condiciones de vida de la clase o~rera, record~ 

mos algunos de los aspectos sobresalientes del periodo. (*) 

En, 1979 ~'luego de dos años de lento crecimiento econ6mico_ 

y aplicaci6n de las políticas restrictivas del Fondo Monetario_ 

Internacional, la. economía mexicana retom6 un acelerado ritmo -

(*) Todos los datos que a continuaci6n se citan fueron tomados_ 
de: Banco de México. Informe Anual 1982. 
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de crecimiento. La reactivación del ,gasto p~blico fue el deto

nante de la recuperación, al estimular tanto la inversión priv~ 

.. da corno el fortalecimiento del mercado interno. Para el segun

do semestre de aquel año la producción de bienes de inversión y 

las importaciones de bienes de capita1 crectan ya a tasas de 

20.5 y 37.5 por ciento respectivamente. En contraste con el r~ 

lativarnente bajo índice de crecimiento del producto interno br:!! 

to (PIB) alcanzado en 1977 -que fue de 3.4, por ciento-, para 

1978 el crecimiento fue del. orden de 8.2 por ciento, superior -

al promedio histllrico de la posguerra. 

Entre los renglones de mayor expansión del gasto.pliblico -

destacó el programa de inversiones destinado a desarrollar.la -

.infraestructura petrolera y aumentar los vollimenes de extrae- -

.,ción y exportación de crudo. En 1979, merced a la segunda ofB!l 

siva victoriosa de la Organización de Países Exportadores de P~ 

trllleo (OPEP) para elevar los precios internacionales del petr~ 

leo (la primera había sido en 1973-74), M~ico empezó a recibir 

volllmenes. notablemente increment.ados de divisas por sus expor~ 

cienes de esta materia prima. El aumento explosivo de la renta 

petrolera se ilustra con las cifras del valor de las exportaci~ 

.nes para los años del periodo:l978: mil 837 millones de dólares; 

1979: 3 mil 986 millones; 1980: 10. mil 402 millones; 1981: 14 -

mil 585 millones. 

A la multiplicación de los ingresos petrolero~ es preciso_ 

sumar. los crecientes voll!menes de financiamiento. externo que -

nuestro país recibió, merced a la amplia of.erta. de crédito que_ 
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por entonces prevalecía en el mercado internacional. Con 'el 

respaldo de la renta petrolera y el endeudamiento externo, ·el_ 

gobierna federal echó a andar un programa de acelerada expan-

si6n económica que despuGs se reveló insostenible, merced a V! 

rios y complejos factora•. 

De un lado, la planta productiva mexicana no podía expan

dirse de moda tan acelerado sin que se manifestaran sus rigid,! 

ces sectoriales y sus cuellos de botella. La capacidad in•ta

lada crecía a ritmos m4s lentos que la expansión general de la 

economía, y problemas como la insuficiencia de loa medios de -

transporte, almacenamiento y distribución pronto empezaron a -

revelarse. De otro lado, el r&pido crecimiento econl!alico sólo_ 

fue posible gracias al crecimiento m4s r4pido adn de las impo!: 

taciones, Entre 1977 y 1981 Gstas se incrementaron a una tasa 

de 43.S por ciento en promedio, lo que'condujo a que en 1981 -

el valor de las importaciones de mercanctaa fue cuatro vec.es -

mayo,r que en· 1977. lli siquiera la abultada renta petrolera -

seri·a capaz de permitir semejante ritmo de incremento por lar-
\ 

90 timpa. 

[ La magnitud de los proyectos de inversión para expandir -

la i~fraestructura petrolera,·las diversas presiones sobre la_ 

planta productiva y los •cuellos de botella" se convirtieron -

en otras tantas presiones inflacionarias. El crecimiento del_ 

índice de precios al consumidor, que en 1978 fue de 16 por 

ciento, creció a 20 por ciento en 1979 y a cerca de 30 por - -

ciento en 1980 y 1981. 
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La magnitud de los ingresos petroleros que concurrían a 

las arcas del Estado propici6 el rezago de los precios y tari 

fas del sector pdblico, hecho que condujo al incremento de los 

subsidios en t~rrninos reales y a su impacto desfavorable en 

las finanzas pdblicas. La gasolina, por ejemplo, no cambi6 de 

precio entre 1977 y 1981, lo mismo que las tarifas de ferroca

rriles a pesar de la elevaci6n del resto de los precios. A 

cuenta del petr6leo, el sector pQblico tendi6 a incrementar -

el desequilibrio de sus finanzas internas, hecho que traerla -

serias repercusiones rn&s tarde. 

La política de mantener estable la paridad cambiaria, - -

mientras la inflaci6n interna exced1a a la externa, provoc6 la 

sobrevaluaci6n del peso, lo que a su vez se tradujo en p~rdida 

de competitividad de las exportaciones no petroleras. Al mis

mo tiempo, la sobrevaluaci6n del peso alent6 aan m4s ~a impor

taci6n de productos del exterior y, tambien, un fen6m~no rela

tivamente nuevo• la adquisici6n de bienes ratees en el extran

jero, principalmente Estados Unidos. Las clases privilegiadas 

mexicanas pudieron adquirir grandes propiedades inmobiliarias 

en aquel pata, viajar y gastar por el mundo como jeques 4rabes 

y abrir abultadas cuentas en bancos extranjeros, todo ello a -

costa de la renta petrolera y el endeudamiento externo. 

La situaci6n cada vez m~s comprometida de las finanzas p~ 

blicas se revela en el hecho de que el gasto corriente aument6 

70.4 por ciento en promedio anual entre 1977 y 1981, Por el -
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lado del sector externo, encontramos que el d~ficit en cuenta_ 

corriente de la balanza de pagos casi se triplic6 entre 1976 y 

1980, La economta mexicana, a pesar del auge petrolero, se h_!! 

bta hecho sumamente·vulnerablc a las presiones del exterior, -

que empezaron a arreciar en 1981. 

Frente al choque petrolero de 1979, los paises del capit_!! 

lismo avanzado impulsaron una polttica de acumulaci6n de invE!!J. 

tarios petroleros y un esquema contraccionista a fin de conte

ner las presiones inflacionarias. El resultado de ambas medi

das fue la calda del crecimiento econ6mico mundial y por tanto 

de las importaciones de materias primas de los patees perif~ri 

coa; el petróleo en primer lugar. En junio de 1981 se inici6_ 

el declive de las cotizac~ones internacionales del crudo mexi

cano, trastornando todos los programas de expansi6n. Al mismo 

tiempo, la polttica monetaria del Banco de Reserva Federal de_ 

Estados Unidos elev6 la tasa de inter~s preferencial en ese 

pats a alrededor de 20 por ciento anual en el primer semestre_ 

de 1981, con el propósito de revaluar el d6lar ante las divi-

sas europeas y captar capitales externos para financiar el d~

ficit gubernamental. 

Ambos procesos tuvieron consecuencias desastrosas en M~i 

co. Con ingresos petroleros disminuidos y egresos incrementa

dos por el encarecimiento del servicio de la deuda externa, la 

balanza de pagos mexicana entr6 en crisis, teniendo que re

currir masivamente al endeudaMiento externo adicional en candi 

ciones cada vez m!s desfavorables.. Tan s61o en 1981 fueron 
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contratados casi 20 mil millones de d6lares en nuevos créditos, 

a elevadas tasas de interés y con una fracci6n muy importante -

de vencimientos a corto plazo. Frente a este dificil entorno,_ 

que hacía prever una abrupta devaluaci6n para recomponer la ba

lanza de pagos, reaparecieron con más fuerza que nunca los fen~ 

menos de dolarizaci6n y fuga de capitales desde el segundo se-

mestre de 1981. 

Ya en el mismo año de 1981 se intent6 recomponer la situa

ci6n de las finanzas pablicas con un primer paquete de medidas_ 

de ajuste. El gasto presupuestal para el segundo semestre se -

redujo en 4 por ciento, se incrementaron los aranceles para de

salentar las importaciones y el precio de las gasolinas se ele

v6 en más de 100 por ciento. Todo esto, sin embargo, no fue s~ 

ficiente para corregir los desequilibrios existentes, agudiza-

dos por el incremento de los vencimientos a corto plazo de la -

deuda recién contratada. En tales circunstancias, la devalua--

ci6n de la moneda se hizo inevitable, concretándose 

febrero de 1982. 

el 18 de_ 

A la devaluaci6n de febrero sigui6 un paquete de medidas -

de ajuste más radicales que las de 1981. En abril se acord6 

una contracci6n de 8 por ciento en el gasto prtblico, se fij6 un 

limite .de 11 mil millones al endeudamiento externo y se intentó 

reducir en tres puntos porcentuales (corno proporción del PIB) -

el déficit pllblico en relaci6n con el nivel alcanzado en 1981 -

(que había sido de 14.5 por ciento, el doble que el de 1980), -



10 

mediante la elevaci6n de los ingresos pdblicos en 150 mil mill~ 

nes de pesos via aumentos de tarifas. 

Sin embargo, la especulaci6n contra la moneda y la fuga de 

capitales no s6lo no se detuvieron sino que arreciaron, en par

te por la insuficiencia de las medidas ante la magnitud de loa_ 

desequilibrios y en parte, tambi~n, por el aumento salarial de_ 

emergencia decretado por el gobierno federal a finales de marzo 

(de 30, 20 y 10 por ciento segdn los menores a mayores niveles_ 

salariales). Frente a la devaluaci6n de febre~o y su cauda in

flacionaria el aumento de emergencia estaba perfectamente justi 

ficado para todo el mundo, menos para los patrones, que desea-

ban facturar a los obreros el costo de la crisis ampliada. 

Debe hacerse notar que la lecci6n del aumento de ernergen-

cia de marzo de 1982 fue bien aprendida por el nuevo gobierno,_ 

que evit6 cuidadosamente tales incrementos aun despu~s de deva

luaciones mayores que la de febrero de 1982. El nuevo programa 

de ajuste, a instrumentarse en diciembre de 198 2, incluir!a tam

bién la contenci6n salarial entre sus premisas fundamentales. 

En el ámbito externo, el pa1s empez6 a encontrar dificult~ 

des crecientes para contraer nuevos cr~ditos, dada la reducci6n 

de la liquidez internacional provocada por las poi!ticas níonet! 

rias contraccionistas en los paises desarrollados y t'arnbién por 

los evidentes problemas de la balanza de pagos mexicana'. En 

tal sentido, el gobierno federal debi6 declarar, en la tercera_ 

semana de agosto, una moratoria de 90 d!as a los pagos de capi

tal de corto y largo plazo e iniciar, al mismo tiempo, negocia_ 
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·ciones con el Fondo Monetario Internacional. 

Para enfrentar la dolarizaci6n y la fuga de capitales, el 

ejecutivo decret6 el primero de diciembre la nacionalización -

de la banca y el control generalizado de cambios, medidas que, 

a pesar de su radicalismo, no lograron frenar sustancialmente_ 

al parecer los fen6menos especulativos. 

En tales circunstancias arrib6 al poder una nueva admini~ 

traci6n, encabezada por el presidente Miguel de la Madrid. En 

•u discurso de toma de posesi6n, De la Madrid anunci6 los li-

neamientos generales de la estrategia que asumir1a para enfre~ 

tar y eventualmente resolver la dificil situaci6n de la econo

mla que le heredaba el gobierno anterior. Dada la magnitud y_ 

complejidad de la crisis económica, se imponla un esfuerzo de_ 

reordenaci6n total, que transformara de ra1z las bases del pa

tr6n de acumulaci6n hasta entonces seguido, cuyo agotamiento -

se habla revelado con elocuencia en el año que conclu1a. El -

crecimiento sustentado en voldmenes crecientes de gasto pdbli

co' ya no pod!a continuar, merced a la cancelaci6n de los flu-

jos de financiamiento externo y la ca1da de los ingresos petr_2 

leros. Al mismo tiempo, el pa1s ya no podr1a mantener los re

currentes d~ficits en cuenta corriente, dada su escasez de 111!!. 

dios de pago, por lo que debería reorientar su aparato produc

tivo a la exportaci6n, si deseaba recuperar en alg11n momento -

las tasas positivas de crecimiento. El capitalismo mexicano -

tendría en adelante que marchar sobre bases enteramente nuevas. 
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El punto de partida de la reordenación fue el programa de 

ajuste anunciado por De la Madrid el primero de diciembre de -

1982, que precisamente se llarn6 Programa Inmediato de Reorden~ 

ción Económica, o PIRE. En esencia el PIRE aspiraba a corre-

gir los desequilibrios de las finanzas p6blicas mediante dos -

estrategias complementarias: frenar el crecimiento del gasto -

gubernamental y aumentar los ingresos del sector pdblico. El 

resultado combinado de ambas debería reducir gradualmente el.

d6ficit financiero de este sector hasta convertirlo en superá

vit. 

Frenar el crecimiento del gasto pdblico supon!a ante todo 

reducir el gasto corriente (sueldos y salarios, principalmente) 

a efecto de liberar recursos para el gasto de inversión. El -

aumento de los ingresos pdblicos se lograr!a a trav~s de la 

elevación de impuestos, precios y tarifas y.la reducción de 

subsidios, especialmente los destinados al consumo. En tal se~ 

tido, fue incrementado el Impuesto al Valor Agregado de 10 a -

15 por ciento, se introdujo una mayor progresividad en el Im-

puesto sobre la Renta y se adoptaron nuevos esquemas de pre- -

cios y tarifas del sector pdblico para fijarlos de acuerdo con 

la evolución de los costos. En materia de precios y tarifas -

del sector pdblico un objetivo expl!cito ser!a reorientar los_ 

patrones de consumo, a fin de· desalentar el gasto en bienes 

que se manten!an artificialmente baratos y limitar la demanda_ 

interna de art!culos susceptibles de ser exportados. 
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En cuanto a política cambiaria se suprimía el control gen~ 

ralizado de cambios, con el argumlnto de su inoperancia en la -

pr~ctica, y se adoptaba un esquema flexible de deslizamiento 

frente al dólar, con el propósito no sólo de evitar la sobreva

luación de la moneda sino de mantener un margen de subvaluación 

que favoreciera la competitividad de las exportaciones no petr2 

leras. Al mismo tiempo se echaría a andar una política de lib~ 

ración comercial que debería contribuir a la modernización y 

eficientización de la planta productiva nacional, ante la pre-

sión de la competencia extranjera en el mercado interno. 

Un objetivo no explícito del PIRE era la reducción del sa

lario real, que actuaría a manera de complemento de la reorden~ 

ción y el llamado "cambio estructural de la economía", al perm,! 

tir un abaratamiento adicional de las exportaciones, reducir 

los niveles de consumo interno para liberar excedente·s exporta

bles y ofrecer atractivas condiciones de mano de obra a los in

versionistas extranjeros. En realidad, no puede negarse que la 

política de saneamiento de las finanzas pGblicas era imprescin

dible, lo mismo que el saneamiento de la balanza de pagos. El 

Estado tendría, en efecto, que reducir sus desequilibrios ele--

vando sus precios y tarifas y recortando algunos subsidios, -

dado que ya no había recursos internos ni externos suficientes_ 

para mantener voliirnenes artificialmente altos del gasto pGblico, 

No puede dudarse que la Reordenación económica era una exigen-

cia irrenunciable del capitalismo mexicano. 
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Sin embargo, al obligar a la clase obrera a aceptar una po-

11tica de reducci6n en el salario real -al tiempo que elvaba 

sus.precios, tarifas e impuestos-, el Estado adoptaba un esque

ma t!picamente clasista para instrumentar la Reordenaci6n. Los 

obreros tendrian en Gltima instancia que sufragar los costos de 

Gata, mediante el incremento de la tasa de explotaci6n del tra

bajo asalariado que permitir!a, te6ricamente, hacer de la mexi

cana una econom1a eficiente y exportadora. Al instaurar una rf 

gida pol!tica de caiteici6n salarial, al tiempo que desmantelaba 

controles de precios, el Estado cancelaba en la práctica la op

ci6n de superar la crisis con costos repartidos y equilibrados_ 

entre las clases. La Reordenaci6n era inevitable, y as! lo en

tendieron la mayor!a de los actores sociales internos, pero en_ 

cambio no era inevitable cargar sobre los hombros obreros el 

fardo mas pesado de la misma. 

En la práctica, la instrumentaci6n del PIRE represent6 una_ 

caída sin precedente en l.a posguerra del salario real y de los_ 

niveles de vida de la clase obrera. Al mismo tiempo, las pol!

ticas complementarias de abrir las fronteras y cerrar empresas_ 

p<lblicas, a las que debe sumarse el cierre o redimensionamient:o de "!!! 

presas privadas por la contracci6n del mercado interno, conduj~ 

ron a un repunte del desempleo que afect6 ya no s6lo al nivel -

de vida de la clase obrera sino a su constituci6n misma como 

cl~se. Pauperizaci6n y desempleo fueron la cuota que la clase -

obrera debi6 sufragar a cuenta de una crisis causada por la im

previsi6n gubernamental y el derroche y la especulaci6n de las_ 

clases dominantes. 
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La.CTM volvi6 entonces a retomar el discurso radical de 

1978, Con el apoyo de un nGcleo de especialistas en economía, 

finanzas y ciencias sociales, elaboró detallados análisis que -

daban cuenta del carácter antipopular y antiobrero de la polítl 

ca con que el nuevo gobierno pretendía resolver la crisis, lo -

que favoreci6 la imagen de una combativa CTJ.I que por fin asumía 

de manera consecuente la defensa de los intereses obreros. 

A pesar de la trascendencia hist6rica de la central más 

grande del movimiento obrero mexicano es sorprendente comprobar 

la escasez de estudios teóricos sobre su evoluci6n posterior a_ 

1940, especialmente la de los años recientes. Fuera de algunos 

articules dispersos -rara vez libros en forma- que abordan a la 

CTM como objeto principal de análisis, el desempeño de esta ce~ 

tral sigue siendo en buena medida un enigma, que en st constit~ 

ye una injustificable laguna en el conocimiento de la realidad_ 

social mexicana contemporánea. 

En este sentido queremos mencionar un trabajo pionero, to

davía in~dito, sobre la historia de la CTM, desarrollado por un 

grupo de investigadores coordinados por el maestro Javier Agui

lar Garcia, del Instituto de Investigaciones Sociales de la - -

UNAM. En la realizaci6n de ese estudio, que precisamente se t~. 

tula "Historia de la Confederaci6n de Trabajadores de México, -

1936-1986", el autor de esta tesis tuvo la fortuna de colaborar 

en el Gltimo capítulo, que se ocupa de los años recientes: 
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1982 a 1986. 

Desde luego, un trabajo cólectivo que abarca un periodo 

tan extenso -50 años- no podía proveer de un espacio lo suf i- -

cientemente amplio para abordar con detalle el desempeño de la_ 

CTM, de ah1 que el suscrito decidiera realizar por su cuenta 

una aproximaci6n mayor al objeto de estudio y presentar el re-

sultado como tesis de grado. Originalmente nos propusimos abo! 

dar el mismo periodo del estudio mayor (1982-1986), pero en el_ 

transcurso de la investigaci6n co~prendimos que adn este lapso_ 

resultaba demasiado extenso para el grado de concreci6n que 

deseábamos alcanzar, de ah1 que optáramos -siempre con la seso

r1a del maestro Javier Aguilar- por limitar nuestro análisis a 

solamente un año, el de 1983, considerado particularmente impor 

tante y representativo de todo el periodo de reorganización del 

capitalismo mexicano, que se inicio en forma con el arribo al ~ 

poder de un nuevo gobierno, en diciembre de 1982. 

En realidad, 1983 puede considerarse el año clave de la f! 

se de reordenación de la crisis en materia sindical, porque en_ 

su transcurso se definieron tanto las posiciones de las distin

tas vertientes del sindicalismo mexicano frente al programa de_ 

ajuste éconómico (el Programa Inmediato de Reordenaci6n Económ~ 

ca, o PIRE), como las grandes pautas de la respuesta del Estado 

a dichas posiciones. La tesis central que nos proponemos desa

rrollar es la siguiente: el PIRE no fue aceptado sin resisten-

cia ni por el sindicalismo independiente en sus diferentes -
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matices ni por el movimiento obrero organizado, representado 

por las capulas de las centrales obreras oficialistas. Sin em

bargo, las formas de resistencia que ambos afluentes del sindi

calismo adoptaron fueron diametralmente opuestas en sus alean-

ces y consecuencias. 

Uno de los hilos conductores de este trabajo es la preocu

paci6n por explorar y entender qué tan genuina fue la -as! lla

mada por algunos obervadores- radicalizaciOn de la CTM frente a 

la pol!tica antiobrerista de la adrninistraciOn que lleg6 al po

der a finales de 1982. 

Si s6lo nos guiáramos por las declaraciones verbales y es

cri~as el problema no serta tal. La CTM adopto y mantuvo -mucho 

,más allá de 1983, de hecho durante,todo el sexenio- un nuevo 

lenguaje plet6rico de cr!ticas y expresiones de rechazo a los -

aspectos más adversos a la clase obrera de la nueva pol!tica 

econ6rnica. La CTM denunci6 en los más variados tonos la cat

da del salario real, su retroceso frente al capital como porce~ 

taje del producto ,nacional, las pol!ticas r,ecesivas y sus secue 

las en materia de empleo, el caracter desnacionalizador de las_ 

estrategias comercial y de deuda externa y muchos ,otros aspee-

tos y resultados de la gesti6n econ6mica del nuevo gobierno. 

Más allá de las declaraciones, incluso, no puede ponerse -

en duda que en las filas ceternistas, corno en el resto del movi

miento obrero, cundiO y se generaliz6 un auténtico, malestar 

frente al carácter antiobrero y antipopular del programa de 
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ajuste econ6mico. Sin embargo, partirnos de que las impugnacio

nes verbales o escritas, aun cuando est~n sustentadas -como en_ 

este caso- en un descontento real, no son ni con mucho suficie!!. 

tes para justificar la hip6tesis de una eventual radicalizaci6n 

(de la CTM o de cualquier otra fuerza social) si a su lado no -

se descubre el recurso a la propia capacidad de presi6n o rnovi

lizaci6n corno efectivo respaldo a las declaraciones. 

El mundo de las palabras es muy ancho, y en un pata donde_ 

la libertad de decir es grande -en contraste con la libertad de 

hacer-, serta un craso error juzgar los hechos de nuestra real! 

dad atendiendo solamente a lo que dicen los actores sociales. -

En 1983 y los años subsecuentes la CTM dijo mucho, pero hizo 

muy poco en contra de la nueva pol!tica econ6rnica. Sus impugn~ 

cienes a 6sta carecieron del incontrastable respaldo que pudo -

darles el recurso a la movilizaci6n de millones de obreros en-

cuadrados en sus sindicatos. 

La llamada radicalizaci6n de la CTM -pemttasenos adelantar 

una conclusión- no puede en realidad considerarse tal. Debajo_ 

de la nube de palabras y calificativos con que la central mayo

ritaria expres6 a los cuatro vientos su insatisfacci6n, se con

cret6 una aceptaci6n completa e incondicional (si exceptuamos -

la probable exigencia a cambio de una cuota mayor de puestos de 

elección popular) del programa de ajuste econ6rnico, incluidos -

sus t6rminos m4s señaladamente antiobreros. 

La subordinaci6n final de la CTM -y con ella, del Congreso 

del Trabajo- a las directrices del nuevo gobierno tuvo -
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consecuencias de largo alcance en t~rminos de la calidad de vida 

de cerca de cinco millones de obreros encuadrados en las organ! 

zaciones del sindicalismo oficialista. Al final de nuestro es-

tudio incluimos una selecci6n de datos que dan cuenta del marc~ 

do retroceso que debi6 sufrir la clase obrera y los trabajado-

res en general frente al capital. 

Otro de los hilos conductores de este trabajo es el prop6-

si to de analizar y arrojar alguna luz sobre un tema del que de

safortunadamente se ha dicho poco: las consecuencias que la es

trategia de los cetemistas frente al progra~~ de ajuste trajo -

no ya para las bases del movimiento obrero oficialista -que son, 

no hay olvidarlo, la inmensa mayor1a del proletariado rnexicano

sino para esa otra vertiente del sindicalismo que aunque hoy -

se muestra d~bil, dispersa y ccn frecuencia dividida, es la mayor -

y posiblemente la dnica esperanza de avanzar en el futuro hacia 

la consolidaci6n de un movimiento obrero org~nicamente separado 

del Estado y con capacidad de enfrentarlo no s6lo en el terreno 

de las declaraciones. Nos referimos al sindicalismo indepen- -

diente. 

Entre las muchas lecciones que los sucesos de 1983 dejaron 

para la clase obrera mexicana debe subrayarse una especialmente 

relevante: el sindicalismo independiente no es ni con mucho aj~ 

no a lo que diga, haga o deje de hacer·el movimiento obreró of! 

cialista. Las campañas que éste libra, sus demandas y banderas 

de lucha, sus amenazas y juramentos, suelen encontrar eco en '~ 
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las filas de aquél, y tal, eco no se rep,oduce solamente en la -

,cabeza o en el discurso de algdn dirigente especialmente recep

tivo. Suele reproducirse en el terreno infinitamente más tras

cendental de las acciones, provocando efectos que deben ser an~ 

!izados y explicados. 

El sindicalismo independiente libr6 su gran ,batalla contra 

la política de austeridad mediante la ola de huelgas que sacu-

,di6 al pa1s en los primeros meses del año (febrero y ,marzo, 

principalmente), cuya vanguardia fueron el movimiento huelguís

tico de los trabajadores de Dina-Renault, las huelgas estalla-

das en varias universidades pdblicas de la capital y la provin

cia, los movimientos de resistencia de algunos sindicatos naci2 

nales de industria corno el Mexicano de Electricistas y fraccio

nes del Minero-MetalQrgico, y la disidencia democrática de va-

rios sindicatos de empleados pliblicos. La ofensiva del sindic~ 

lisrno independiente -a la que dedicamos el primer capitulo- fue 

derrotada por el aparato del poder, que respondi6 con inaudita_ 

prepotencia a cada una de sus manifestaciones. 

A la derrota del sindicalismo independiente sigui6 la ofen 

siva del movimiento obrero,oficialista contra la misma pol1tica 

,de austeridad. su lucha se articul6 en torno a,una demanda es

pec1fica: Lograr un aumento de emergencia que rompiera el su--

, puest~ básico de la política salarial anunciada por el nuevo g2 

bierno, la cuál establec1a un Qnico aumento a los mínimos 



21 

(aparte del de enero) a ser concedido en julio por un monto de 

12.5%. 

A la vanguardia de este movimiento se coloc6 la CTM, que -

ante las tacticas dilatorias del gobierno federal para conver-

tir el "aumento de emergencia" en el incremento previsto para -

julio, respondi6 con un masivo emplazamiento a huelga de los 

sindicatos cetemistas, algunas de las cuales estallaron en el -

mes de junio. La ofensiva del sindicalismo oficialista, con la 

CTM a la cabeza, también fue derrotada por el Estado, y en el -

proceso se confirm6 una vez m4s su subordinaci6n org4nica a las 

directrices del poder pOblico. 

La CTM no fue consecuente con el planteamiento de luchar -

por un aumento de emergencia, y si estallaron varias huelgas en 

junio ello más bien se debi6 (y somos conscientes de que en es

te punto polemizamos con otras versiones de los hechos) a la i~ 

capacidad de la direcci6n nacional de evitar que algunos de sus 

sindicatos fueran mls allá de lo calculado, y quizl tambidn a -

un prop6sito más politice que sindical de hacer sentir al nuevo 

gobierno que la CTM no era un simple subordinado carente de po

der. 

La derrota de junio marc6 el inicio del previsible acerca

miento de la CTM y el Congreso del Trabajo al nuevo gobierno. -

Aunque en los años posteriores prosiguieron las impugnaciones -

verbales de ambas instancias a la pol1tica econ6mica no se ha -

vuelto a observar de parte de ellas un intento serio de -
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fracturar los supuestos basicos de la pol!tica de austeridad, -

reforzada en 1985 y todav!a vigente en 1987. A la ofensiva del 

sindicalismo oficialista y las huelgas de junio dedicamos el s~ 

gundo cap!tulo. 

Un tercer proceso que tuvo lugar en 1983 y que por su tra~ 

cendencia fue objeto obligado de nuestra atención -creemos,que 

hasta la fecha no ha sido suficientemente estudiado-, fue la e~ 

periencia de una de las vertientes del sindicalismo.independie~ 

te que acompañó al sindicalismo oficialista en las jornadas-de_ 

rnayo~junio, siendo finalmente doblegada. Nos referirnos a las -

huelgas estalladas por el STUNAM, que se prolongó por varias s~ 

manas y concluyó en una completa derrota, y por el SUTIN, que -

condujo incluso al desmembramiento del sindicato. Estas huel-

gas, as! corno el debate que se libró en el seno d~l sindicalis

mo independiente sobre la perspectiva de e~tablar una alianza -

con el sindicalismo oficialista para enfrentar la pol!tica de -

austeridad, son el objeto de nuestro tercer cap!tulo. 

El cuarto capitulo es un.acercamiento a las fricciones que 

en 1983 se suscitaron entre la CTM, de un .lado, y el PRI y el -

régimen, del otro, a causa sobre todo de la imposición de la 

nueva pol!tica económica al margen del c9nsentimiento de la ce~ 

tral mayoritaria. El régimen respondió a la ofensiva cetemista 

alentando las pugnas en el seno del movirnient~ obrero.organiza

do e intentando quebrantar la tradicional hegemon!a de la_cTM -

al interior de aquél, y la CTM respondió a su vez_poniendo en -
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un predicamiento a la dirección nacional del partido en el po-

der. 

Por Gltirno, nos proponemos abordar el intento del sindica

lismo oficialista -nuevamente lidcreado por la CTM- de, lograr -

un aumento decoroso para los salarios mtnimos que entrartan en_ 

vigor el primer d!a de 1984. Otra vez el movimiento obrero or

ganizado se enfrentó a la inflexibilidad del gabinete económico 

que impuso un incremento muy por debajo de las pretensiones 

obreras e inferior, incluso, al que propontan los patrones. El 

proceso de negociación de los salarios mtnimos para 1984 -prin

cipal objeto de estudio de nuestro quinto y a1tirno capitulo- r~ 

sulta particularmente ilustrativo de los nuevos mecanismos de -

la relaci6n entre el Estado y el movimiento obrero organizado -

que desde diciembre de 1982, en efecto, ha variado. 

Al final del estudio incluimos un anexo estadtstico con i~ 

formación relevante para comprender mejor la situación de la 

clase obrera en 1983. Hemos ordenado los cuadros y gr!ficas 

-elaborados con información oficial por prestigiadas instituci~ 

nes- segan cuatro rubros de inter~s: conflictos laborales, sal~ 

rios y precios, indicadores macroeconómicos y empleo. Para 

apreciar mejor los datos correspondientes a 1983 hemos inclui

do tambi~n los de los años adyacentes. 

Una vez esbozado el contenido de nuestra tesis, queremo.s -

hacer algunas reflexiones sobre sus alcances y su construcción_ 
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metodol6gica. Antr. teda debemos ;.precisar· .que, no ;.se, trata, de un 

estudio de la estru-"t"ra y ol.Jar organizac!6n ,interna de la CTM. -

En este sentidc' fo '.'Z°M .•.·,o es,:·aqúl'.<el,:p11nto•ldelllegáda sirwrel -

punto de partida. Hes proponemos·::en,.esencia;·abordar:•él¡•papel -

de esta central como un todo que :actda1e infl1,1ye•,!!n1 .• el¡ panorama 

politice y sindical del país. 

En tanto no ae t :, <•:ta de·.-estudiar .. la .Nida .intei;Qa,•de ,,;i.a,·c~, 

siuo su desempeño en la vida naciona:¡., )l"O .que ·en ··reaU:dad1•anag 

zamoc es el comportamiento.•de Ua·."dii:ecc!6nm;ie: la: centra+, ,.e!lpe

c!ficamentc de la direcci6n .nacionál. :•?lar.olvidamos 1queJ ~al'.:C'rM 

dicatc::i y a má" de úus millones.~de·obreros.-.<":qlle,>:con. todo'.!d!!i;e

cho, pueden reclamar para ... si.tel :• t1tu10.•de1 ceteuiir:it;11a7; r.111¡in¡¡~m,,.

t.;.:.,¡o, c.1ando aludir.tos a la "CTM -o a. los cetemistas- estamos: r~ 

el rumbo politi~c J~ la central. 

En segund.:i 

-con mucho- fuente ;;.e nuestra informaci6n•.·.son'.,,li:>s .. periOQ.icos,1y 

i·evistas de la época. Conocemos,,bien· las·;l;inii..~io~s,,,.<;m>rt;uan-

to a objet.ividad y veraeidlfd:'.de~l•s:•tuente~. hemerQ!!r.l!.f,i.c;:a¡;~

pero no hemos tenido alternativa. ;';lla···.bibl-:i<;>q~4.f.la,¡;sap~e~~l;;,;te-. 

ma -que procuramoro i-aunir1;ál :menos.U.a:l'llils sob~ee<il,iente-;•f'!S,_!f~ 

muy escasa, dada la cercan1M'dellos:;•-pi:ocesos~es,tlid.iad,p"';'Yf'~.;i

archivos con inforrnaci6n pertl~nte'.>4esdi;· 1.ueg0;~ie11t.án .c;:e¡1::.¡:;aoos._. 

al pGblico y as1 permanece:tll\f.Po:r:wmuchos·:año~ •. ¡;:.ppr lo.,_9elj!J;¡,-r-
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nuestro deseo ha sido -parafraseando a Lenin- hacer un análi

sis concreto de situaciones concretas, antes que una reflexiOn_ 

desprmdida de los hechos cotidianos. 

Podemos decir, en favor de nuestras fuentes, que procura-

mes c'ontrastar varias versiones period1sticas de un mismo hecho 

o declaraciOn, descartando la informaci6n contradictoria y aceE 

tando s6lo aquella coincidente en dos o más periOdicos o conf iE 

mada por sucesos posteriores. De las declaraciones del 11der -

indisputado de la CTM y todo el movimiento obrero organizado, -

Fidel Velázquez, procuramos distinguir muy bien entre sus afir-

maciones cotidianas, con frecuencia contradictorias entre s1 o_ 

incluso incoherentes, y los pronunciamientos con sustento real, 

que de cuando en cuando también formula. 

Una tercera precisi6n atañe a los conceptos empleados. El 

lector encontrará que a veces nos referimos al mismo sujeto con 

diferentes nombres y es que, en efecto, empleamos sin6nimos so-

' bre todo como un recurso para mejorar el estilo y hacer m&s 

ágil la lectura. Son sinOnimos, por ejemplo: movimiento obrero 

organizado, sindicalismo of icialista y movimiento obrero ofici!_ 

lista. con los tres conceptos aludimos a un mismo sujeto: el ~ 

vimiento obrero·agrupado con el Congreso del Trabajo, que en g~ 

neral -salvo contadas excepciones- está formalmente encuadrado_ 

'en el Partido Revolucionario Institucional (de ah1 el término -

· oficialistal. 
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En oposi~iOn al sindicalismo oficialista definirnos al sin

dicalismo independiente: el conjunto de sindicatos y centrales 

obreras ajenos al Congreso del Trabajo y por supuesto al parti

do en el poder. Los contornos del sindicalismo independiente -

son difusos, y de hecho no existe un catalogo completo de su 

composiciOn. Desde luego existen sindicatos que no pertenecen_ 

al CT ni al PRI pero que tampoco pueden ser considerados corno -

parte del sindicalismo independiente (por ejemplo, .los sindica

tos blancos de Monterrey), por ello consideramos conveniente a~ 

juntar una tercera caracter!stica frecuente entre lo que llama

rnos sindicalismo independiente: casi todas sus organizaciones -

se identifican con alguno o varios de los muchos matices de la_ 

izquierda mexicana, incluso aquéllas que -corno la Unidad Obrera 

Independiente- acostumbran vituperar a los sindicatos vinculados 

a la izquierda tradicional. También para el sindicalismo. inde-

pendientJ tenernos un sinOnimo: insugerencia sindical. 

Es posible que con las pSginas anteriores haya bastado al_ 

lector para identificar nuestro marco teOrico. De todos modos, 

por si fuera necesario, lo definirnos ahora ccnsu~ legtt.illlo: 

El instrumental teOrico y conceptual utilizado en el marxista.

Su descripciOn -de eso si estamos seguros- podemos obviarla, en 

atenciOn a su profusa divulgaciOn y a la concisiOn del trabajo. 

Finalmente, el autor desea expresar su sincero agradecimiento -

a las personas que de una u otra manera contribuyeron a la ter

minaciOn de esta tesis: Al maestro Javier Aguilar Garcla, cuya 
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valiosa orientaci6n, observaciones y .sugeiencias guiaron paso a 

paso la construcci6n de la obra. Al maestro Maximino Ortega -

Aguirre, quien me ayudt5 a definir y delimitar el terna. A la -

licenciada Guadalupe Reyes Dom!nguez, quien hizo sugerentes ºE 
servaciones al contenido de cada uno de los capttulos, reuni6_ 

parte de la inforrnaci6n y mecanografi6 el original junto con -

la Sra. Rosario Mart1nez Guerrero, a quien tarnbi6n expreso mi_ 

agradecimiento. 

Deseo agradecer asimismo al licenciado Emilio Salirn Cabr~ 

ra, quien me brind6 amplias facilidades en mi centro de traba

jo para desarrollar la investigaci6n, a Ana Mar!a Rosas y Ant~ 

nio Santoyo, quienes me facilitaron su equipo de c6mputo para_ 

captar y reproducir el original y a Carmen Fabregat y Adolfo -

S~chez Rebolledo, quienes formularon para este trabajo inter~ 

santes reflexiones· sobre los acontecimientos de 1983. A todos 

ellos, muchas gracias. 

Septiembre de .198 7 •. 
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En fllbr.,-o de 1983 .. tallaran 33 huelQas. La cifra en •' 

no SUQl.,.• nada •Mtraordinario, p•ro •11Pi•za a hacerse siQni

flcativa si cansid•ra•o• qu• fu•ron hualQ•• ••talladas por 

sindicatos ajenos a la .. f•ra del sindicali980 oficialistal 

incluyeran •i1111Pr• •ntr• sus demandas una especial, qu• r•ba

saba •1 611bito d• las r•lacian" obrero-patronal .. y H con

v•rt,a, dada la coyuntura, en una d••anda pol,tica• el fin d• 

la poUtica de ·aust.,-tdadl converQi.,-an en un frente comdn 

contra la aust11ridad y la car .. ua <•1 Frente Nacional· por la 

Pefenu del Salario, Contra la Aust.,-tdad y la ear .. ual qu• 

incluso cont6 con la pasticipaci6n d• grupos independient•• 

d• los .avi•ientos caep .. ino y urbano popular. 

Podemos asumir qu•, tanto por sus d•-ndas in...Siatas 

como por sus abJ•tivos a ••• larQo plazo, y toUlbifn por las 

formas de solidaridad •utua qu• desarrollaran, tal .. 11avt

•ientos representaron la Q•nuina r•spuesta d• la claH obr•ra 

••Kicana a los imp11rativos d•l capital qu• entone .. •MiQ'ª el 

r•troc•so d•l salario real y la calda en los nivel- d• vida 

d• los trabajador•• COllO punto de partida para sup•r•r la 

crisis y sanear •1 patr6n d• acu11Ulaci6n. A cantinuaciOn re

saWa11e1s br•v•••nt• algunas d• las principal .. SMp.,-iencias de 



este movimiento. 

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 

Dina Renault. El 7 de febrero estalló la huelQa del Sindicato 

Nacional Independiente de la Industria AutD111Dtriz <SNITIAl 

en demanda de 60 por ciento de aumento salarial en la revl-

sión contractual, mil 500 pesos m1tnsua1 .. a cada trabajador 

como aumento da emergencia, por violación a 25 cliusulas del 

Contrato Colectivo y en rechazo al intento patronal da despe

dir a 2 mil 552 trabajadoras da Diesel Nacional. El asesor 

• legal del sindicato, Juan Orte<]a Arenas, denunció que el con-

sorcio habia despedido ya a 800 eventuales desda junio da 

19821 y a mis da 2 mil trabajadoras en todas sus empresas, 

adam6s de qua pratendia reducir la producción en 50 por 

La empresa habia condicionado la revisión contrae-

tual a la ejecución del despido citado, al qua justificaba 

aduciendo p•rdidas da 20 mil millones da pesos por la calda 

en las ventas y su mala situación económica. La hualQa paró 

las instalaciones da Dlna-Ranault en Ciudad Sahagón, Monte

rrey, Buadalajara, Distrito Federal, Minatitl6n y Cuautit16n. 

Pararon cerca de siete mil trabajadores. <l l 

La huelga de Dlna-Renault concentró la atención de toda 

la opinión póblica y se convirtió en el eja del movimiento 

independiente contra la politica de austeridad. Recibió am

plia solidaridad del sindicalismo universitario agrupado en 

* Ver anexo 2. 
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el SUNTU, del SME y el apoyo directo de otros sindicatos de 

la industria paraestatal. El de Sidana le ofreció 30 mil pe

sos semanales para el fondo de resistencia, y el de Construc

tora Nacional d• Carros d• F•rrocarril •lllP•Z6 a aportarla :50 

pesos semanales por cada une de sus agremiados. <2l 

Con base en una argucia legalcide, la Junta Federal da 

Conciliación y Arbitraje declar6 inaMistente la mayor parte 

d• la huelga del SNJTJA. El 2~ de dicieftlbra de 1982 el con

&orcio Dina-Renault creO laa aaiprasas Dina Caaiones, B.A. de 

c.v., Dina Autcbu&as, S.A. de C.V. y Dina Motoras S.A. de 

c.v., pero no notifico da tal hecho al sindicato sino hasta 

el 13 de enaro, mucho deaputs da qua tata habia pres1111tadc su 

emplazamiento a huelga <cosa que hizo les dias l~ y 22 de di-

ciambre de 1982). A pasar de 

aceptaron integrar una sola 

justificó la declaración de 

Dina Camiones y Dina Motores 

que las empresa• del grupo Dina 

comisión raviaora <3>, la JFCA 

inexistencia en Dina Autobuses, 

ccn base en la figura legal de 

"sustitución patronal", seg.:in la cual no exisUa relación ju

ridica alguna 1111tre el sindicato y las ..npre•a• recitn crea

das. Les trabajadores deberian volver de inmediato al trabajo 

y no tendrian deracho al pago da salarios caidos. 

El 5 de marzo la JFCA declar6 inexistente la huelga •n 

la cuarta empresa dal consorcio <Dina, S.A.>, reccnociando 

solamente la de la quinta y Oltlma empresa• Pl••ticos Automo

trices Dina S.A. A pesar de que el 5 de marzo el sindicato 

legró un amparo provisional centra las daclslones de la JFCA, 
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la misma juez que lo concedió ordenó al dia siguiente volver 

al trabajo a les obreros de las cuatro empresas cuyas huelgas 

habían sido declaradas ineMistentes <4>1 el golpe habia sido 

asentado y no habria reparos legales para confirmarlo. El 11 

de marzo concluyó la huelga en Dina. Los trabajadores acepta

ron un incremento de veinte por ciento <abajo del tope esta

blecido, que era de 25 por ciento m6s 4.5 por ciento en pres

taclonea>, mA• 2 mll 700 para despensa, con retroactlvldad al 

primero de febrero. Se convino asimismo el despido paulatino 

de 2 mil 552 trabajadores. La darrota habia aldo completa, 

La huelga en las dos empresas Ranault <Ranault da Méxi

co, con 40 por ciento de capital de Dina y Renault Mexicana, 

S.A. de c.v., 100 por ciento propiedad de RNUR de Francia) ae 

prolongó hasta el 23 de marzo. El sindicato aceptó 27 por 

ciento de aumento salarial y 

dos. Tambi•n aceptó la libre 

50 por ciento da aalarioa ca!

movilidad del peraonal en las 

lineas da montaje de los vehículos, para aumentar la produc

tividad, y la redefinición del cat6logo da puaatoa de con

fianza cuyo dictamen inapelable seria formulado por la sacre~ 

tari a da! Trabajo. <5> 

SECTOR EDUCATIVO 

fil.!!:!fil!. Ccrre11pondi ó al Sindicato Independi enta de la Uni ver

sidad Autónoma Metropolitana iniciar la ola de huelgas contra 

la pol!tica de austeridad, estallando la suya al primare de 



febrero. El desplegado que publicó el SITUAM para dar cuenta 

del inicio de su movimiento no deja lugar a dudas sobre los 

propósitos que lo animaban. La cabeza misma que eligieron es 

por demA• •ignificativar "La huelga d•l SITUAl1 fHI contra la 

austeridad". Además d11 la l!Xlgencia particular de un incre

.. nto salarial del 100 por ciento, el SITUAl1 declaraba• Re

chazamos la lógica ab•urda que alienta al E•tadol salvar al 

capital sacrificando a lo• trabajadoras. En ••t• sentido cre

emos importante demandar• suspensión da pagos da la deuda ex

terna, salarlo• da &11ergencia (llamado a la Co•i•IOn Nacional 

d• Salarlos Minlmos para que •• r11Una de Inmediato>, la re

ducción da la jornada d• trabajo y la racontrataclOn de los 

trabajador- d•••dillos". (b) 

La huelga del SITUAM concluyo el 22 de febrero, con lo

gros tan magros collO los del SNITIA y en general como toda• 

las huelgas de entonces! el sindicato d• la UAM debió aceptar 

al 2:5 por ciento de aumento •alarial, una pr••tac!On da mil 

200 pesos mensuales y el ~O por ciento de salarlo• caldos. 

(7) 

SUTCOLMEX. El 2 de febrero -un dia desput• que el SITUA11- es

tal 10 la huelga del Sindicato Unlco de Trabajadores de El Co

legio de 11txlco en demanda da 3~ por ciento de aumento •ala-

ria!. Aunque su petición 

sindicato d1t la ~A11,,.. el 

levanto la hU!!lga el 12 

era mucho mAs mod1trada qu• la d1tl 

resultado fue !!l mi•mo. El SUTCOL11EX 

de febraro, aceptando 2~ por ciento 

de aumento salarial, 4.9 por ciento de ayuda da despansa y 
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!SO par .ci•nta d• •alarias caidoa. A p•aaP' d•l fin d• mu movi

miento el SUTCOLHEX participó en el Paro Nacional Univ.,.•ita

rio P"•alizado.el l~ d• f•br•ro •en •olidaP"idad con la• hu•l

;aa del SJTUAM, v de loa trAbajadare• d• DINA v con loa tra

bajadar•• 911 lucha d•I SPAUAZ, STUAZ, STAU.lEl> y BTEWED, con

tra la poli Uca d• auJtt•ridad y loa top•• salarial••"· 18> 

~· El Sindicato Unico d• Trabajador .. d•l C.ntro de ln

v .. ti9aciOn v E•tudioa Avanzadas del IPN .. tallO la hu•l;a el 

16 de f9brero por aumento salarial, revi•iOn d• convmnio in

tllr'no y niv•laciOn d• pr•atacion .. con otras inatitucion .. d• 

9ducaci0n auperiur, entre otras demandaa. El SUTCIEA levanto 

la huel;a una •emana d•apUfs, el 23 d• f9br.,.o, con el r•aul

tado conocido• 2:1 por ci•nto d• aumento salarial. 191 

STAJSUAQ y STAIJAG •. Loa Sindicatos de Trabajador•• Ad•iniatra

tivaa y d• lntmnd•ncia ISTAJSUAB> y de Trabajador .. Acad6ai

coa ISTAUAB> d• la Univer•idad Autdnoaa de Bu.,.r.,.o, .. talla

ron .,, hu•lQa CDltjunta •l 3 de aanro, l•vanttndola 4 di•• 

d9Spufa con el consabida 

Al anunciar •l fin de au 

au..nto salarial d• 2:1 por cimnta. 

aoviaiento lDll trabajador .. d• la 

UAB participaban au d•ciaiOn de "ll•var a cabo la huel9a 11•
n.,.al nacional contra la politica d• auat•ridad y contra loa 

topea ••larialea, proaovido• por •I SUNTU, para •l 29 y 30 de 

abril y. el lo .• d• ni.yo. ENpr•••aa• nu••tra solidar.ida 11aa am

plia a loa sindicatos en lucha, DIHA, SUTCIEA-IPN, SPAUAZ, 

TRAIUIOBlLE y al ·slNDICATD l'EXICAND °" ELECTRICISTAS". (10) 
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~· El bloque de DeleQaciones Democráticas de la Sección XI 

del SNTE• D-111-22 <INBAll D-111-24 IINAHll D-111-2'1 (lPNll 

D-111-47 <UPNll D-111-48 <JPNll D-111-49 (CULTURAS POPULA

RES!! D-lll-S4 <ENS"l y D-III-~7 <RADIO EDUCACIONI realizaron 

intensas llDVilizacion .. contra la politice de austeridad y 

los topes salarial .. que incluyeron mitin••• .. rchas y paros, 

COllD el realizado el 18 de febrero por los trabajador .. no 

docentes del IPN, en d11111anda de aumento salarial y nivelación 

en prestaciones con la UNA" y UA"· En al despl9Qado di:>nde da 

cuenta d• sus luchas, •l Bloque DemocrAtico d• la secciOn XI 

del SNTE d9muestra la proyecciOn final de aqutllas• "E•t• ,... 

de febrero estA siendo foro d• luchas que intentan reivindi

car las conquistas da los trabajadores. Los eoviaientos esta

llados son una muestra del avance d• los trabajador .. , ya que 

las luchas no •• enmarcan an lo economicista, sino que tienen 

un carActlH'" poHtlco, repudiando la politica del Estado y sus 

comparsas•. 1111 

§Y!!!!,[. El Consejo Nacional de Representantes del SUNTUi reu

nido el 29 da enero en Acapulco, propuso al conjunto del ao

v! miento sindical la realizaciOn de una Jornada Nacional d• 

lucha del 29 d• abril al primara d• mayo, ·qua incluyera la 

huelQa QRneral nacional. Las demandas que el SUNTU proponia 

como objetivo de la lucha eran un cu~.stio..,a.,i<tirlt.frontal no ya al 

PIRE sino a la totalidad da la politica econóaica gubernaaen

tal 1 No a la incorporación al BATTI inQr .. o de "*xico a la 

OPEPI au11ento al gasto pOblico en educación, salud, vivienda 
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y en inversiones praductiv•• en el sttetar d• bien .. d• capi

tal 1 seguro de d•sempleo1 no a la venta de accion .. de las 

•1111r .. as •xprapiadas can la bancal rechazo a la reprivatiza

ci6n de la banca y a la •li•inaci6n d•l control d• casbiosl 

au..,,to salarial d• eser;encial control ;eneralizado da pre

cios y .. cala m6vil d• salarios. <12> 

Apart• de los 110Yiai11ntos r ... llados, hubo incontabl .. 

jarnadas de lucha da trabaJadaras adainlstrativos y acad,.i

co• d• difar11nt .. lnstitucion.. educativas que .. in.c:ribie

ron, casi •iR11Pr• de aanara explicita, en la batalla dttl sin

dical isso independiente contra la polltica de austeridad. El 

16 de febraro pararon los 30 •il trabajador .. de 50 institu

tos ttteno16Qicos reoional .. en d••anda de 50 por ciento da 

au11ento .. 1arial y pr .. tacion .. 1 los trabajador .. acad••icos 

de la Universidad AutOnosa de Zacattteas .. tallaron la huel11• 

·•l lS de febr.,.o, en contra de la austeridad y el tope sala

rhl-que tuipoco pudieron rosp.,.-1 tasb1'n ••tallaron la 

huel;a los trabajador .. d• la ~iv.,.•id•d Aut6nosa d• Chia

pas, por deaanda• si•ilar .. I •1 STlJNAtl realizó un paro d• 12 

horas •l 21 d• fllbr.,.o, en desanda de l• titularidad del con

trato colttetivo del p.,.sonal acad••ico1 los trabajador .. del 

JNEA llegaran ·incluso a la huel11a de hasbr• en desanda de ba

•ificaciOn y ausento .. 1arial· de 100 por ciento! los de tele

Stteundari• r•altzaron intensas sovtlizacion.. en defensa de 

sus derechos laboral .. y asi, los •j911Plos podrlan sultiplt

car .. indefinidasente. <13> 
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El sindicali•nK> univllf"sltario, CDllD una d• las grand•• 

v•rtient .. d•l sindicali..a lnd111111ndi.nt•, 11D11tr6 su en6rgico 

r9Chazo a una polftica cuyo signo antlpopular y antlobr9rlsta 

habfa 11t1p•1ado a r•v•lar .. en la vida cotidiana. U..Oraclada

.. nt• no podrla fracturar tal polltlca, CDllD .., Q9"9ral no 

podrla hac.,.lo •l -vl•l11nto Dbrllf"o lnd•pendl11nt•, por car

Cllf" d• la fu.,.za n9C-la para alcanzar •l 6xlto .., la -

pr•u qu. H proponla y por su condlcl6n alnorltarla en •l 

conjunto d• la el••• Dbr•ra .. xlcana. 

INDUSTRIA "INEROl'ETALUIGICA. 

·8Hmi!B· La vlrul•ncla d• la r991>u .. ta qu• •l Eetado dio a los 

lnt..,tos d• qu9brantar su polltlca 11<:onOalca y laboral queda 

Ilustrada .., •1 caso d• los trabajadorH d• la seccl6n 147 

d•l Sindicato Nacional d• Trabajador .. "ln9ro-99talQr9lcos, 

qui.., .. •l 19 d• f9br.,.o Iniciaran un paro de laborH en la 

SldrOrglca"Uno d• "°"clova en d1t11anda da la r•lnstalacl6n 

d• •l•t• Dllr.,.os d9911edldos. .Junto con •l paro, la seccl6n 

147 911pla16 a hu•lga en ~da da un lncr..anto.salarlal d• 

60 por ciento y otras pr .. taclones. La r9911u .. ta d• la para

Htat•l fue fu1 .. 1nante1 d99flldl6 a la totalidad d• los traba

JadorH d• la 99CCUn <•U 4S7> • lntrpuso d-andas penalft 

·contra •l. sindicato por pr•.untos daWos a sus lnstalac:lan .. y 

robo de aaterl•l••· C14> 

El paro d• l• a9Ccl6n 147 concluyo •I :zs d• fllbr.,.o, con 
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la intervención de la Secretaria del Trabajo. La empresa se 

desi!lti o de su absurda pretensi On de desped.ir • todos los 

sindicalizados que pararon, pero mantuvo el d .. pido de l57 

trabajadores, mucho!! de ellos integrantes de la sección sin

dical¡ el au11141nto concedido fue, otra vez, de~ por ciento. 

Al informar a la opinión pdblica del paro ejecutado, AHl1SA 

dej6 traslucir la aver•i6n que l• genera la existencia de un 

reducto del sindicali•mo independiente en sus instalacio-

nea• •AprovechUICls la coyuntura para dejar constancia de 

agradecimiento a la inmensa mayoria de nuaatro parsonal sin

dicalizado que no se sumo a esta ectitud ilegal e irre11Ponsa

ble ••• su permanencia en el trabajo, a pesar de presiones y 

~manazas, es el testimonio de que son, •obre todo, buenos me

Mi canos". US> 

INDUSTRIA ELECTRlCA. 

Compa~ia de Luz y Fuerza del Centro. El ••• antiguo y coaba

tivo de los sindicatos nacional .. de industria, el Sindicato 

Mexicano de Electricistas, libro una importante lucha en la 

coyuntura que analiza110s que se convirti6 tallbitn en una i111-

pugnaci6n directa a la politlca de austeridad. Desde el m .. 

de enero el Bl'E solicito un ajuste salarial -independiente 

del aumento contractual- de 

general, 

46.8 por ciento, porcentaje que, 

correspondi• a la ptrdida del segdn su secretario 

poder adquisitivo de los salarios entre el 26 de 

marzo y el 31 de diciembre de 1982. 116> A .. ta d..,anda, que 



r•v•laba la voluntad del Sl1E d• reaistir al principal efecto 

del pr09rama de ajuste -el empobrecimiento de la clase obra

ra-, se sumo la de un aumento de carca d•l 70 por ciento para 

la revisión contractual de marzo, para hacer un total d• 11511 

de incre111ento salarial ewigido a la empr119a. Como an el" reato 

de la industria privada y p6blica1 la CLFC anticipó su nega

tiva a la pret•naión aindical, tachAndola de desorbitada. 

La respuesta del Sl1E sentó un precedente en el sindica-

1 i smo mewicano• el 22 de febrero decidió dejar de cobrar el 

impuesto al consumo de energia eltctrica que lesionaba la 

econDlllia popular y que -árgun>antaba- le competia racaudar di

rectamente a la Secretaria de Hacienda y Crfdito P6blico. La 

contrarrespuesta de la empreaa fue tan prepot•nte como la de 

AHMSA• el 4 de marzo ordenó el deapido de lS trabajadoras 

que, acatando la dispOBición del sindicato, .. habian negado 

a cobrar el impuesto. La secretaria del Trabajo apoyó la de

cisión empresarial, y al SME debió renunciar a su lucha, 

aceptando cobrar bajo protesta el impuesto citado. Sobre la 

base de este primer revés tuvo lugar su revisión contractual, 

en la que logró 27 por ciento, cifra algo superior al tope 

salarial. (17l 

El Sl1E, ain embargo, no considero derrotada su causa 

por la defensa de la austeridad. Asumió la iniciativa de con

vocar al Primer Foro de AnAliais de la Crisis Económica v la 

Participación del l'lovimiento Obrero, que talllliitn sentó un 

precedente por contar con la presencia tanto de sindicatos 
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lndapendientas como de sindicatos miembro• del Congreso del 

Trabajo -como el propio SME- y varios partido• politices de 

oposición. En al foro, qua tuvo lu;ar a COllienzoa da marzo, 

se denunció la politica económica claraeente favorecedora de 

les empr .. arios y adversa a los trabajador .. , se l!l<iQi6 la 

derogación del IVA, se apoyó la decisión del 6"E de ne cobrar 

el impu .. to al consu"'° al•ctrico y, sobre todo, se empezó a 

explorar en firm9 la posibilidad de constituir una alianza da 

la totalidad dal movimi1111to obrero mexicano para enfrentar la 

austeridad y los topes salariales. <1Bl 

SECTOR PUBLICO. 

Entre los empleados federales que han foreado grupos da

mocr6ticos al interior de los grandas sindicatos burocrAticos 

de la FSTSE tambt•n surgió y .. extendió un amplio movimiento 

de opOt1iciOn a la politica de austeridad, que afecto de llOdo 

especial a los trabajadores de los distintos niveles de go

bierno. Los eepleados del Centro Nacional de lnvntigacionn 

Agrarias de la SARH, loa trabajadores democrAticos de Rela

cione E>iteriores, Pesca, Programación y Presupuesto, Desa

rrollo Urbano, entre otras secretarias da Estado, y de varias 

dependencias paraastatales, convocaron a un Foro Laboral da 

Organi%aclones Independientes, a celebrarlll! el 4 de febrero 

para protestar contra !O& de&pidOS injustificados en el sec

tor pl'.lblico. Al anunciar la realización de dicho foro, lor& 

organi%adore11 fijaron su posición frente • la politica de 
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austeridad• ••t• era resultado del saqu•o indiscriminado d• 

recursos steonómicoa y monetarios d•l pafs, del cual no fu•ron 

culpllbl•• los trabajadores a qui•n•s ahora se pr•tendia co

brar la factura• "No pod•moa ni deb••os pagar con nu•stro 

trabajo •l saquao d• las riqu•zas ni el •nd•udaaittnto d•l 

sector ••tatal" 119>. La lucha d• los •aipl•ados pdblicos u 

prolongó durant• todo •l aWo, y •n varias d•pttndttncia• fu• 

durament• coabatida, col!ID 11n •l caso d• los trabajador•• d•l 

"•tro dond• •• instrumant6 un "charrazo• contra la dir•cción 

daaocrAtica d•l sindicato. 

Todo• loa movlmi•ntos qu• hatlDS co..ntado .. d•sarrolla

ron en 11111dio d• un amblant• d• rachazo al PIRE y l• politica 

de austeridad, que •• •xpresó an la r•alización d• adltlples 

marchas, mitin••• plantones, foros y otras foraas d• lucha. 

l:luaraaos citar, por su post•ior- tra•c•nd•ncia, la realiza

ción d•l Primer Foro Sindical dal Franta Nacional d• D•f11nsa 

d•l Salario, Contra la Aust•idad y la Cara .. tf a, qu• tuvo 

lugar el 12 da marzo d• 19S:S, convocado por una comisión ar-

ganizadora .que r•pr•santaba al 

pendi•nt•• SUTIN, FAT, STUNAI' 

gruaso d•l sindicalisao lnd•

Y COSlNA. El 11i S111D noabr• del 

foro revela claramente cual•• aran sus obJ•tivos c•ntral ... 

Podria argum•ntars• que las jornada• d• f•br•ro-.. rzo d• 

. .1983 solam•nt• r11produJ•ron las tradicional•• ol•adas d• mo

vimientos r•ivlndlcatorios d• los lnt•r•• .. d•l trabajo qu• 

anual .. nt• acD01Pa~an a los p•rlOdos d• r•vision .. contractua

l••· F.sto sólo an part• •• cierto. Las r•vision .. contractua-
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les marcaran, en efecto, la temporalidad d• tales jornadas, 

pera en 1983 se vivió una coyuntura difer•nte• ne fue la 

simple brOQa por obtener aum•ntas salariales dacarasca la 

que escenificaran las sindicatos independientesJ la inten

cianalidad de la lucha era clara y, por la delll4s, absoluta

mente eMplicita• quebrantar la férrea palitica de austeridad 

que, can el argumanto del combate a la inflación, condenaba a 

las trabajadores a una pauperi2ación creciente, al obligar

los a·ac11ptar tapes salariales muy par debajo del .indice da 

crecimiento de los precios. Los sindicatos indepandientes 

fueran en todo momento conscientes de que su lucha rebasaba 

el marco de las relaciones obrera-patronales y tenia cama 

contendiente. dltimc al Estada. 

La Ofensiva del sindicalismo ind•pendiente, cama antes 

señalamos, fue derrotada. Na tenia ninguna pasiblidad da éMi

ta dada la desfavorable y determinante correlación de fuer

zas. Solamente hubiera pedida tener éMitc en el hipotética 

case de que el movimiento obrara organizado, encuadrada en 

las centrales obreras oficialistas -principalmente la CTM-, 

hubiera abrazado su causa. Pera tal casa no ocurrió, d••d• 

luego, Mientras les sindicatos independientes se enfrentaban 

en luchas auténticas contra la política da austeridad, la CTM 

y otras centrales cficialistas escenificaban una nueva edi

ción de sus tradicional•s batallas verbale•• rias de tinta 

vertidos por la prensa, mares de palabras, incontabl•• am•na

zas y bravuconadaa, pero nada efRCtivo. Ningdn acta verdadera 
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d• apoyo a los sindicatos en lucha, ni un solo d•spleQado d• 

solidaridad, niucho menos alguna forma directa d• presión, co-

mo un paro d• labores, aunque fuara simbólico. La ofensiva 

del sindicalismo independiente fue derrotada ante el silencio 

de la• centrales oficialistas y el grueso del Congr9'ilt> del 

Trabajo, con la honrosa eKcepci6n del Sl'IE. 

Nosotros pensamos que un an•lisis fria y objetivo de as

ta coyuntura habria podido ubicar en su justa di11111nsi6n les 

alcances de la "ofensiva" del movimiento obrero organizado 

contra la politica económica del QObiarno y al repararar en 

la absoluta falta de solidaridad con los sindicatos en lucha, 

habría impedido que se consumara la triste derrota que sufrió 

meses despu~s una parte del sindicalimo independiente, aban-

derada por el STUNAM y el SUTIN. Infortunadamente no hubo tal 

an~lisis, o si la hubo no se traduje a consecuencias pr•cti-

cas. La palabrería de la CTM y la c~pula del ConQrtH5o del 

Trabajo animó a aquellos sindicatos a lanzarse a la lucha, 

confiando en una solidaridad en l~lo ellos creian. 
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II. !:a OFENSIVA DE LA!;;!!:! CONTRA LA POLITICA DE CONTENCION 

SALARIAL 

Al m~rgen de la batalla de les sindicatos indmpendientaa 

por quebrantar les supuestos b~siccs del programa de ajuste 

económico, la CTM desarrolló su propia ofensiva contra una 

estrategia económica que ponla en entredicho su papel histó

rico de intarnediaria en el proceao de negociación del precio 

de la fuerza de trabaje. 

En efecto, una de las premisas del nuevo PrC>Qrama Inme

diato de Reordenación Económica establecia la fijación de los 

incrementos salariales con abstracción de las posiciones sec

toriales internas -obreros y empresarios- y en consonancia 

con el programa de ajuste pactado con el eMtericr acreedor 

bajo la estricta supervision del Fondo Monetario Internacio

nal. Desde el primer ajuste a los salarlos mínimas que se fi

jó bajo el nuevo gobierno -el aumento del 25 por ciento m6• 

4.5 por ~iento en prestaciones, que entro en vigor el prime

ro de enero de 1983-, se evidenció cu61 seria la tónica de 

las revisiones salariales para los próximos a~cs• absoluta 

discrecionalidad del gobierno fllderal para determinar el mon

to de loa aumentos, nagandc al movimiento obrero cficialiata 

incluso el der9Cho de ser tomado 1tn cuenta. 
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La CTM se revel6 centra 

cuestionaba su legitimidad 

eata nueva regla del juego, que 

como 

obrera, suatentada en el pasado 

representante de la clase 

en el otorgamiento de periO-

dices incrementes al salarie real da les trabajadores. La 

crisis fiscal del Estado, que lo obligaba a acoger,.. a la tu

tela del FMI, invalidaba uno de los raegos més caracteristi

cos del viejo corporativismo económico meKiCano. De 1982 en 

adelante, seria la fracción aKtarna da la burgueaia la qua 

asumiría directamente la conducción del ciclo económico, in

cluida la fijación del costo de la mano da obra, por media

ción del comprometido Estado mexicano. <20l 

Queremos aclarar que el cuestionamiento al papel de in

termediario del precio de la fuerza de trabajo, que habia de

sempeñado el sector obrero -encabezado por la CTM- en los 

años del crecimiento con estabilidad, se inici6 mucho antes 

del gobierne de Miguel de la Madrid, y les problemas que pro

voco pueden rastrearse desde los años del seKenio de Luis 

Echeverria, cuando la crisis del modelo de acumulación comen

zó a manifestarse. Durante los primeros años del sexenio de 

Jesé LOpez Portillo, marcados por un primer ensayo de la aus

teridad fondomcnetarista, fue claro que la CTM y al sindi

calismo oficialista debieron acaptar a regañadientes la im

plantación de los primero• topes salariales, y ya entonces 

Fidel Vel6zquaz mostró su descontento por el inicio de la 

caida del salario real, a grado tal que ll9QO a plantear su 

separación del PRI. No obstante, la bonanza petrolera y el 
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incremento dDl poder 11dqui si ti vo del salario a!.'loci 11do a ella 

desdibujaron los contornos de este enfrentamiento en el pe

rlado de 1979 a 1991. 

Por lo demAs, parece claro que an ninguno de los dom ee~ 

xenios anteriores se llegó al extramo d& ignorar lisa y lla

nam!!>Mte al sector obrero en la instrumentación de la politica 

económica. En este sentido -pensamos- el gobiarno de Miguel 

de la Madrid inauguró una nueva etapa. El PIRE no seria some

tido a la consideración de ninguno de los 11ctores sociales 

intornos, ni siquiera a la de la fracción nacional de la cla

se dominar.te; monos a~n, por supuesto, ~ ln dQl mov1mivnto 

obrero organizado. 

La CTM inició su ofensiva contra la politica de aunteri

dad denunciando la violación del pacto de solidaridad suscri

to en diciembre de 19132, y exigiendo a cambio medidas compen

satorias. Frente a la Indiferencia del gobierno -y a remolque 

de ella, todo el Congreso del Trabajo- d•11&ndó la fijación de 

un aumento salarial de emergencia en abierta contradicción 

con el programa de ajuste que preveia un ónice aumento para 

el primero de julio. 

Una vez .mAs, .el .gobierno ignoro a la CTM, .retrasando de

lib_eradam.,nte la fijación del aum,.nto solicitado haBta .prac

ti camante hacerlo coincidí r con .el pror;¡ramado •. La .CTM esceni

f i ci 6 entonces .al tmrcero y Oltlmo acto do su ofensiva• el 
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.. •;t 

. . . 

911Plaza•iento masivo a hualga -otra vaz can •1 CT a la r.ta

;uardla- cju• flnal.111enta sarla aplazadá una y otra v•z y aca

bar!. a por dHvanKar- •in 111ayar" consacuanclas. En •1 f.nt.

rln, a la pugna •A• o -.os abiarta d• fondo acon6aico H •u

parpuso una •ituad6ft da tirantez, tallbUn u1 dl•iaulalla, 

9fttr• la c:nt y •1 Qd>i•rno fadral, qu• no ••cluy6 los daui

r .. ni loa QOlP•• dabajo d• la ..... El punto culain..,,t• d• 

••t• sotrrtado enfrantami•nto •ntr• •1 rtgiaan y •l nctor 

obr•ro d•l PRl fua •1 ragaWo pr .. id•ncial da Guadalajara, 

foraulado a caaianzoa d•l ... de junio • .. 
A continuaci6n res•Waaoa loa aspacto• aobr .. aliant•• da 

la ofansiva c•t .. iata tal y CQ9IO fu•ran rafl•jadow par la 

pransa y los coaentari•ta•. Haaos ordlmado la infor1Uci6n d• 

acuardo con 'tos tr•• lllClll9ntos ••W•lados arriba. 

LA RUPTURA DEL PACTO E DICIEl'IBRE • 

Frantw a una tasa- da crac:i•ianto da l'os FKioa qu• al-

do acapt6 un incr-nto d• 2S por ciento para 1- salarlos 

11lni- qu• antrarlan an vigor al inicio d• 1983. ·La justifi

caci6n for•al d• .. t. pri111er ;olp• .... tado por •l pro;rá .. 

d• ajust• fu• •l Pacto Nacional da Solidaridad, suscrito •1 

30 da dlcitttlbr• da 1982 por 1•• rapr-tacion .. obrara, ...

pr ... arial y ;ubarnaaantal. El sindicalillllO oficialista acapt6 

liaitar sus d•aanda• salarialH -y •1 auaanto d•l :zs por 

cianto llra su priA11ra contribuci6n reconocida- a callbio d•l 
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compromiso empresarial de no aumentar las precio• y de inver-

tlr en actividades productivas. El gobierno, par au parte, se 
< 

camprametla a poner en marcha un programa de protecciOn al 

salarla, mediante la definición da un paquete de producto• 

b6aicoa qua incluirla tanto control•• de precias 2omo a•tlmu-

loa fiscal•• y financiero• "para promover •u producción •ufi-

ciente y •U adecuada dl•tribuci ón". El. paquete inclula lb 

productos b6slcos, entre ellas aceite c<M1t1Stible, arraz, ca-

fé, embutidas, frijol, leche, hueva•, pan y tortilla. 121l 

El misma 30 de diciembre, fue puesto 11n aarcha el Pro

grama de Abastos de Productos B6•icaa, que institula el com-

promiso de la parte gubernamental en el citada pacta. En su 

m•nsaje de aWo nueva, el pre•idente Miguel de la Madrid se 

refirlO a tate en los siguientes términos& • ••• hema• puesta 

en marcha, en die• pasados, gracias a un pacta de solidaridad 

de trabajadores, de empre•arios y de gobierna un prDQrama pa

ra proteger el abasta de los alimentas qua con•ume el pueblo. 

Eate pact.a nacional de solidaridad debe tener otras aanifes

tacianas, pero ya al hacho de haber arrancada, a 30 dla• del 

nuevo gobierna, este campraml•o para a••gurar la praducciOn y 

el abasta da un paquete de con•umo popular •• muy alentador 

para mi y ntoy nguro qua para todo• los -Mi canas ••• " 122> 

El Pacta Nacional da Solidaridad dura 1118nas da una sama-

na, porque •l S da •nara •• quebró la Ilusión de precio• ••-

tabla• caao complemento da bajo• salarios, al autorizar la 

Secretarla de Ca ... rcio y Fomanto Industrial ISacofil au111ttntas 
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a los precios del aceite, azocar, huevo y otros 'alimento9 

contemplados en el paquete de productos básicos. Este aumento 

s• sumó a otro qum, fuera do todo marco de control, se concre

tó entre el :u de diciembre y_ el primera de enero• •l provo

cado can motivo de la entrada en v!oor de ta&A• diferenciales 

del IVA. A pesar de que las tasas de impuesto serian de 6, 15 

y 2or. para los productos gravadas, al 2 de enero aparscieron 

éstas con un incrementa en sus precios qua varió entre 17 

y 33'1:. 123) 

La reacC:i'ón d• la CTl1 fue in-diata. El 6 d• enero Fid•l 

VelAzquez declaró que la autorización otorgada por la Secofi 

a las aumentos de productos bAsicas "echaba por tierra" el 

pacto firmada y obligaba a promovmr numvas d•mandas salaria

les. Na abstantm, aOn na rompió lanzas contra 1• polltica d• 

pr•cios, y en cambia anunció que pttdiria una mxplicación dm

tal lada de las alzas a las autoridades de Commrcio. 1241 Va 

desde antoncas caaamnzó a avidmnciarsm qum la numva •dminis

traci On no t•nla la m6s mlnim• intmnción d• dar p6bulo a las 

demandas de Don Fidel. Las autoridades de Comercio declinaron 

asistir • una r11Unión convocada por la CTl1 par• analizar •1 

fmnóni.no d• la car•stia, y Htctor H•rn6nd•z C•rvant•s, anti

cip6ndo•• a la inminmnte p•tici6n cet .. ista, declaro qu• era 

improbable decr•tar el congelamiento de pr•cios. (~) 

El 23 do enero, ante una delegación de trabajadores pe

trolero~, Fidel VelAzquez dió un paso adelante on su afensi-



·va. Dijo.que la CT" no .. doblegaria ante el destino y d••o•

traria lo que vale un movimiento sindical unido, al tilHlpa 

.qu• Blas Chumacera, secretario general sustituto, advirti6 

qu• no •• dncartaba un e111Plaz.-miento a huel9a 9eneral en d

••nda ya fuera d• un au111111to salarial e-.rg•nt• o bien d• la 

congelaci6n d• pr11eios. C26l 

En los dia• qu• siguieran la CTl1 fue revelando una lar9a 

lista d• opciones d• lucha para enfrentar •l alza de los pre

cios. ·Habl6 d• ce111prar los allMntos blsicos directaMnte a 

·1os productorn y de•andar bodRfil•• de la nueva Central d• 

Abastos para al•acenarlo•I ad•lant6 qu• lblifjliria la inclusi6n 

d•l paquete d• btsicos como una prestaci6n ús en los contra

tos col•ctivo•I laa mujern c•t••l•tas, caeandadas por la di

putada HUda Anderson, anunciaron un :posible boicot contra 

loa cc:imerciant•• encarecedorH, al grito d•• •ollas, cazu•las 

·y •etat••I abajo los c~ciant••"I fueron r•vividas la• vi•

ja• d•mandas de ••mana laboral d• 40 .horas con pa90 d• 56 y 

seguro del d•••llPlRD. C27l 

'El gobierno acuso recibo d• la >belicosidad c•t••ista y 

•11P•z6 d••d• •ntoncH a instru111entar una r•spu•sta qu•, junto 

.con .Mdidas dirigida• .a tr.anquUizar a la ,bau trabajadora, 

incluy6 la·vi•j• ttctica ·d• opon•r a laa d•mandas d• la CT" 

la critica mordaz d• sus .aliados .incondicional•• en el SIHIO 

del .11Dvimi1H1to obr•ro• la CROC y la .CRO", ,principalment•· Es

ta ••tr.atag•ma ·habria d• convertir•• en una const<&r1te en la 

relaci6n d•l Estado con .la CTl1 durante todo el HMenlo. 
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El 18 de ~-ro la secretaria d• l'r'DQra111aci6n y Presupues

to anunci6 un d .. lulllbrante plan para crear entr• 500 y 700 

mil einpleoa t•mporal .. a lo largo d•l aWo con la inatrumenta

ci6n de cuatro progr .. as d• ...,.Qencia qu• absorb.,.lan una 

inv.,.si6n de 400 eil millones d• pesos. Adicional.-nt•, •1 

pr .. ident• de la Repdblica dispuso que los trabaJadorn c.

aantes siguieran disfrutando del s•rvicio mfdico del 1MB8 por 

un, periodo adicional aup.,.ior a tr .. ...... Tallbitn fu.,.an 

abi•rtas al pdblico en gen•ral 4S ti•ndas d•l Dtlparta..nto 

del Distrito Federaf. 1281 

A la par d• estas accion .. , que por aupu•sto .. taban a 

un 111ar de distancia de poder siquiera paliar el aU11ento del 

d .. eapleo y la galopante inflación, el gobi.,.no 91111ez6 a des

calificar p6blicatll9nt• las ocurrencias cate111istas. El sacre

tario d•l Trabajo, Arsenio Farall, d•c1ar6 taJant•aenta qu• 

no habl.a condiciones para instaurar la ... ana d• 40 hora• y 

qu• •1 .. guro d• d••9lllll•o .. rl.a alta..,,t• inflacionario, por 

lo qu• tampoco convenla su iinplantaci6n. 1291 

A las critica• d• Far•ll .. unió de inll8diato •1 coro d• 

las central .. •sbirra•, ali.-ntando la aposlci6n interna en 

•1 ••no d•l sindicalismo oficiali•ta, La CROC d••and6 "•6• 

r••ponsabUidad" a los dirigent .. d•I -visiento abr.,.o orga

nizado, criticando a aqu•llos lid•r•s <•n •vident• alusión a 

Fid•l V•lizqu•zl qu• "han olvidado qu• su funci6n dentro d•I 
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mcvlml•nto obrero es de orientaciOn y equilibric, y ne d• d•

tonantas para agudizar adn m4s la situaciOn d•l pais". El s•

cratario g•naral d• ••a c•ntral, Alberto Julr•z Blancas, dije 

tambl•n qu• •l r11ehazo d• Arsanlc Far•ll a la sa111ana da 40 

her•• y •l ••gura d•l de••mplec era lOgico •n mo...,tca d• 

criaia. A su juicio, Far•ll no hacia ... qu• daf•nditr las 

fu•nt•• de trabaje, le qua an medo alguno algnificaba que as

tuvi•ra d•l lado •mpr••a1·1a1. O. pase califico d• •alaralsta• 

l.a paliciOn d• scllcltar una rauniOn da la ComlslOn Nacional 

d• Salario• "inimcs para fijar un nuevo au1M1nto. 1301 

Ne Dbstanta, la ••m•n• de 40 hcraa y al aagurc dal da

s•mpleo fu•ron acogido• par algunas .sindicatos nacional•• da 

.Industria coac d•m•nda• justas y cportunaa para la ccyuntura 

d• entcncaa. El 9"E dllClarO qu• talas llledidas ne •r•n infla

cicnariaa, y puao coao ajeaplo d• •llo au prcpla •xp•riancia• 

Les .•l11Ctrlciataa cuentan con la ..,..na da 40 horas d .. d• ha

ce mucha• aWoa y su prcductivldad, l•JD• da dlaminuir, ha au

mantado •. Taabi•n Francisco H•rnlnd•z Julr•z, d•l Sindicato da 

T•lafoniataa, apoyo amba• propu•staa d• loa c•taaiataa. 1311 

No aOlo lea •l11Ctriciataa y loa t•l•foniataa, sino •1 

gru••o d•l Congr•ao d•l Trabaje •• puac a la retaguardia d• 

la cfanaiva c•t•mlsta. El 19 da •naro concluyo su .... atr• al 

frent• d•l CT •l ••cr•tario g•n•ral d• la FSTSE, Jos• Luis 

Doran,t•a S•govla, y •n su lugar quRdO Napol•On ao .. z S~da, 

••cratario g•n•ral d•l Sindicato "ln•ro-"9tal~rgico, al• •fin 

a la CT". Tal callbio fua aumam•nt• favorabl• a Fidal·Vallz-
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quez, á quien •l dominio pl•no d• l• copula obr.,.. l• propor

cionó un nu•vo • importante elem•nto d• maniobra frent• al 

Estado. A todo lo lar;o d• la ofensiva cet .. lsta -d• enero a 

junio- •l CT desemp•Wó el papel de caja de r .. onancia de las 

de••ndas d• su central .as important•, aunqu• si911pr• con la 

nota discordant• de la CROC y a v•ces tallbifn d• la CRDlt. 

En su discurso d• toma de posesión, pronunciado ant• el 

presidRnte De la Madrid, Napol•ón Góa•z Bada •Kpr .. ó el r•

chazo d•l s•ctor obr•ro a ser el Qnico co111pr<lll9tido con el 

Pacto Nacional de Solidaridad! d•••ndó incr1HMtntos •alariale• 

da magnitud equival•nte a la inflación y exi;ió un control 

efectivo da pr•cios y utilidad••· En •l mis•o acto .. puso de 

manifl•sto la intención del Congr••o d•l Trabajo de abrir sus 

puertas al in;reso de lo• •indicatos independient••· 132) 

El pleno d•l CT, en reunión privada c•l•brada a cDMf•n

zo• de febrero, acordó •olicitar formalment• el dia lS da esa 

... una reunión uru•nt• de la CNSK, con el fin d• " .. tablec•r 

la• nuevas· tasas de •al ario que reclamen las circun•tancias, 

asi como para iniple111ent.,. la acción Q•n.,.al para igual ..elida 

por la via de la contratación col•ctiva de empresa• y trabaja

dor••"· La copula d•l movi-nto obrero or;anizado acordó tam

bitn Instrumentar "accion•s sindicales d• boicot" contrn los 

estableclaientos qu• violaran pr•cio• oficial•• y ocultaran o 

sustrajeran mercancías de la circulación comercial con fines 

esp•culativos: La -dlda •• aplicaria por ";uardias p.,.man•n-
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te9 de obreros" durante el tiempo que se juzgara nec•sarlo. 

La Comisión de Asuntos Económicos y Sociales d•l CT seWalO, 

en la misma ocaslOn, cinco rubros como prioritarios para me

jorar la capacidad adquisitiva del trabajador• control de 

precios de productos b6sicos, control da ventas de ca

sas-habitación, entrega de despen .. s a los trabajadores, ayu

da oficial para transporte y fl•t•• de productos bisicos y el 

ya citado aumento salarial de emergencia. 1331 

A p .. ar de que los acuerdos anteriores fueron aprobados 

por unanimidad, a los pocos dias la CROC volviO • la carga. 

Su secretario g11n1tr"al, Alberto Juir"• Blancas, d11clarO que l• 

demanda de aumento salarial de ..,..rgencia era una solución 

ficticia, y negO que el anunciado boicot d• los consumidores 

contra los comerciant•• fuera una opción para fr1111ar la ca

resti a. Propuso, en cambio, que •l CT pr011Dvi11ra una verdade

ra coordinación entre obreros, gobierno y productores, a 

travts de las secr11tarias de Comercio y del Trabajo y organi

zaciones de la iniciativa privada. Sin coordinaci6n-advirtiO

"cada qui•n jalari por su lado, y el que pagari las conse

cuencias es el que ti ene menos", 134> 

La CRDC 11ra consciente de que al ponerse en contra de la 

corri•nte mayoritaria del CT en les hechos estaba impugnando 

la ofensiva de su eterno rival• la CTM. Es intereaant• notar 

·que al descenocimiento d•l pacto de solidaridad,. qu• d• h•cho 

estaban r•alizando •1 CT y 1• CTM, la CRDC propon!& la reali

zación .de un nueve pacto, esta v•z hegemonizado por •lla ais-

53 



ma. La ~OC •n r•alidad aapiraba a r•l•var a la CTM como so

port• obrero d• un nuevo orden corporativiata, y sobre la ba

•• de tal p•r•p•ctiva par•cia no importarl• d•••mp•War •l pa

p•l de eaquirol a favor de la politica QUbernam9ntal. El se

cr•t•rio d• Trabajo, Ar••nio Far•ll, •• encarQaria poco d••

pu6• d• darl• ala• a •U• prop6aito•· 

A •&tae alturas los empr•sarios tambi6n habian empezado 

a mostrar •intomaa da inqui•tud. A m•diados de enero, el Cen

tro Empresarial de Jalisco se quejó da las am•nazas cetemis

tas, •xiQi•ndo al sector obrero no crear mAs incertidumbre y 

probl•mas a lo• empresarios, qu• estaban luchando por sup•rar 

las dificultades producidas por la crisis económica. 13~> 

Por loa mismos dias la COPARMEX distribuyó su Declaración 

de Principios, donde cuestionaba la conducción corporativista 

de las demandas obreras: proponia la extinción de la lucha de 

clases mediante la implantación del principio d• solidaridad 

entre obreros y empresas, y descalificaba los pactos de uni

dad nacional, n•gAndolas toda validez. Para la COPARMEX los 

~nicos pactos poaibles y des•ables eran lo• que s• ••tab1a

c!an directam•nte entre sindicato y •mpresa y no los suscri

tos por las sociedades int•rmediaa. !3bl Da man•ra contradic

toria -pu•sto que ella misma as una d• tal•• soci•dad•s in

term•dia•- la COPARMEX n•Q•b• con tal•• concepto• la r•pre

sentatividad d• la• c•ntral•s obr•ras y del Congr•so d•l Tra

bajo, probabl•menta porque entone•• esta• in•tancias ll•vaban 

a cabo una campaWa de cuestionami•nto a la •strat•gia acon6-
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mica vigente, de clara Inspiración neoliberal. 

La demanda de un aumento salarial de e11Rrgencla, plante! 

da por el CT, tuvo respuesta nuevamente por conducto de Ar

senio Farell, quien advirtió• "DJali no 11e establezca un sa

lario de emergencia porque empujariamos mis la Inflación". De 

paso restó importancia a las preocupaciones sindicales en ma

teria de empleo, al declarar que el indice de desempleo "no 

es tan espectacular como 11e hace aparecer". Las estadi•ticas 

"confiables" del Seguro Social -di jo- muestran que no debemos 

entrar en estado de sicosis ni de alarmal que debemoa ser ra

cionales, proteger la planta productiva y no hacer valer de

rechos "que 1 uego se quedan en el papel". !37l 

En el marco de la 98 Asamblea Nacional Ordinaria de la 

CTM, celebrada del 24 al 26 de febrero de 1983, Fidel Veléz

quaz formalizó la m611 radical de sus amenazas• o los empresa

rios cumplian con el Pacto Nacional de Solidaridad e inc.lulan 

la canasta bisica del trabajador -advirtió- o de lo contrario 

se emplazarla masivamente a huelga en demanda de un aumento 

general de salario&. <38> En ese mismo evento, la secrataria 

de Asuntos Económicos del Comitt Nacional pre•entó a la Asam

blea un informe económico que no dejó lugar a dudas sobre la 

visión que la CTM tenla de la politlca económica en marcha. 

Sirvan de ejemplo loa aigulentes pirrafos• 

" ••• El FMI ha Impuesto al Gobierno Mexicano el compromi

so de disminuir su gasto de tal manera que represente apenas 
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el B.5X dal Producto Int.,.no Bruto en 1983, 5.5Y. en 1984 v 

3.5X en 1985. Esto implica no sOlo frenar a6n ~. la forma

ciOn de capital y la producción v un abatimiento del nivel da 

empleo, sino postergar la atención de los problamas da margi

nación que sufre una parte importante da los maxicanos, ya 

que el gasto social resultar• uno de los principal .. renglo

nes que sa ver6n necesariamente disminuidos•. (391 

"El gobiarno, por su parta, tambi•n ha contribuido a 

elavar la tasa da desempleo tanto diracta coao indiractamente 

a trav•s dal racorte da su gasto p6blico ••• La clase trabaja

dora ademis da verse afectada por los creciantes despidos ma

sivos también ha sido afectada por la disminución de su sala

rio real". "Los (micos que han cargado con el p .. o de la cri

sis son los trabajadores, quienes han rspetado el pacto esta

blecido con el Gobierno V loa empresarios da no exigir auman

tos salariales mis a116 de ciertos limitas", "El Gobierno 

tambltn ha contribuido a disminuir el podar adquisitivo de 

los trabajadores a travts de la política fiscal. El Intento 

da sanear las finanzas pdbllcas por medio de un lncramento de 

los precios y tarifas de los bienes y servicio• qua produce 

el Gobierno, ha afectado a toda la población por igual, inde

pendientemente de su nivel da ingresos. Asimismo, el incre

mento del impuesto al valor agregado al ser transladable al 

consumidor ha mermado el poder da coapra del trabajador, m6s 

adn cuando ahora sa aplica el lVA a mis bienes da consu11a po

pular que anteriormenta estaban exantos dal misao. El hecho 

de qua el incremento da la recaudaclOn fiscal dascanse prafe-
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rentemente en impuestos indirectos y en impu~sto~ directo• 

que gravan Bobre todo al trabajo Bin observar ademA• ~na pro

gr••ividad adecuada revela •l carActttr aritipopular de la po:.. 

Utica fi!5cal". <40> 

"Como resultado del creciente d••1tt1111l•o, la clase traba

jadora •• ve con menor .. posibilidad•• de negociar, ya que la 

creciente oferta.da trabajadores dispuestos a competir por 

los •11Pl•o• existant•• reductt la fuerza da las organizaciones 

para lo;rar mejores condicione• materiales de vida y d• tra

bajo frente al capital. Ante ••ta sltuaci6n lo• trabajador .. 

deben buscar todos los medios qua ••ttn a su alcanca para 

evitar que disminuya su capacidad de negociaci6n y prasionar 

tanto al Estado como a los empresarios para que CU111Plan con 

•l pacto establttcido a fin de evitar •l detarioro del poder 

adquisitivo de los salarios ••• Lo• trabajadores taínbitn deben 

pugnar por una revi•l6n de la poll.t!ca •con6mlc'a establecida 

por· el actual ;obi•rno a fin de erradicar aqui 'mlididas que 

resul t•n perjudiciales a loa int•r•••• d• la• aayoria•". <41 l 

El propio Infcr.. Económico a la 98 A•allblea Nacional 

establecia un catAlo;o de medidas a ser lnstru .. ntado por la 

·cTM •n defensa del nivel d• vida de los trabajador••• a ••

ber1 

- La creación d• un organismo lnt•grado por trabajadores, in

qui lino!5 y consumidores "que v!r;¡lle el movimiento de los pre

cios, la reetiquetaci6n, la calidad de las .. rcanciaa, denun-
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ci• •1 acaparami•nto y ll•v• a cabo, •i •• n.c .. ario, accio

ne• d• pra~ión contra loa c011arciant•• • incluaiv•, •n 6lti•a 

instancia, contra •1 Qab111rno•. 

- La incursion •n prOQr.,..• d• autoabast•ci•i.nto, qu• po

dr!an ll•var .. a cabo adoptando •1 ••qu...,a d• unidad•• d• 

abast.ci•i.nta popular vinculada• a Conasupo V •1 otorQ~ai.n

to de d.ap•n•a• intagrada• por bisicos COllO coapl.,..nto d•l 

salario, financiadas por los patron••· 

- La construcción maaiva da vivi•nda "'" r•nta con opción a 

compra a carQo d•l Estado! con una rl!Mta fijada con ba .. an 

las condicion•• económicas da lo• trabajador•• v la zona don

de se ubiqu• al inmuabl•. 

- Proporcionar a los trabajador•• •l 8Cll'lto d•l pr.cio d• un 

bo~o d•. transport•. El bono a.ria emitido por •1 Gobi•rno, 

••ria d• uso multilllOdal y v•ndido al SOX d•l coato d•l trana

port•· Para al caso d• lo• trabajador•• qua no polltltlfl una d•

pendancia patronal aatable •• SUQi•r• la posibilidad d• qu• 

•l .ultiuso •• asiQn• a travts d•l ll'ISS. 

- Establacimi.nto da la jornada d• 40 horas con paQO d• S6 y 

dal ••Quro del d• .. 11Pl•o1 por lo ••nos para aqu•llos trabaja

dor•• r.cientem•nt• deapedidas, en tanto vu•lv•n a s.r con

tratadas. 

- Craar ampraaa• de los propio• trabajador•• para la produc-
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ci6n d• •us bienes y servicios. Las empr•sas propl•dad d• los 

trabajadores d•b•n representar la posibilidad de materializar 

el nuevo modelo d• desarrollo con el que se ca.pra..te la 

cla•e obrera consigo misma y con el pais. (42> 

LuttQo de ••Walar que la CTM y •1 CT ya habian demandado 

una r11Unl6n de •m•rgencia de la CNS"• a fin d• obtener un in

cremento general de salarios, el Inforam Econ6•ico a la 98 

Asamblea concluye con un cueationaaiento frontal a la eatra

te9ia econ6mica vigente• "El incremento del salario real del 

trabajador debe ser aaimismo parte central de la eatrategia 

global de desarrollo. Y esto no a6lo por elementales razoneti 

de justicia, sino de realismo económico, pues parece claro 

que en un conte•to de recesi6n mundial aguda, ain indicios 

claros de 11Ddificaci6n en el corto plazo, resulta indispensa

ble orientar hacia adentro la economía, ampliar •l mercado 

Interno y sin negar.. la posibilidad de ••portar, evitar el 

hac•r depender el avance de nuestra econDflia de una posibili

dad que par•c• incierta". (43> 

Como •• obaerva, el cuestionamiento de la dirección na

cional de la CT" a la politice económica gubernamental era 

m•• profundo y articulado qua los usuales com.ntarios a la 

pr•nsa de Fidel Ve16zquez. La CTM no s6lo mantenia el dlscur-

so nacionalista y reformi•ta 

para la Reforma Económica de 

que estructuró desde su Reunión 

1978, sino que lo reforzaba y 

adecuaba a las nuevas condiciones. Al concepto de "r•alismo 
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t!Conómico" qu• 9fltoncas salpicaba el discurso económico gu

b•rnamantal tratando de justificar las antipopular•• medidas 

d• auateridad, la CT" oponia su propio concepto d• "r••llsmo 

económico•, citado en la nota antlll'"ior. 

No pu..i• negar•• a la e~ el mtrito d• c001pendiar y eK

ponar de aanera eaencialm•nta correcta la critica a la eatra

tegla económica del nu•vo gobierno. El discurso cet .. ista 

era -y siguió sitndolo- irrebatible, y laa 111edlda• de defensa 

que proponia aran tambitn, a no dudarlo, dignas de realce. 

Frente a todo ello se compr•nd• qua un aactor de la Izquierda 

maKicana vinculado a una fracción del aindlcaliallCI indep•n

diente planteara seriamente la poalbilidad de auaar fuerzas 

con la central mayoritaria en defensa de loa Interesas de la 

clase obrara. De hacho los discursos de allbas corrientes re

sultaban coincidentes en los plantea11ientoa fundamentales, 

pero en al fondo aubyacta una dif•rencia insalvable• la CT" 

no acostumbra ir ••• alli da las declaraciones y los docua•n

tos da anillsla. 

Al creciente radicalismo de la CT" en sus impugnaciones 

verbales al programa de ajuste económico correspondió un en

durecimiento hacia ella de parte d•l gobl•rno federal. Arse

nlo Farell fu•, otra vez, el encargado de hac..- sentir a los 

cetemiataa que el Eatado tenia otras opciones dentro de la 

variada gama del sindicalismo oficlallsta para recabar apoyo 

a sus poHticas y que, de paso, 

tradicional hegemonia de la CT" 

•ra capaz de cu .. tionar la 

al interior del moviaiento 
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obrero organizado si esta central seguia cpcnitndc .. al PIRE, 

aunque fuera s6lc verbalmente. 

En el acto da clausura del Consajo Nacional de la CROC 

Farall dmclar6 qua .. ta central ••taba d .. tinada a ccnvitrtlr

se en la vanguardia dal proletariado m•Kicanc porque rapresen 

taba id••• avanzadas, libartad, asfuitrzc, r•alitllllO y Ubica

c\6n ante los grandes prcble••• nacional ... 144) Albitrto JuA

raz Blanca•, aecretaric general de la CROC, ra11pondi6 qua s• 

aentia muy satisfecho y agradecido da que el llecratarlo dal 

Trabajo hubiera consid•rado a su central· co1110 legitima rapre

sentante del obrerismo mexicano, aclarando que tal raconoci

miento saguramente se debia a que •a dlfarencia de otras cen

trales, ponemos todo nueato lnterta an la dafansa de loa tra

bajadoras, no en la obtanci6n de puaatos da •l•ccl6n popu

lar•. Fldel V~l6zquaz, por su parta, no daj6 pa•ar daaaparci

bldo al golp• de Farell• A pesar da qua Araenlo Farall ignore 

a la CTl1 y se vualque an •logia• a la ame -dijo Fidal- "•n 

11t>Cico todo el mundo sabe qui tn ea quUn". <4:Sl 

A la acc16n de la CRDC contra la ofanalva de la CTl1 y al 

grueso del Congraao del Trabajo se aum6 por antl>ncaa otra 

c111ntral oficialista, la Confederaci6n Ganaral de Trabajador•• 

<CGT>, cuyo secretario general desautcrlz6 publicamente el 

documento unitario del CT donde se demandaba un aumento sala

rial de emergencia, con el acostumbrado arc;¡umento da que 6ste 

a6lo a;udlzaria la lnflacl6n. (46) 
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A los intentos gubern....,..t•l•• de utilizar algunas cen

tral911 oftctallstas COllO factor d• pr .. ten cantra la caepaWa 

cet .. lsta Ftdel Vslizquez opuso 

rsvtvt6 la antigua propuesta d• 

TrabajadarH can •l _argUMnto d• 

una rmspuesta mqutvalentsl 

crear la Central Unte• d• 

que entances, ús que nunca, 

era tmpowter;abl• lograr la unidad total d•l 1110vi•l•nto obra

ra. "'• am., el sscr•tarto general d• la cm aclare que ta.

bl•n los sindicatos lnd•p•ndi•nt•• podrian sumar•• a la Cen

tral Untca, con la sola condlci6n d• qu• d•Jaran d• a•r fran

cotirador•• d•l IDOvimi•nto obrero organizado. <471 

La contrarr•spu•sta de Fid•l •r• clara• si •1 Estado tn

sistla en dividir al slndtcall...a oficiallsta, buscando alia

do• •n contra d• las posiclon•• cst .. ista, .. ta central po

drla a su vez int•rp•lar al alndicall•llD indspendlttnt• y .. -

pl•arlo COlllO ar•a de pr•si6n contra la sstratSQI• guberna..n

tal. De hscho ••to fue lo que hlci•ron la CT" y •l CT • .-,ro

v•chando la dispostci6n d• un smctor d•l sindlcali..., ind.

p•ndl•nt• a sumar fuerzas con •llos, por un br•v• lapso co

qu•tearan con la idea d• la unidad obrera y la Central Untca 

de Trabajador••, y d• hecho fueron un poco ••• alli, al per

attir que part• d•l stndicaltstM> indspttndittnt• .. rchara can 

ellos •l primero d• .. yo. 

El au .. nto d•crllt.ado a principios d• abril a los precio• 

d• la leche, la• gasolina• y •1 dl••l dio pi• para que la cm 

radicalizara aQn •••sus •~iQttnclas. Loa lntm;rant•s del Co-
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•lt• EJmc:utivo Nacional, 11r1 reuni6n plmnarta,puaieran d• pla

zo el 30 d• abril para recibir el aumento d• .. ervenctal 

acordaron d-ndar al pr-idmnt• "lgu•l de la ,..drid un de

creto que congela .. las rentas d• casaa-habitac16nl 91Clgleron 

al sector privado la lnclua16n en loa contrat- colectivos 

d•l paquet• bAsico con 2S por cimnto de clescu11r1to tlObr• loa 

precios d•l ..,.cado y censuraron dur...nt• al gabin•te econ6-

•lco por la aprobacl6n d• los aummntos citados. A Juicio d• 

la direcci6n nacional d• la cm tal- au--.tos colocaran en 

dificil situaci6n al 110viaiento obrero, a iarado tal que .. 

pudo haber provocado que 1- ba .. a rebasaran a la dirig•ncla 

con "decisianes de escritorio y tomadas por tecn6cratas•. 

Tallbt•n .. acord6 dmc:larar al Con .. Jo Nacional 11r1 •••i6n per

manent• ante •l futuro poco halagllelro d•l llOViaiento obrero 

orgMlzado y llevar las propuHtas cet-lstas al seno d•l 

ConQresa del Trabajo con el fin d• que las dlltlAs organizaclo

~ .. adhlrierM a ellas. S. hactahlncapi• en el caricter 

urQ11Rte de las d-das, qu• d9blan ser resu•ltas ant•• d•l 

prl_.o d• -yo y .. anunciaba para el aartH sigulent• una 

reuni6n urgent• d• los ali .. d• lideres d• sindicatos afilia

dos a la CTlt para ponerlos al tanto d•l P•liro d• ..,. reba

sallas en caao d• no luchar por la defensa de aus agreaiados. 

148). 

La radicalizacl6n d• la pastura cet-lsta tuvo el •fecto 

d._ado. Por un Jallo loa pequ•las y aedianos ~r•aarlos .. 

-aron a la d._nda obrera d• aueento d• -gencia. La CA-
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NACJNTRA,d•c1ar6 qu• no p•rmltirla un d•t•riaro ••yor d•l po

d•r adquisitiva de los trabajador••• parqu• •llo P9"Judlcarla 

la ct..anda intrn• y por tanto a la industria •l- C49>, 

aunqu• •1 ..ctar .aa r•accianarla d• la clau ...,,-...,.lal 

cenaur6 acr-t• las d.-andas c.tHlstas, y un canacldo va

cra suya u pr1111unt6 ...,.du99nt• si •l v11rdad11ra ap9Ulda d• 

Fidel s1111ula siendo V.ltzquez a habla caablada a castra.eso> 

La r•a1--.te importante ·fu• qu• •1 9abl11rno f9d.,.al par 

fin acc9dl6 • convocar a 1• Cotolsi6n Nacional d9 Balarl1111 "~

ni1110s, decisión qu• ArS9nlD Far•ll cancr•t6 •l 18 d• abril. 

Fln•l-nt• habla un indicia de r9911uesta a la cuipalla inicia

da por la C1lt •A• de dos ..... atris. 

Por entonces la conocida a;.ncla d9 pran6stlc1111 9Can6si

cas, ~ EconpMtric, .. wau qu• habla HJ•da d9 w pa

sible -au.9ntar las salarias •lnltlDS segón •l pray.cta or111i

nal Cl2.5 por ciento a partir d•l prl-.ra d• julla>, dada •l 

incr...nta .. yar a lo pr•vlsto d• la inflacl6n. Indicaba que, 

contra •l .Plan establ.cido, el salaria •lni.a na11inal deb.,.la 

s11r •U99ntado par la •enas •n l58% durant• 1983, • inclusa 

propon:la un pasible esque .. 1 conc9d11r un au..nta d9 21 par 

ciento • partir d• julio o bien, r•vislones tri ... tral .. d9 

B par ciento cada una. CSl > A la postre tanta la CllNACINTM 

como la lil'lartan, y d••d• luotgD la CT" y •1 CT fu.,.an d-n

tidos por la d•clsi6n oficial d• .. nt ... .,. a ca.a di.,.• lu11ar 

l.• vi(l9'1Cia d•l pragr ... d• ajuste, una da cuy1111 caepan1tntH 

esenci·aln .,.. la cont•nci6n .. 1artal. 
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LAS NEGOCIACIONES EN LA CNS". 

El gobierno fed11ral accedió • convocar a la CNSM1 anta 

la pr .. ldn d• la e'" y •1 CT, pero nada 96•• En 1•• siguien

tes •emanas reva16 qua no tenla ninguna intención de ad•lan

tar •1 aumttnto pravi•to para junio, cosa qua, de habar reali

zado, habria contrariado la ortodo•l• 11Dnetari•ta que a todas 

lucaa queria de110strar, •abra todo a loa acreedor .. ••ternoa. 

En la sesión del lB de abril •1 r•pr .. antanta cbr11ro anta la 

CNSt!, Faustino Chena P•r•z, fijd la poaición conjunta d• la 

CT" y el CTt l50 por ciento de aull9hto salarial. Aclaró ad•aA• 

que el aumento debla otorgarse no sólo a los minlmos sino 

también a los contractuales, por lo qua habria 911plazami•nto 

a hual9a para asegurar el logro de •ste sagundo objetivo. 

~2> 

La demanda obrl!f'"a provocó reacciones de auy diversa ln

dole. Loa empresarios reaccionaron airadamant• contra la pe

ticidn de SO por ciento de aum•nto, calificAndola da lnadai

sible. En calllbio lanzaron una contrapropuastat estaban dis

pu•stos a conceder 18.5 por cianto que sumado al 25 por cien

to d• en•ro y el 12.5 por ci•nto d• julio harian·un total de 

56 por ciento. (S3l Aunque tanto el CT como el slndicalislllD 

independiant• rachazaron rotundamente •1 ofracimiento empre

sarial, daapu•s se comprob6 qu• tste hubiera sido mucho mis 

convenittnt•.para los trabajador•s qu• el resultado finalment• 
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impuesto por el gobierno. 

La CROC se opuso a la demanda del ~O por ciento, cali-

fic6ndola de "pcpuli sta", adl!nuas de que agravar!• la situ.a-

ción l!conómica del pais, pcndria en peligre al PIRE y no at.a

caria .. tructuralmente el problema precies-salarios. 1541 

Tambifn la FSTBE, por voz de su lider Hanuel 6erm6n Parra 

Prado, eMtl!rnó su desacuerde con la demanda salarial~ A su 

Juicio, F.austinc Chena Pfrez habia eMpres.adc una opinión per

sonal y ne el sentir del CT. El sindicalismo independiente, 

reprl!sentadc l!n este caso por el STUNAl1, el Frente Autfntico 

del Trabajo, la Coordinadora Sindical Nacional y el SUTIN 

lmiet11bro del CT, pero de trayectoria independiente> se fueran 

al otro ••treme• dado que la inflación llegaria en el aWc a 

120 por ciente el .aumente debi1 ..,r por ese mi111110 porc.ntaJ•· 

<SS> 

El Estado, en callbic, pareció ne inmutarse por la peti

ción obrera. Su respuesta fue el silencio absoluto, expresado 

en la nev.ati_va de su rl!presentante ante la CNS1'I a preponer 

alguna cifra de aumente salarial. Una sem.ana daspufs, ante la 

evidencia de que las negociaciones en la CNS11 tendian a al.ar-

g.arse de medo artificial, el CT solicitó formalmente qua el 

aunientc fut!ra fijado antes d_el primero d• maye. (~) 

Fidel Vel6zquaz, lllOl•sto por la tardanza, urgi6 al go

bi.rno a defil)ir una posición, _aunque abrifndole una puert.a1 

el Estado debia fijar el monte d•l auMento de ... rgencia to-
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mando en cu•nta "la dificil situación financi•ra por la que 

.. atraviesa el país" • 1:571 Fu• patente la Intención de Fldel 

de proponer una transacción decorosa para todo el mundol el 

Estado podria fijar un auml!flto tan pequeño como quisiera, 

quebrantando en mínimo grado au plan de austeridad! tal cosa 

habría sido suficiente para satisfacer la d.,.anda principal 

de la CT111 poner a salvo su capacidad de incidir -aunque fue

ra tnUy escaaa111ente- en la definición de la política salarial. 

El Estado optó por ignorar la alternativa de Fidel, y en 

callbio l• dió una respuesta que puede contarse entre las ··~ 

duras que ha dirigido a la CTl1. Arsenio Farell declaró que el 

gobierno no tenia por qu6 proponer una cifra de aumento sala

rial, puesto que se.,.jante tarea no le COllpetía. Su función 

ante la ~ .. rl!ducía a la simple ....Slacl6n entre los fac

tor•• d• la producción. (!58) 

El cinismo de tal raspu•sta ara inaudito. La sacrataría 

del Trabajo nRQaba d• un plumazo la historia de toda• la• re

visiones salariales de los óltl•os años, donde tanto obreros 

cOIDO ampresarlos habían tenido que aceptar la cifra propuesta 

por la.representación gubernamental. NRQaba tallbitn al propio 

.PJRE, un.o de cuyos supuastos b6sicoa era precisamente el que 

.e•tablmci6 ~ por ciento de au-nto para enero y 12.5 por 

.cimnto de aumotnto para julio. Farell definió con tal respues

ta las perspectivas d• la ofensiva ceteelsta. La central ea

yorl tarla podía hacer lo que creyera ••• conveniente, da to-
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dOll llDdas na habr1a au ... nta d• .... rg.ncia. 

Ll llQO ast •1 prl 11•ro d• uya, en un Alllbl 11r1t• d• gran 

9f_.v...,.enc1a sindical. Las slndlcatos unlversltarios afilia-

das al proy9Ctada 6UNTll r•allaaran un paro el dla 29 d• abril 

en d..unda d• un au.enta _.,.g11nt• d• 40 por clllflto, al 11ls

ma tl•llPO qu•, junto can otros alndlcatas y c•ntral•• ind.

pendll!nt .. , anunciaron la fundación d•l Pacta de Unidad y So

lidarlded Sindical <PAUSSI, qu• signlflcarla una nu•va p6glna 

Por prl1119ra acasi6n, fueron admitidas •n el deafll• del 

CT alguna• sindicatos y corrimnt•• indmpendientes, ca11a el 

STUNAl'I y otra• seccione• del SUNTU, un nutrida contingente de 

la CNTE <la disldencla d•l SNTEI e incluso un cantingent• del 

l'f!T. Durante •l dRSfll• hubo varias mitin•• frente al balcón 

presidencial en loa que - · .'~friminó·:'ia poHUca de austeri

dad, las ajuat•• de personal, la careatla y las illf)uestoa. 

Tales •itinea, ain e.margo, no lograron daten..- la marcha del 

deafile oficial porque fste tradicional11111nte avanza 9ri tr•• 

Fue notable qu• uno d• tal•& 111! tin•a hubi•ra sido r•all

zado par •1 Sl'IE, miembro d•l Congr•so d•l Trabajo, con la• 

consignas d• d•rogaci6n del IVA y r•inatalaci6n d• aus com

paWeras d•spedldos. Durante el d•afl l• tuvo lu11ar un viol•nto 

zafarrancho entr• los manif•atant•• de la CNTE y loÍI mi.9tlbro• 

d•l SNTE afin•• al g,:upo Vanguardia R•volucionaria, quien .. 
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-molestos por la presencia de la CNTE- atacaron a la disiden

cia con palos, botellas y piedras, generalizAndose la gresca 

con saldo de cerca da cien heridos, al;unoa de gravedad. (39) 

A pesar de qu•, como sie111pre, los vitaras al presidente 

fueron la expresión mayoritaria del sindicalismo oficialista, 

resultó muy claro que el primero de mayo de 1983 habia sido 

diferente de los de años anteriores. En las filas de los sin

dicatos miembros del CT aparecieron pancartas y consignas 

verbales contra la austeridad y la carestía, contra los des

pidos y por el aumento salarial de emergencia. La inclusión 

·en las filas del movimiento obrero organizado de fracciones 

del sindicalismo Independiente constitu!a también un inequ!

voco signo de presión de la cópula obrera sobre la conducción 

económica del pais. Con todo ello el movimiento obrero orga

nizado mostraba su insatisfacción ante la antipopular pol!ti

ca económica del gobierno y recordaba que tambl•n ten!• la 

capacidad de agitar un poco las aguas. No obstante, tampoco 

el "combativo" primer·o de mayo logró modificar un Ap!ce la 

estrategia salarial del Estado. 

El presidente Miguel de la Madrid asimiló con inteligen

cia la presencia de los sindicatos independientes en el Zóca

lo, declarando al t•rm!no del desfile que el ambiente de li

bertades que e><iste en l'lhico "nos permite ver .demandas del 

movimiento obrero· ·organizado e inclusive de organizacionea 

fuera del' movimiento qua ae e><preaan con toda libertad ·y. ••-
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r•c.n de la• ln•Ut.uclon•• d• la Repdblica todo el respeto". 

(bOl Con tales declaraciones, ademA• d• dejar sentada au to

lerancia a la disidencia, el Presldent• d•jaba Implícito que 

al sindicalismo lnd•p•ndi1tnt• no provocaba resquemor•• al re

gilM!n, mA• adn, qu• el movl•i•nto obrero organizado podría 

invitarlo a su seno, •I a•i lo d•••aba, pero taapoco eso ha-

··ria variar la pollt:ica económica en marcha. 

Por lo dllftlAs, una vez realizada la demostración del pri

m•ro de mayo -y quizA tambltn como reaultado de la declara

ción presidencial, que podia entusiasmar mA• de la cuenta a 

ciertos sindicatos Independientes- Fidal VelAzquez consideró 

cumplida la misión de estos y les ordenó marcharse. El 3 de 

mayo, dos dias dasputs del desfile, el secretario general da 

la CTM declaró• "no hay coincidencia entre el aovimiento 

obrero organizado y el llamado independiente. Las diferencia• 

entre ambos son de fondo y de forma". Agregó que los grupos 

ind1tpendientes que d .. fllaron al primero de mayo en el Zócalo 

"no repreaentan nuatricamente nada1 slmpleaent.e hicieron 

alarde de su verbalismo grosero e inconvenient•"· Todavla 

aWadió -contra toda evidencia- qu• los sindicato• ind1tpen

dlent .. no pidieron autorización para participar .n el desfl-

1• d•l CT• "•110tl .. la.t-aron". lbll 

Frttnta a la indlfer•ncia absoluta del Estado a sus exi

g•ncias y forma• d• presión -la• negociacion .. en la CNSl1 se

gulan estancadas, y no habla seWal alguna de solución- la e~ 

decidió dar su dltimo y mAs .. pectacular paso• emplazar a 
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.hu•lQa a todas las &111pr•••• cuyo contrato d• trabajo contro

laban. Fid•l VelAzqu•z anuncia tal daciaian d.acl• •1 6 d• ma

ya, pero la adopct6n formal d• l• medida fu• concretada al 

dta 12, en Asalllbl•• Extraordinaria de la central• 174 mil •a

pr•••• 118rian .-plazadaa •l 13 d• mayo en d....,da d• so par 

ciento d• aumento ealarial, si teta na ara conc•dido las de

canas d• mil .. d• huele•• aatallarlan al 30 d• maya. <62> 

LOB El'FLAZAIUENTOS A HlELOA. 

Fid•l ValAzquaz •• ocupa muy bi•n d• d•J•r santado qu• 

loe emplazami•ntos a hu•lQ• iban 1111 serta. Doll di•• d•sputs 

del anuncio formal da fatos, pronunci 6 un bal.i coso di scureo 

anta al Congr .. o d• Alijadores, en el qu• aclara qu• los ca

tamistas "•Diios amigos del rfQt .. n y d•saaaos seguir ~oopa

rando en la a.dida da nu .. tra• posibilidad••"• paro -a;r•g6-

nu .. tra• accionas "j__.• sarAn ••rvll••• ni a 1•• ln•tltuclo

naa ni a nadie•. •se sirva .. Jar a la• int•r•••• nacional .. 

•in •ntr•Qarse qu• atAndosa d• pi•• y manos•. "T•n..as nu•a

tra propia r••pansabtltdad, nuestro propio d•r•cho y nuestra 

propia facultad. Antas qu• nada somas trabajador•• y nu••tro 

papal .. d•f•ndar a la el••• trabajadora". 

A tan sonoras pronuncia•iltlltDs ~id•l ValAzqu•z agrmg6 

qua los •aplazamientos d• su c•ntral •ran r•sultado da "una 

Qran n•c••i.dad qua loa obraras tienen" no sólo a causa da la 

attuact6n •canamlca sino tallbtfn d• la tnflaci6n provacada 
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·por la clas1t 1N1Presarli1l a la cual -dljo- "la h....,• de abatir 

con ia fu11rza lncontltl'lible d1t la CTI'I". Tatllblfn aclar~ qu1t el 

1taplazaalento a hualga fue el ~nico caalno que quedaba luego 

d1t que"ni las •JBPreaaa ni la 'Collls16n Nacional de Salario• 

"inimoa han actuado". 163> 

El punto culalnante de la ofensiva Ml 110v'1111iento obrero 

organhado contra la pol!tica de contltl'lcl6n salarial s1t al

canzo el 16 d1t aayo, cuando al pleno de lideres de las 34 or

ganizaciones int119rante5 del CT acord6 ~.,.,.,.. al ..aplaza

miento a huelga anunciado por la CTI'I p.ara el 30 d1t mayo. La 

d....nda era la a1s .. 1 S) por cianto de au .... to a lo• salarioil 

establecidos en los contratos colecti'VO!I. Napoleón 66-z Sa

da, presl<iente del organismo, dijo que serian •As de oeho ·mi

llones de trabajadores los que, llegado el caso, estallarian 

.,, huelga. La CTI'!, el ~ y el SUTIN -91 dnico •il!llbro del 

CT que cW11pli6 el c...,romiso de estallar a huelga el 30 de 

mayo-anunciaron que al dia siguiente eapezartan a entrec¡¡'ar 

lD!I ....,1azuientos a la Olunta Feclral de Canciliaci6n y Arbi

traje. (64) 

Para entone..,. el te"'• de las huelgas cet-istas se habia 

conv1trtido en el centro de la atención d• toda la sociedad 

..,.icana. Loa e111presarios se mostraban preocupados algunos, 

·ÍtscfpticD!I otros, los ca.entaristas de todas las t""dencias 

e•ternaban sus puntos de vista y los fW\cionarios pdbllcos u 

.U.nt9n1., a la ••pectativa, pero nadie perdla d9tall• del 

curso de los ..:ontecialentos. Conslder- U1partante para la 

72 



comprensión d• la coyuntura rese~ar algunas opinion•s d• 

ciertos com•ntarlstas de influencia innegable en el medio 

sindical y polttico. 

Para un sector de analistas y acadtmicos c•rcanos al 

sindicalismo ind9Pendiente la explicación del prcc•so era re

lativamenta sencilla. Resultaba evidente que la política de 

austeridad había daWadc visiblemente a la clase trabajadora, 

condición objetiva que obligaba a los dirig.ntas d•l lllOVi

miento obrero organizado a emprender la lucha por la defensa 

de los intereses de sus agremiados y elle, por una razón 

pragm6tica1 si no eran receptivos a 1• creciente presión de 

las bases sindicales podrían ser rebasados. Para les m6s op

timistas, la cfansiva de Fidel Velézquez sa explicaba también 

por un intente de la central mayoritaria de hacer retornar al 

gobiltl'"nc a la observancia da les principies del nacionalismo 

ravolucionario, que la tut91a económica del FMJ 1ttstaba con

trariando. Frente al prcy•ctc transnacionalizador, necliberal 

y nionatarista, se decía, la CTM pugnaba por volver al proyec

to nacional, al desarrolle con justicia social y a la reivin

dicación d• nu•stra soberania económica. 

Ya .n 9"..,.c •l articulista·Eduardo Mont•s escribió• "La 

declaración hecha por varios dirig.nt•s obr•rcs, an •l senti

do d• qua podrían e11111lazar a huelga g•neral para apoyar las 

damandas da l.o• trabajadoras, paraca el anuncio d• que ahora 

s!, la copula sindical ha decidido poner en juotgc el más im-
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portante instrumenta legal y politice que ti..,1111 las sindica

tos baja su control para enfrentar la ofensiva oficial y pa

tronal contra la acano11í a de las trabajadoras". 16!51 

A mediadas da abril, 

veía así las CDMIBI "Dan 

seria y més exigente y 

otra articulista, RDdalfa F. PeWa, 

Fidel asté pani•nd .... cada vez mis 

sus referencias explicitas • i111pli-

citas ya na san cuestiones politices de circunstancias, sino 

de fonda• la paz social, hasta donde tal ha sida, na podré 

preservarse si cantinOa la caida en picada del salaria real. 

V el hombre ha recogida inclusa la vieja cansiQna da la esca

la móvil de salarias, entre muchas otros hallazQDs a la larQD 

del camina. Esta na es demagogia, en absoluta•. 1661 

V cantinOa, en el misma articula, el coeantarista PeWal 

"el recetario del Fl'II, que es un dispositiva da reQulac16n 

montado en inter•s de esa circuito no prescriba, ni cabe es

perar otra cosa, mis que vendajes sobra infacci6n. En las 

aparatos de poder se le ha aceptado por rutina saguidista, 

cDlllO alga insarteable en situación de ...,-gancia. Para na.as 

articulable can un verdadero proyecto nacional y can ninQ6n 

plan democrética que protegiera el ingresa da las trabajado

ras. Ada11is esté generando ais e ... rgancias da las qua prat1111-

dia sofocar, y esté agudizando las cantradiccionasl coyuntu

ras-estructura, programa-plan, tacnoqabinatolD!l'ª-Pªlitica, 

ganancias-salarias. Aqui, Don Fidal dice basta ••• • 167> 

Del emplazamiento masiva a huelga de la CTl'I, Raul Treja 
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'Dtllabre escribió• "Esos emplazamientos a hu•lQa a cargo da la 

CTM en 174 mil empresas no pueden verse como simpl• desplante 

d...,.gógico. Ob•d.cen a una inquietud r•al, in•vitabl•, qua .. 

ha extendido entre los trabajadores. Hay un descontento so

cial que se expresa da móltiples formas y qu• padacll905 todo• 

los dias a travfs da la violencia cotidiana que est6 siendo 

el nuevo rasgo d• las ciudades mexicanas. Este disgusto sig

nifica, entre muchas otras cosas, una expresión virtualmente 

1rreprlmibl•, que pone a prueba a las organizacianes sindica

les y a sus dirigentes". Trejo Del abre aprovecha el mismo ar

ticulo para vincular las luchas del sindicalismo of1cla11sta 

con las del Independiente: "la C:TM, ademés, no está tan sola 

como afirma Fldel VelAzquez, en la pugna por el salario. En 

esta demanda coinciden sindicatos como los universitarios, 

que tambitn han emplazado a huelga para fin de ml!B y sectores 

muy activos como el que conforman los ma•stros democréticos•. 

(69> 

Sin qu• puntDB de vista c09ID lo• anterior .. fueran nece

sariamente incorrectos, revelaban todo• un rasgo comOn• no 

iban m6s allé de una m.ra apr•claclón inlll!dlata de los acon

tecimientos -hecho muy comprensible por lo d•m6s, dado su ca

r4ctar d• articulo• pariodistlcos- que no contribuía al ••-

clar.cimianto de los procesos en 

ciertos 

marcha y podia alantar ax

circulos d•l aindlcali•llD pectativas infundada• en 

d"'"ocr4t1co. Es posible que estos observ•dar••, y varios 

otros con planteAmlentc& sem•J•ntes, pensaran ainceramanta 



··=-- ~ .. 
'_qu• al no deslindar sus posiciones de las de la CTM y al CT 

estuvieran haci9"do lo correcto, acaso con la mira puesta en 

una futura y promisoria unidad. Ea posible, tambiin, qu• slm

plement• no fueran capaces da disociar sus propias exp•ctati

vaa da la realidad. 

Para contrastar las optimistas apreciaciones da estos 

periodistas y acadfmicoa, citemos un comentarlo d• Manuel 

Buendía, que con su proverbial vena humorística se burla en 

su columna •Red Privada" da los desplantas da Fid•l VelAzquez 

y sus allegados• 

"Ciertamente la risa no había sido empleada h¡¡sta ahora 

como instrumento para matar a nadial menos en un asesinato 

colectivo, pero ahora se estA intentando .. riall9flta, sagl1n 

pruebas irrafutabl ..... El "modus operandi" de los criminales 

se ha desarrollado COlllO sigue• 18 de marzo de 19831 Fid•l Ve

l•zquez dice que sin hacer caso de las amenazas patronales, 

la CTM no permitirA reajustes d• personal en las 1111Presas con 

qu• tien• firmado• contratos colectivas. Anuncia ad•m•s, qua 

•studia la posible cQ111Pra d• cien empr .. aa para aacAr de 

•llas a lo• inversionistas privados. 

"20 da marzo• la CTM, por llledio de Bla• Chumacera, ae

cr•tario ganeral sustituto, anunci6 que en f•cha próxima •• 

compr.arían grand•• cantidades de mai%, frijol, hu•vo y otras 

alimentos, con •l fin de •vitar el coyotaJ• y •1 intermedia

r.ismo del sistema camarcial, También anunci6 que se estable-
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c.,-4n orand•s tl11ndas de v11nta d• •asa y tortillas 11n •l Dls

trl ta F•d&ral. 

"27 d• 11111rza1 •l Cangr•sa del Trabaja anuncia que reali

zara acc1an•s radical .. para boicotear la voracidad d• ca11•r

clant•s •. Talllblfn anuncia qu• ante el lncr...,,ta d• las pr•

clas y _la constante especulación, dicha arganiSllD solicitar• 

una revlsión.ur;11ntl! can la Co•lslón Nacional de Salarlas"'

nimas para •studiar un pasible lncr•m11nta en las salarios. 

•v asl siguieran chascarrillo tras chascarrillo. El 29 y 

31 de marza nu•vas declaracian•• d• dan Fld•l, •tronant•s' 

dl!claracian .. , CDftlO dirla un r•part•ra a la antigua usanza. 

El 5 d• abril fu.,-on Napoleón Góm•z Sada, Faustina Alva Zava

la, Francisco Harnandez Juarn y otras dirigentes loe que 

'tronaron• en contra del au11enta al precio d• la leche. La 

calificaran de 'insulta al trabajador', etc., etc. 

·E- ai- dla, para na dejar- arrebatar la iniciativa, 

dan Fldel se lanzó p.,-sanalaente contra el secretaria de ca

•rcia cuya paUtlca, dijo, "ha fracallAdo en toda'. Por •1 

.. tila otra• entroic•• cand11nas •1 di• e, y •1 9- y_el 10 •• ,En 

fin_, un verdadero acaea, para que lH 11andlbulas, el .. ófaga 

y las lacrlaaln de los patronn na cnaran d• func:l-ar un 

instante. _Par supu•sto, ninguna tienda obrera .. habla abi•r

taJ ninguna •-i>r•sa habla pasada a unas d• los trabajadorn, 

un .ala au...,ta de precias na habla sida canc•lada a slqui•r• 
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~ disminuido, en ninguna parta un comarciant• salteador habta 

sufrido al menor amago de boicot r•a1 ••• La risa loca, como 

dirta Paco Ignacio Talbo. 

•y al amanecer esta semana, don Fldel, don Arturo y 

otros conjurad~ resolvieron acelarar el procedimiento. Leya-

ron ante los periodistas textos de pancartas para al desfila 

del lo. de mayo. Nuevas demandas y una sonora advortencia1 

'Ahora si va en serlo'. Sonoras carcajadas. Eae era el afecto 

buscado• que la risa mate a los patrones antes del D!a de la 

Madre. Algo SlmbOlico. Una vonganza do clase que ni siquiera 

a Marx pudo habért1el1t ocurrido". 169) 

Qui:A los patronus no morir!an do risa, paro ara un he-

cho que la óltlma do las tradicionales batallas cetemlstoB 

tampoco les quitaba el sueWo. El emplazamiento masivo a hual

ga ciertamente les preocupaba, pero no por la parspactlva ca

tantrOfica da un estallami•nto real, sino porque ai mol.ante 

de anunciar la retirada, la CTM no fuera capaz da control...- 4 

uno qua· otro lidar entusiasmado en awcaso. Con desusada sin-

caridad entre los patrones -qua a vec .. parecen 9911ulr ·el 

juega del sindicalismo oflclaliata~ eMhlbl•ndose 11alestos o 

lnclueo alar•edos por las a,..na&a• de .••ta-, el director del 

Centro Patronal de Nuevo León, Lul•·Grajeda, planteo clara-

111ttnta el alcance de sus preocupaclOl'\a•• Nunca 'lln la historia 

de "*"lco'-dljc- don Fid•l he tomado la daclsi6n de· •~tallar 

una. huelga 51éneral· en al palt1, per-o !ID corre el rle9go de qu11 
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ESTA:. ltslS MU DEBE 'A 

SWB OE LA 8UJU8TECA 

lideres tMtnores en provincia puedan salírsele del control y 

realizar movimientos que puedan traer consecuencias funestas. 

De paso anunció -revelando la extraordinaria calidad de la 

información de que disponen los patrones- cuil seria el re-

sultado de todo el barullo• el nuevo ajuste salarial entraría 

en vigor a mediados del mes de junio, por un monto cercano al 

12 por ciento, <701 

Por lo dam6s, que todo el mundo supiera el previsible de

senlace 1alvo ciertos sectores de la izqui..-da y, qul·z•, al-

gunos patron .. menores- no borraba de la escena politica y 

sindical el azaroso proceso de navoctacion .. en la C0111isi6n 

Nacional de Salarios ~lnimos, que expresaba el disgusto del 

movimiento obrero organizado por el radical desplazamtento de 

·que habia sido objeto. 

El 17 de mayo, el presidente de la CNBl1 informó que el 

sector obrero habia rechazado formalmente el Incremento de 

15 por ciento ofrecido por la parte patronal. Al die siguien

te, Fid•l Yelizque• anunció que si la·CNSl'I r .. olvia un aullen-

to de l~ por ciento ofrecido por los empresario• 'el sector 

obr-o prot .. taría y de s..- procedente se a1111araria contra 

tal decisi6n, que Irle en contra de la Constitución y la ·Lay 

Federal del Tr.abajo, estarla fuera de la realidad y no ;aran-

tizarh ftl bi·en•star d• la clase laboral. Ese ·mismo t:Ua el 

secretario del Trabajo, Arsenio Farell, reiteró que el 90-

biei'no' no recom•ndaria por.c•ntaje alguno, y .aseguró que no 

habla distanciamiento entr.• Estado y trabajadores a causa de 
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los •11Plazamlentoa a huelga. Agreg6 que •1 sector obrero aOlo 

ejerc!a un legitimo derecho. Tambi6n Fldal VelAzquaz conside

ro que las relaciones entra gobierno y trabajador .. eran bue~ 

nas, pero no entre trabajadores y patrones. (711 

El 20 de mayo el presidente Miguel de la Madrid declaro:. 

que al gobierno no podta ofrecer una soluc16n a corto plaza' 

para salir da la crisis y que para seguir adelante se raque~ 

rta un clima de confianza, de disciplina financiera por parte' 

del Estado y d• moderación, tanto en utilidad•• CDllO en sala

rlos. La reunt6n de la CNSl1 celebrada ... miSllD dia talllpoco 

llego a un acuerdo, decidiendo sus mieebros posponer, una se

mana la daf1nici6n de los aumentos. La reunión prevista para 

la semana siguiente fue suspendida y el proceso cayo otra vez 

en el estancamiento. 1721 

El 22 de aayo la Junta Federal de Concl1iaci6n y Arbi

traje y las juntas local•• infor .. ron que en total habta al

rltdltdar de B ail 911plaz .. 1entos a huelga, •• decir, prActica

mente todos lo• que llegaron a presentar••· Los 174 1111 et11-

plaz .. ientos d• que habl6 Fid•l Ve16zquez s6lo aran una bala

dronada. La cifra real nunca superó los 9 ail. 173> 

Las palabras presidencial•• del 20 de aayo •arcaron el 

iniclo del fin d• la belicosidad cateftlista. En los di•• si

guient .. Fidal Vel6zquez inicio la retirada que -cOllO se es

peraba, y desputs •• coaprob6- • .,.,a coapleta,.dejando inc6-
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lumes los fundamentos del programa de ajuste económico. El 

mismo 20 de mayo, VelAzquez declaró que el movimiento obrero, 

como respuesta al !_Jamado presidencial de moderar sus deman

das, negociarla con las empresas de acuerdo con su capacidad 

eccndmi ca, "porque nuestra i ntenci dn ne es cerrar empresas ni 

colocarlas en condiciones de lncosteabilidad, ni mucho menos 

provocar el caes en el pai 5 11
• (74) 

El 2~ de mayo, Fidel VelAzquez autorizó a los sindicatos 

cetemlstas a negociar por debajo del 25 por ciento, aunqu• 

de momento sólo a aqu~llos que durante el awo hablan obtenido 

aumentos superi.ores a ese porcentaje. De inmediato las orga

nizaciones del CT -con excepción del SUTIN- se sumaron a la 

decisión de la CTM de reducir a 25 por ciento la demanda de 

aumento de emergencia. El dirigente cromista, cuauhtémoc Pa

leta, declaró que la decisión de negociar sobre la base de 

25Y. abría miles de pláticas que estaban estancadas. <75> 

El repliegue continuó en los días siguientes. El 26 de 

mayo el CT dejó en libertad a los sindicatos de todo el país 

para que negociaran el aumento salarial de acuerdo con las 

particula~ldades de cada empresa y los Interese• de los tra

bajad~res. Aunque los emplazamientos no eran re~irados la re

nuncia del CT a luchar por un porcentaje determinado signifi

caba en la práctica la ace¡:>tación ant!ci¡:>ada del nuevo "tope" 

que fi.J!'ria el gobierno federal por conducto de la CN$1'1. Al 

mh;mo tiempo el secretario d.e Trabajo da la CTM, Javier Pine

da Serino, anunci6 que en las siguientes 24 horas el 90 por 
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ciento de lo• emplazamientos a huelga que~arían conjurados. 

(76) 

El 27 de mayo Fidel Velizquaz anunció que concedía a loa 

amprasarios una prórroga de diez día• al plazo inicialmente 

previsto para el 11Stallamiento de las huelgas -el 30 de ma

yo-, ante "la iniposibilldad que se tiene para llagar a acuer

dos concretos en al poco tiempo qua falta". El Hder da 1 a 

CT" intentó justificar su inconsecuencia diciendo que, quie

nes pensaban que la prórroga debilitaría a los trabajadoras, 

ignoraban el sentido da las estrategias catemistas. Anta un 

problema da tal magnitud -dijo- no se requiera ser infl•Mi

ble, sino constantR". C77l 

El CT -por supuesto- se sumó a la prórroga de diez dias, 

salvo el SUTIN. Por entoncl!s el miMimo dirigente di! la CROC, 

Alberto Juirez Blancas, informó qui! los croquistas no hicie

ron ningan emplazamiento a huelga "porque nos gusta ponRr los 

pies sobrl! la til!rra". 17Bl A la postra no se percibia gran 

diferencia ante los recurrentes dl!splantes de la CT" y la su

bordinación servil da los croquistas. El resultado objetivo 

era esencialmente el mismo• aceptación resignada de la polí

tica salarial impuesta por el Estado. 

El asunto de las huelgas astaba pricticamRnte rasuelto. 

En junio estallaría un nómero importante de movimiento• huel

guísticos, pero en su gran mayoría serían de asa clase espa-
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clal que suele realizar el sindicalismo oficialista• de solo 

algunas horas o a lo sumo unos dias de duración. No obstante, 

Fldel Velézquez todavia quiso dar un llltimo golpe de mano. A 

cambio de su repliegue Intentó negociar una reedición del 

viejo.corporativismo <cuando su propia retirada evidenciaba 

que tal cosa ya no era posible> proponiendo un nuevo pacto 

nacional de solidar-idad entre empresarios, trabajadores y go

bierno que sustituyera al pacto de dicl9fl>bre (icuya violación 

fue mil veces denunciada por la propia CTM!l con la preten

!!1 ón de dar a la cri 1!i s "una sall da con 1111nti do naci onall s

ta•. La novedad del nuevo pacto era que proponía el con11ela

mi11nto de precio!! y salario15. C79l 

El CT, como de costumbre, acogió la propuesta cetemista, 

cuya formulación fue anunciada por Napoleón Gómez Sada el 30 

de mayo, dia en que debieron estalfar las 174 mil huelgas de 

la.CTM y otros miles mas del CT. El nuevo pacto estarla basa

do en tres puntos principales, a saber: llAceptar que las me

didas gubernamentales para combatir la crisis son atinadas, 

pero no compro11eten ni obli11an a Jos diversos sectores de la 

sociedad! 2l Reconocer que la situación a la que se hace re

ferencia requiere el concurso de las fuerzas vivas del pa!s, 

a 1 a!I que se l. es debe señal ar 1 as tareas concretas a desem

pe~ar, haciendo abstracciones de todo interts p8'"ticular e 

Incluyendo la re..,un·cla temporal a algunos de sus legitimo• 

'derecho!!; 3> Acordar entre el sector obrero y ttl patronal la 

realización de una pausa en sus pretensiones soclaltts y eco

,;·6mlca5, comprometltndoii·e· temporalmente, por "una parte, a no 
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promover aumentos de salarios o nuevas prestaciones, toda vez 

que se haya satisfecho a este respecto su interés a la que 

corresponde al presente aWo, y por la otra, a ajustar precias 

con el fin de que estfn al alcanca da la economía obrera y 

popular y no aumentarlas en nlnQlln caso durante un tiempo 11~ 

mi tado. <SO> 

En la pr4ctica, a cambio del congelamiento de précio5¡ 

al CT renunciaba al aumento da emergencia por el que se había 

emplazado a huelga¡ aceptaba pedir para los contractuales el 

m!S110 porc9"taja que se conc9dlera a los minillDll.Y sa compro

metía a no demandar nuevos aumentos de emergencia en el resto 

del awo. Era un hecho que todo esto seria de tedas maneras 

concedido por el movimiento obrero organizado, as! pues, ¿pa

ra qué firmar un pacto que ademAs prescribiera la inaceptable 

medida -para la lógica del programa de ajuste- da congelar 

los precios? El nuevo proyecto de pacto, tal como era pro

puesto, no tenia ninguna posibilidad de ser aceptado por em

presarias y gobierno. Y an efecto, no fua aceptado. 

LAS JIJ!INADAS DE JUNIO. 

El :SO de may.o, facha oriQlna.1 del emplazamiento masivo 

del CT, solamente uno de .sus .:S4 mllttllbros estalló la huelga1 

el SUTIN, cuyo movimiento fue dec.larado ·inexistente par la 

JFCA 72 horas daspuh. El 2 da junio la secretaria del Traba

jo anuncl e que, de 1 os !5 mil !500 empl az ami antas que en total 



se pre~entaron en el émblto fed•ral para el día 30, s6lo ea

t,,llaron siete huelgas en todo 111 país en las siguientes em

presas e instituciones• JNJN, URAHEX, UNAl1, IJA!t, Aereolinas 

Argentinas y las empr11s1a duranguens•• Bebidas Purificadas y 

Embotelladora Guadiana. C81) 

Fldel Velltzquez, al tiempo quii había concedido una pró

rroga de diez dtas -la nuttVa fecha dal •stall•~lltftto •r• el 9 

de junio- segula Insistiendo •n su proy•cto d• nuevo Pacto d• 

Solldar·idad. El l ti" junio c-t6 que •l .:~.111tt ejecutivo d11 

la CTN habla sido fa.:wltado por •l CT para continuar ad•lant• 

en la concertación del pacto • Incluso afirmó que y1 habia un 

acercamiento al r·¡¡;¡pecto con •l sector privado, al mismo 

tiempo que adelanto qu• •l lncr•munto al salarlo minimo seria 

de 1~ por ciento. En los dla• algulent•s, sin 8llbargo, se 

;,.mentó aei rechazo de los empre11arlo11 a adoptar camprot1lsos 

que pudieran provocar la disminución de sus utilidades, y 

propuso al Estado que, si tatos 

pacto, los obligara a hacerlo, 

d~ precios y salarlos •ra la 

f1 ación. <S2l 

•• VllllJ•ban a f1 rmar •l nu•vo 

toda vez que el congelami•nto 

alt•rnativa para frenar la in-

El 7 d~ junio Fidel Velazquez concedió una audi•ncia a 

Ellezer Morales Arag6n, ••cr•tarlc general d•l SUNTU, al ttr

mino de la cuál éste declaró qu• el secretario gen•ral de la 

CTM habla avalado las hu•lgas unlv•rsltarla• y c•n11uradc el 

Intento de las autoridades d• la UNAN d• lograr la declara

ción de lne•ist1mcla de 11 hu•lga del STUNAM. SeQOn Morales 
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~ragón, Velézquez habla dicho que no hay unidad sin solidari-

dad entre los trabajadores, 183l 

El 8 de junio, nuevamente en reuniOn plenaria, el CT 

analizo el contenido real del pacto propuesto por la CTM, 

tra11cendiendo a la prensa qu11 la copula obrera coincidía 1an. 

que la inflación habla arrebatado sus recursos a los sector.es 

mayoritarios en favor del orden monopólico y transnaciona1 1 

lo que 11 su vez hab! 11 provocado el cambio en la correl aci.On. 

de fuerzas pol!ticas més sensible de la Revolución. Ese mismo 

d!a, la· CTM anuncio una segunda prorroga, esta vez por 48 ho-

ras, para ~ar tiempo a los sindicatos y empresas de estable

cer acuerdos sobre la base del l~ por ciento de incremento 

que -ya se sabia- la CNSM fijaria el d!a 10 por la maffana. 

184) 

En este contexto llegó el 9 de junio, dia clave en la 

coyuntura que analizamos porque en 61 se produjeron dos he-

ches memorable1u de un lado .estallaron ciento& de huelga& de 

sindicatos cetemistas en demanda de aumento de emergencia, y 

de otro se produjo la mAs dréstica censura hasta entonces e&-

cuchada de un presidente de la República a la central mayori-

taria y pilar del partido en el poder. 

Ante una multitud reunida en la PI az a JuArez de Guada-

!ajara, el presidente Miguel de la Madrid declaró• "No he 

pr.~met i do 1 o que no puedo cumplir. Desde diciembre advertí 



que la crisis ameritaría un esfuerzo prolonQado y riQuroso 

del pueblo de Mtxico. No podamos abatir la inflaci6n como ar

te de maQia. Na podemos, racionalmente, aspirar a conQalar 

precios y salarlos, serla engaWarnos a nosotros 11l1111D• y la 

mentira ya no puada sar instru,..nto de lucha politica1 la de

j.-S a 11lnarl.as de dHaQDQO• lrr .. ponsabl••I los ravoluclo

narios tenaaos qua decir la verdad ••• No ae dajart presionar 

por viejos ntilos de n11Qoclact6n o de pretensUn dal podar". 

(85) 

El primer mandatario no daj6 ninguna duda sobra quitn 

era el d .. tlnatario da su raprimanda• La C1" habla astado 

tratando, d .. de principios da awo, de quebrar la polltica da 

contenci6n salarial y en los 6lttmos dlas habla anarbolado la 

lnaceptabla d ... nda de conQelar precios y salarios. Allbos ha

chos s6lo ponian obsticulos an la ruta trazada por al PIRE, 

prDQrama cuya instru111ttntaci6n exitosa constituía al objativo 

prioritario e irrenunciable dal nuavo gobierno. De la Madrid 

reaccionaba asl, de llano y frontalmenta, no s6lo contra el 

proyectado nuevo pacto da solidaridad qua postulaba la con;a

laciOn da precios, sino talllbitn contra las ...nazas da asta

llar hualQfi a nivel nacional -mucha• de las cual .. acababan 

de concratarse-, los intentos de revivir viejas daaandas coeo 

la ... ana de 40 haras o el seguro de da..-pleo y, tal vaz, 

contr~ les fl!rtaos de la CTM y el CT con los sindicatos in

dependientes. Tedas estos "viejos estilos de preai6n" practi

cados por "minorias di! demagogos e irrespcn&•ble&º fueran du

ramente condenados el 9 da junio. 
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Ese mismo d!a estalló una ola de huelgas sobre la que se 

ha dicho y escrito mucho. Para algunos CDlll!ntaristas fue la 

prueba irrefutable de que el 111Dvimiento obrero organizado 

CesplÍc:ial .. nte la CTI'> por fin habia decidido abanderar las 

d..,andas de sus ba .. s, aunque 

frentar al r•gi,..nl para otros 

tal propósito lo llevara a en

fue si11Pletl9nt• el colofón de 

la comedia oposicionista del 

a lo sume la expresión del 

movimiento obrero organizado, o 

postrer derecho de pataleo. Por 

nuestra parte trataremos de ubicar el alcance aproxiaado del 

movimil!llto y, aunque no nos reserva111Ds nuestro punto de vis

ta, preferimos sugerir al lector la deducción de sus propias 

canclusiones. 

La prilllRra dificultad para calcular la dimensión real de 

las huelgas de junio estriba en la abisaal disparidad da las 

cifras publicadas por la• distintas fuentes. La Cll1 asevuró 

que r.stallaron alrededor de cinco mil huelgas, ""' tanto que 

la JFCA y la secretaria del Trabajo nunca reconocieron ••• de 

517 en el •mbito federal, m6s otros cientos ••talladas en el 

611bito local, especialmente en provincia, Aun an los casos en 

que no hubo duda del estallamiento de movimientos huelguásti

cos, collD en las industrias cementera y hulera, o en los ci

nes, las cifras varían sensiblemente seg6n los Informantes y 

los periódicos, y a veces seg6n un mismo informante, de 

acuerdo al dla de su declaración. Las cifras que anotamos de

ben considerarse como cAlculos bastos, a ser validados en el 
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futuro por los estudiosos del tema mediante un minucioso tra

bajo de archivo que ahora -lamentablemente- no nos fue posi

ble hac•r. 

El jueves 9 de junio estallaron 599 huelgas en salones 

de cine d• la capital y la provincia, mis otras 19 •n com

·paWias distribuidoras de pelicula•I también estallaron 90 

huelgas lsegdn la CTM y sólo 7 segOn la JFCAl en empresas ce

menterasl cinco huelgas en la industria hulera y llantera; un 

nOmero indeterminado en la industria de celulosa y papell 19 

huelgas en Coahuila (destacando las de General• Motora, l<SM, 

Plisticos Industriales de Saltillo y Fibras de Saltilloll 

cuatro en Guadalajara !Sieme•, Nutrimex, Albame• y Almidonas 

Mexicanos!¡ 49 en Binaloa <gasolineras, principalmentall 90 

en Sonora! 17 en Morelos, una en Yucat6n, 20 en Ecatepec, Es

tado de Mtxico, mis otras decenas en Naucalpan, Tlanepantla y 

Nezahualc6yotl, y decenas més en otras entidades. 

En el Distrito Federal el pr••idente de la JLCA, Antonio 

Burelo, dijo que fueron 75 las hu•lgas estalladas •n •l Ambi

to local, en tanto que la JFCA informó que fu•ron 517 en al 

émbito federal. Como se obs9rva, aun calculando varias.deca

nas de huelgas para cada entidad de la RepOblica el nOmero 

total apenas debe haber frisado las mil. No obstante, la CTM 

pudo hablar de cerca de cinco mil huelgas gracias a que, sa

gOn Salvador Martinez, líder de loa trabajadoras de la indus

tria hotelera y reataurantera, estallaron 3 mil BOO huelgas 

en establecimientos del ramo, cifra por supuesto imposible de 
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co11probar. CS61 

Declinaron ir a huelga el STRl1, al obtener 20 pl:W' ci11ntc 

de aumentoJ 190 •111Prlt!la• textiles leen 160 mil tr.abajadoresl 

con 15 por ciento de aumente¡ trabajador••. de 1154 U!prHH d• 

radio y 110 de televi•i6n con 20 por ciento de aum11nto1 pilo

tos aviadores de Aereom•xico y l'lexicana, con 5 por ciento de 

aumento! Cerveceria Modele, con lS por ciento de aumento y 

-segdn la JLCA del DF- otra• 560 911Pr•••• con au1111ntos qu• 

variaron entre 15 y 25 por ciento, mt1• 797 pr6rrOQas y 13 da

•isti11ientos. Prorrogaron los decAs sindicatos nacionalH de 

industria que hablan emplazado ISUTERl1, BTFl!tl, StlTl'll1SRtl y 

STPRl'll, m4s 600 empresas rafresqueras, 300 empresa• musica

les, los sindicato• d• ANDSA, Conasupo, Banrural, Propemex y 

muchos otros m••· (97) 

La casi totalidad de las huelgas dur6 .. nos de una ••ma

na. Habian estallado •1 jueves, COlllO •• indico, y al siguien

te lun .. <•• decir, fin de •amana de por medio) •llfl•Zaron lo• 

arreglos masivos. El lunas 13 . concluyeron las hu•lQ•• en la 

industria hul•ra y llantera con au1111tnto d• 17 par ciento, el 

martes 1.4 terminaron las huelgas da la industria cementera 

con incre11ento da 19 por ciente Ca excapci6n de Caaantos An•
huac, donde •• prolonc;¡6 unos dia• m•s>, ••• mis•o dia conclu

,veron la• de la industria hotelera y restaurantara, con au

mentos d• 20 por ciento. El mi•rccla• 15 sa levantaron las da 

loa cines y distribuidoras de películas, con aumento de 18 
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por clento. !8Bl El domingo 12 de junlo la CTM concedló una 

tercera prórroga, a fin de evitar que estallaran 'huelQa• en 4 

mll empresas que aón no hablan llegado 

CFE entre ellas. El martes 14 la central 

a nlngdn acuerdo, la 
L' 

mayoritarla concedló 
•i ·J 

una cuarta prórroQal en esta ocaslón el BUTERM prorroQó,su 

emplazamiento por 7 dlas, para el martes 21. Es• mlsmo dla se 

resolvieron los emplazamlentos de 42 compañias asaQuradoras, 

con 17 por clento de aurnentol de Ma!z Conaaupo y Leche Cona-

supo, con incrementos de 15 y 17 por clento, respectivamente, 

y de Banrural, con 15 por clento. El presidente de la JLCA 1 

Antonlo Burelo, lnformó que de las 75 huelQ•• estalladas bajo 

su jurlsdlcclón en el DF sólo quedaban por resolver 29. 

El mi•rcolas 15 Arsenio Farell declaró que las Qranda• 

huelgas hablan quedado resueltas y ya sólo quedaban unas 

cuantas, aunque Javier Plneda Serlno, secretarlo del trabajo 

de la CTM 1 dijo que aón quedaban unas 500 huelQa• por solu-

clonar. El sindlcato petrolero lleQó ese d!a a un acuerdo con 

Peme•• 15.3 por ciento de aumento. 

El lunes 20 el SUTERM por fln llegó a un acuerdo con la 

CFE, desputs de cuatro prórrogas• 15.5 por ciento de aumento 

~alarial. Los ferrocarrileros, •n cambio, •xtendieron una 

quinta prórroga, esta vez de di~ dlas, pero el martes 28 al

can2aron un acuerdo con las empresas ferrocarrileras1 15 por 

clento de aumento de emergencia. El único sindicato nacional 

de lndustria que estalló algunas huelgas fue el SNTMMSRMI un 

total de die:, repartidas en empresas metal '1rgicas de Zacate-
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cas, Gu•rr•~º• st.P y Coahuila. No obstant•, al s•cr•tario 9•

neral del sindicato, Napoleón GOmez Sada, s6lo reccnoci6 cua

tro d• un total d• 300 amplazami•ntos, El 6ltinio arr111;1lo ma

sivo d• junio fu• el da la FSTSE, qu• el día 29 ccnsi9ui6 lS 

por ci11nto da autianto lli9ara11a11ta por debajo da la cifra 

acordada por la CNSPll dnicam•nt• para loe burócratas con sa

lario •'niao. C8'1> 

Para al vhrna• 24 da junio, tanto Araenio Far•U ,cDlll_o 

Blas Chuaac•ro IFidel Vel6zquaz estaba an Europa> di•ron por 

CDr•Cluidas la!I jornadas hu•l9uieticae d• los d'a• ant•rior••· 

El siteratario del Trabajo declaro qua la 9ran noayor'a d• los 

conflicto• se hab,an r••u•lto •en t6rminoa da justicia, da 

•quidad y d•• dU.logo 11ntre los factores de la producc16n", le 

que constituía •una pru•ba d• civismo y madur•z de lo• •acto

res~. El eecr•taric gen•ral sustituto d• la CTPI dijo, por su 

parta, qu• "limpio al panorama d• conflictos laboral••• ahora 

toca ••tabilizar los precios y dar asi una tr111;1ua al 9obl•rnc 

para qua ajacuta sus pror;iremas en contra da la crisis". 1901 

COllO •• obaarva, la mayorib d• lo• incra111Rnto• otrOQado• 

oacilarcn alrededor del aumento que fijo la CNS" •I dia 101 

1:5. b pcr ci•nto. Oeapu•M de ~•mandar an abril :50 por clan-

to de incremento salarial de em•rgencia, y luego r•ducir tal 

•xi9•ncla a 2~ por ci•ntc, la casi totalidad d• loa sindica

tos cetemlstas acabaron aceptando aumentos 111.1y c•rcano• a la 

tasa lmpuasta por •l 9obl•rno dos meses d•sputs. Aun asl, Na-
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peleón Bómez Bada quiso at!ribuir a la CTM el "mérito" d• ha

ber conquist11do un aumento eMtraordinario p11ra todos los t:ra

' bajadore• (91l, cuando el incre11111nto que entro en vigor el 14 

de junio era pr6ctlcamente el que el gBbinet• econOmico había 

previsto desde diciembre de 1982. Si en vel del 12.S por 

ciento previsto se habla otorgado el lS.6 por ciento, y si 1111 

vez del primero de julio 111 f•cha da su entrada en vigor fue 

el 14 d• junio, r .. ulta -.icho mas pertinente atribule &llbas 

hechos a razones de tipo econOmico que a la ofenaiva cetemls

ta. Como •• indico, la l!barthgn Ecgn1!!19trlc y el propio Banco 

de MfMico h11bían informado qu• la taaa de inflaclOn en loa 

prl11t1ros cinco mese• d•l aro fue mayor a la prevista len 

abril se logró un record hiat6rico, con 117 por ciomto de in

flaciOn anaualizadal, lo que justificaba sobrada...,,t• la in

significante alteración de 3.1 puntos porcentual .. en la ci

fra original de 12.S por ciento. 

Aun así, qu•d11 por refleMionar sobre el hecho de que, 

con todo y su efí1111tra eMtomsi6n y su evidente propósito de ne 

ir aas allA del logro de un au11ento similar al d• lo• aini

mos, 1a• huelgas cetemiata• fueron una r•alidad, que aerece 

una iní:erpretaci6n objetiva• ¿Fueron rea1inente la prueba fe

haciente de un proceso d• radicalizaciOn d• la CT"? ¿Repr•

a9ntaran una genuina respuesta de clase a la política econó

mica neclib~ral eMpresada en el PIRE? l92l Nosotros pensamos 

qu• no, par varias razon••· 

El estallamientc de cientos de huelgas de sindicatos ce-
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temlstas admite dos nivelas de explicación, qua no se contra

ponen. En el nivel mAs concreto es posible afirmar que la 

causa directa da los astallamiantos fua la nagativa da muchas 

empresas a concadar aumentos ante& da que la CNSM datarminara 

una cifra qua la• sirvlara da ba .. afactiva para raspondar a 

las demandas de sus sindicatos. Caba tambifn la posibilidad 

da que algunas amprasas simplamanta no quisieran adalantarsa 

a la C!'ISM, tamiando vulnarar en algdn grado la política da 

austeridad viganta. 

El pra1idanta da la Comisión de Asunto• Laboral•• da la 

Asociación Nacional de Abogadas da Empresas <ANADEl, Cfsar 

García Lara, reconoció que muchísimas estallamiantaa da huel

ga se debieron a que para la parta patronal no existía una 

base sobra la cual ofracar un aumento salarial da amargancia 

a los trabajadoras. Esta explicación as razonabla toda vaz 

qua, luego de que la CNSl'I fijó al incramanto a concltdar <al 

10 de juniol •• solucionaron, prActicamenta da inmadlato, la 

aayor,ia da las huelgas. El funcionaria da la ANADE, por la 

dam6s, sa .congratuló da qua las nagaciaclanas obra

.ro-patran~l•• •• di aran alrededor del 1:5 por cianto .Y no dal 

.~por cianto "qua hubiera sido cantraproducanta para al 

pais". Tampaco olvidó raltarar al cOllpramisa patronal con al 

ap~rato pol!ttca-sindical vigente• los amplazamiantas y asta

llamiantaa de huelga fuaron "rasul tada da la ax i stanci a da un 

,.-tglmen damocrAtlca". <93l Paraca clara qua en al 11ruaso de 

las empresa• danda sa llegó a la huelga la parta.patronal 
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simplemente no quiso escuchar las amenazas de su• sindicatos 

cetemistas <quizá por exceso de confianza en que éstos nunca 

'las concretar!anl y prefirieron aguardar la luz verde del go

bierno para conceder los aumentos. 

En otro plano, ef hecho es que la CTM astaba realmente 

ejerciendo una presión para adelantar la fijación de los au

mentos. Una presión no auy eficaz, como se ha visto, dado que 

ésta se postergo casi dos meses desde la prl,mera sesión de la 

CNSH, qua fue el 18 da abril. F1del Ve14zquez de1110stro con 

sus declaraciones del 3 de junio qua estaba enterado de qua 

el aumento seria fijado el d!a 10, por un raoiito da alrededor 

del 15 por ciento. Al prorrogar los emplazamientos para el 

d!a 9 -un dia antes- abria la posibilidad de estallar huelgas 

de corta duracion, que genera•en la impresión de que el, au

mento otorgado era producto de la combatividad cetemista. Es

ta táctica fue facilitada por la mencionada oposición de 

cientos de empresas a conceder ningOn aumento antes de que la 

CNSM , actuara. 

Pero cabe se~alar el hecho de que,la CTM como tal nunca 

llamo al estallam1ento de las huelgas. El dia B de junio con

cedió una segunda prorroga, a las que siguieron otras los 

d!as 12 y 14, as decir, casi todo al tiampo que duro la olea

da huelguistica. Es posible que con ello la CTM hubiera tra

tado de fingir que,no se propon!a agitar el panorama laboral 

<tirar'la piedra y fingir inocencia!, aunque intentara hacer

lo a,sabiendas de que el gobierno federal acusarla ol golpe. 
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Pero tambi~n es po•ible una segunda hipótesis• la CTM no 

se propuso nunca llegar al estallamiento de tantas huelgas, y 

si tstas se concretaron fue por el sustrato de real malestar 

que, a no dudarlo, existta entre las bases obreras. Si esto 

dltimo es lo justo entonces la cdpula cetemista saldria ..,,os 

bien librada• las jornadas de junio habrian dlHIDStrado la 

capacidad de la central mayoritaria para enfrentar al PIRE y 

la contención salarial con posibilidad d• txitoJ su retirada 

habria entonces demostrado la esencia del papel de la Cnt en 

la fase de reordenaci6n de la crisis• criticar la polttica 

gubernamental vigente para afirmar la iMPr .. ión de ser la 

vanguardia, la verdadera aband•rada de las luchas obreras ten 

contraste con la .. ttril gritará• del sindicalismo indepen

diente) para desputs retractarse, volver atr&s, aceptar las 

condicion99 impuestas por •l capital. 

En oposici6n a las visiones optimistas -algunas de ella• 

verdaderas ilusiones puesta• por escrito- d• ciertos coaenta

ristas sobre los alcances de la ofensiva cetemista de 1~83, 

nosotros cree111Ds que no hay bases sufici1Rnt•• para sustentar 

la hipótesis de la radicalizaci6n de don Fidel y los ceteais

tas. Pensamos que, en efecto, el Estado endureció sus politl

cas laboral y salarial, obligado por las nuevas realidades 

económicas, y que tal endurecimiento provocó un auttntlco ma

lestar entre la dirigencia obrera, no sólo de la CTM sino de 

la gran mayoria del sindicaliSlllO oficlallsta. En lo que no 
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podemos coincidir es en las consecuencias que comentaristas 

como los citados deducen de ello. La CTl1 puede tener pleitos 

con la burocracia politica, puede llegar a amenazar con el 

divorcio, pero no pasaré de las amenazas. Se trata, a la pos-

tre, d• pleitos en familia. El sector obrero del PRI puede no 

t9rler óptima• relaciones con el gobierno en turno, sobre todo 

si el adverso conteKto económico las dificulta aón mAs, pero 

en callbio sabe esp..-ar, .- pachtnte y sabe que dnputa las 

cosas habrén de cambiar. En 1993 y en los aWos que han segui

do, la Clll -• pasar de su astent6reo discurso- aigui6 siendo 

la mi .. a de sial!lpre. 

Las jornadas de junio marcaron el definitivo afianza-

miento del PIRE. El movimiento obrero organizado era la 6nica 

fuerza social capaz de fracturarlo, y no eKiate duda de que 

lo intent6, pero su ofensiva fue derrotada por la obstinación 

d91 gobierno federal en llevarlo adelante y, sobre todo, por 

la propia Inconsecuencia del sindicalismo oficialiata. Cuando 

la expectaci6n creada alrededor de las huelgas cetemlatas se 

hubo disipado, un vocero del gran capital traanaclonal, el 

~ ~ ~. hizo el siguiente balance: "La acepta

ci6n por parte del movimiento obrero mexicano de un lncremen-

to en el salario m!nimo de 15.ó% muestra que el gobierno del 

Presidente Miguel de la Madrid todavía controla la espina 

dorsal del poder politice, los sindicatos ••• La ~lt!ma vez 

que los trabajadores recibieron un aumento, del 25%, fue en 

enero. 
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"Con una inflaci6n de casi 100 por ciento, en tasa anual, 

muchos analistas se sorprendieron de que el gobie~no fuese 

capaz de abliger a loa sindicato& a aceptar al l~.b por cien

to. Pero muchos se preguntan cuánto tiempo mis cooperarán los 

trabajador•s con el gobierno ••• Los eKpertos politices no es

t6n preocupados tanto por el lidera2go sindical como por los 

miembros de la base ••• De hecho, a p••ar da que Vel6zquez ha 

sido muy critico en los Olt!mos meses en demanda de grandás 

incremantos salariales, apar1tntet1•nta tuvo pocas intenciones 

de ordenar las huelgas de trabajadores. tUn diplomático occi

dantal que radica en Mf~icoJ dice qua Vel4zqu•z hizo sus re

servaciones de hotel muy por ad•lantado para unas vacaciones 

en Europa con su familia, para el 11 de junio, sOlo dos días 

despufs de la fecha para la que anunciaron la11 huelgas". 194> 

En efecto, el 11 de junio Fidel V•l112quez ·sali6 del país 

para asistir a una reun!On de la CIOSL, a celebrar•• en Dalo. 

De Noruega se trasladaría después a Grecia, para vacacionar 

en compaWta d• su familia por las islas griegas. 
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I I I • bQ§ lli!fil:!!fill .!2§. !lli!Qfill :f. b8§. DERROTAS ~ !il!llifil!. Y fil, 

fil!ill 

EL DEBATE SOBRE LA UNIDAD 

Los primeros meses de 1983 marcaron un periodo de inten

so debate entre las filas del sindicalismo independiente en 

torno a la perpectiva de ingresar al Congreso del Trabajo, 

para buscar desde ahi la conformación de un gran frente obre

ro que se opusiera a la política de austeridad. Tal debate 

era alentado por el propio sindicalismo oficialista, algunos 

de cuyos lideres més connotados se mostraban proclives a 

aceptar en el sena del CT a los gremios independientes que 

buscaran su incorporación. 

Dos organizaciones sindicales se distinguieron por su 

apasionada defensa de la alianza y eventualmente unidad con 

ei movimiento obrero oficialista1 el SUNTU -en particular el 

STUNAl'I, que era su sección mAs grande- y el SUTx'N, que de he

cho ya era miembro del Congreso del Trabajo. Sin embargo, am

bas organizaciones se toparon con el e5cept!ci5mo e incluso 

el abierto rechazo de la mayoria de las otra" corrientea·del 

sindicalismo independiente a ingresar al organismo c~pula del 

obrerismo cercano al Estado. Esta di•crepancia, ·que por for

tuna no llegó a q~ebrantar las ba11es d& la solidaridad entre 

l·a!I organ!:aciones independientes, marcó no obstante un hito 
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l!R 
la historia reciente de la insurgencia sindical que dista de 

haber sido cabalmente reflexionado y asimilado. 

En lo que sigue intentamos una aproximación al tema, en

marcándolo en el contexto mAs amplio de las luchas que el 

sindicalismo independiente libró contra la austeridad vlgen-

te, las cuales sufrieron, a mediados de aquel aWo, una dolo-

rosa derrota. 

El SUTIN y el SUNTU mostraron, desde los inicios de 1983 

-es decir, desde los comienzos del nuevo rfglmen- su voluntad 

de sumar esfuerzos con el sindicalismo oflcialista. En los 

primeros dias de enero, el SUTIN propuso concertar una allan-

za del movimiento obrero organizado con los organismos inde-

pendientes, como una de las salidas posibles a la critica si-

tuación de la clase trabajadora. Arturo Whaley, secretario 

general del sindicato, fundamentaba su 

" 
propuesta en estos 

ttrminosl dado que el movimiento obrero organizado ha sido 

relegado en la toma de decisiones gubernamental•• frente a la 

crisis, es necesario, entonces, formar un frente de pr•siOn 

amplio, que dé cauce a las Inquietudes de las mayorías. La 

Onica alianza concebible para tal efecto -argumentaba- éa con 

las fuerzas populares y no con los enipresarios, toda vez que 

se .ha comprobado que ellos ne han aceptado nlngdn pacto de 

solidaridad. "El Onlco pacto que han suscrito es con ellos 

mismos•, apuntaba Whaley, y concluía! un pacto de organiza

ciones sociales con el gobierno debe tener un programa propio 
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Independiente de corrientes Ideológicas, pero para ello es 

necesario que se permita la entrada al Congreso del Trabajo 

de nuevas organi:aciones sindicales que le den més fuerza. 

(95) 

El SUTIN aspiraba, como puede apreciarse, a articular 

una nueva rel acl ón entre la el ase obrera y el Estado que par

tiera de la previa unidad de los trabajadores. Denunciaba el 

pacto de solidaridad firmado con los empresarios, que ya en

tonces empezaba a revelar su invalidez, y proponia un nuevo 

pacto, marginando a éstos. Al viejo corporativismo tan defen

dido por la burocracia sindical oponla la alternativa de una 

alianza con las fuerzas democráticas que a su vez diera sus

tento a una nueva relación con el Estado. No puede negarse 

que su proyecto era extremadamente ambicioso. 

Pocos di as después, , ante dieciséis orgranizaciones sin

dicales independientes CbAsicamente las mismas que unos meses 

mAs tarde firmarian el Pacto de Unidad Sindical o PAUSS>, el 

SUNTU se hizo eco de la propuesta del SUTJN. Planta6 la nece

sidad de que la acción de tos sindicatos democrAticos para 

enfrentar la política de austeridad no se circunscribiera a 

los limitas del sindicalismo independiente, sino qu• buscara 

convergencias programAticas con las agrupaciones qua integra-

ban al Congreso del Trabajo 

obrera. El SUNTU argumentaba 

y con el conjunto da la cla&e 

su propuesta con al siguiente 

razonamiento• No hay problema alguno para establecer una po

sición unitaria con cualquier organización sindical si se da 
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en torno a una plataforma econOmico democrAtica. También pro-

puso la convergencia con las 40 organizaciones del FNDSCAC. 

(9bl 

Si el SUTIN buscaba erigirse en el convocante de la uni

dad obrera en el seno del Congreso del Trabajo, el SUNTU ha

ri a lo propio en el seno del movimiento obrero independiente. 

La mancuerna SUTIN-SUNTU aspiraba asi a convertirse en el eje 

de un gran movimiento de convergencia sindical que cambiara 

la correlación de fuerzas en el pais, a favor de los intere-

ses populares. 

Los planteamientos del SUTIN y el SUNTU recibieron un 

importante aval de Napoleón G6mez Sada, quien el 28 de enero 

asumió la presidencia del Congreso del Trabajo. Ya en su nue

vo pu~sto, el dirigente de los trabajadores mlnerometalorgi

cos anuncio su dlsposlcl6n de abrir las puertas del organismo 

copula a lo5 sindicatos "disidentes" y pugnar por la unidad 

d~l proletariado. En al mismo sentido se pronuncio el lider 

de los telefonistas, Francisco HernAndez Ju&rez. Una organi-

zacl6n partidista de !negable Influencia en la dirección que 

por entonces encabezaba al SUTIN y tambltn en al SUNTU -al 

Partido Socialista Unificado de M•xlco- celebró la declsiOn 

de Gómez Sada de permitir la incorporación de los indepan-

dientes Y• qua, a su juicio, todo organismo obrero tenla de
~· 

recho a participar en el Congreso del Trabajo, sin reparos en 

las posicionas pol!tlcas de sus dirigentes. (97) 
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' Sin embargo, no todo el sindicalismo independiente se 

mostraba entusiasmado con la perspectiva de ingresar al Con-

greso del Trabajo. De hecho algunas da sus corrientes mis im-

portantes externaron un franco repudio a la unidad con el CT. 

A pesar de los razonamientos del SUTIN y el SUNTU, organiza

ciones como el Frente Aut~ntico del Trabajo <FAT>, el Frente 

Nacional de Abogados Democr,tlcos CFNAD>, la Unidad Obrera 

Indepl!ndiente !UOII, los Sindicatos Obreros Lib.res (SOL>, la 

Federación Sindical Revolucionaria <FSRI y la Coordinadora 

Sindical Nacional (COSINAI, expresaron, todas, su abi•rta ne

gativa a aceptar la invitación formulada por Gómez Bada y 

HernAndaz JuArez. * 

Alfredo Pantoja GuzmAn, de los SOL, y Angel Reyna Men-

chaca, da la FSR, declararon que sus organizaciones nunca 

pertenecarian al CT porque este organismo no era más que la 

"comparsa di! los esquiroles cetemistas". Reiteraron en cambio 

su creencia en qúe l!l sindicalismo independiente no tenia me-

jor opción que luchar por construir un auttntico organismo 

obrero libre. C9Bl 

1 

El FAT se manifestó en similar sentido. Su secretario de 

relaciones con el exterior, Antonio Villalba, dijo que el 

Congreso di!! Trabajo era una central de lideres donde el peso 

especifico lo tenia Fidel VelAzquez, y consideró utópica la 

posibilidad de encontrar verdadero respeto a sus posiciones 

ld~ológtcas y politicas en el organismo copula del sector 

* Véase Anexo z. 

103 



obrero, dado el corporativismo que lo sometla al Estado. No 

obstante, el FAT abrió una posibilidad a su ingreso, al de· 

mandar al Congreso del Trabajo el establecimiento de condl• 

clones claras bajo tas que se admitlria en su seno a los sin

dicatos 'independientes, pero advirtiendo que jamA• aceptaria 

el programa de acción del CT, <991 

La COSINA tambifn rechazó el ofrecimiento del Congreso 

del Trabajo, con el argumento de que dicho organi•tllO c6pula 

no hacia sino mediatizar los problemas real•• de la clase 

obrera, envolvifndolos en una fraseologla lncon5ecuente. Ade

más, la COSINA advertía que una declaración aislada de GólMIZ 

Sada, aunque hubiera sido apoyada por el SUTIN y los telefo

nistas, no podia considerarse como lnvitaci6n formal si ante• 

no habla un pronunciamiento de la cabeudel organismo. El 

FNAD declaró, por voz d• su dirigente Manuel Fu.ntes, que no 

e~lstl a ninguna poslbi lidad de decidir •u in9reso al Congreso 

del Trabajo, dado que ahi es un "foro de lideres y no de tra

bajadores•. !1001 

Resulta imposible negar fundamento a ••tas declaracio

nes. HemQs observado en lQS anteriQrea capitules -y hay mucho 

mA5 escrito sobre el ttlllla- que la organización predQllinant• 

en el CQngr&so del Trabajo es, •n afecto la CTl'I. Aqué.1 casi 

siempre opta por marchar a la r•taguardia de tata, y por de

tener·.,¡ paso cuando la CTM lo ha hechQ, En el primer semea

tre de ¡q93 hubo muchas ocasiones para observar la confirma-
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clón de esta tesis, a propósito de las Impugnaciones al pacto 

de solldadarldad, la demanda de aumento de em•rgencia, los 

emplazamientos a huelga y sus posteriores prórrogas. En cada 

caso el Congreso del Trabajo <con las conocidas excepciones 

de la CRCC y la CRCM y, a veces, da la FSTSE) consecuentó las 

Iniciativas de la CTM. Por lo demAs, los propios promotoras 

d• la unidad -el SUTJN y el SUNTU- demostraron estar plena

mente conscientes de ello, al apelar directamente a Fid•l Ve-

16zquez para -por ejemplo- marchar en al Zócalo el primero de 

maye y despufs para recabar el apoyo del sindicalismo oficia

lista a.las huelgas estalladas por ambos al 30 da mayo. 

Tampoco se puede regatear 

el Congreso del Trabajo es la 

validez a la acusación de qua 

expresión de un sindicalismo 

antldemocr6tlcc. Hacerlo seria negar da un plumazo la histo

ria da cincuenta aWos de burocracia sindical, a lo largo da 

los cual•• las basas trabajadoras han sido relegadas de las 

decisiones de sus propios sindicatos. Al CT concurran -salvo 

algunas excepciones, como el Sindicato Mexicano de Elactri

.cistas- lideras que hacen y deshacen al margan da los traba

jadores cuya representación ostentan y que an ganara! han si

do seleccionados por procedimientos totalmente ajenos a los 

de la democracia sindical. En tal sentido al Congreso da! 

T~abajo sigue siendo, mis que el representante de los legíti

mos lnte~eses de la clase obrera, el representante de los !~

teresas de la burocracia sindical. 

V sin embargo, el SUTIN y el SUNTU querían aumar fuerzas 
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con ellos. Todos los razonamientos y la• reservas del resto 

del sindicalismo independiente les pareclan insuficientes pa

ra hacarlos d••i•ttr de su propósito central• impulsar la 

convergenci• con la burocracia sindical para construir un 

gran polo d• acción popular. Acaso suponían que, dadas la• 

contradicciones m6s o manos evidentes qua s• manifastaban en

tre el 1110viml•nto obrare oficialista y el Estado, era posible 

abrir una grieta antre ambos que paulatinamente se ensanchara 

hasta fraccionar su alianza. QuizA fueran m6s allA, pensando 

en que un movimianto obrero dispuesto a combatir la polltica 

aconómica oficial y a sustituirla con otra da contanido popu

lar serla capaz de reorientar la dirección del Estado, vol

vi•ndola a los viejos cauces del n~cionalismo revolucionario. 

El hecho fue que, a pesar de la clara falta de consenso 

en el movimiento obrero independiente, el SUTIN y el SUNTU 

siguieron adelante con su estratagia. A fines de enero el 

Consejo Nacional de Representantes dal SUNTU aprobó iniciar 

la• madidaa partinantes para incorporarse como miembro del 

Congre!!o del Trabajo, "en respuesta a la nueva actitud da •s

te". Pablo Sandoval, secretario de Organi•ación, anunció que 

de inmediato una comisión designada para tal propósito enta

blarla relaciones con los dirigentes del CT para intercambiar 

información sobra su posibla ingreso y para buscar el m6ximo 

de coincidencias en los programas de defensa de los trabaja

dores contra la crisis. Sandoval anunció tambitn que al Con

greso del Trabajo y a todos los organismo& que decidieran 
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sostener conversaciones sobre un programa común, el SUNTU lea 

pr,o.pondria un plan boilsico para defender el empleo, recuperar 

el poder adquisitivo mediante la elevación sustancial de 

los salario!! y el estricto control. de precios, antra otro• 

aspecto• para afirmar una respuesta obrera a la crisis. El 

SUNTU tambifn impulsaraia la creación de un frente amplio na

cional en defensa de la economla popular, a integrarse inde

pendientemente de lo• que el PRI habia formado. (101> 

El PRI, en efecto, habia creado el 5 de enero la Comi

sión de Defensa de la Economía Popular en lo& 40 comit•s dia

tritales del Distrito Federal "para apoyar la eatrategia de 

poli ti ca económica del gobierno". El 2:5 de enero integró sus 

accione• en esta dirección en el Programa de Defensa da la 

Economia Popular a nivel nacional, que seria coordinado por 

un distinguido cetemista• el senador Arturo Romo Guti•rrez. 

(102>. Desde el inicio del nuevo sexenio el partido en el po

der desarrolló una. intensa actividad para legitimar ante el 

pueblo la polit!ca económica puesta en marcha •. El 16 de di

ciembre de 1992, un di• desputs de haber celebrado una reu

nión de an6lisis de la politica económica y social del go

bierno, los tres sectores y la dlrigencia nacional del parti

do acudieron a un acto de apoyo y solidaridad a dicha políti

ca. "En ""te acto se reconoció la decisión del Presidente de 

encarar con realismo, evitando el populismo, la situación que 

v!vla l!l 'pal•. Este apoyo continuó durante el me• de enero 

mediantl! las Jornadas de Solidaridad Nacional con el gobierno 

que el PRT organizó en distintas entidades del pals". <103> 
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L!1.CTl1 tenía un papel destac:ado en la c:ruzada legitima-

· dora de la polític:a ofic:ial que había empr•ndldo •l PRI. En 

agudo c:ontraste c:on la ola de dec:larac:iones que por los mis

mos dfas hac:ía Fid•l VelAzquez en c:ontra de los enopr•sarios y 

las violaciones al Pacto de Solidaridad, el sector obrero -es 

decir, la propia CTl'I- asumía la coordinación del programa 

prHsta para •apoyar la política eco.nómica del gobierno", me

diante el abastecimiento de productos bAsicos, a precias de 

mayorea, realizado a travfs de 3 mil 1S3 tiendas populares, 

778 tiendas sindical••• 112 unidades móviles, llS carnice

rías, 3S cooperativas de consunl01 lS panaderías y 15 e.antros 

de abasto, todos organizados por el PRI •. <1041 

Frente a todo •lle, el SUNTU proponía al Congreso.del 

Trabajo fmpulsar ·1a creación de un "frente amplio nacional en 

defensa de la economía popular", ial margen del PRI ! Desde 

entonces se reveló una contradicción insalvable en los propó

sitos unitarios del SUNTU-SUTJNI proponían al movimiento 

obrero oflciallsta apartarse del PRI para abrazar la causa 

obrera desde posiciones Independientes, cuando el grueso de 

tal ·movimiento es, tl mismo, el PRI. El SUNTU, definitivamen

te, !!Obrestlmaba su fuerza y su capácidad de convocatoria. 

1J Prgp411h llAl. .mli.-

El •lnico lnt1tnto serlo de convocar a una alianza de todo 

el movimiento obrero para enfrentar la política de austerl-
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dad, que se hizo en las filas del sindicalismo cercano al Es

tado, fue el del Sindicato Mexicano de Electricistas. Ya co

mentamos, en este mismo trabajo, la lucha que el SHE libró 

contra la estrateagia de contención salarial en los primeros 

mes!'s de 1993. El SME habla demandado un aumento salarial de 

lHS.7 por ciento !69.9 por ciento de iner·emento eontr•ctual y 

46.8 por ciento como compensación de la pfrdida del poder ad

quisitivo de sus salarlos en 1992>, que fue rotundamente ne

gado por la empresa. A manera de respuesta el sindicato deci

dió dejar de cobrar los impuestos al consumo domfstleo de 

electricidad, argumentando que esa obligación le correspondía 

a la secretaría de Hacienda. La empresa respondió con la res

cisión de los contratos de aquellos trabajadores que acataron 

la declsi6n sindical, al tiempo que anunció el despido de 3 

mil 2!56 trabajadores de obra terminada. 

El SME convocó entonces a todas las organizaciones sin

dicales a participar en el Foro de Análisis de la Crisis Eco

nómica y Participación del ·Movimiento Obrero, que tuvo lugar 

el 3 de marzo en su local sindical, con la participación de 

sindicatos.independientes y algunos del Congreso del Trabajo 

ClO~l. Este foro fue la expresión m6s importante de las vo

luntades de concertar una ~ entre todo el movimiento 

obrero mexic~nc para enfrentar la antipopular política eeonó

ml ea dP.l rfgi men. Subra•¡amos el tl!rmi no !l.!.!!!ll porque el 

SME~ con 70 añ'os de eHperiencia sindical, nunca creyó en la 

posibilidad de ir m4s allá, por lo menes en ese a~o de 1993. 
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· El Sl'IE sabia que la unidad de todo el movimiento obrero 

era imposible, y si alguna duda podía caberle al respecto, el 

otro sindicato de electricistas -el SUTERM, afiliado a la 

CTM- se encargó de despejarla. Cuando la Compa~ía de Luz y 

Fuerza del Centro empezó a despedir a los trabajador•• que 

por unos días no cobraron el Impuesto al consumo eltctrico, 

el secretario general del SUTERM, Leonardo Rodriguez Alcaine, 

defendió la decisión de la empresa, rechazando que fuera ile

gal. !1061 Rodríguez Alcaine fue todavía mis lejos, al decla

rar que si la empre!5a cedía ante las "presiones del Sl'IE" en 

su decisión d• de!5pedir a 3 mil 2~6 trabajador .. , entonces el 

SUTEffl'I exigiría a la Comisión Federal da Electricidad la 

reinstalación de 60 mil despedidos de ese gremio 11071. Con 

tal posición, Rodríguez Alcaine se asumía como enemigo no só

lo del S1'1E sino de la clase obrera, al exigir el despido de 

mAs de 3 mil trabajadores con el dnlcc propósito da fortale

cer su propia hegemonía burocrAtica. ¿CólllO podia el Sl'IE con

cebir la idea de la Yn1!L1lt. sindical? 

Dos d!as desputs del exabrupto de Rodríguez Alcaine el 

secretarlo general del Sl'IE, Manuel FernAndez Florea, se refi

rió al tema de la unidad, en estos ttrminos: No existen las 

condiciones objetivas para una fusión entre el SME y el su

TERl'I. Estamos de acuerdo en la unidad de loa dos sindicatos, 

pero "desdeamo~ la unidad demccr6tica, que luche por mejorar 

las condiciones de vida y de trabaje de sus agremiados y que 

sea po~ decisión de sus miembros y no a. nivel de la cúpula". 
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La unidad de tos gremios por decisión de los lideres "a nada 

bueno conducirla para los trabajadores". ClOBl 

La unidad democr6tica de lo• trabajador•• del Sl1E y el 

SUTERM ft"a por supuesto imposible. El primero era un sindica

to democrético, y el segundo estaba aoaetido • una direcci6n 

burocráti~a. Al negars• a todo intento de unidad • travta de 

la• copulas, el Bl1E s6lo hacia honor a au propia historia. 

Como se recuerda, el Sl'IE particip6 en la fundación de la CTM, 

porque eata central nació como expresión de la• lucha• obre

ras. libradas contra los efectos de la crisis de 1929 y el ca

llismo antiobrerista. No obstante, el Sl!E ••negó a permane

cer en la CTM cuando una camarilla burocr6tica asumió l• di

rección de fsta y puso manos a la tar•• de acabar con la de

mocracia sindical. El Sl'!E abandonó la CTM en abril de 19371 

en contraste con otras corrientes sindicales que, encabezadas 

por el Partido Comunista Mexicano, abrazaron el proyecto de 

•unidad " todll costa" sólo para ser deflnitiva11ente expulsa

da• poco .desput.s. La unidad -volvía a demostrarlo la expe

riencia del Sl!E-, aunque sietipre deseable, no •iet1Pr• •• po

sible. 

El SUTIN y el SUNTU no sólo planteaban la alianza del 

movimiento obrero para enfrentar la crisis, a s•r conc•rtada 

en el marco del Congreso del Trabajo. Fueron incluso mas 

allá, y llegaron a proponer la alternativa de la unidad crg6-
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nica.de todo. el pro1.tariado, COMO objetivo dltillD de laa lu

chas que par entonces libraban. Para ellos -a diferencia del 

resto d"l sindicalismo independiente, el Sl'E y el prapio .a

vi•ienta obrera organizado- la unidad era una -ta esencial

•ente pasible y na s61a una lejana ...,ici6nl paella y debia 

ser planteada cOllO objetiva prO!lraaAtlca que articulara sabre 

una b•- co•dn ladas la• luchas obrras, lo al.., lu del 

sindicalismo oficiallsta que las del indepitndiante. 

En la segunda quincena de •arzo Fidel YelolZqu.z hizo 

unas declaraciones que objetiva..ite alentaran los prap6sitas 

unificadores de estas dos sindicatos. Enfrascada en sus pro

pias pugnas con el Estado, el llder de la CTJI habia por en

tonces revivida viejas demandas, cómo el seguro de de..-pl&a 

y la se111ana de 40 horas, a 9&1\era de presl6n cCX1tra los in

tentas guberna...,talRS de desalojar a la burocracia sindical 

df!' la esfera de las decisiones. En .. rzo d..-.palv6 el t

de la Central Unlca de TrabajadarRS ICUTJ, afir•ando que en

tonces, mAs que nunca, era iepost.,.Qable la unldolld ·total del 

lftDvi11iento obrero. Dijo tallblfn que a la CUT podrian iiigresr 

las sindicatos independientes, sl fstas se decidian a dejar 

de ser los francotiradores del movi•iento obrero. 1109> 

El SUTIN df!' i r.!l'edl ato se hizo eco de la idea de crear la 

CUT. Al día siguiente de las declaraciones de Fida! Yel.az

quez, el secretarlo del •xterior del sindicato, Joroe Busti-

1 las, e>Cpres6 su coincidencia con tstas y anunci6 que la fir-
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ma de un próximo pacto de unidad entre 22 organizaciones sin

dicales y del Congreso del Trabajo (el futuro PAUSS). debía 

consid11rarse "como uno de los pasos prikticos y previos a la 

reestructuración del movimiento obrero y a la creación da la 

C&ntral Unica de Trabajadores". (1101 

Poco desputs también la dirección del SUNTU se pronunció 

por la craaclOn.de la CUT. En una conferencia de prensa cele

brada el 26 de abril, sus dirigentes Eliezer Moral&s Aragón 

(sl!cratario genarall y Nico16s Olivos Cu.llar (secretarlo del 

lnteriorl se exprl!saron en tal sentido y anunciaron qua .el 

apoyo a la CUT se formalizarla en al Congreso Nac.ional Extra

ordinario a celebrarse 90 dlas después. (11 ll 

La astratergia unitaria del SUTIN y del SUNTU se presen

taba, a!ll·, en dos momentos o etapas• la perspectiva inm11diata 

era la convergencia en 111 Congreso del Trabajo, en tanto que 

el objetivo final serla la unidad org6nica, a materializarse 

en la CUT. Las luchas que por· entonce libraba al sindicalismo 

indl!pl!ndlente· deblan ser enmarcadas en esta gran procaaci de 

convergencia hacia la unidad. En reveladoras entrevista!\ con

cl!didas a la revista Proceso, los dirigentes de ambas. organi

zac\onea plantearon con nitidez los fundamentos de sus propO

si tos !l 12l • 

Arturo Whaley puso mu1· en claro que, aun cuando se había 

Iniciado un proyecto· dirigido a la "Construcción da una al

ternativa sólida y solidaria para el sindicalismo democrAti-
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ce" <el PAUSSl, todo estaba dirigido en una perspectiva uni

taria, y precisaba! "La tendencia natural de este proyecto 

seria la constitución de una central ónica de trabajadores, 

plural, con libertad de expresión. Pero esto•• algo que d•b• 

irse conquistando. Cuando empezamos como Tendencia Detlccr6ti

ca ·no existían esos espacios y ni siquiera se podia pensar en 

su existencial ahora lOtl hay, pero se han conquistado. Ese •• 

el m•rlto de la Tend•ncia DemocrAtica. Ahora lo que s• busca 

•• una convergencia que permita seguir avanzendo hacia la 

unidad y eso, para la democracia, para la lucha de los traba

jadores, es fundalft&nta1•. 

De acuerdo con el entonces secretario ganeral del SUTIN, 

la participación de los sindicatos independientes en el Con

greso del Trabajo resultaría bentfica no sólo para tatos sino 

tambifn pÍlra el sindicalismo oficialista• "Creo que•• n•c•

sario [,;,1 ingreso de los lndependient••]. porque lo r•vitaliza 

en su relación con el grupo gobernant•. No •• lo mismo hablar. 

desd• un trono que hablar de un organismo de di scusi On donde 

hay' posiciones difer•nt1ts, y la insur¡¡ench sindical l.• .p1tr

mit11 un mayor ~oro, y un mayor espacio•. "Nosotros no hemos 

t~nl.do problemas en •l CT. Si uno no est6 de acuerdo, simple

m11nte no nos obligan a hacer nada y si 11n cambio nos r•lacio

nan con la~ demAs organizac:tones 11
• 

En 111 mismo r•portaje, Eliezer Morales Aragón s11~ala• 

"El sindicali!5mo unlv11rsitario !Surge como un movimiento mar-
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ginal. Nunca tuvimos de parte del sector obrero oficial no ya 

digamos una muestra de solidaridad, sino de comprensión da 

nuestro movimiento. Todos astes factor•• contribuyeron, en 11U 

mDll9nto, a conformar nuastra actitud frente al Congr .. o del 

Trabajo. En ese momento tambitn esa organización adolecía de 

algo fundamental• dltllléicracia, 

"Pilro todo ha tenido su evolucUn. Hubo •l_t_, an 

ase entonces, que primero provocaron una repulsa. Alentaron 

ta.IDbUif'ta· éraaciOn de !lihdlcatos;· • inclusive far••• de co

ordinación o central .. de trabajadores paralela• y antagóni

cas al CT. Ahi .. daba la concepción de que habia varios -

vtmtentos obreros• un slndtcalis11<> independiente, an contras

ta con un sindicali111110 qua supuestaaenta no lo era. 

"Nosot.ros finalmente llegamos a una conclusión• al movi

miento obrero •• uno solo, aunqua, naturalmante, los grados 

da desarrollo, las concepciones son muy dlsiall••"· 

lforal .. Aragón aclaro, en la misma entrevista, qua el 

SUNTIJ pretendia antrar •a la ciudadala del sindlcallslllD ofi

cialista <el CT>, no como el caballo de Troya del independan

tts!llO stndtcal, parque aso serta una utopla y un planteaaian

to absolutaaent• falso, stno con el critario de participar an 

la integración da un programa para la el••• trabajadora•. 

"Aunque los propios Integrantes del Congreso del Trabajo an

ttenden las limitaciones que tiene esa organización, tsa es 

1 a que e>C 1 ste y por eso pi ansa qua debemos estar ahl", 
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Y el 5ecretario general del SUNTU pr1teisa por quf debian 

estar ah!: •parte de nuestra ewperiencia consiste en que no 

h""'°s podido crear n~cleos independientes que valgan la pena 

cOlllO elementos per..,.entes de coordinac16n y relaci6n entre 

los trabajadores. TenelllO!I algunas cosas y los sindicatos uni

versitarios tienen al90 de eso porque intentaran una organi

zaci 6n a partir de un sindicato nacional. Pero aun cuando es

te proyecto fuera mas nitoso de lo que es, t&llbitn ..,-ia •6-

lo la npresi6n del sindicalismo universitario y es obvi·o que 

esto es insuficiente•. 

De les anteriores puntos de vista es posible inferir al

gunas cor>clusiones. La perspectiva de la ali411\Za y eventual

mente la unidad con el "'°vi•iento obrero oUcialista era -i

nentemente pra911itica1 Dada la debilldad y el car.lct.,. •argi

nal del sindicalismo independiente -que le i11Pedia canv.,.tir

se 1'n alternativa orginica para la clase abrera- se planteaba 

su ingresa al Congr-o del Trabajo ca.a una apci6n para gan.

foro y ·cobertura, es d1teir, fuerza. A c...,to de ello el ·sin

dicalismo indl!pl!ndi9nte fortalecerla tatlbi·fn a la J>urocracia 

sindical ...,, sus rel•ciones .con el Estado, al ·•ftlPli&r el es

.pectro poHtico-ideol 6gico del argani!llllC c6pula de los tr.aba

jadores. En la coyuntura de entonces este pl•nteamiento sa 

veia fortalecido merced a los propios flirteos de parte del 

sindicali.,.mo oficialista 1de corte esenciil.lmente opartunistal 

con .,1 .t.ndependi ente. 
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Aunque el trato que proponian el SUNTU y. el SUT'IN podl.a 

parecer reciproco y, por lo tanto, justo, varias cosas de im

portancia decisiva tendl.an a ••r dejadas en el camino. El 

Congreeo del Trabajo segu!a adole:iendo de falta de democ~ 

cia; ·. como en la •poca a la que se hab:!a r•feri.do Morales 

AragOn. Las direcciones del SUNTU y el SUTIN se propon!an en

tablar una alianza <qu• podia llRQar a la unidad; s•gOn •1 

planteamiento> no con las bases obreras del sindicalismo ofi

cialista sino con sus copulas buracratizadas y aJ•na& par 

completa al ideal de la democracia sindical. De otra parte, 

aunqu• lo& movimientos oficialista • ind•pendi11nte coinci-

dlan en muchas de sus demandas -salario de emerg•ncia, con

trol de precios, seguro del desempleo, semana da 40 horas, y 

muchas m6s- la lógica de sus respectivas luchas •ra incompa~ 

tible, El radicalismo del primero era esencialmente verbal, y 

persegula sobre todo la recomposición del modelo da relación 

con el Estado que por dtcadas le habla asegurada privilegias 

y poder! el s•gundo 1 en cuanto intentara llevar sus demandas 

mas •116 del terrena de las palabras, habrla d• quedarse si.n 

el respaldo de su coyuntural aliado, 

El menos afortunado de los planteamiento• de la mancuer

na SUTIN-SUNTU era el que intwntaba preswntar las luchas d•l 

sindicalismo indwpendiente y el surgimiento mismo del PAUSS 

como pasos en dirección a la C•ntral Unlca de Trabajador••· 

Como ver•mos adelante, los fundamentos del PAUSS jamás po

drlan s•r aceptados par la burocracia sindical, puest.o que 
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cuestionaban su propia eKlstencla. No hab•a condiciones, a 

pesar de las apariencias, para construir el puente entre el 

•i.ndtcaUsllCI 1 ndependi11nte y el oficial~sta, que tanto anhe

laban el StJNTU y el 9\JTtN. 

Pero para las direcciones de ambos sindicato• los abst4-

culos a la unidad no eran insalvabl ... Por tanto se dieron a 

la tarea de construir con hechos los ciaiento• de la alianza 

con el ;CQr\greso. d•l Traba,,to. que cond111:irta a la unidad. A .u-:-.·. 
nales de ,..rzo, el .ecretario general del ST~, Evaristo 

Pfrez Ar'reala, anunció que •• 11ntrevistarta con Fidel \1914z

quez para pedir!• su intervención a favor de la solicitud del 

STUNAI'! y del SUNTU de participar en el desfile del pri11111ro de 

mayo que cada aWo realiza el Congreso del Trabajo 1111 el Z6ca-

lo. El secretarlo del El<tertor del SUNTU, Pablo Sandoval, 

llaa6 a todas las central .. obreras y sindicatos independien

t .. a no convocar actos paralelot1 •1 prt..-o de uyo y suaar-

se en calllblo al desfile del CT en el Distrito Federal. 1113> 

Poco deaputs, el SUNTU llamar•• a todos las sindicatos inda-

pendientes a sumarse a la ola de lll!lplazaatento• a huelga he-

cho• por el CT y la CTtl que preauntaa1111te estallar•an el 30 

de mayo. 

La ca111paWa por la unidad del slndtcaltaao independiente 

con el oflci•dlsta •61o r91>reaent6 una parte de la actividad 

politlco-slndlcal del stJNTU y el SUTIN en el primer setteatre 

·l.~11 
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de 1983. Ambos sindicatos desempe~aron también un destacado 

papel en la lucha por fundar un frente que aglutinara al 

grueso del sindicalismo independiente, y justo es reconocer 

que ef naciente PAUSS mucho debi6 a su tenaz labor pro11otora. 

El mismo periodo fue, además, escenario de una intensa lucha 

del sindicalismo ~nlversitario agrupado en el SUNTU contra 

la politica de austeridad y los topes salariales. 

La perspectiva de fundar el PAUSS se planta6 por lo me

nos desde enero, cuando 15 organizaciones sindical•• ind1tpen

dientes m6s el SUTIN se reunieron para sentar las bases del 

futuro pacto. Los independientes eran el FAT, el SUNTU, el 

STUNAM, el SITUAM, el SINTCB, m6s los sindicatos de Trallmo

bile, Ipanasa, Moore Business, Aereoméxico, El Anfora, Cerve

cerla Moctezuma, de la Industria del Hierro y el Acero, Pes

ca, Innu•caU y Editorial Uno. !1141 La idea del PAUSS cobró 

fuerza con la celebración, el 12 de marzo, del Primer Foro 

Sindical del Frente Nacional en Defensa del Salario,contra la 

Austeridad y la Carestla, organiz~do por una comiai6n inte

grada por el FAT, la COSINA, el SUTIN y el STUNAM. El 23 de 

abril fue emitido el primer comunicado del pacto, qua serla 

firmado una semana mAs tarde, En •1 se demandaba una reorlen

taci ón de la pol!tlca económica a favor de las necesidades 

obreras y•• cuestionaba la eficacia del PIRE, que no habla· 

logrado frenar el abatimiento de la planta productiva ni de

tener el desempleo y el empeora11!ento de las condiciones de 

vida d11 la clase trabaajadora. !1151 
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El exltoso proceso de constltucl6n del PAUSS demostraba 

que era poslble lmpul .. ar un proceso de convergencia sindical 

para enfrentar la austarldad pero s6lo en los marcos del sin

dicalismo independiente, mAs algunas excepcionas como el SU

TlN y av..,tualmante el 611E. La alianza de eata tipo da sindi

calismo st constitula un objatlvo posible, capaz de ser tra

ducido a propuaataa program6tlcas que sa concretaran an ac

ciones prActlcas. Lo otro <la CUT y propuestas adicionale&l 

no era slno utopla an al mejor da loa casos, y simple demago

gia, en el peor. 

En forma paralela al proceso da fundación del PAUSS el 

SUNTU desarrollaba una intensa labor promocional da su Jorna

da Nacional de Lucha, qua incluiria lo qua se dio en llamar, 

no sin e~ceso, una huelga general de 24 horas para el dia 29 

de abril y que culminarla con la marcha en el Zócalo al pri

mero da mayo. El SUNTU, a la vez, anuncio la hual11a da 2:S 

universidades del pais para el 11 de mayo, en demanda de 40% 

por- ci11nto da aumento aaiarlal de amargancla. <llbl 

El SUNTU lnvitó a sumarse a su Jornada Nacional de Lucha 

no sólo a los slndicatos lndependientes slno al Con11r••o del 

Trabajo. No obtuvo respuesta ni de unos ni de otro para la 

proyectada huelga general de 24 horas, pero sin deaalantarsa 

por ello decidió realizarla por su cuenta en la fecha previs

ta. El 29 de abril pararon 22 universidades dispersas en toda 

la RepObllca, como acto de protesta contra la politica de 
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austeridad y en demanda de la escala móvil de salarios y la 

congelación de rentas, entre otras. 1117> 

En el desplegado que el STUNAM publicó en apoyo de la 

Jornada Nacional de Lucha, quedan planteadas con nitidez las 

des vertientes de la ofensiva de los sindicatos universita-

rios: "El lo. de mayo, vamos a marchar juntos con los traba-

jadcras de este pals en el Zócalo de la Ciudad de M•xico, 

enarbolando las banderas de la unidad y la necesidad de ela-

borar un programa de los trabajador .. para enfrentar la cri

sis. El mismo lo. de mayo, por la tarda, el STUNAl'I firmari 

junto con otros sindicatos el Pacto de Unidad Sindical y Se-

lidaridad, para reforzar nuestra disposición de enfrentar 

unitariamente conflictos cotidianos y para iniciar la formu-

lac:iOn de puntos programáticos que nos permitan avanz;or el'! lil 

acción de la clase trabajadora". !118l 

El STUNAM -como el SUNTU y el SUTIN- creía posible dar 

la lucha contra la austeridad en las dos vertientes del sin-

dicalismo mexicano. Mis adn, creta -como aqufllcis- que era 
. ' 

posible para el sindicalismo universitario asumir el trascen-

dental papel de convocante e impulsor de la unidad obrera. La 

experiencia demostró, sin embargo, que t;on ambicioso proyecto 

no era viable, y que finalmente el STUNAM y el SUNTU tendrian 

que circunscribirse al Ambito del sindicalismo independiente. 

El primero de mayo fue firmado el PAUSS por doce organi

zaciones sindicales. Otras diez, que habían participado en al 



proceso unitario, se abstuvieron por el momento de suscribir

lo, pero bajo la perspectiva de hacerlo en el futuro. La sim

ple lectura del texto del PAUSS, publicado al dia siguiente 

da su firma, revela la imposibilidad de que el sindicalismo 

oficialista pudilll"a aceptarlo como paso previo Cseg6n planta

. aba el SUTtNI en la ruta hacia la futura unidad. 

Entre otros planteamientos, los firmantes del PAUSS sus

cribian• "Considara110• que toda organización sindical, como 

tal, en su lucha hace política, pero no en el ámbito partida

rio. Creemos que se debe permitir a sus miembros militar en 

el partido que quieran o no participar en ninguno. Rechazamos 

entrgicamente la afiliación forzosa de loa sindicatos y su 

utilización como correa de transmisión para la pl!tica de tal 

o cual partido. 

"Coincidimos 1tn qua la democracia es el principio que 

1mtandemos no sólo como el derecho de elegir reprasentantes, 

•.ino talllbifn como el derecho d• los trabajadores a decidir en 

todo momento lo que haga la organización sindical, y como la 

pr6ctica conscienttt da l.os trabajadoras en la defensa da sus 

altttrnativas, de sus demandas¡ en fin, de un programa propio. 

"E•presamos que en la 1 ucha por 1 a unidad de 1 os traba

jadores, la democracia sindical y por la independencia polí

tica e ideológica ante el Estado y la burguesía, y en la 

construcción de un nuevo sindicalismo pol!tico y militante, 
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se inscribe nuestro compromiso, basado en los principios re-

voluc:lonarlos de los trabajadores". !119) 

Es claro que la burocracia sindical jamAs aceptarla nada 

de lo ~qui consignado. Ya podian el SUTIN y el SUNTU intentar 

convencerlos de que todo este era necesario para avanzar en 

la construcción de la alianza y la unidad futura; ellos nunca 

aceptarían el rechazo o la afiliación forzosa cuando uno de 

sus rasgos distintivos ha sido precisamente la incorporación 

forzosa al PRIJ jam&s aceptarían -como no fuera en el terr11no 

de las palabras- el principio de la democracia sindical, y 

nada m6s ajeno a ellos que la consigna de la "independencia 

política e ideológica ante el Estado y la burguesía" y la 

•construcción de un nuevo sindical! smo mi 1i tante", Si el BUN-

TU y el SUTIN habían firmado todo esto ¿a quitn trataban de 
....... ~.. :il 

engal\'ar con la• loas a la unidad entre el sirltlcalismo .. inde-

pendi9"t• y el oficiallsta?· 

Por lo dem•s, el PAUSS era un intento de Impulsar a un 

nivel superior las luchas aisladas de los sindicatos inde-

pendientes. Buscaba terminar con la dispersión de las organl-

zaclones adherentes mediante el compromiso de unidad de sus 

fuerzas, que posi bi 11 tara "I a construcción de una alternativa 

sólida y solidaria para el sindicalismo democratice". Avanza-

ba incluso al terreno de 1 as acci enes concretas, al prencri-

bir la formación de un equipo de asesoría sindical y jUridi-

ca, la publicación de una revista sindical de información y 

anélisis, la celebración de reuniones periódicas de los miem-
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bros y encuentros lntersindicales, as! como el Intercambio de 

eYperiencias y programas de capacitación sindical. 

A pesar de la reducida Importancia numérica de las orga-

nizaciones del PAUSS -en comparación con la vastedad del mo-

vi mi en to obrero ofi ci alista- el intento de unidad d,. fuerzas 

no sometidas a la égida del partido gobernante debió hacer 

fruncir más de un ceño en las instancias gubernamentales y 

quizá también Rn las copulas de la burocracia sindical. En , . 
. particular, dos organizaciones miembros del PAUss .. 1 SUTIN y 

el SUNTU- parec!an quer•r ir d .. asiado l•Jos, al insistir an

te todos los foros en la idea d• la unidad de toda la cla .. 

obrera qu•, despufs d• todo, pod!a conquistar algunos adeptos 

,J;ambifn en el, seno d•l sindicalis,mo oficialista. Era n•c•sa

rio d•tenerlos, dando a la vez un buen escarmi•nto al conjun-

to del sindicalismo independiente. El escarmiento-cuyas vic

timas serian justamente el SUTIN y el SUNTU- fu• facilitado 

por la disposición de ambos a alistarse en las batalla• que 

anunciaban con estruendo, como parte de su propia ofensiva, 

la CTM y su largo remolque, el Congreso del Trabajo. 

b.2!_ empl azamiantos !. huelga. 

l'layo de 1983 fue un mes de gran ef•rveiscll!llci¡ poliU-

co-slndical. Como señalamos en el anterior capitulo, la CTII 

mantuvo expectante a todo el pais con sus amenazas de decla-

rar la huelga en 174 mil empresas si la Comisión Nacional de 

Salarios Mínimos no abandonaba sus tácticas dilatorias y fi-
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jaba un aumento salarial de emergencia. Fidel Velázque: anun-

ció tal decisión el 6 de mayo, y diez dias después el plena 

del Congreso del Trabajo -incluidas la CROC y la·FSTSE- se 

sumo a la iniciativa cetemista. Las huelgas en demanda de 30 

por ciento de incremento salarial de emergencia debian esta-

llar el 30 de maye a las 24 horas. 1120> 

El SUNTU, que hab!a emplazada a huelga en sus 25 seccio

nes para el 11 de mayo, también en demanda de aumente de 

emergencia, decidió prorrogar la fecha de los estallamientcs 

para la primera hcra del 31 de mayo, en evidente intento de 

hacerlos coincidir con los que había interpuesta el sindica-

lismo oficialista. En el desplegado que publicó para dar 

cuenta de esta decisión, el Comité fjecutivc Nacional del 

SUNTU expresaba: "Los sindicatos del SUNTU y otros fraterna-

~es, se plantearen en su memento la fecha del 11 de mayo, sin 

embargo, atendiendo al momento politice que vive el pais, al 

hecho de que la coyuntura abierta por el Congreso del Trabajo 

en tc~nc al primero de maye se postergó y debido a que el 

SuNTu 'ne ha cohesionado suficientemente su acción politice, 

es que el Consejo Nacional de Huelga prorrogó el estallamien-

to. Es nece~ario recalcar la necesidad de que converjan en un 

movimiento de huelga por salario de emergencia otros contin-

g•ntes de trabajadores, algunos de elles inclusa ya han hacho 

pÍlblica esta dedsiOn y otros se encuentran en la discusión. 

S.r• sOlc madianta un· procese unitario y da fuerza de les 

trabajadores que se pueda modificar la actual pcl!tica sala

r·i~i i~u--IÍta por •l gobierno, a tedas luces centrarla al in-
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terés popular". <121 l 

El STUN~M, que ya habla concedido una primera prórroga a 

la UNAM en gu emplaza~lento por aumento de emergencia de 40 

por ciento <la fecha inicial mrm el 29 da abril, pero lo pos

tergó para el 11 dP. i>ayo, a fin d" hacerlo coincidir con <>l 

del SUNTU) fue mucho mAs explicito al publicar las razones 

que lo induc!en a prorrogar nuevamente, también para el 31 de 

mayol "La respueeta que loa trabajador•• 11exicanos ••toln dan

do a la polltica antlpopular Instrumentada por la actual ad

ministración ha Ido creciendo conforme paaa el tlet1Po• La de

manda del SO por ciento de aumento aprobada por el Congreso 

del Trabajo ha recibido el reapaldo de dlatlntaa organlzacio

nea de trabajador••"· •Es evidente que una iniciativa de est9 

calibre, neceaita de mucho mis cobertura pol!tlca que la que 

haeta hoy •• ha logrado, es por tanto esencial que loa eindi

cato• que adn no han llevado adelante et1plaza•ientoe por ea

larlos de enMtrQenc:ia lo hagan, para de eeta •anera conforaar 

una alternativa unitaria de loe trabajadora• .. Micano•"· 

<1221 

En au afan de ampliar la cobertura política de los em

plazamientos, el STUNAH se permite invitar a la huelga Inclu

so a la~ eentrales oficlalistas cuya subordinac:16n al Estado 

ee mie co~pletai la FSTSE y el SNTE, <123> 

El SUTIN, por. su parte, acató la deci•16n del ~lene del 



Con9reso del Trabajo cel.tirado •l 16 de mayo y •11Plaz6 a 

huelga para el 30 de ... m••• junto con la CT"• el STflt, el 

llUTER", •l s~, el BNT""6RM y el STFRM. Apart• de ••ta• or

ganl z acS on••• no .. •upo d• nlngon otro tMplazaalento del 

r•sto d• las 34 organizaciones que lnt•graban el Congreso del 

Trabajo. 

Desde el 20 de mayo com•nz6 a •videnciar•• el repllegu• 

de la CTl'I qua, coao siempre, seria seguido por al CT. Ese dia 

Fldel V.lizquez d1telar6 qu• el aovlalento abr•ro n•gociaria 

para evitar cl•rr•• y caos econ6mlco. El 2S de mayo la CTll 

abandon6 la d .. anda de SO por ciento en favor del 2S por 

ciento, daclsl6n qu• de Inmediato fu• Imitada por el Congre

so del Trabajo. E•t• fue mis a116, al dejar en libertad a to

dos su• sindicatos para qu• negociaran porcantaJ•• co111patl

bles con las condiciones econ6mlcas de su• empresas. El 27 de 

mayo, Fida! Ve16zquez anuncl6 una pr6rroga de diez d!as en 

los empl~zamlentos, nuevam•nte Imitada por el CT. 

A pasar d• la dHbandada del sindlcallsao oflclalls.ta, 

que 105 d•Jaba sin la "cobertur;o poUUca" qu• ••p•raban da 

aqutl, •l stJNTU y •l SIJTIN decidieron d• todas maneras esta

llar su• r••pectlvas hu•lgas. ¿Por qut lo hicieron? ¿por qu6 
',. t' 

no actuaron en consecuencia con la ct:iyuntura, ca.o lo hab!an 

h•c~o.en las semanas anterior••? Al ••tallar huelga• en con

tra de la polltlca de au•t•rldad y lo• top•• salarial••• 

cuando •r• •vld•nte que el aovlmlento obrero organizado opta

ba por el •Ot11•tlal..,to, ambos sindicato• •• exponian a una 
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previsibla' d•rrcta. Aislado• del sindicalismo oficialista era 

del todo Improbable que legraran fracturar la política eco

nómica y sindical en marcha. T•nían ademAs los ;anteced•ntes 

de' febrero-marzo, cuando el sin,dicalismo ind•pendient" había 

librado sin •~lto una ola d• hu•l;as contra •l PIRE y la aus-

t•rldad • 

El mismo dia qu• Fldel V•l•zqu•z anuncio su prórro;a -el 

Z1 de maye- el ••cr•tarlc ;•n•ral d•l STUNAM, Evaristo Ptr•z 

Arreola, declaró que el estallamiento d• la hu•l;a •n la UNAH 

ya era 'inl9Yitable, pu•stc que no habia t19ftlpD para efactuar 

una consulta a la bas• tr6bajadora para d•cidir un eventual 

aplazamiento. Ad•m•• -precisó- las autoridades d• la UNAH no 

hablan hecho ningOn ofrecimiento y s• negaban inclu•o a •nta

blar el d!Alogo. (1241 

En ningOn otro ao"'9nto d•l aWo c.,.o •n tste •• rev•ló la 

contradicción insalvabl• entre la burocracia sindical y el 

sindicalismo d•mocr6tico. La primera podia con toda tranqui

lidad llamar a r•tirada aun cuando no hubimra alcanzado nin

guno de· su• obj•tiva., puesto qu• no t•náa que dar cu•nta d• 

9u• d•clsion•s a las ba .. • trabajadoras. El •-oundc, •n cam

bi'o, se veáa imp•lldo por sus propio• proc•dilllientos d•mocr•

ticos a ser con'5•cu•nt• con los dictado• d• la base, aunque 

las condiciones poÜticag hubieran de pronto variado. D• ••to 

•• obligádo de~p~•nder una conclusión, vAlida mi•ntra• la .. bu

rocracia sindical no sea desalojada 'por las ba••• ·trabaj.Ído-
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ras del trono donde aOn permanece: No as posible establecer 

seriamente, entre sindicatos democráticos y dlreccionlS Duro

crAticas, programas comunes de lucha. Da las segundas no as 

realista esperar consecuencia. 

El SIJTIN estalló. la huelga en el primer minuto del 31 d• 

mayo en UrameM y el ININ. EI STUNAlt puso las banderas d• 

hualga a las siete da la mañana de ••• mismo dla. A P•llAI' d• 

lo sañalado unos dlas antes por Evarlsto Ptrez Arraola, en el 

desplegado en que Informaba del inicio da su 111Dvlmlento el 

STUNAM precisa que si hubo tiempo para consultar a la basa y 

proponerle la alternativa de una tercara prórr'OQa. La ba .. 

decidió Ir a la huelga. Al parecer ya no •ataba dispuesta a 

posponer sus propias d11t11anda• una vez m•s, sólo para conse

cuentar las aspiraciones de unidad con el sindicalismo ofl

clallsta qua su dirección albergaba. <125> 

Además de la UNAM, el sindicalismo universitario estalló 

huelgas en la UAM y.en ocho universidades da provincia <Yuca

tAn, Tabasco, Puebla, Baja California Sur, Nayarlt, Buerraro, 

MlchoacAn y Zacatecasl. 112bl No sólo el movimiento obrero 

oficialista declinó estallar los cientos de miles de huelgas 

que habia anunciado. El grueso del sindicalismo indapandiant• 

ta111poco aceptó las Invitaciones del SUNTU-SUTIN-STUNAl1 y per

maneció laborando, acaso por la conciencia da sus recientes 

derrotas de f.llbraro-mar:o y acaso tambi •n. por al escepticismo 

que siempre le despertó el radicalismo verbal da la CTM y al 

CT. 



LAS HUELGAS llEL STU'fAl'I V EL SUTJN .. 
STUNAl'I. Trato de EMS!p516n. 

No puede aflr••r .. que la hu•lQ• ••tallada por •1 STUNAl1 

.,, aayo de 1.a3 fuera apoyada .,, foraa abruaadora par 1•• ba

... trabajadoras. El recuento que dectdl6 •1 Inicio del aovl

alenta, realizada el :SO d• aayo, arroj6 los •lQUl9"tn r-1-

tadost 4 •il 686 trabajador•• votaron a favor d•l •stalla

llliento• 4 all 348 votaron en contra y 299 •• abstuvieron. La 

diferencia que d.cidi6 aqutl fue mini••• soao •• ob.-rva. M6s 

adn, si sonsid•r•1110• que el sindicato tenla alrttdtÍdar de 23 

mll afiliados, l!Dsantramos que a favor de la hu•lQ• vot6 ap•

n•• el 20 por ciento en tanto que la aayorla absoluta <cerca 

del 60 por ciente> cpt6 por el silencio. 1127> 

Pero el hecho fue que la hu•lQ• estall6 con el apoye de 

la 11ayoria de los trabajador•• que •xpresarcn su pasici6n y 

son ntrlstc •pttQo • la 111Ql•lasi6n laboral vlQente, lo que 

la hacia un t110vlllliento perf.ct._,t• lttQltt-. La•"autorld•

·d•• d• 1• UNA" pudieron cc11111robar esto cuando, poco d.sputs 

de Iniciada la huelQa, trataren d• lDQrar·que la JFCAla de

clarara inexistent•I sus Q••tion•• en ••t• sentida fueron in-

fructuo11as. 

El 30 de ••Ya por la tarde, unas hora• antes de que fue-

ran colocadas las banderas rojiD•Qrás, la restarla hizo su 

primero y Oltimo afrecimlentct un aumento de mil 700 pesos al 
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mes para los trabajadores administrativos. El abogada general 

de la UNAM, Ignacio Carrillo Prieto, formuló desde ese dia 

una justificación que las autoridades universitarias habrian 

de exhibir con frecuencia a la largo del conflicto: para po-

der ofrecer tan magro incremento debieron tocar "toda" las 

puertas" d•l gobierno federal. Tambidn a las e><iQllncias d•l 

SITUAM -que había estallado la huelga en la UAM simult6nea-

mente con el STUNAM- las autoridades opusillron la misma r•s-

puesta• la ausencia d• ofrecimientos dllcorosos no d•bia ser 

imputada a ellas, puesto que habtan hecho todo lo posibla pa-

ra que el gobierno fed•ral autorizara las partidas nec•sa-

rias, sin conseguirlo. 

El STUNAM desde luego no aceptó al aum•nto da mil 700 

p•sos. En un desplegado publicado el 4 d• junio, •l sindicato 

se mostraba indignado por le propuesta, que r•presantába un 

increlftl!nto promedio d• 7.B por ciento para los trabajador•• 

administrativÓs; de 2.6 por ciento para la categorta m6s nu

trida de trabajadoras acad•micos de tiempo y d• 4.4 por cien

to para los profesores de asignatura. A menos d• una s/mana 

de iniciado el movimiento, el STUNAM todavia se mostraba op-

timista y confiado en la "cobertura política" que creia ver 

para su hL1elga1 "Los trab~jadore!Í d• la UNAM formámos parte 

.hoy··;,·.;·un .ex~"enso conglomerado de mexicanos que han decidido 

:levantar iniciativ4s y poñer 'en ··"jueg·o la Tuerza de sus orga

ni.:! ac:i ones p~ra p·~ocurar una ori entac:i ón distinta, que sea 

dem~c~iú~a y con sentido popular, a la equivocada política 
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que ha. saq119ado la econosla de las lllllyorlas en nuestro pais. 

Al estallar la huelga que Iniciamos el 31 de mayo, sabiamos, 

COlllO helllDs confirsado en los dlas posteriDl'"es, que no astiba

mos solos. Esta110s for•ando parte d• una circunstancia inusi

tada y afortunada en la historia del movi•i.,,to sindical .. -

xicano•. V salla al pa!ID de las criticas d• Rectarla a sus 

lnt.,,tos de pra...ver la solidaridad obrera para su huelga• 

"la autDMDtllla universitaria no se lesiona por el hltCho de que 

el STUNA", como Cll'"ganizaci6n social, recurra a la solidaridad 

de los sindicatos universitarios, de la CT", del Congr•BD del 

Trabajo y otros". 11281 

En esos primeros dias de opti•ismo, el SUNTU intentó 

hacer valer su existencia exigiendo a las autoridad .. de las 

universidades en huelga una propuesta dnica de solución. 

Eliezer "orales Aragón, secretario general del SIJllTU~ declaró 

que por primera vez un grupo de sindicatos de lnst:itucior1es 

de enselanza superior habian hecho est:allar conjunt:asentE un 

movimiento huelQ&JÍ~t·~a, hecho del. que partian para no. aceptar 

propuestas particular•••· •cualquiar ofrecisiento .. nos ten

dri que hacer de manera general", advirtió. 11291 

Pronto se ~i6, sin esbargo, que la huelga del STUNAl'I re

cibiría un trato especial de parte del Estado. El suyo era u~ 

movimiento de naturaleza objetivamente distinta a las de las 

huelg,....que por entonces estal16 la CTM -aunque los sindica

listas universitarios Insistieran en obviar las diferencias-, 

las cuales terminaban rápidamente, dejando a salvo la vigen-
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eta d•I programa gubernamental d• ajust• ecanOmlco. El STUNAll 

pE'rsegula mllviles distintos a los de la C:Tl1• pr•tendla, U 

st, fracturar la polltlca d• austeridad y los top•• salarla-

les, como punto de partida de un cuest!onami•nto ••• profundo 

de toda la estrategia econOmica. Su triunfo hubi•ra sentado 

un precedente que con toda seguridad habrta sido Imitado d••

pufs par otras orQanizaciones sindicales indep•ndientes y 

qulz4 ta!Oblfn por algunas parcelas d•l aindicalisao oficia-

lista. 

El e de junio la UNAtl r•tirO formalmente •l ofrecimiento 

d• mil 700 pesos d• auinento. Lo hizo, significativ&al&llte, en 

el marco de una reunilln de conciliacilln entre las part•• con-

vacada por el s•cr•tario del Trabajo, Arsenio Far•ll, a peti

cilln d•l STUNAl1. !130) No hubo ya ninguna propuesta de !ncr•

m•nto salarial, ni en la UNAl1 ni •n la UAl1. Las autoridad•• 

univ•rsitaria• y •I Estado abandonaron a su •u•rt• • las 

hu•lgas estalladas, d•J•ndo qu• el corr•r de loa di•• las 

desgastara hasta eKtinguirlas. 

El IS de junio, cuando ya era •vidant• que no habria 

r-.pu•sta para aus d•mandas !habla concluido la mayoria da 
1 

las m•t•llricas huelgas d• la CTl1, y pr4tcÜcam•nta todo •l 

sindicalismo oficialista habla recibido o estaba recibiendo 

el aum•nto del JS.6 por ciento> el STUNAl1 publicó un d•spl•

gado donde ge quejaba del trato discriminatorio aplicado a au 

movimit!nto• "Mientras la mayoría d!! los conflicto• Htallados 
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en. toda la Rep6blica se han ido resolviendo con aumentos qu• 

toman ccdllb base la resoluci6h de la Comisión Nacional de Sa

larios Minimos, el STUNAM y con ti los demAs sindicatos uni

versitarios en huelga se topan con una cerrazón inexplica

ble ••• El STUNAM no debe ser la excepción. Espera y exige de 

las autoridades de la UNAM la responsabilidad de una respues

ta que dt base• para una solución satisfactoria en el corto 

plazo•. 1131 > 

Para entone•• comenzaron tambitn las conjeturas de los 

comentaristas que antes habi~ saludado la poeibilidad de una 

ofensiva conju~ta de todo el prollfl:ariado mexicano contra la 

austeridad. Algo, al parecer, no habia funcionado. El movi

miento obrero oficialieta, desputs de hacer infinidad de ma

nifestaciones verbales de descontento, estaba llegando a rA

pidos y efectivos arreglos con los patronee y el Eetado. El 

sindicalismo universitario, que habia demostrado voluntad de 

sumar fU9"%as con ellos, estaba en cambio recibiendo un trato 

discriminatorio. ¿qut hab!a fallado? ¿hubo un error d• cAlcu

lo? 

Jost Woldenber;, un conocido comentarieta de cueetion•• 

obrras, eecrib! 6 por entonces• "Me it .. Qino que los sindica

tos de loE centros de ense~anza superior, calculaban que su 

movimiento estaba encuadrado dentro de una confrontación mAs 

general, en donde participaban muy diversas fuerzas e inter•~ 

ses y en donde paulatinamente se empe:arian a delinear las 

coordenadas de sus propias huelgas". <132> El mismo Wolden-



b•rg recanacl6 lmpllclta11ente, dias d•sputs, qu• el c•lcula 

habla fallado• "En la• OltlllD• dias se han elevado los sala

rlos mlnlmos, ••_han revisado salarios contractuales y •n muy 

diversa• etlprasas e lnstttÚcÚmN, lnclu~da• algunas parHs

tatal••• .. han otorgado lncraftlentos da emergencia. ¿Por qut 

a los universitario• no? ••• ¿trato da excepción a lo• univer

sitarios?, •In duda, pero ¿bajo qut crlt•rios? ¿sa trata d• 

una polltlca para agrltdlr a los centros de aducaciOn supe

rior? ••• ¿la ntt;atlva de auniento ••un castiga contra los sin

dicatos y trabajadora• rebeldes? ¿•• crea que ceder ahora re

presenta vulnerar •l principio de autarí1b.d estatal?". Y 

llold•nbarQ concluye• "Y as que dlgasa lo que sa diga, as muy 

dificil explicar por qut a algunas franjas da asalariados •• 

las conceden aumentos, mientras a otros se las con;elan sus 

lngr•sos•. 11331 

En realidad na ara tan dificil da explicar el trato de 

excapcl6n dado al slndlcalislllD univarsltarla. El SUNTU se ha

bla distinguido, junto con al SUTIN 1 na sOlo por sus cues

tlonamlentos de fondo a la estrategia ecanOmlca gubarnamental 

sino po~ su activismo polltico-slndical en contra da ésta. ·su 

of•n•l va contra la poli U ca di! R.ustariclad, i n&i stlmos, res'

pondta a otroti objetivos y tenia otros par•lll!tros qua la del 

slndlcallsma oflclallsta. La respuesta del Estado, en conse

t:ultl'lcla¡ ten.la que 1>ar distinta. 

El ¡q de.junto, ante la absoluta cerra:On d9 las autori-



dad,.s de. la UNAM, .el Consejo General de Representantes del 

STUHAll respaldó la d"clsi6n de su Comltf Ejecutivo de "empla

:ar pClbUcaMtnte al gobierno f,.deral" para qu• determina&• la 

situación jurídica de la huelga, que ya tenia tres semanas da 

duración. !134> La decisión del STUNAM era realista, toda vez 

que no hacia sino optar por la interpelación directa al ,,.,-

dad,.ro lnterlocutor1 el gobierno federal. Era contra su pol'

ttca da austeridad que la huelga habla estallado y a 61 co

rrespondía, en Clltlma Instancia, for11111lar la respuesta defi

nitiva. 

El gobierno federal QUardó. silencio abaoluto. Pudo habar 

autorizado la concesión del 15.b por ciento fijado por la Co

misión Nacional de Salarioa M!nimos, que si no hubiera re

suallo las demandas del S\JNTIJ por lo menos habria perlll.tidl) 

una salida decorosa para los sindicalistas universitarios. 

Optó en.cambio por la inflexibilidad. Ya habla r•sualto en lo 

·esencial los ataques del movi•lento obrero oficlali•ta al 

programa de ajuste ¿por qu~ habria de permitir qua lo• pre

tenciosos sindicalistas unlvar•itario• •antaran un 11al prece

dente? Al contrario, se i111pon!a darles.un buen escarmiento -a 

ellos Y. a todo el sindicalismo independiente-, para demos

trarles da una v~z por todas que el PIRE iba en serlo. 

El 22 de junio tanto las autoridades de la UNAM coao las 

de la UAM fijaron sus respectivos ofrecimientos para llegar a 

un arreglo. La UNAM ofreció pagar 50 por ciento de salarios 

caldos, no descontar el 31 de mayo (dia del inicio de la 
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huelga, que ya habla sido liquidado •n el chequ• d• la segun-

da quincena de mayoll otorgar completa la despensa alimenta-

ria d•l mes y pagar •l salario del 22 de f•brero, fecha en 

que el STUNAl'I realizO• paro de labores; no habría increm•nto 

salarial ni r•tabulaciOn alguna. Los d•scuentos d•l pago d• 

salarios caldos•• harian en dos quinc•nas. La UAl'I tambi•n 

ofreció pagar SO por ciento de los salarios caldos, en su 

primera p16tica formal d•sde el inicio d• la huelga. !1351 

El mismo 22 de junio tuvieron luQar 163 asambl•as •n 

otras tantas del•gacion•s d•l STUNAl't' para d•cidir •l futuro 

de la huelga. un· día antes, el Comitf Ej•cutivo d•l· sindicato 

había propuesto !por 14 votos a favor y uno •n contra> al Co

eitt de Huelga un debate en torno al futuro d•l llOVimianto. 

El CD11it• Ejecutivo consideraba qúe, lu•go d• tr .. ••manas en 

huelga, ya no era posibl• lograr •1 obj•tivo c•ntral• un au

mento sal ar! al de ._,.Qencl a. Prop'onl a por tanto 1 a consulta 

directa a las ba•••· El Cot11!tf de Huelga ac•pt6 la propu•sta 

(109 votos a favor, 82 •n contra) y la consulta se ll•v6 a 

cabo ei dla 22, arrojando los siguientes.resultados• 3 mil 9S 

trabajador•s votaron por mantener la huelga y la demandaJ 2 

mil 83S opinaron que no existían condicion•s para lograr un 

au.mento y otros· 233 s• abstuvl eran. !136> 

La huelga contin'uaria, otra vez por un escaso margen de 

votos a su favor. Es Interesante observar qu•, si al inicio 

d1tl e movlmlento votair'ci"n 9 mil 333 trabajasdor•S (alr•d•dor del 
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40 por i:iénto d•l total de afiiiados al sindicato>, •l dia 22 

votaron soiamente 6 mil i63 C•l 27 por ci.nto d• los afilia

dos>, •ugiri•ndo ••t• hecho una _mertiia important• en •l inte

rf• y la cotllbatividad de la• bas•• d•l STUNAl1. No ob•tante, 

dado qu• la mayor'• d9 los trabajador•• opt6 por al silencio; 

la huelga continu6; p••• a su diseinuido consenso. El SJTIJAlol 

tampoco ac•pt6 el ofrmcimiento d• las autoridad•• de la UÁH y 

su movimiento prosigui6. 

Poco despufs, ant• la compl•ta •vid.neta d• qu• na ha

bria una r•spu•sta satisfactoria a las demandas, •l Coaitf d• 

Huelga del STUNAM convoc6 a una nueva consulta a las bas••• 

qu• tuvo lugar el 27 da junio. Esta vez •l re•ultado fu• fa

vorabl9. al levantamiento del 1110vimiento1 2 •11 780 trabajado

r .. oj>hron por continuar la hu•Íía•I S •ll 929 por levantarla 

y 807 optaron por la abstenc16n •. En total votaran 9 ail 516 

trabajadores, la votaci6n mi• copiosa d•sd• •1 inicio del llO

v191ento. Los ápo•itor•• a ia. prolongac16n d• ia hu•lga por 

fin dmcidt.ran.~anifestar su voluntad, dupilcando •n ~~a a 

qu19ne• quer,an ••gutr, P••• • tblld; con •i paro de labare• 

iin la~. (137) 

Al dU •iguiíohtit •1 SlTUAl1 d•c1tU6 el .fin _de la hu•Íia 

en ia UA". Era la segunda huelga qu• ••t• sindicato libraba 

en tiieno• d• i;i!l!: iütsH, luego de 1á que sostuvo ~tr• •l pri

mere y •l 27 de f•brero del mistiio aWo, con •l abJ•tivo de 

qui!'bi-ar •1 toplr salaP.ial de .IJntohi:•• 125 por ci•nto d• ·-

to mA• 4.9 por ciiinto •n prestacion•s> y lo¡rar un aUllltnto 
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del 100 por ciente. A diferencia del reste de los sindicatos 

Independientes que fueren a la huelga en febrero y marzo, el 

SlTUAM quiso probar otra vez la consistencia de la pclitica 

de austeridad vigente, y acompañó al STUNAM-SUNTU en la aven

tura da mayo. ~l -d!as de huelga y dos derrota• consecutivas 

en sólo cinco meses son un balance extremadamente desfAvcra

ble. 

~ !<!!!. ~ !!... huelga ~ ~· 

Come ha quedado de manifiesto en citas an~rlores , el 

STUNAM y el SUNTU confiaban en que la CTM y •l Congreso del 

Trabajo proporcionar:lan una amplia "cobertura poli.tica11 a su 

movimiento. De hecho, el STUNAM habia invitado a todo el sin

dicalismo mexicano a sumarse a los emplazamientos cetamiatas 

con la perspactlva de una amplia convargencia sindical qua 

enfrentara con el supremo recurso de la huelga nacional a la 

politlc• de austeridad. La CTM, como hemca vista, die marcha 

atrés, dejando aisladas las huelgas universitarias y la del 

SUT1N. Ahor~ bien, ¿quf tanta solidaridad fue capaz de brin

dar a los huelguistas universitarios? 

En contraste con las apreciaciones de algunos cbs•rvado

rP.s y acadfmlcos (92>, nosotros pensamos que la solidaridad 

brindada por el sindicalismo oficialista a la huelga del STU

NAM -lo mismo que a la del SUTIN, como veremos más adelante

fue muy pobre, que no correspondió a las expectativas creadas 

por las direcciones de estos sindicatos y que, en todo caso, 
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no modificó un ápice el curso de los acontecimlentO!I. 

La solidaridad de la CTM se redujo a unas cuantas decla

raciones aisladas y a veces contradictorias entre si. De ha

cho, al lado de los comentarios favorables a la huelga del 

STUNA11 hubo otros francamente negativos, tanta de esa central 

como de otras de las que integran al Congreso del Trabajo. 

La primera reacción de la CTM ante el inicio de las 

huelgas universitarias fue desmentir cualquier posible vincu

lo qua •• quisiera establecer entra •stas y las huelgas que 

habla estallado o se proponia estallar. Javier Pinada Sarino, 

secretario de Trabajo y Conflictos de la CTl'I, declaro al pri

mero de junio que los conflictos universitarios nada tanian 

que ver con las huelgas cetemistas estalladas en al norte <•• 
referia a algunas huelgas estallada• en Durango por sindica

tos cetamistas que no aceptaron la prórroga para al 9 da ju

nio!. •se han confundido algunos ttrminos -dijo- para tratar 

de relacionar, en alg6n modo, las huelgas catemistas con las 

unlvar-sltarias, como si las primeras fueran en apoyo da las 

segundas, lo 9.ra no es el erto". Los movimientos de huelga 

-concluia Pineda Serlno- "son totalmente distintos en el fon

do". <1.381 

Que el fondo de las huelgas cetemistas era totalmente 

distinto del de las huelgas universitarias resultaba claro 

para todo el mundo. No obstante, el SUNTU no "e desanini6 por 

la advertencia del secretarlo de Trabajo de la CTM, y "u se-
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cretario general, Eliezer Morales Aragón, dirigió el 7 de ju

nio sendos escritos a Fidel Velázquez y Napoleón Gómez Sada 

solicitándole• un• declaración formal de apoyo a las huelgas 

e!ltallada" en l•!I universidade!I. Morales Aragón fue recibido 

por Fidel Velázqu•z ••• mi!illlo dial al t~rmino da la entrevis

ta declaró que el secretario gliflaral da la CTl1 le habia mani

festado su solidaridad con las demandas salariales que moti

varon las huelgas universitarias, asi como "u oposición a qu• 

éstas fueran declaradas inexistentes por las autoridades. 

!139) 

Segdn Morales Aragón, Fidel Velázquez habia dado su 

anuencia para que al dia siguiente se reuniese el Congreso 

del Trabajo a fin de estudiar la solicitud de apoyo. El diri

g.,,ta del SUNTU· informó qua habian pedido al Congreso del 

Trabajo que en la declaración da apoyo se incluyeran expre

aionaa contra loa intentos de Ractoria por conseguir la de

claración de ineY.istencia de las huelgas estalladas. Tambifn 

reiteró la coincidencia entra la!I accionas promovidas por el 

Congreso del Trabajo y las del sindicalismo universitario. 

<140) 

El apoyo de la CTM y el CT no fue más allá de los ofre

cimientos privados que el líder de la primera hizo a Morales 

AragOn. F!del Velázquez jamás planteo publicamente su solida

r!d•.d con las huelgas del STUNAl'I, SITUAM y los sindicatos en 

huelga de universidades de provincia. Tampoco se conoció -al 
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menos pOblicamente- ninguna declaraciOn formal de apoyo del 

Congreso del Trabajo a las huelgas universitarias. 

La CTl'I volvi6 a r•ferlrse en forma pOblica a los con

.flictos de las univ•rsidad•s el 21 de junio, cuando expreso 

. que •l derecho d9 h118lg• que •staban ejerci•ndo loa trabaja

dores univ.,rsitarios"•son los estragos de la libertad que te

••mos para el uso d• ... derecho qu" consag~a la Constitu

.,!ón". <1411 " 

La segunda central mis importante d•l movimi.,nto obrero 

~f!cialista tamb!tn tuvo algo qu• decir respecto d• las huel

gas estalladas en las universidades. Mario Mart!n•z Dtctor, 

integrante del Comitt Ejecutivo de la CRDC, dmclarO que la 

huelga de los trabajadores univ•rsitarios se realizaba con 

estricto ap•go a la l•y y que, al igual qu• el Congr•so del 

Trabajo, los croquistas t•nian la. obligación d• apoyarla mo

ralmente. Luego de esta concesión, Mart!n•z Dtctor d•dicaba 

una larga ·s•rie de reproches a los huelguistas• tatos d•bie

ron anali2ar primero las condiciones econ6micas d• la Univ•r

sidad y lLlego estallar la hu1tlga, porque la UNAM "no genera 

utllidade!!, sino la mano de obra que requiere el país para su 

desarrollo". T111mbi•n llamaba a la ºcordura 11 il lea sindicato• 

u"!ver!!itar!o!! pAra que hicieran a un lado sus doctrina& o 

fil!~ción de partido, y condenaba que la politica se involu

crase en los conflictos laborales. Terminaba proponiendo la 

creación de un apartado especial en el articulo 123 de la 

Constitución que regulase las relaciones obrero patronales en 
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las universidades, cuyo objetivo seria evitar el estallamlan

to de nuevas hu el gas en esas 1 nstl tucl enes Cl 42l • Con · seme

jantes acotamiento11, m4s l• valla al BTUNAK no' recl.bl.r lÁ 

•solidaridad" de la CROC. 

El 27 de junio -al día que terminó la huelga en la UNAtt

la CTM por fin manifestó su'"total respeto• a las 190Vl.mientos 

universitarios, por 11111dio de su vocero oficial, Ignacio 

ZOKiga. Tambitn d .. and6 para ellos el respeto de las autari

dad•• laboral••• al tiempo qu•, junto con el Congreso del 

Trabajo, expresaba su repudio al eventual uso de la'fu•rza 

pOblica para levantar los paras universitarios; No obstante, 

mas que si1111atias o apoyo por las huelgas universitaria• la 

CTM se ll•ltaba a def•nder el ditrecho'd• hu•lga Cque acababa 

de sitr vlol•ntado en el cama del SUTINI, recordando qu· "tOdo 

el que pose• un contrato colectivo d• trabaja ti9ne ditr•cho 

d• acudir al moviaiento d• huelga y defend9rla con pasl.6n 

constitucional". Par lo d .. a., ZO«iga aflre6 que el a.Unto de 

las huelgas univ•rsitarlas .. le habia concedido d ... slada 

ll!lportancia, cuando en muchOs sindicatos p.qu•los .. afectaba ,.,· 
con frecuencia el d•recho d• hu•lga. 11431 

Fuera de estas espar6dlcas 
··'• d• los casos eY.presaban un apoya 

" 

rRf.¡..•nclas, que·•n el ••Jor 

muy relaÜvo, no SR supo d• 

ninguna declaración o accl6n ca'ncreta de ia· CTM y el 'congreso 
1:. ~·' 

del T,r_abajo en hvar d1> la huelga del STUNAl1. y ·tas demb 

huelgas ·~niversitarlas'. El sindicato fue doblegado por· la 
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prepotencia del Estado y la 1nn1mibil1dad de la Rei:toria an

te la mirada impasible del movimiento obrero organizado. Por 

al lo a nadie e:itral\'ó. que trH menes despufs de concluida su 

huelga, las bases del STUNAI'! se mostraran indiferentes,en la 

asamblea del V Congreso, a la propuesta de buscar su incorpo

ración al Congreso d=l Trebajo, a pesar de las reiteradas ex

hor-tacion~~ de ül;uno~ de ~us di~iQcntes. 

~ desmembramiento del .fil:!!.!!i· 

El sindicalismo mexicano hubo de la111er1tar, en 1983, la 

virtual desaparlci&n de uno de los m6s combativo& y solida

rios sindicato• que eKist!an en el pais, constituyendo tsta 

posiblemente la ptrdida mAs cuantiosa de i:uantas debi6 sufrir 

el movimiento obr,!ro en aquel a!l'o. Comprender y e>Cplicar cóAIO 

pudo suceder tal cosa no as tarea fAcil, y nosotros no nos 

proponemos resolverla en este apartado, donde s61o queremos 

.apu~t~r ele~e~tos que pueden ser dtiles para un estudio pos

terior y e>Cclustvo <!el tema. 

<., ., En su af.~n. por la unt.dad de todo el proletariado IMIXl

cano, el SUT?N desarrolló una amplia pol!tlca de alianzas 

que, como hemos visto, lo llevo a Impulsar la construi:cl6n 

del PAUSS junto con otras organizaciones de la insurgencia 

..... indi cal y a sumar fuer%as con el movimiento obrero agrupado 

en el Congre~o del Trabajo para tratar de doblegar la politl

ca de austeridad v lo" topes salariale5. A finales de mayo el 

SUTJN fue a la. huelga, en cumplimiento de un acuerdo plenario 

del Congreso del Trabajo que perseguía lograr un aumento sa-
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larial da emergencia de ~O por ciento. Al declinar las otras 

33 organizaciones integrantes del CT el es.t.ilalllilll'ltc de la 

hu•lga, al movlmianto del STUlN. quod6 .t.a1ado0 y.ostahedlo 

sirvlO como punto de partida para una violent.a ofensiva pa

tronal que no concluyo hasta qu• el sindicato fua dalllll8111bra

do. 

lle obstant .. , a pe!!<ar de la agres.IOn patronal ol SUTlN 

tal vez habr!a sobrevivido de no sumarse a aqu•Ua la divi

sión interna en dos corrientes irreconciliable• entre •i, que 

a la postre anularon las posibilidades de una solución favo

rable para el sindicato. Fue una triste paradoja qua el SU

TJN, perman"'"te abanderado de la unidad obrar•, suculllbi•ra 

victima del dlvlslonlslllO lnt...-no. 

Nosotros cre11111Cs que la experi1t11cia del SUTJN con~tltuya 

una lecclOn muy rica·para •1 movlalento obr...-o da "ticico, que 

en buena 1119dlda pttr"manace infdite. Bien comprendida y asial

hda, le lección del SUTIN puede arrojar mucha luz sobra las 

relaciones entre el Estado y la-insurgencia sindical, entre 

teta óltlma y el sindlcali..a oflcialista y, sobre todo, •n

tra las distintas concepciones que existen en al gran espec

tro de la izquierda y el sindicalismo indepandianta sobre lo 

que debe se,.. y perseguir el movimiento obrero. 

Si el Comité Ejecutivo del SUTIN cometió un error de 

calculo en la apreciación de la coyuntura de entonces, la di-
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si'denCi a sindical cometi 6 un error inc:cmparablemente tnaycr al 

situar eri primer plano sus dlveq¡¡¡nci.as politica~ con· la di..: 

raccl6n-nacional 1 antes que la obligada solidaridad interna y 

la defensa d•l sindicato. Sobre la bas• d• un primar yerro 

-la negativa d• la Sacc10n C•ntro Nuclear a ir a la hu•lga. 

violentando un acu•rdo mayoritario de toda la base del SUTIN

la disidanci• fu• acumulando nuevos y más costosos errores, 

hasta llegar •l desconocimiento del Comlt• Nac!onalJ este 61-

tilllD h11eho fu• la puntilla para el SUTIN y marcó un punto sin 

retorno •n la lucha qu•libraba •l sindicato contra la dirac

ci6n de Uramex y las autorid•d•• laborales. 

Hasta hoy, sin embarga. brill• por su aus•nci• todo in

t•nto de autocrltica t•nto de parte de la •Ktinta.direc:ci6n 

del g\JTIN coma de la disidencia interna. Cl•rto •• que h• 

pasadtr poco ti"empo desde entonces, y todav&• sigu•n vivas las 

pasiones qu• •• 110frant•ron en aquellos 11111•••1- posibl•mante 

deberemos -np•r•r muchos al\'os ..as para que los actores r_eco

no~can .:·ad• uno su part.. d• r•sponsabilidad ..,_ •• t. d•rrota, 

que fue no sólo·d•l SUTIN sino d• toda la clase obrera. 

·un r,.cú•nto -~ !S!! · ll.!!!:b.ru!· 

El 30 de mayo por la noche •l SUTIN estalló la primera 

huelga de su historia en las dos empresas con las que tenla 

firmados contratos colectivos de trabajo• la paraestatal Ura

nio MeY.!cano (UrameY.) -y el Instituto Nacional- de Investiga

ciones Nucleares ClNINl. El movimiento estalló en las ocho 

plantas y oficinas de Uramex y en las oficinas y cinco de las 
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seis plantas'dRI JNIN. La SecciOn 2 del SUTIN, corr•apandien

te al Centro Nuclear de Salazar, Estado d• M•xico, d11Clin6 

su111arH a la hu111g. 1 h11c:tlo que,.lllDttvO qu• dos di.as mas tarde,. 

•l 2 d• junio, la Junta F•d11ral de.Canciliaci6n y Arbitr•J•. 

d1tc:l•rara in•xistente •l movimi1111ta hu•lguiatlco •n •l ININ, 

can •l arc¡¡.;unta d• que no •stall6 •n tad•• l•• instalacion .. 

de la empresa como exige la ley. 

David BahRna, a la tHz6n 118Cretaria 11anlll'"&l de la Sec

~i. On 2,' dechrO que los trabajadores d•l C•ntro Nuclear ha

b&an d11c:linado ilatailar la h11alga por conaidlll'"ar que ••. tra

taba d• un movimiento emin•ntemente pclitico, promovida por 

•1 Coltltt EJRCUtivo Nacional <CEN> d•l sindic&tc, par& f.avc

rec•r intereaee dlf grupo. Sec¡¡dn Bah-a, 1 a Beccl ón 2 no ca•-

ria mn la provocaclen y •1 divlsionis11a auspiciado por •1 

CEN, al t1Rf1PD que •xigia r•sp•to • la deaccr.aci& sindic.al y 

a la d11c:lsl6n d• no Ir • la hu•lll•· 11441 

... , .. ,., ' 

CollO •• ·cb..,.v•, d••d• •l pri...,. llDlll•nto •1 ·diviaianiSllO 

• i·a huelga d•l 'IUTJN, La 
\.' .· 

siiéi:i~e,¡· 2 ttabia ilrit.,Untci su• dif•r11111:1 .. -con"•l CEN al e_. 

. 'ptl~~t~ 'tiié1 atYerdo· .. .,..tt.,.ió d• ir a la l\úelga, In efK-
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te, •1 -iaillflto'tluel .. l•tiCÍI' 'fue "-'l•'•·'lac9ft8'9Pa- .,,..,. .. ,. 

- ... 1 '. ' • ·" 
citft cte toe •• sinillcatil y ea r..UltMo'·tla&a-•1*·11•..,... 

~· : i CJ,~. ~ : : i J • 

t• favwalll• al .St~Utalente• · IÍlt 1· 2" dU'i .. H votar• 1111 

. ' 't'a1" M:,,tsÍlo. y. 9't li,tirali 'liar' h pr•rr0gli~"U4SI' ,.¡, n .... M.a 
0

ftt~ti'~ la hU•1ga, "ia SKCien c9ntro ,.,.c1ear ;Hlaba· violando 
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un· acuerdo nacional, .falta que no podía JU•tificar:se con nin-

guno de los argumentos expuet1tot1 por Bahena, ni siquiera el 

del presunto caricter polltlco de la huelga. 

En realidad, no sólo la ...cción 2 tenla profundas dife

rencias con el CEN del SUTIN. Tambltn las secciones 1 CUra-

mex-D.F.l y e CININ-D.F.> mantenlan det1acuerdos de fondo con 

la dirección nacional, y de hecho en la Becclón 1 fulll"'an •a-

yorla los que votaron en contra de la huelga¡ no ~bstante, 

ambas hablan acatado el acuerdo nacional, con9Clet1t" de que 

tste ya no representaba la voluntad del CEN sino la de la ma

yorla de 111 base. Es ficll Imaginar lo que sucederla al sin

dicalismo sl las·secclonet1 de un slndlcat.o pudleran.llbre11en

te negarse·a cumplir con un acuerdo nacional de lr a la huel-

ga. 

A peaar del descalabro del ININ, el SUTIN proslgul6 la 

hu•lQa en Ura!Mtx. El 6 de junio las secclan .. del lNlN 

-nueva11ente ·con la e~cepcl6n de Salazar- . ....Plazaron a huel9a 

9n · tlolt'darl dad :con Ur:a-x, para .el .,17 de junio. Los trabaja-
. ' . '!••:· ' 

'dar" nucle~res.en huelga•r11Cibi•ron lJ! a11111ia .solidaridad de 
• • J 1 ' • • • • • ~¡~ . - ~. :.· 

los unlvmrsitarios, talllbUn ~.,hl.1e~11a, y ~el 11rue~.~e.~.~.~n

"··.dlc:au .. o lndependlR(I~• ffl".UP~? .•n .. , ~,ix;no_; ~1. PAU_IS •. !'ar•, la 

vasu:11ayor:1•.-!i•<-h. l!'•urgencl~ alndlcal n tr•taba de la lu-
,· · '···,, :"r' ;¡, ·,t._, 

• cha·1.de• un:.•l.f'd.'!=~tq_ ,frater,no a q':'~•n ... •~, d~bia cpepl!'ta, ·~!1-

•darldad,· •a1 · fl!•!'"9ef!. de, 1 .... r!'•er:vas, c¡u,e,su .P.?1.'ti,c~. ~.!'. ·,~."!"

·"·zas pudl..-.a,1111~.,..,.,. Aai. lo entendieron todoa, ••na la opo-
• • • •• t ' ',' ".·· f 

9lclón Interna, que libraba su propia guerra contra la direc-
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cl6n nacional. 

La hu•lga del SUTJN r•clbl6 un trato similar al otorgado 

a los movlml•ntos universitarios. Las autorli:lad•s d• Uram•>1 

d•cllnaron hacer ofr•clmlanto alguno y rechazaron la• n•ao

clacion•s con el argumento de que •I SUTJN, al estallar la 

hu•lga, habia violado el acuerdo establecido desde febrero 

junto con la firma del Contrato Colectivo, que prescribia un 

Onico incremento salarial a concederse en julio por un 111Dnto 

Igual al que se otorgara a los salaries m!ni1110s. 

En contraste con les r6pldcs arregles a que llegaban los 

sindicatos cetemistas qu• ••tallaron huelgas el 9 de Junio, 

en Uramex ••evidenció la total falta de voluntad d1t 'la u-

pr••a por ccncr•tar una scluc10n, que hubiera pedido ser tan 

sencilla como la• dadas a les mencionado• c•l••ista•• conv•-
, 

nir un ptirc•ntaJ• d• aumento itquivalanta al fijádo por la Co-

'1111st6n' Nai:ici;.:1 d•· Salarios "tnl1110il y negociar lo·r•lativo"al 

pago d• salarlos caldos. No abatant•, la dlrecciOn d• Ur ... K 

. ·9~~¡.ei'e· tinenc:lo absoluto, p·u .. to qú• la negativa a buscar una 

. '11~i·1·dllí, c:oiia u pP'abe d•spu•tl;·· fcr•aba part•' da la Htrat99ia 

·¡¡;it'niiÍ~··pa~a desertlcula,. al 'BUTIÑ y c:.rra,.• la eapr•••· 
'•:' ú. 

', .. ' .,, 
" : ·: 'L~ifoo ¡¡.;··24••cstas "d• 1riic1ado ··1 "li!Wlilllento,,.~nt• lA 1=.,.· 

; .r t: f; ~ \. ,' .. • , j '.t . ( • ' • 'l • I • ' •· ~ •. : ' - ' ' • 

t•za de que"!• 'part•• patrorial .. na a!Nndonarta ilu inf1·exU1l• 

· ·•¡:,;;.t~s en'~; .ii ·'unr ·' dt~iét6'' tiivar.t:.,. ·'1 a 'hu•l'oa .aceptando, e1 

'· i!l~b' ~~1 ~1iinto'•t1jiill11 ·¡¡o,;. l'a CÍml y ·renuncl.ando al pago de 
'"'· ·" ., 
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sal•r!os caldos. Tal resultado evidenciaba ya un· trato de ex

cep~i~" p•ra su movimiento, cuando el resto de los sindicatae 

representados en el CangrlJSCI del Tr~baJo qu• fueron a la 

huelga hablan pactado en general ,mtrJores condi ci an••· El SU

TIN, como el STUNA", 9ra castigado por su 1t111peWa en construir 

un gran polo obrero que buscara rol!Jllar la polltica de auste

ridad· Y los topes salarial ... 

A las lB.30 horas del 23 de junto fueron retiradas las 

band11ras rojinegras de l~s instalaciones de lra,..., La natl

f!cac! ón del fin de la huelga fue hecha direct...nte al di-

rector de la empr&sa, Albl!rto Escofet, y rat.lfi.cada .Mte Ja 

JFC:A. Formalmente, el movimiento huelgulstlco hab'a conclu!-

do. 1146> 

Las autorldadttS d• l.lraaew S9rltaron un preced11nt• en Ja 
- ·!» · .. 

histarla reclente."9 la• .relacion .. obrera patronal•• al ne-
,. ,, ,- J ••• , ·¡ • 

. garH. a ·aHltir .•l fin ci. .la huel.Po ... Pf,etntancla que •l arU

. culo 469 de, la Ley Fedra1.d•l TrllbaJo no lnc.1.u'l'• .. ~1 .d .. iSU

. •1.,.to del slndh:ata e-,, c:aiiNl .d•.,~er!'1n-..=1.~!' .~ ";':' ~~1-

111le11to hu9111utstlca. •·~·" r11u111•nt:~ hvan.to una º~·ª·de ln~lg

"""" "° stlo • •l ~u~,. sino .,. .t_oclo el 110vltñento. -,r.ero 

-•ceno • Incluso tuera• tl. ftnultelta &nst&no.,. la -

Sii'••• pret9'1dl.,.•.-.• .i .rec;urso •1 tllMllca\e '!, ,..HHrM 

. n .1111 derec"o -y.--~ •U~ltn• ... ~· •cl~•h!I .. ti • 

• tl"IY¡M.ft¡l ...... •UH .......... "~.c•c:lul• ...... ... 

Nnte par dHlsUalMtae·dlt Jos trlllaJuor-., y 8fl ... aa-
11es de Jurilo vo1rtaa decenas de huele•• hablan tltralnado por 
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desistimiento sindical. La decisión de Uramex no era más· que 

una grotesca maniobra leguleya sin ninguna base juridic:a, con 

la que se pretendía legitimar el Inicio de la ofensiva contra 

el SUTIN. 

La JFCA comunicó al sindicato la d•terminaci6n de'la em

presa, así como su propuesta de liquidar a todos los trabaja

dores y de cerrar sus puert••· El SUTIN rechazo ambas preten

sl ones y sostuvo que el mantenimiento del paro de labores 

despufs del 23 de junio ya no era Imputable a fl sino a la 

empresa, por lo que se trataba de un paro patronal. 

IM!! Insólita a<'ln que la t1tSls de UrameM fue la decisi6n 

de la JFCA de dar por bueno •1 argumento patronal. El 29 de 

junio la Junta fall6 a favor de la lnterpretaciOn de la em-

pre!la y eml t16 un laudo ttn el que declaraba vigente la huelga 

del SUTIN "por no darse ninguna de las hipOtesis del articulo 

469 de la Ley Federal del Trabajo, •n al qu• !le especifican 

la!I cau5as de terminación d• un movimiento d• hu.,lga". 1147) 

D"5de ••• dia la JFCA evidenció su connivencia ccn la 

"mpresa "" la tarea de desmembrar al SUT!N. En los meses si

guientes nuevos despropds!tcs 1 egal oi des de la dlrecci ón de 

Uramex fu•rcn tambl~n avalados por la Junta. La mancuerna 

,.1Jr-ame~-Jt:'CA evidenció asimi~mo algo que muchos partidarios 

del sindicAtc se resi~tían a reeonocer: la o~ensiva centro el 

SUTHI no era imputable al di rector de la paraestatal, Alberto 
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e:scofet Artigai; -por mAi; que este funcionario se dii;tinguiara 

por. su empeWo en cumplir a toda costa la misión-

gobierno Rn su conjunto, que se habla propuesto como objetivo 

acabar con el sindicato. Sin •l auxilio d• las autoridades 

laborales, y luego de la oposición interna, Escofet por si 

solo no habr!a logrado consumar la tar•a. 

La lucha d•l SUTIN por salvar su existencia concitó el 

m6s amplio movl•i•nto de i;olidaridad de que s• tenga memoria 

en lo• dltimos aWos. El sindicalismo indmpmndimnt• r•ali~d 

lnnumerabl•• marchas al lado d• lo• trabajador•s nucl•ara• 

por la reapertura d• Uram•xl dlver•a• organizacion•• de pro

fesionale• le brindaron su apoyo y reconocimiento • incluso 

el Congre•o del Trabajo y la CTM, que tan parcos se hab!an 

mostrado frent• a las huelgas universitarias, l• otorgaron su 

respaldo fr•nte a la ofensiva gubern~m•ntal. La amplia pol!

tica de alianzas que el SUTJN hab!a d•sarrollado en los aWo• 

previos mntonces rendía sus frutos. Por una vez mn la hi•to

ria reciente d• nu•stro pals ~n sindicato mn lucha recib!a la 

solidaridad -si bien en di•tintos grados- d• virtualawnt• to

do el movimiento obrero mexicano, lo mismo del lndependient• 

qc•e del oflcialista. 

N~da de esto, sin embargo, detuvo a la empresa y al go

bierno. El :!10 de junio Ur~me:: declaró que la huelga del SUTlN 

~o habla !!~tlsfec'io los requisitos de ley y habla violado el 

i:on·JP.nio de rev1~i6r. sala!""ial suscrito en febrero, por lo que 

jUr{dicamr.nte procedía aplicar la resciEión del contrato de 
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trabajo a todos los huelguistas. Advertía que sólo a manera 

de concesión proponía la liquidación en t~rminos de ley, como 

una alternativa menos lesiva para los trabajadores, y reite-

rab11 qulP el desistimiento del SUTIN no pocUa ser aceptado, 

porque ello atentaria contra el principio de seguridad jurí

dica y librarla al capricho de loa dirigentes "f•nómenos que 

por su trascendencia social, económica y política sólo pueden 

concluirs• cuando existen los supuaatos que, limltatlvamente, 

se!\'alan los ordenamientos legales". <148) 

El propio Escofet adopto este virulento lenguaj•, al de-

clarar que las m•didas que proponía la •mpr•sa eran una op

ción prevista por las leyes mexicanas para casos ·de "huelgas 

irresponsables" como la del SUTIN. A tales aseveraciones¡·el 

director de Uramex sumo la acusación de que la paraestatal no 

habia producido un solo kilogramo de uranio en·toda su vida 

de operacl On, y que en todo caso resultaba demasiado caro 

producir uranio en una institución de tan ·alto presupuesto. 

(149) 

Los argumentos tanto jurídicos como económicos de la 

parte patronal tuvieron puntuál respuesta no selle de los tra

. bajadores del SUTIN sino de una amplia gama de organizaciones 

sindicales, políticas y profesionales. El Colegie de Ingenie-

~o~. e~tilo·gtJs refuto la acusación de i:nprcduc:tividad· e.en un 

ra%o"amiP.nto'Sencillo: el p•riodo de maduración de cualquier 

prÓyP.ctr:i mi nerometal lkgi ce e:. de·· echo años, en tanto que el 
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proyecto Peña Blanca -la primera planta de beneficio de ura

nio- apenas tenla cuatro años en marcha. <150l En realidad, 

,.1 argumento del "kilo de uranio" tenía la misma validez que 

d•mandar, por •J•mpla, •l ci•rre de la nucl•o•ltctrica da La

guna Verde bajo la acusación da que no había producido un so

la kilovatio-hora d• el•ctricidad. 

En particular, el cierre d• la Planta Peña Blanca, cuya 

.ntrada ,.n operación se preveía para fines d• 1984, fue im

pUQnado por •l SUTIN y por los prof•sional•• d•l ralllD porqu• 

cond•naba al pala a adquirir •n .. 1 •KtranJ•ro los concentra-

das d• ur•nla para r•cargar los r•actor•• d• Laguna Verd•, 

incrementando la dependencia tecnológica d•l pa!s en un sec

tor estratfgico. 

Los ingenieros geólogos, junto con otras ene• organiza-
~ 

cien•• y colegias d• prof•sional•s, r•alizaron •l 13 da Julio 

un faro para analizar las lmpllcacion•s del cl•rr• d• Ura••K· 

En tal evento manifestaron su preocupación frente al h•cho d• 

que, liquidar al personal d• asa 1t111pr•sa, t•ndr!a coao canse-

cuencia perder valiosos cuadros preparados durante muchos 

al!o5, lo qu•, a su vez incr•mRntaráa la dependencia d•l paí• 

en todos .los aspectos del ciclo de combustible nuclear. Junto 

con el rechazo al cierre de Uramex, los especialistas exigie

ron a la r.eml!"lón Nacional de Energla Atómica que as.amier;o 

sus funciones d~ coordinación de planes y programas de traba-

jo y obtenri6n de presupuestos suficientes, para fabricar 

combustibles de las nucleoUctrlcas con mayor grado de parti-
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··cip'.;ción 'de, personal y contenido de mat11ri11ilea nacion•l•s, 

¡:¡s:i- Como'dis:e'l!rar, construir y operar en territorio -n•cional y 

por Ucnicos meMicanos plantas del ciclo de combustible :nu

clear. <151) Indirectamente, la lucha del SUTIN ae convertía 

en al c9ntro de una renovada lucha por la aoberanía econó•ica 

y la indirplÍndencia tacno16gica de la naciOn. 

En el· terreno obrero-patronal, fue patente la dispoai

ci6n inicial del SUTIN a negociar en un pl.rio excluaivaaente 

bilateral con la empresa. El 30 de junio el sindicato co•uni-

c6 que no recurrirla a otras inatanciaa legal••• y que trata-

ria de lograr un acuerdo directamente con la• autaridadea de 

Uramei<. Al parecer el SUTIN aon no calculma la profundidad 

de ·1a ofensiva y creía posible una salida normal al conflic

to;· lle l!tleha no rac:urrió al ampare centra el fallo de Conci

li.Áci 6n y Arbitraje si no hasta la segunda quincena di julio, 

··tres Hmanas desputs de que aquU habia sido dado a conocer. 

;): 

(152) 

'No obstante,. al correr de los dias fue evidenciAndóae 

que ne ·hebrí !I tal salida normal el conflicto. ·La empresa 111an-

tuvri su escalada verbal contra el sindicato y au rctund¡¡, ru•

. ··:a•t.ivá • ~captar itl fin de h huelga, .collO no fuera a6lo par• 
·1): 1. ' ¡, ._ ..... · '. ; 

llquidnr "los trilbaj .. :lcrrn. Al•!! autoridad•• de ·uramex y la 

JÍ:CÁ"se;1.11''!6''por'•ntoncas a1 ··2acretar10· d•l Trabajo, Araenic 

Fa~e:ii, qd"n .el '? d• jL'.n" declaró -en· clara referencia a 

1• iuch·.;,i·d.,l ·!!\JTrN- que "los' problemas ·1aboralea deben anca-
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rarse, de ninguna manera disfrazars•, sobre todo c~andc aon 

aut•nticos problemas laborales y no bastardas aspiraciones 

pcliticas o ml!d!os !legitimes de agitaci6n". Interrogado so

brl! si !11! rl!fl!ria con tales palabras al SUTIN, Far~ll contas

tOt "no van dirigidas anadi~, yo. no l!Stoy personalizando., Al 

qu11 111 Vl!nga 111 saco que se lo ponga! .pero si transeito a us

tl!d una experienciat los prcblemas1L1tfnticament• labarales se 

resu11lvan y se resuelvan bi1t11". Sobre el conflicto da Ur-alllax, 

el .secretar! o del Trabajo acusót "Nunca ocurrió al BUTIN a la 

actividad conciltatorta da la Secretaria". !1S3l 

Dias despufs el secretario del Trabajo del SUflN, Anto

nio Gershenson, desmintió lo dicho por Ars•nio Farell, 

seWalando que.no solamente era falso que el sindicato no hu

biera demandado la acción conciliatoria sino que, •.pesar da 

.hab.,.lo hecho, la Secretaria dlll Trabajo se habia neg~do a 

jugar esl! papl!l. 11:54> Farell respondió lav6ndo .. las manos. 

Declaro que no pcdia cambiar unilataraleente la decisión de 

la JFCA qui! dlctMlnó la _pr~angación di! la hue1G9 91'1 Uramex 

•.pl:ll".que eso sria violentar la autcnCM!lla de este or11aniS11D 

colegiado, que adoptó esa dM:ialOn por .Ullani•idad". !l?S:Sl 

N~ ·obstante, el secr--.rto 1f!tl Trabajo most~6'pcco des

;Pu•s un radic~l cambio de. posición . frente al conflicto de 

.Uraml!><. LVeQO de haber mantenido una Actitud hostil hacia el 

sin:'.!icato y de negarse a fungir como mediador decidió por. fin 

interyenir con ·su Labor conciliatoria, que .a no dudarlo in

fluyó para que la empresa accediera poco después a raconocer 



el fin de la huelga. Tan süblto cambio no fue desde luego 

fortuito. Obedeció a la presión que el Congreso del Trabajo y 

el propio Fidel Vel~zqL<ez ejerci•ron sobra fl p•r• qu• actua-

ra en tal sentido. 

!:,! solidaridad del movimiento ~ organizado. 

Cuando UrameK anunció su pret•n•ión d• liquidar a todos 

sus trabajadores •l sindicalismo oficialista -como toda la 

apini6n publica- r•accionó con d•sconci•rto. El prasid•nte 

del Congreso del Trabajo, Napoleón Góme: Sada, eKternó el 27 

de junio su •asombro" por la forma en que la a111presa qu•ria 

solucionar el conflicto y se pronunció por una salida nago-

ciada al conflicto. (1~6) La cüpula de la CTM, por su parte, 

adoptó en un primer momento una actitud de comprensión h;icia 

la empr•••· Bias Chumac•ro declaró, el 30 de junio, que los 

trabajadores del SUTIN dab!an entend•r qu• "nt.tn'franta a 

una •mpresa d1tt1c'"1tralizada y qu•, ••gón infor111Aciones p•rio-

d!sticas, es una empresa cuya invarsión no ha tenido r11ndi-

miento• ni producc:t.6n, y ya no pueda vivir d• subsidios ni a 

costa del Estado". La "solidaridad" que entoni;es ofrec!a el 

secr-•ta~io gener-al sustituto M r•ducia a lo siguiente• "En 

Hte caso, si la &mpresa no pued& Seguir operando con nWler-os 

rojos, se plant•a la liquidación, que tiene que ser i;D111pleta1 
,, '' 
~re~ mese~ y 20 diaz por a~o; doce dias por separación volun

taria, pr-ima de ·vacaciones y participación de utilidades". 

(1~71 
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Al dl a sigui ente de las decl araci enes de Chumacera, Fi

del VelA:quez -quien acababa de regresar de Europa- se con

cr!!tO a decir qu" los trabajadores no permitiri•n que situa

c:iooe• como la de Uramex se hicieran extensivas. ll~B> 

Poco despufs, sin embargo, el Congreso del Trabajo defi

nió una posición de franco apoyo al SUTIN que, desputs de to

do, era miembro plenario del organismo. Por lo dem6s, Ja de

cis!6n de Uramex sentaba un p!!ligroso pr!!cedente frente al 

que .,.. preciso adopt3r une actitud de absoluto rei:hazo, si 

se de~eaba dewcallficar una man&!"• fAcll y eMpedita de acabar 

con un sindicato. 

En una reunión plenaria del Congreso del Tr•b•Jo, cele

brada el b de julio, las organlz•clones Integrantes resolvie

ron solldarl?erse con el SUTIN y proveerle ayuda 111t1terlal me

diante la entrega de despensa a los trabajadores huelguistas, 

Tambifn se acordó nombrar una comisión, encabezada por el se

c~etarlo general de la CGT, Lorenzo Valdepekas Machuca, que 

se enc•rgarl3 de revisar la documentación del proceso laboral 

para que con conocimiento de causa el CT adoptara las medidas 

~a,..t:inentes. C1~9' 

L• !:'ami -:1 ón de T~abajo y LeQi sl ación, pres! di da por Val

d'!'~_e'l' .. s, elaboró un documl'nto que resuml a con pr•c;i si ón los 

1et~lles del conflicto jurídico y criticaba con energia las 

vlolac!onP.s cometidas a la legislación vigente. Proponía qu• 

l n Comisión E'jecutiva d!!l Congreso del Trabajo intervinie!iw 
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dtrectallll!nte ante la Secretarla del Trabajo y dernAs lnsto111:.. 

c:fag relacianadas con el casa "a las n1ve1"'q1.11i.ua nec ... -

rto". Tal!lb!On acardaba •1 sost11nt111i•nto mat8rlal dal cClllfUc:.. 

to. Asimismo, exigía el inmediato restablecilliento da las ac-

\:ivldadft de Uramex con su1> mismos racur- hl.Will\Dll C~l>O~· 
: .. 

Sobra el apayc dado por las autoridadea laboralltll a la 

empre5a el documento establecí a• " ••• el acuerdo dictado por 

la Junta F.S1ra1 de Conci li aci ó!l y 

cual astima improcedente al· dasistimlanto dal movhiianto de 

huelga, es contrario a D9recho, toda vaz qua •1 bien •• ciar-

to que el desistimiento de huel;a no ast6 previsto itspacífi-

cament" en al código laboral, no son de nin¡¡una manara, c .. mo · 
.. 

,. • s• pratande, limitativas, ya que la omisión y la la¡¡una e1 la 

lay ne .,. imputable a los trabajadoras y de conformidad con 

el articulo 17 da la Lay Fadaral dal Trabaje, •a astablac• 

que a falta da disposición ecpresa sa tomarAn•" consideración 

dl5pDsic1cnas qua regulen casos sa11111jantas ••• an esta caso, 

qutan tlar,., derecho a ejercer la huelga, Uena derecho • d01-

j ar- de e jer-cer-1.a, ya que 1 a huel i;¡a es la acción de un derecho 

mas no de una obligación, por lo que resulta que el acuerdo 

. dict•do po~ i'a Junta, por petición patronal, afecta no sólo 

al SUTIN sine a todo el movillllento obrero organizado dal 

pal5, y .. qu!! d&jar~a aai" arbitrio da la parte patronal el 

ej ... cteto de hualQ• e ~u tarlllnaclón, le qut ravartir'•• en 

,ot-vi~ ~~ -r~za¡,as, ·-., p.,:. Juicio d~ lo-_ tr•baJallorH el daracha 

tOM•da 
·r. , ~· .• 

por- 1• autorid•d l•baral, 
,;. 
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la misma sentaría un precedente totalmente n".Qativo a la 

aplicación de la justicia en beneficio de la clase trabajado
• 

ra, quien quedar!a sujeta a los caprichos de los titul,are11 de 

la administración de la justicia laboral. •• " 11611 

El documento del CT incluso lleva adelante la discusi6n, 

al plantear que la liquidación de los trabajadores de Uramex 

"atenta al punto programático relativo a la reducci6n del 

gasto pObl!co, ya que de llevarse a cabo violaría ,el .articulo 

125 constitucional y diversos preceptos de la Ley de Presu-

puesto, Contabilidad y Gasto PObl!co Federal! la Ley de Res-

ponsabilidades de los Servidores POblicosl la Ley para el 

Control por parte del Gobierno Federal de los Organismos Des-

centralizados y Empresas de Participación Estatal; la Ley Or-

gánica de la Administración POblica Federal; el Presupuesto 

de Egresos de 1983, así como la Ley Reglamentaria al artículo 

27 constitucional en materia nuclear, toda vez que en dichos 

ordenamientos se establece que no podri hacerse pago alguno 

que no est~ comprendido en el Presupuesto, ya que se incurri-

ria en responsabilidad grave en este caso por la r"percusión 

económica que significar!a y que atentaría contra la indepen-

dencia tecnológica por la brusca desaparición de cuadros ttc-

nicos compuestos nacionalmente, lo que redundaría en perjui-

cio d!:'l desarrollo de eata i~dustria b6sica". <1621 

El pleno del CT ap,:ÓbO al documento de su Comi&i6n de 
" 

Trabajo y Legi,5laci6n e! 14 de juHo. Poco desputs la CCM11i

si 6n Ejl!'cuti va del !'rgani smo -donde prasuntament• Rstuvo in-
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cluido Fidel VelAzquez- se entrevistó con Farell para deman

darle su intervención mediadora en el conflicto. El 17 de ju

lio Arsenio Farell informó que, a petición del Congreso del 

Trabajo, intervendría directamente en las jüntas que realiza

ran las autoridades de Uramex con el SUTIN. <163) 

No cupo duda alguna de que la presión del CT logró mode

rar un tanto la vtrut-..cie de la ofensiva guberna111&ntal con

tra el SIJTIN. La Secretaría del Trabajo, al meno&, puse a un 

lado·9U anterior agresividad éontra el aindlcato y las g .. -

ttones de Farell legraron por fin que Uramex abandonara su 

absurda pOlltción y aceptara el desistimiento sindical a la 

huelga. Tal cosa ocurrió el 22 de julio, aunque la empresa 

demoró todavia des semanas mAs la concreción del arregle al 

exigir 'f'ª "'"' trabajadores renunciaran al pago de salarios 

caidos, tambifn par~ el periodo iniciado el 23 de junio (fecha 

del desistimiento formal>, cuando la suspensión de laborea 

despufs de ese día ya ne era imputable a los trabajadores. 

!164l 

La empresa tenia una razón adicional para demorar cuanto 

fuera posible el fin· del conflicto. El sindicato denunció que 

Urame~ había abierto una oficina 2n Insurgentes Sur 1799 para 

pagar liquidaciones a los trabajadores que las aceptaran. Ar

htro Whal ey denl!nc:i O también que les representantes patrona

les SI! comLtnicaban por tel~fono a los domicilios de los huel

guistas para tratar de ccnvencerl os de que aceptaran su ~ i-
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quidación. A fines de julio, mAs de cien trabajadores habían 

sido liquidados. <16'!51 

Et sind!cató dllbl6 ·renunciar talllblln á-. leQiti•a ~ 

manda de cobrar los salarios caldos de julio, y eso allanó el 

camino para el f{n di! la hualQa• El lunet1 9 da aQoato public6 

un desplegado donde anunciaba para las 4 de la tarde de ese 

dla el retiro dé la• banderas rojinegras y la entr911a_de las 

instalaciones a la empresa, segón acuerdo dictado por la 

JFCA •. El SUfJN agradecla. la solidaridad recl~ida por pa~te ~e 

organizaciones sindicales, de profaalonlstas y cientificos, 

de p1trsonas'diversas y aun de funcionarias póblicos. Destaca

ba la esp,.clal importancia que tuvieron "las Qe&ticnea fir .. a 

y claras por parte del Congreso del Trabajo, y IPll particular 

de Fidel VelAzquez, que sentaron la base firme para la solu

ción de la huelQ• "" tfrminos favorables para el 90vimiento 

obrero ••• " !1661 

La huelga, en efecto, habla terminado, no asi la ofensi

va patronal contra el SUTIN. Uramex encontró la forma de man

tener cerradas sus puertas, burlándose del sindicato y de to

do el sindicalismo me>Cicano, especialmente del agrupado en el 

Ccmgre~o del Trabajo que habi a comprometido su presencia en 

logra!'" una verdadera 9oluc:i6n. 
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~ suspl'nsi6n ~ ~ 

La in,.;.pt>ri\da resistencia ?!el si·nd; cato y lv. aaipl.ia. 50-

lidartdad q119 r11c:ibi6 de tantas y tan variadas organla.ac:ion .. 

~izo fracasar el Intento ?atronal de liquidar • los trolbaJa

dores como condl~l6n para acept..- el fin de la huel;a. l.a 

primera maniobra ~abia fallado <aunque no totalmente, y las 

pr!IM!ras liquidaciones cubiertas así lo de1111>strabanl y el su

TYN seguía con vida. SI' i1111>onia un cambio de.estrategia para 

alcanzar el objetivo final, y la f6rmula esco;ida fue ·el cie

rre temporal -por seis meses- de Uramex y la auspensi6n de 

las relaciones laborales, aduciendo un conflicto de orden 

econOmico. 

El 9 de agosto Uramex publico un desple;ado donde e•pli

caba con detalle la presunta conveniencia econ6mica de cerrar 

sus pu•rtas. La enpresa recordaba que en 1979, dada la expan

sl6~ 1PCon6mica que entonces re;istraba el pais, se pr•v•ia un 

c;.-ct•iento • largo pla:o de B'1. anual del PIB, pronostico que 

~ligaba a acel•rar un prograaa d• diversificaci6n de energ•

tieo!! prlma»"los ~.,-a producir electricidad, incluida l• Df'

cl6n .nucl!tar. 

Si., emtl,rgo -p-ose;\lia Ura1111•><- la situaciOn na=iana¡ e 

t~~•PnP.cter.~! no se ~csarrolló come ~e ~~nsaba; &l F:~ ng 

C!""E"Ci" l!'n !~ ~1• dec:reC'eria nr. l~B'l~ !es precies .:1r::l ;:.et;· Oia:> 

~,.. .t!!l. ir;erc:_!\t"c intern•cioi..a! hab¡an diseinu.idc; los in~res~s 

de ,d,.l,visa!I -se habi~n reducid.o y l:.i'1t.bi~n las expectati•as de 



de!larrollo .con6micc y social; asl, el pal• enfrentaba la 

crisis .,con6mica mas seria de los 4ltiAOS 50 a11'os. Por todo 

ello, •1 Incremento en el can9UlllD de ...-rgla eltctrica h.abi• 

sido _.y infet"ior al registrado en las 41t1••• dtcadas, y pa

r• 14"13 decracl!rta alrededor de ~ par ci9'to1 lo que abl1Qab• 

a revi!lar los programa!! de •panBi6n al uctor altctrico • 

.,,._ recordaba que, 91!1J6n las plan .. originales, para 

1990 debian .. tar "" servicia dos ldllanr.11 da KM en unidades 

nucl-ltctrlcas, y 20 •lllan" .., al a11'o 2000.' Ahora toda· se 

dlferta, lo que a su vez reducla .-sibl-te la necesidad 

d• cOlllbllst!.ble nuclear. De h.cho, la termlnacl6n de t.Agiana 

v.,,.de se retrasaba dos a11'os hasta fines d• 1986 fla pri...-a 

unidadl y 1999 na segunda>. La demilol'lda de energla ser&a 

atendida con plantas convencional.. 1111 construcc:i6n1 cuy• 

terllltnaci6n ·significarla ...,,or ero;aci6n financ1..-a. 

Al!icional . ....,t• -canti:nuabA el dlnplmgado- tu r-v•• 

lacaU::.ada!I de uranio no .,......, 9Ca116el~te •><plotml ... , por 

lo'ip-.qu.,l'i'o de lns y.aeilrientos y su baja lev, hecho,._ habla 

<!et:-..inad" ·ti"" l~ recurses t!CC1116'nicos -ignados a illr-, 
e:i l~ar <l°4!P sa~!s-fl't:er l·.os .objetivos '!>riginales .. se deri'V'&ran 

so1.-atft!!lf'1t:e .3 expand!,r 3.a irmfraesbiuK:tllM".a. sin guardw prapar

die'l'"I e-cm' l!C\'S Y~":.i'lf!S.•l!T.lt.o:os <enr:or.r!::riii:!.OS y su vi.a'bili~ad ei:t:in'.Omi

'"' de ..,,,.,1,,,taci~"· 

""""'" t.odo l!!llo, Urame"' se veia ern la necesid"'d de suspen

,,..,. t:-.poral.,,..,,,te, en los 1:ffiminos de ilos M"táa:il!:os 427 frac-
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ci6n I, 428 y 429 fracción 1 de la Ley Federal del Trabajo, 

la .relación colectiva e individual de trabajo que la ligaba 

con el SUTIN. Aclaraba que la causa de la suspensión -fue!. 

za mayor- no le era imputable, sino resultado de circunstan

cias ajenas a su voluntad. Por tanto, se daba el aviso de 

suspensión eo términos de ley, para que la JFCA lo aprobara y 

fijara lo i11demnizaci~n pa.ra los trabajadores, que no debcr1a 

exceder a un mes de salario. Uramex se obligaba a solic~tar 

cada seis meses la verif icaci6n de la subsistencia de las Ca!!, 

sas de la su_spensión de labores. El documento est6ba fechado 

el 8 de agosto de 1983. (167) 

Como se obmerva, la dirección de ur ... x abandon~ par 

completo mu anterior estrategia de culpar al SUTIN de habar 

tratado de romper la pol!tica de aumteridad y de cambiar el 

Bi!!ltema steon6micc mexicano con una "huelga irrespcnsable 11
• Ya 

no volvió a mencionar ningOn aspecto polótico, jur!dico o 

sindical coma causa de la suspensión d• actividad•! de la em

pr•••I en adelante •• ciW6 a justificaciones exclusivamente 

económicas. Era evidente 'el propósito de tal cambi'o• el movi-

miento obrero habla reaccionado airadamente contra la fla

grante violación a la legislación laboral y al derec.ho de 

huelga que su posición anterior implicaba. Ahora éste ya no 

tendr!B motivos para protestar, dado que -p·r-esumiblemente- el 

cierré se deb!a a causas de fuerza mayor, ajenas a la vo\un-

tad de la empresa. 

La segunda fa5e de la oiensiva de Uramex, nacia, sin em-

bargo, viciada de origen. Como su anterior rechazo al desis-

165 



ti.mi7nt.o :le 1,. huelQa por el sindicato, la suspensión de ac:

tl•1!dade~ por ra:cnes económicas violaba t¡¡mbi•n lil le<;1isla

c!6n existente. El arllculo 902 de la Ley Federal del Trabajo 

~eñola expresamente que el ejercicio del derecho de huel<;1a 

'-Ll!lpende la tramitación de los conflictos colectivos d11 orden 

económico -pendientes ant• la Junta d11 Conciliación- asi como 

de las solicitudes que se presenten. Las autorid;ades de Ura

me~ diere~ aviso a la JFCA de la su&pensión de actividades el 

domingo 7 de agosto a las 10 de la mañana, y ésta lo tramito 

de Inmediato -cuando persistía adn la huelga del SUTIN- noti

ficando de tal hecho al &indic:ato el lunes a las 12•1~ horas. 

El Estado de huelga concluyo el lunes B de a<¡Josto a las 4 de 

la tarde, por disposición de la propia JFCA. Luego, el trámi

te dado a !a solicitud de Urame~ era contrario a la ley y 

tambi~n violentaba el derecho de huelga. 

En realidad, como lo señaló Arturo Whaley, era insoste

'li ble la pret"n'"i On patronal de fundamentar 1 il i;usp•nai ón de 

actividades en la fracción r del articulo 427 de la 'Ley Fede

ral del Trabajo, la cual señala como causa de suspensión tem

¡:1oral de las rel aci enes de trabajo "la fuerza mayor o el caso 

fortuito no imput11blP. al patron, o su incapacidad f.lsica o 

mental, o su muert• •n caso de que se produ2ca, come nec&si

~2d \~mediata o dir<>cta, la suspensión de los tr~~aj:>s". Era 

=?nro que ninguno de estos supuestos catastróficos ~e daba en 

rl r.asn de Uramex. Whaloy sostenía que la empresa pudo funda

rnent"r ~u ;::ireten!!iOn en ctras ~rac:c:iones del mismo articulo 

427, qu~ =~ .. ef!eren en c:lnc:reto a las condiciones económicas 
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di! la praducc16;,·. Sin embargo,· tal opci6n -que. hubi.,. .. 1oido 

!·,; corr.Cta- .-equ.,..:;a por !ey de un trámite legal previo a la 

suspensl6n d.t tabores¡ y de ·una· resolución de la autoridad 

1 aboral a fa'lor del patre'n. U68l 

Esto Oltimo era precisamente lo que quería evitar Ura-

ml!x. Rl!abrir sus puertas, aunque fuera por uno• d&as, hilbr ia 

evidl!nciado el triunfo del sindicato y habr&a c09plicado a un 

grado imprevisible su ulterior d••trucción. Se trAtabA d• 

ma"tener cerrada a todB costa la e~pres&, aunque para lo;rar-

lo fuera necesario transgredir nuevamente la ley. Al prolon-

gar por la via elegida la ausencia de actividad•• en UriMllex 

-que llev,.ba ya 70 dias- se establecía una continuidad de he·· 

cho entrl! la huelga y la suspensión patronal de actividades, 

que "egaba el ~nito precedente del sindicAto <el reconoci-

miento del fin de la huelga! y hacia aparecer todo el proce-

so, ante el comOn de la opinión pOblica, como un solo e irre

!>Ul'>ltD éonfÜcto laboral. 

Por ln qué hac• a la JFCA la historia •• repetía. Aa> 

étJÍÍiC ~ntlt~ dl o po,. bueno al absurdo argumento contra el de

~{~·t! .;.t·~r;t'b· d• Ít ·h~1éi;a ahora datia pcr ::uar.a ia maniubra que 

ká~ta !ift¡;ifJsdÓ l~ rn~péri:ufá de Urariie11• El 9 dii lilio,d.o ei EÍU-

1i:~ '~U····$·ii~~· e~·nc¡ia~• 
~i ~~-~; ~ ~~ '~~t¡ ... f~ii~2!; 

ia ·s.!ipoi\ir.Í.én dn iaboreii y .. r'einl-

"" ? a ¡;,¡,pretio; t;.a Juñla etiipltto ur. 
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~A""l Ur-.amex, dado que le permitía seguir liquid•ndo • tr•ba

jador-e!I-, cosa que hizo el 13 de septiembre, en sentido nega

tivo para .,1 sindicato• no procedía la "nulidad de actuacio

""'"" promc•1ida por- el SUT?N. (169) 

La segunda agre!li6n contra el SUTIN hizo prender nueva

mente la solidaridad nacional hacia el sindicato. La Acad .. ia 

Mexicana de Derecho Laboral, por voz de su presidente, el 

doctor- Her! Robaina, descalificó la suspensión patronal de 

labor-es y su aceptación por la Jl"CA, demandando la reaperutra 

de Ur-amex y el pago integro de los salarios devengados por 

los trabajadores. (170l El Congreso del Trabajo reiteró su 

solidaridad con el SUTIN e incluso Fidel VelAzquez se pronun

ció póbllcamente a favor del sindicato. El secretario general 

de la CTM aseguró a la prensa que el SUTIN no !le habla salido 

del marco legal, en tanto qu" "los dirigentes de es• gremio 

afirman que las autoridades del Trabajo han incurrido en al

gunas irregularidades. As!, se espera que •.aa• ano11aUas aean 

reparadas". <1711 

El hecho de que Fldel VelAzquez hici.,.a una·d•claraci6n 

pótl!ca tan contundente -a pesar de su aparente parquedad

con•tit~•ia una novedad en el conflicto y de.,ostralla su .. 1es

~ar •~te la decisión ;uber~a11antal d• pasar par encimad• su 

volunt~d ~· la de todo el Can11r•so dal TraDajo para ll~var 

"""¡,.,.t., e! objetivo de d11smembrar al SUTIN y cerrar Ura,..>:. 

Pt'r!> de poco sirvió el poderío del movimiilnto obrero orQ&ni

:ado para inclinar la ~alanza a favor del SUTIN. Aqu~l h&bia 
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.reci bl do una rl!spu .. sta a sus d11mandas al aceptar 1 a empresa 

el deslstlmiento de la huelga: ya no habrla una segunda con

cesl ón. El golpe al SUTIN demostró que para un sindicato con 

.vocl!c! en tndependll!nte no es ninguna garantía de sup11rviven

cia @l perten•c•r al Congreso d•l Trabajo. 

Tambi itn 111 sindical! smc i ndependi•nte siguió man U estan

do su solidaridad con el SUTIN. Continuaron las marchas, mi

.t:in•!I y planten•• al lado d" las organizaciones del PAUSS0 no 

sólo en la capital sino tamblfn en las sedes de provincia 

dende habla instalaciones de Uramex. En Chihuahua, por ejem

plo, se integró un comité de apoye al SUTIN con la participa

ción de 17 organizaciones independientes de obreros, campesi

nos y colonos. 1172) 

Incluso Arsenlo Farell se manifestó contrario al cierre 

d• Uram•x y por 111 arribo a una solución negociada. El l~ d• 

agosto declaró que, como autoridad federal, no era partidario 

del ci •rr.• de una fu•nte d• trabaje ni da qu• s• ·af11ctara a 

.!es trabajadores,. al tiempo qua se manifaató dispua•to a in

t1trv,11nlr nueva•nt• como m•diadcr en cuanto se le solicitara. 

11731 

,,,i,El SUTtN,_ ;icr SLI p1.rte; llevaba adelante una batalla ·Ju

·!"ldli:• .. cll'1tr• la e11Pi:-esa ·qu• no . H detuvo en ··•l sclo r1tcurso 

~Pl,alllf;laro •. El ~·de.agosto· presento ante la secretaria de.la 

Ccntralcrla Gen•ral de la.Federación <SCGFl una denuncia·con-
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~ra I!'! r!I rector de Uramex, Alb1wto Escofat, por pecul•do y 

.\'!"lac!one!I a la Ley de Responsabilidades de los Servidol"ea 

·"Ob!icos. '-•' denuncia !le basaba en <!'l hecho da que parte del 

•pre11upuest~ asignado a UrameK habia sido desviado para el p•

go de ·~lllonarias liquidaciones" para comprar renuncias in

dlvlduale!I da trabajadores, bu11cando as! acabar con la crga

nl%acl6n sindical. SegOn el 5UTIN 1 el presupuesto original

mente asignado por el Congreso de la Unión a UrameK para 1983 

era .de 3 mil 940 millones de pases. De esa cantidad, Escofet 

~ab!a empleado mis de mil 150 millones de pesos para liquidar 

al personal de la empresa, desviando ol presupuesto y violan

do as! las disposiciones legales vigentes. Cl74l 

El documento del SUTIN sa~alaba que al ·consejo de Admi

nistración de UrameK, presidido por Elisao Mendoza Barrueto, 

•c1bsecretarlc de la SEMIP, y también el titul;ar de esa secre

tar-ta, Fr-anclscc Labastid" Ochoa, hablan dejado "a instancias 

da autor-idad" maniobrar a Escofet y tanian conocimiento del 

dasvio del presupuesto de la par-aestatal, lo qúe pOdáa hacer

,Jos <:orr-11sponsables, tod~ vez que ni el Consejo de Adm,ni"•

~raci6n ni .. la. pr-opla 91'.MJF> ten>an facultadq par• llllldiHcilr 

"'""JPr-clcl o ""l. Pr11 .. ~•pu,ato de l!;r••c!I :!¡¡ 1• ·Fede!'•~Un, 

'' "'"~1ne!ll l!•t ~lN . .:otj-.·t que el dlr•c:tpr do "•"'1on

••bll fdade11 dre los ,..,..,e!,,n¡1d~·· l"~tU~c• 1$11 1• llCW'o ll'•lf•1•;;0 

"•"~!ni!!' l'MI ,.., llllYlar<. •1 c:oritra111r lrit•rl'lo 11• Ja -"'' i.11) 

offel<> donr.!rt r.dv.,.tla que 'Ja i;:llllJProll,.~~4n :!• l•• ,,.,etulitrt"' 

dad"!! """""el adaa por- •l aind1 !=áto i11PHc:arJ• vi 11Jachmea • 
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la.Ley Federal de Responsabilidades de los Sarvidores P~bli

cos. El oficio de la SCGF encarecía al contralor de la SEMIP 

proveer lo necesario para la lnvestigaciOn, y requería un 

Informe del resultado en un pla:o no mayor de 30 d!as natura

les. 11751 Desconocemos los afectes de las pesquisa• de la 

secretarla de la Contralor!a pero ea un hacho que, cual•! 

quiera que. hayan sido, no modlf lcaron los t6rmlnos de la 

ofensiva patronal contra al SUTIN. Esta -ya se ha dicho- era 

esenclalm11nta poll.tica y no H. detendría por minucias jurídi

cas. 

El 29 de septiembre tuvo lugar, en las oficinas de la 

JFCA, una reunl6n en pro de la aveniencia entre los dirigen

.tes d:l SUTIN y funcionarios de Uramex. Durante. mis de cinco 

... her.a.• a~ba!!I partes reiteraron .su larga serie de argWDentc;is, 

.1a,e~pre11a 1.nsistiendo en las razones econO•icas del cierre 

temporal'· y el sindicato demostrando la improcadancia jurídi

ca y econOmlca de éste. Al t•rmlno de la seslOn, la JFCA da

cidi 6 r .. ervarsa lndafinldamante la adopclon da una re11olu

cl6n frante • las pruebas y los argumentos prasantados. Otra 

vaz se.opto por dar largas al proceso, dando mi• ti119po a la 

,campa~a de liquidaciones. (1761 

l:! cancalaci6n W .El!! !!!. ~ 

A pesar de la virulenta ofensiva de que era objeto, el 

SLl1'JN, se reveloba como un. hueso muy duro de roer. Su amplia 

P.oUtlca de aUan::~s le había redituado una igualmente amplia 
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solidaridad que ahora le servla de Vdliosa retaguardia. La 

d.i.recci ón nacional, c:on lar9a experiencia en el terreno de la 

lucha sindical, habla desarrollado una Inteligente campaña en 

defensa del sindicato, apelando a todos los recursos que la 

ley le ofrecía y exhibiendo ante la opiniOn pOblica la incon

sistencia jurídica, política y económica de los argumentos y 

medidas patronales. Cierto era que, a finales de septiembre, 

cerca de la mitad de loB trabajadores de Uramex habían acep-

tado !IU!I liquidaciones, pero aOn eran mis los que segul.an en 

lucha, agrupados en torno a la dirección nacional. 

SI bien la disidencia interna era fuerte en algunas sec

ciones -como la nOmero 2, de Salazar, la 1 y la B-, en· la ma

yorla de ellas se mantenía la adhesiO.n al Co•it• Ejecutivo 

Nacional, al que se le reconocl.a como vanguardia de la lucha 

por asegc•rar la sobrevl vencl a de Uramex y del propio sindica

to.' Uná de estas secciones era la· nO:.mero 12, correspondiente 

al Centro de Ingeniería de Reactores !CIRl de Sonora, depan-

diente del ININ. 

En contra de 1 a sec:cf ón 12 se pLlso en marcha· un operati

vo que hizo recordar al emp!'eado, contra 1 os 'trabajadores de 

!Jramex, aunque su escC\la era mucho menor. La.dif-ec:ciÓrl. del 

!Nll'!, • la sa•On ocupada por Rubén Bel lo, decid! O suspender 

1'1:'<'""""' en el CIR de Sonora· por un periodo de t.res :di.as: del 
. . 
4 ,.1 /: ·de octubre, El gerer.te de Relaciones lndLlstdales del 

C!R pretendió justificar la medida con el argumento de que 

e~~~ dlas serian empleados para discutir asuntos da la indus-
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tria. El sindicato descalifico esta presunta razon, recordan

d" que durante 10 ai\"os habian existido grupos de discusión 

sobre los problemas de la industria, sin que nunca hubiera 

sido necesario suspender labores a ·causa de ello. La razón 

real -denunciaba el sindicato- era que la sección 12 habia 

apoyado activamente a su~ compai\"eros de Uramex y expulsado a 

los nisarios de la sección Salazar, que pretendían dividir a 

los trabajadores del ClR con el apoyo de los funcionarios. 

1177> 

El CtR suspendió sus actividad•• para no reanudarlas 

mAs. La diracción del lNtN decidió cancelar al proyecta, dan

do 30 d!aE a los trabajadores para que •• prasentaran a tra

bajar precisamente al Centro Nuclear de Salazar. D• Sonora 

tendrian que trasladarse antes de un mes al Estado de M6xico, 

si es que quer!an seguir laborando para el lNIN, 

La sección 12 dP-1 SUTtN se opuso a la reubicación forzo

sa, con el argumento de que violaba la cliusula 19 del arti

culó 11. del Contrato Colectivo de Trabajo, la cual instH.uia 

como requisito de cualquier reubicad ón su previo acuerdo< con 

el sin~idto. <\l no medillr tal acuerdo el ININ 'proc:edia ·de 

manera por demAs arbitraria. C17Bl 

El ~ de octubre la sección 12 emplazó a huelga a lo~ 

cen~ros.de trabajo ·del ININ en Hermosillo; por haber violado 

··.,í éontr.ato colectivo al no convenir prev!ament~ el traslado 
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del personal del CIP. y al no tomar en cuenta el parecer da 

lo~ trabajadores ~i negociar las condiciones del traslado de 

tstos y sus familias. Como habta ocurrido dos vece& Rn el ca

so de Uramex, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje 

adoptó una posición descaradam•nt• favorable a la part• pa

tronal, al negarse a dar trAmite al emplazami•nto da la ••c

ción 12 aduciendo que no se puede emplazar a huelga a una em

presa cuando sólo se trata de parte de sus instalaciones. 

Por tercera ocasión la autoridad laboral adoptaba una 

.. posicl.ón insostenible, puesto que -como señaló al sindic¡ato

l_a mayorta de los emplazamientos por violacionea al contrato 

colectivo se hacen sólo para la dependencia que 11iola el con

trato o perjudica a sus trabajadores, y no necesilriamente pa

ra. la totalidad de la emprasa o in&tituci6n con la cual con

tratan los sindicatos nacionales de indu•tria. (179>. 

Los d!as 29 y 30 de octubre un grupo de paramilitaraa 

desalojó v.iolentamente de las instalaciones del ClR a loa 

trabajadores que •e resist!an al cierre y _al traslado forzo

!IO. La secci 6n 12 era as( d .. membrada y •l prov11eto ClR que

daba cancalado. Se coneueAb• un nuevo paso en la ofensiva ;u

b•rnamental contra el SUTlN. 

co..,o el ci•rre de Urame:<, la canc111aci 6n d•l CIR le11ant6 

w·~ ola de Cf'.lticaa porqua en la prActica significaba un re

troceso en el camino de consolidar cl!ff'ta. indepandencia tec

nol 6gica de la Industria nuclear. Como parte del ININ, el CIR 

174 



era fundam~ntalmente un centro de investigación y diseño de 

proyectos, con la misión de avanzar en la construcción de una 

tltCllolagla propia y acord• a las condlcianes del pala. Entre . . . . ;. ~ 

.l'ú~"erHlcas entonces formuladas-.· destaco la de l'tanuel Buen-

d,a, .. que en una edición de "Rtld Privada" demostró la flagran

te contradicción que la cancelación del ClR representaba 

frente al recitn publicado 

!180) 

Plan Nacional de Desarrollo. 

Bu•ndla denuncia, en la mi!lllla ocasión, la entrega por 

parte del director del lNlN, Ruben Bello, de un millón de pe

sos a miembros de la sección 2 -a los que califica de esqui-

roles- "para que fueran a provocar la desbandada en otras 

secciones fieles a los dirigentes centrales del SUTIN". Ad-

vierte que la documentación que probaba este hecho, conocida 

por ·Red Privada, tamb.Un podi a 11 egar a manco; de la Contralo

r! a Beneral de la Repdblica. <lBll 

!:! ~ !!! t! oposi cl On ~ E.2!l !.! uerHa: .!! li2!.e! 

!!n!!..: 
QuizA el IÍUTIN habría resio;tido la agresión gubernaaien-

tal si sus bases la hubl1tran enfrentada unidas. L.A89ntabla-

11111nte no fue así, y e~lster. numerosos el ... ntos para afir .. r 

C!Ue1 apro•1echardo 111s difer,.r.cias iniciales, la parte patronal 

o~omovio· y obtuvo el apoyo de una fracción de la opasiclOn 

:o•ra consumar t!l desme:11bram!ento del sindicato, a trav•• del 

. descon.,cimiento de su dirl!cci.on nacional. 
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La s"r.ci ón 2 del SUTIN, correspondiente al Centre Nucle-

ar de Salazar, se negó a estallar la huelga el 30 de maye, 

contraviniendo un acuerde nacional. A principies de julio, 

cuando estaba ya en plena marcha la ofensiva de Uramex contra 

el sindicato, el secretarlo g&neral de dicha sección, David 

Bahena, junte ccn otros trabajadores del ININ concedieron una 

entrevista a la revista Proceso en la que tratan de justifi-

car la decisión de ne ir a la huelga. Cuestionado pcr •1 re-

portero en el sentido de que la declaración d& in•xistencia 

era algo que se debió tomar •n cuenta a fin de no da~ar y de-

bllltar al SUTlN en su conjunto y al resto de les trabajado-

r!!S que estaban por estallar sus r&specti vas huelgas, David 

Bahena respcnd!!I "Esta fue una ruptura pcUtlca. Desde hace 

bastante tiempo viene un procello de diferenciación política 

con respecto al CEN, que ahora estalló. Tal vez en el memento 

ne m~s oportuno. Pero los compa~ercs tuvl~ron presente que la 

prepuesta era de estallar la huelga a como diera lugar. Asi 

fue, textual de Arturo Whaley. Era de un grupo politice tanto 

de 1 a L0"1! •1ersidad como del SUTIN que estaba haciendo aste 

plantei>'!llento y que bajo consideraciones pcHticas de inte~i& 

particular, ~e trataba de arra~trar al si.ndicato 11
• <182> 

t:"i:>mo -;;!? rte.sprende de las palabras de Bahe~ª.• la sección 

2 derldl~ marcar su "ruptura polltica" con el CEN del ·SUTIN 

P~l~~~lf!ente ?. travll!is de .su negativa de ir a la huelga. Todas 

las consideraciones a favor del estallamiento -mantener la 

unic:!.:td sind~c:al eri un momt?nto de lucha, evitar la posible de-
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claración de inexistencia, no debilitar al conjunto del movi-

miento de impugnación a la politica económica y laboral del 

rtgimen- quedaron relegadas a segundo término. Este primer 

precedente se iba a mantener a lo largo del conflicto. La 

s1teción 2 -particularmente su Comitt Ejecutivo- aiguiO ant•-

poniendo hasta el fin su "ruptura politica" con el CEN a la 

imperiosa necesidad de la unidad para enfrentar la agr•siOn 

partronal. Por esta "ruptura poli U ca" el grupo de Bahena ib;a 

a colaborar de hecho en la tarea de desarticular el apoyo de 

otras secciones al Comité Nacional, y por esta mism;a "rupl;ura 

polltica" dicho grupo iba a desconocer a la dirección nacio-

nal, con el apoyo de la empresa y las autoridad•• laborales, 

para dar la puntilla a la lucha de·los trabaj;adores de Ur;amex 

por lograr la reapertura de su fuente de trabajo. Al final, 

gracias a los apoyos citados, este grupo logró por fin llegar 

a la dirección nacional de lo que quedó del SUTIN: victoria 

plrrica de su •ruptura pal Hica". 

En la misma entrevista Bahena pretende que lo correcto 

de la decisión de no ir a la huelga se probó por lo que ocu-

rrió después del 30 de mayo. A su juicio, la propuesta de 

huelga era una 3Ventura irresponsable ccn la que se engañaba 

a los trabajadores ofreciéndoles aumentos ~alariales que 

~ien~o :!e.mandas justas no estaban ~l alcance de la mano. El 

argumento de B2hena es ir1sostenible: la postE!rior declaración 

de inexistencia y el cierre de Urame:: ¡probarían que fue ce-

rrecta la decisión de no estal!ar la huelga, cuando justamen-
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te t'-'1 acción provocó la declaración de lm11clstencia! 

Tamblfn Insostenible resulta la acusación del secretarla 

general de la sección 2 1 en •l sentido de que el CEN estaba 

en contubernio con la &11presa y can el gobierna. Si tal con

tubernio hubiera l!Y.istida ¿c6lllO eKplicar la violenta campaWa 

gubernamental contra la dirección nacional? 11831 En realidad 

este gtnero de acusaciones contra al cEN se haria mis y mis 

frecuente conforme pasaba el til!ftlPa, hasta llegar a extremos 

antes dific!les de imaginar. 
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A lo largo del conflicto se sucedieron lo& desplegados 

de la sección 2 -a los que se sumaron algunos d• las seccio

nes l y B- donde se censuraba a la Dir•cción Nacional por su 

supu•sta incapacidad para lograr una solución y se l• adjudi

caba calificativos rayanos en la calumnia. Se le& llamó trai

dores, corruptos, coludidos con la empresa, entre otros epi"".. 

tetes. Aunque en todos los casos se incluia algQn p6rrafo en 

rechazo a la agresión empresarial, resultaba por deais para

dójico qui! la mayor parte de los contenidas se e.pleara en 

atacar al CEN, antes que en proponer alternativas ~e acción 

para for~alecer la lucha del sindicato. 

L1ne de talH desple;ados fue el p1.1blicado el 10 d• sep

ti"'11br& por la Corriente Sindical Democritlca Reval1.1cionar~a 

dr.1 SUTJ~ '~eccien 1> y la Corriente Detaocr6tlca de la Sec

ción l <Tercera Opción>. Luego da las consabidas acusaciones 

al CEN, amb~s corrl&ntes anuncian su defección de la lucha, 



en estos términos: ''La huelga concluyó después de 10 semana& 

sin que regresaramos al trabajo. En su argumentación, publi

cada en lo<> di.arios de drculaciOn nacional el 9 de agosto, 

el director de Uramex muastra que la intención real es cerrar 

la empresa por un periodo largo y reiniciar labores, ~cuando 

se presenten las condiciones• sobre la base de ~rel a.e iones 

individuales' de trabajo, es decir, una ve: que haya termina

do la liquidaclOn de la organlza~lón sindical. Esta política 

de la empresa cuenta abiertamente con todo el respaldo del 

gobierno federal. A los trabajadores de Uramex se nos presen

taron dos alternativas: 

l.- Mantenernos en una lucha larga, sin perspectivas, en 

defensa de la fuente de trabajo 

2.- Ac'eptar la liquidación en los términos del contr•to 

col ect! va da trabajo". 

"La• asamblea• votaron mayoritariamente an mentanar la 

lucha, aunque con abstenciones, pero un amplie saetar da la 

base G!ndlcal, Incluyendo a ta mayoria de los técnicos, opt•

ron por la llquldaclO·n. Una vez concluido el movimiento de 

huelga,· y ante la ·situación que creo el cierre de Uram11K, les 

militantes de la oposición democrática del SUTIN consideramos 

que la híctia ya no tenia perspectivas, pues la remota inicia

~i ón de ecct~vida.des uran{ fer as no se hará. c:on trabajadores 

del 5UTIN, y decidimos que era más convenient"e emprender una 

retirada ordenada como grL1po sindical, por lo que optamos por 

aceptar la l!quidaciOn en los términos del contrato colectivo 
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de trabajo". <184) 

Y los "militantes de la oposición democrática" conclu

yen• "las corrientes sindicales da Uramex abajo firmantes 

consideramos que la lucha en contra de la burguesía y su sis

tema de explotación es amplia y da largo plazo, no estA raa

tr!nglda al sector nuclear, ni es fste fundamental en la si

tuación actual del pais. Nos Incorporaremos a la lucha en 

otros sectores y trataremos de transmitir nuestra experiencia 

a otros frentes del movimiento obrero y lucharemos porque ta

tos no caigan en manos de oportunistas y colaboracionista• 

del gobierno, disfrazados de revolucionarios". <lB~!l 

Es imposible dejar de reparar en la incongruencia de es

tos planteamientos. La oposición interna, qua se califica a 

s! misma de "democrAtica•, opta por abandonar una lucha qua 

-sagdn ella misma lo reconoce- cuanta con el respaldo mayori

tario d~ la base. ¿En qué residia, pues, .su carictar democrA

tlco? Luego de anunciar su retirada, ofrmrce incorporarse a 

otros frentes del movimiento obrero donde lucharía porque ts

tos no cayeran en manos de oportunistas y colaboracionistas, 

como_ a su jLliclo eran los integrantes del CEN del SUTIN. No 

acierta a reconocer que el CEN era una representación demo

~rátlcnmente electa y por ta"to legitima, que el SUTIN no ha

t,i ,g, ca!dc- er. sus manos, sine que la base trabaJadcr• los h•

b! a nomhr.:i.do. 

Es ~reci~o tambi~n adelantar una de las conclusiones de 
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este trabajo• la ultraizquierda mantiene una visión irreme-

dlablemente instrumentalista de los sindicatos <el sindicato 

como instrumento de la lucha partidista) que no repara en 

aba"donarlos a su suerte cuando su potencial utilización ha 

dejado de sar posible. A principios de septiembre de 1983 to-

dav!a quedaban importantes jornadas de lucha por librar, y da 

ninguna manera podia darse todo por perdido, No obstante, es

tas corrientes defecclonan tratando de justificarse con el 

arg11111ento de que el sector nuclear no ara fundamental para el 

paás. Para ellos lo important• no llf"a el sindicato y su su-

pervlvtencia, sino •1a lucha a largo plazo en contra de la 

burgues!a•. ¿Dónde, puts, darlan tal lucha sino en la pricti-

ca concreta? ¿Cuél era un ••ctor realmente fundamental para 

el pals7 En vez de sumar fuerzas con la mayoria de la base, 

por lo menos mientras durase la agresión patronal, estas ce-

rrientea anteponlan sus disputas pollticas e ideológicas con 

al Comitt Nacional, abrazando en la pr•ctica los propósitos 

de esa bur-guesia contra la que decían luchar. La conclusión 

ifi::evitable: el ultraizquierdismo sigue siendo una enfermedad 

Infantil, en este caso de la insurgencia sindical mexicana. 

Precisamente en el mes de septiembre empezó a tomar 

fuer:a la tercera y ~ltima fase de la ofensiva gubernamental 

contra el SUTIN. E! sindicato hab!¿ resistido la nei;¡ati 'ª de 

UrAmev. a ~r.eptar su desi~timientc de huelga; estaba re~i~-

tiendo tambié, la suspen5ión patronal de ac:tlvidades / :is=. 

liquidaciones y, de.hecho, ciertos sectores de la SEHIP empe-
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~a~an 3 i~clinar5e por una soluci6n negociada. Era preciso 

dar un~ rtUl!Va vueltD de tuerca, y la oportunidad para hacerle 

fueron jU&tamente las fobias de la oposición interna a la di

rección nacl~na1. Hacia mediados de septiembre el CEN del SU

TIN comenzó a recibir una nueva agresión, hasta entonces iné

dita en el desarrollo del conflicto• la secretaria d•l Traba

je empezO a negarle el derecho a efectuar trámites, en favor 

del.grupo minoritario de oposición que se enfrentaba al Comi

té Nacional. (1 Bbl 

Con el apoyo de la parte patronal, el Comitt Ejecutivo 

d• la sección 2 emp•zó a hostilizar a los simpatizante& del 

CEN que se mantenian en la lucha por reabrir Ura11Rx. Uno d• 

tales simpatizant•s, finalm•nt• despedido por la direcciOn 

del· ?NIN; relata su experi•ncia •n estc11 tfrmino111 " ••• un 

grupo numereso d• ccmpaW•ro11 del Centro Nucl•A!'" nos AQrupamos 

en brigadas de apoyo a Uramex, l'uchando cedo con codo con les 

compa~ercs en todas las etapas de esta larga lucha d• mis de 

cuatro meses. Al interior de nuestro centro de trabajo hemos 

desarroilado intensa actividad en torno a la lucha de Uramex, 

a pesar de las amenazas del contubernio autoridades del 

ININ-Comlt~ Ejecutivo Seccional, dé.ndcse dentro del Centre 

Nucle~..- Ltn clima de represión intolerable que llega a extre

mos 1~~ ... e~ble~. Asl se impide la entrada de camiones para 

~ ... .;vi~tiortnr~o.z a rcLmior.cs al D.F. con el c.amité nacional <el 

r.~"1tr"o r1l1~1 !.'~"'" está a 36 l~m. del D.F .. l, sa levantan acta:s a 

tr~baj~dores por motivos minimos, se impide pegar carteles de 

pr~pagand~ ~indical, ge nas descuenta u~ día de salariO (cer-
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ca de 4 millones de pesos en total> para entr99Arselo al co

mltl _secclonal, etcltera. Cal!ID teda esto no logra desmovili-

zarnos, se ,.. rescinde el contrato de trabajo con argu .. ntos 

y reportes burdos, a~Qumentando 

participo "" grupo9 de disc:ualOn 

las autoridad••• adllllAs, que 

' y pego cartelHI el coeltl 

seccional aprueba la rescisión, ya que previall9nte habla pre-

parado el terreno a las autoridades anunciando •n una asae-

blea y grupos de discusión que yo efectuaba sabotajes perju-

dic-.ido al c11ntro d• trabaja. . . 

•eoeo esto aun no logra dlt!laOVilizar a los integrantn 

de las brigadas de apoyo, las autoridades, de acuerdo con el 

:omit~ seccional, suspenden en el trabajo por uno y dos dias 

a cuatro COGljlaWeras por protestar por el descuento del dia de 

salarlo, argueentando que na habian usada los canales adecua-

dos para protestar, asto es, el coeitl seccional, ya que el 

romttt nacional por escrito solicitó que tal dia no se des

contara, Inclusive se levantó un escrito con ais de 400 fir-

ea• pr-otntando pcr - dltKuento. A loa cuatro cllllllderoa 

que se castiga, se In aaenaza ad .. A• con la ,..actatOn del ,._ 

El deacuentO-Cl\I• detMlftcla este •llltante fue iepuea\o a 

lL'S '"ª• 119 al! trll!!aJaHrft del centro N•ldear en 111\a -
' ~ .: . 
lllea lll9r' 90 .,otos celltra IOt la cifra recallMa _.,. _._.. 
·;l .. ·¡_·: _,.·. l•' · ..• 

.,. flrt-lar la nf91'1slva MCclllftal contra la d&reccun nacio-

nal, • .,...,. Ñ la prat_ .. ta por "crlto_ de cerca de SOO \ra-
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bajadores ante la" autoridades del !NIN, seQó.n informaron 

'"iemtiros de b.%e de la sección 2 ante el periodista Miguel 

Angel Granados Chapa. Al igual que ·Manuel Buendi.a, .Gran.ados 

Chapa .denuncia -y ofrece la documentación respectiva- que Da-

vid Bahena viajaba a provincia para promover las liquidacio

ne!I de Urame•, con gastos pagados por el ININ para •1 y todo 

!IU comlt~. OBBl 

A finales de octubre comienzan los desconocimientos ma-

!livos de la dirección nacional proaovido!I por la oposición 

interna. En un desplegado publicado el 27 d• ea• .... la sec:

ci6n e del SUTIN anuncia! "Los trabajador•• de la secci6n B 

ININ-D.F. del 'SUTIN, r•unidos en Aslllllblea G•n.,.al, descono

cemo!I como dirección política al actual Comitt Ejecutivo ·Na-

·clona!; no avala11os ·y rechazaMO!I las negociaciones que a 

nuestro nombre !le estin llevando. Los trabajador•• nos resar

va11os el derecho de reorganizar .el SUTIN en la forma que 116& 

convenga a nuestros intereses, sobre la base de profundizar 

la· democracia y la independencia sindical~s". <189> 

A pri~cipic~ de noviembre el grupo de Bahena hace pllbli-

ca !!.I! ~ ~tenci :!I,, de dE's=onocer al CEN. Lo ac.usa de haber pre-

vocado la 1-tuelga de mayo sabiendo que existia una propuesta 

de Uramex, e insinaa .que la 
·' ' 1 ·:. ;-. ·' ·~.. • ! 

h~ielg" !-abr!a sido una· .r.·aniob~a para propiciar los de»pidos. 

n:~(;i'd .. ·t-~~en~-· .. ·alr~·m·a· ·,e_n. 'eSa ~caSi Ón · que el CEN :~'~r~i'2i ~~~ .rª 
• .' • • .. ¡ ""':f r' (t. ... ' 

los·"~,..abaj.;,d~res 'de· Uramex,'' .al desistirse po,.t•riormente de 

lÍ:! l.ui.lga 'en ¡;;,·,.. juic:i·.; de
0

l sindicato. y sin responsabilidad 
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para el patrón", con lo que "se dieron garant!as legales a la 

empr~sa para sollcitar la suspensión temporal d~ labores de 

UrameM y continuar liquidando trabajadore!i". L.uego de sellalar 

que las liquldac:iones sumaban ya mi 1 400 trabajadores y otros 

350 m6s estaban en lista de ••pera -de un total de 20b3- la 

dirección de la secc:lón 2 plantea la revoc:aclOn del mandato 

al CEN, dado que ya no representa a la mayoría de lea traba-

jadores. <1901 

Durante el mes de noviembre fueron frecuentes los ata-

ques de la prensa a la dirección nacional del SUTlN, algunos 

francamente difamatorios. Uno de éstos, aparecido sin firma 

en el Universal, pretende demostrar la corrupción de Arturo 

Whaley reproduci-..do fotocopias de los descuente• sindicales 

que se canalizaron en ayuda solidarla para Nicaragua y El 

Salvador, En cada caso se c:ita el monte y la fecha de la 

aportación sindical y se c:oncluye que Whaley no ha legrado 

demostrar el empleo de dichos fondos. Se afirma que el. secre

tarlo general del SUTJN es propietario de.varias casa•. y d~

part'amentos, así :omo de un coche deportivo de fabricai;iOn 

e~tr,anjera. !191 l 

El 29 de noviembre aparece un desplegado de la Sección 

.. t=:entr~ Nucl e~r. donde ::.e e:-; i ge la renunc;a inmedlata del CEN. 
;·: ·~· · .. 
·E'5~L\ vl!z se le acusa·C!e esfor:arSe por :·;•destruir la oi:-ganiz~

c:i~.!' sin~Hc'a1. Para ·e!lo pron\~1eve· asamblelis espllreaS Csic~.: y 

pactos· ·lridlvi.duales con el patrón, .;íclentando el Contrato 
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Col ecti ve de Trabajo y los Estatutos Sindical es". Se advierte 

q1 . .'P. df:l no renunciar et CEN se les revccarA el mandato. La 

sección 2 anuncia que para la revisión del contrato colecti

v~, a celebra~se el primero de marzo de 1984, Y• pe••• un 

proyecto de revi!lión y no aceptar.i la injere·nci• de la direc

cl6n nacional en el procesa. Tambitn acusa a Arturo Whaley de 

haber cobrado en provec~o ..,yo dos millones de pesos en la 

revisión salarial d• 1991. !192> 

El mismo 2B de noviembre lAs secciones 2 y 8 del SUTJN 

C~lebran una reunión donde SR pronuncian Conjuntamente por la 

d•stituciOn de-Arturo Whaley de la secretaría general del 

sindicato, y dan a conocer el anteproyacto de revisión con

tractual para el primer-o de marzo, basado en cinco puntosa 1) 

luchar POI" mantener lo establecido! 2ladoptar como eje cen

~ral de la negociación demandas relacionadas con la organiza

ción de los trabajadores, la capacitación y la seguridad so

cial! 3lbuscar el miximo incremento del salario y prestacio

nes sociales! 4lmantener flexibilidad en la negaciaciOnt Sl 

"n cualquier· caso, sah·aguardar la fuM\te de trabaja. LnD ele 

las puntas .. peclficas del anteproyecto ~revf elevar el par

cl.'l'ltaje del personal de canfianza al b por ciM\to de las ba

rlftca!:los. Utt:!!l 

1!11••e!"tada al 111- Uempa a la e1111resa,1 tas a;\.orill .... • 

1abe•ate1 'r a h "POSiclOP'I interna, el SUTJN qi¡ell ... conll9na

·da •ta !:fp•rota. !lu·luc~• se prol1111gO tallav'a PDI" •ltD •••de 

•.1n ·aire, ti!>mpo en el que ta trllo<:;ia 1Hncionada fue cercMclo-
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lo poco a poco, hasta lograr asestar el golpe final, Durante 

1964 el gr•.1po de Bahena fue reconocido por las autoridades; 

laborales como nueva dirección nacional del sindicato, aunque 

las 61.timas liquidaciones en UrameM se consumaron hasta 199:5. 

Un combativo y solidario sindlc•to fue ••• borrado del pana

·rama obrero d•l pais. 9igul6 1n1tstiando una organización llá

mada. SUTIN, con los trabajadores dal ININ que no fu•ran des

pedidos, pero sin nada en cQJllOn ni en trayectoria ni •n p.,.s

p•ctivas CM •l. viejo SUTIN• .tiand•rado de la unidad nACianal 

e internacional de la clas• obrera • 

. ,, 

¡ ·~ 
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I ( ~j•·: 

IV. LAS FRICCIONES Cm! fil,. ~ 

Si el primer .. ,..atr• de 1983 habla sido el ••cenario de 

la ofenalva c•temlsta por quebrantar la politica d• auateri-

dad y lo5 top•• salariales, el aegundo aemestr• lo ••ria de 

un soterrado enfrent•i•nto entre la CTl1 y el PRJ, tan algnl

ficatlva como aqutlla para entender loa cambio• ·que la fase 

de 'reordenación d• la erial• provocó •n la• r•laciones •ntre 

el Estado y la central mayoritaria del sindicallallO oficia-

lista. 

El evento qu• marcó can nltld•z el inicio d• ••te en

frentamiento fueron l•• el..:clon•• -.inicipal .. en el ••tado 

un deacalabra •ln precedent• frent• al PAN, partido que ;ano 

las alcald!•• de los ocho municipios m•• importante• de la 

entidad, donde rasiden aproMimadamente do• t•rcios d•l total 

de su población. La derrota de Chihuahua plant•ó d• lntDedlatc 

el ;,sunto de quUn o qui~nes hablan sido los r•spcnsables. 

E::isten indicies cl~rcs de que el estrato que en eayor pre-

porción se inclinó por Acción Nacional fue precisamente el de 

lo=~ r..ibt·e1-o:., hecho que planteab• otro ángulo de cuestiona-

miente dol nueve gobierno a la CTM. Esta central ya habla si-

de despld:ad• del proceso de negociación d•I precie de venta 

de la Fuer:• de trabajo, por imperativos económico• que ne 

podidn ger puestos a un la.do. Si se coeprobaba que su c•paci-
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dad de convocatoria pcl!tlca sobre la clase obrera tambifn 

tendla a menouar, incluso su propio papel como sector obrero 

del PRI seria cuestionado. 

Fld•l Val6zquez y la CTM respondieren d• la •an11ra qu• 

ccnaideraron m6• eficaz• contraatacando. Duranta tOdc al res

te d• 1983 •• sucedieren la• critica• al partido •n •l pod11r, 

•n especl al l aa 9ue hac·! an 

pcl!tlcc y su incch11r•ncia 

reca11r •obra su falta de trabajo 

id•ol6glca la re11ponaabilid•d da 

l• darrota de Chihuahua. Si la CTM no pcd!a ca•biar la• dt

rectrlcea de la poUtlca acon611ica -y la ofanalva d• ene

ro-Junio a•! le de1110straba-, si pod!a, en cal!lblo aJercar una 

presión efica: sobre el PRI, del qua pe•• a todo aegu!a •len

de •u •actor m6• organizado. 

Ad••'•• la CTM tenla otras buanas razonas para impugnar 

la conducción dal partido. Este habla guardado un silencio 

4bsclutc durante todo el tiempo que Ios cetemlataa aantuvia

rcn •U cfan•lva por lDQrar un au .. nto da emergencia de SO por 

ciento. Nunca, entre enero y junio de 1983, la dirección na

cional •e hizo eco de les a~gu,..ntc• que la CTM enarbolaba 

para cuestionar les aspectos mlla lmpcpularl!s de la nueva pc-

1 !tlca económica. En el seoundo semestre del año, y tomando 

como punte de partida el ca•c de Chihuahua, la CTM tratarla 

de cobrar .. ••ta deuda. El PRI, comandado entone•• por Adolfo 

Lugo Verdu:co, hubo de 'ceder frent• a la!i presione& de la 

CTN, aceptando abanderar -por le mene• verbalmente- la• de-
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mandas ec:onóml c:as c:eteml atas, que entonces 5e •rtic:ul aban al -

rededor de la negoc:lac:lón de los salarlos mlnilftD!S de 1984. 

El de 1983 fue •si un aWo que delineó CClft bastante cla

ridad los llmit•• d• la acct6n •can6mic:a, sindical y polltica 

de la central mayoritaria •n la fas• de r110rd•nación d• la 

crisis. La polltica económica -cuya d•finicl6n, vale noter, 

c:orr•sponde • l• mAs alt• polltica, en tant~·det•rmina las 

relaciones d• pCICler •ntr• las cla•••- qultdaba vedada a la CTM 

i tambitn al Congr .. o del Trabajo. A allbas lna~ltuclon•• lea 

,quedaba re••rvado, en el major da los caaos, •1 papal d• r•

dactores de doc:u11et1tos crltlc:os y propuestas •lt..-nativas sin 

consecuencias prActic:aa. En ca•bio, la CTI1 sitQulrla conser

vando en lo esencial su papal preponderante en la -para de-

cirlo de alguna .. nmra- polltica de ap..-ato, r•tani•ndo SY 

capacidad de aanlobra en el seno del PRI y sus asl llaaadaa 

posiciones pollticasl diputacion••• s.nadtM"las1 pr .. id•ncia• 

municipales y dos .o.tres gubernatura& de estado• pequaños. 

LAS DERROTAS DE CHIHUAHUA 

El 3 de jul lo de 1993 se cel•braron •lKclones aunlclpe-' 
• ... ' '< 

1 e. y de diputados local es en los eatad0s· de ~ecll•, fticho

acAn, Zacatecas, Dur.-ngo y "Cftlhüahua. En l•• tr•s prl-.raa 

entidades el PRI copó la totalidad de los pu•stoa d• mayorla, 

dujando ~ la oposición sola•ente al9unaa diputaciones de re

presentac:l ón proporcional. En Chihuahua y Durango, aln elllbar

;o, las c:osaa fu•ron diatlntas. El PAN 9an6 la alcaldla de la 

pla%a mAs lnopcrtant• de Durango -la capital, d•l •l!lllO na11-
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bre- y prácticamente tedas la• pla:as Importante& de Chihua

hua• Ciudad Juérez, Chihuahua, Camargc, Deliclaa, Parral, Me

cqui, Nueve Casas Grandes, Saucillo y casas Grandes, sagdn 

constancias de aaycr!a entregadas el 10 de julio por la Comi

sión Estatal Elitctoral Ce! Colegio Elactoral d1tc:lar6 poste

riormente nulos los votos del PAN en Saucillo, dando el 

triunfo al PRI>. Cl94l 

En algunos municipios las dif1tr8flcias de votos a favor 

del PAN fueron realmente notables. En la ciudad de Chihuahua, 

por ejemplo, el PAN logró 49 mil B~3 votos frente a sólo 21 

mil 957 del PRIJ en Ciudad Juirez los resultados fueron 93 

mil 980 y 54 mil 037 votos para el PAN y el PRI, respectiva

mente. Un di• después de las elecciones, el 4 de julio, el 

candidato pri!sta a la alcald!a de Chihuahua, Luis Fuentes 

·Molinar, tuvo la osai:Ua de reconocer póblicamente su derrota, 

mucho antes de que se publicaran los datos oficiales, en ••

tos ttrmi nos• " ••• en acatami ente a l A vol untAd poi! ti ca de 

los chihuÁhuenses y para cumplir mis c0tnproaisos de concien

cia y con mi partido reconozco que fui derrotado •• .'' Cl9Sl. 

Las fuer:as organi:ad1ts del sistema pol!tico dominante 

de inmediato ubicaron ante la opinión póbllca nacional a lo• 

presuntos culpables del descalabro pri!stat el clero y la 

oligarqu!a económica d• Chihuahua, presuntamente apoy~do• 

tambitn por pol!ticos estadunidenses. Tale• acusaciones esta

ban, sin eabar;o, destinadas al consu11D externo para tratar 
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de explic"r ¡,. derrota del PRI en términos mis o menos acep

tables, No resolvlan, sin embargo, el problema de fondo• ¿Por 

qué el partido en el poder, venc&dor Indiscutible en miles de 

elecciones previas, perdla de pronto de manera tan aparatoaa? 

¿Ouf habla fallado? ¿Loa mftodoa prllataa y l• selección de 

candidatos? <en cuyo caeo loa responsables ••r,an los l'd•ra• 

prilsta• de la entidad, Incluido el gobernador> ¿O habla algo 

m•• d• fondo? 

Un• cosa era evidente• •1 PAN, que hab'• ganado los 

principales ntUnlclplos de población .ayorltarla11111nte urbana, 

no triunfó por los votos del clero o la ollgarqul a,. 11L•l

qul•r• por los de las clase• medias, relativa .. nte paqueW••· 

Si ganó lae eleccion•• con tanta hOlQura en ciudad•• COllD 

Ju6r•z y Chihuahua era evidente que ta.t>ltn la• cla••• popu

lares lo hablan preferido frente al PRl. V la principal de 

las cla••• populares en las ciudades ••• justa,..nte, l• el••• 

obrera. A la luz de Investigaciones posterior•• ea posible 

afirmar, sin gran rie•Qo de equlvocarae, que lo• trabajadores 

organizados, formalmente encuadrados en el PRl, hablan •In 

embargo votado mayoritariamente por el PAN. 

Dos encuestas polltlc•s levantadas por el lnveatlgador 

Miguel BosA~e: en los aWos 1983 y 1995 apuntan en esta dlrec

ci On. Al.•n en el plano nllcional, lo5 obreros •p•r•cen COfnc el 

e~trato que proporcionalmente r~conoce de m•nera expr••• ma

yores simpallas por el PAH <14.9 por ciento>, con l• unlca 

ei:cepci 6n de l ca comer el ante• 05.C> por e! entol, Lo!I obreros 
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se revelan proporcionalmente m's panistas que, por ejemplo, 

los industrialos (13.B por ciente>, les empresarios de servl-

cios <12.9 por ciento> e incluso los dirigentes de organismo• 

empreliarlales Cll.9 por ciento>. (196> 

En un estudio posterior, el mismo Bas•l•z codifica los 

resultado• de aus encuestas por ••tratos social•• cruzado• 

con reglones geogrAficaa. El resultado•• igualmente aorpren-

dente. El ••trato-re;ión que confiesa las aimpatlas m6• co

pio••• por el PAN ea el de los obreros de la re;lón norte CBC 

y BCS, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo Le6n y Tamaullpas)I 

22.4 por ciento, proporción que supera al promlldio de loa em

presarios simpatizantes con el PAN de cualquiera d• las tres 

regiones consideradas C20.2 por ciento en el norte, 13.1 por 

ciento en •1 centro y 7.2 por clent~ en •1 sur>, JQualHnte, 

los resultado• de esta Investigación d•M.testran que l•• •im-

patla• por el PRJ d• lo• obrero• norteloa <39.2 por ciento> 

se ubican entra las más bajas de todos loa estratos-región, 

sólo mAs altas que las de los marginados tallbi•n nortekoa 

<32. 4 por ciento). Cl97l 

Si estos resultados se apegan a la realidad entonces es 

posible for11ular un~ hlpóteais altamente probable• les avan-
r ... • 

c"s electorales <:11:'1 PAN registrados en. Chihuahua '{en los de

m6s estados de 1 e ft"onter a norte han de&c:ans•do sobre todo en 

el respaldo que ~ ese p~rtido brinda la clase obrar• en las 

Justas electorales. Objeto de una minuciosa investigación ••-
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ria ubicar las razones por las que los obreroa del norte -y 

al ·parecer di! todo el pal s- vuelven los ojos a una organl za

cl ón pol!tlca que no se dlatingue precisamente por enarbolar 

·demandas obreras <a diferencia de todóll la izquierda, por 

ejemplo>. Pero, cuAle1qulera que seAn aqu6llas, la Inclina-

clón de los trabajadores hAcia el PAN plantea un cuestiona-

miento de fondo a la eficacia del sector obrero del PRI -ea 

decir, la C:TM- como m1tcaniB1110 de encuadramiento y control ·po-

lltico del proletariado mexicano. 

Fidel Vel&zquez, que acababa de regresar de su viaje por 

Eu'ropa, desató una c.ampal\'a de violentas declaraciones lo mis

mo para desacreditar loa triunfos del PAN que para adjudicar 

la culpa de éstos a la dirección del partido y al gobierno de 

Chihuahua. Fida! y otros prominentes cetemiatas confirmaron 

entonces que para ellos la democracia es una extravag•rite 

1 dea que c•rece de valor, y ·qu& al el PRI pierde en l •• urnas 

e:iisten muchos otros métodos a ser utili::ados para conservar 

el poder, antes que reconocer el triunfo de la oposición. 

El 14 de julio, el secretario general de la CTM formuló 

lo que a SLI juicio era la ra:dn de fondo de la• derrotas de 

Chihuahua• "Estamos padc:ciomdo no sol Amente una erial• econó

rnica, $jr:o tambifn dci \/dlores y politica, que 'aumenta la con-
. . ' 

fusión ideolO;lc• y e&t~ P:<ponlendo a la Revolución• un fra-

c~so.;, ldeológ!camente, el pala •• •ncuentra confundido por 

la.s des·.·!aclones que han e>d&tido sobre el particular". <198) 
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El s1>c1·etar lo de Accl ón 

1 a CTM, Jos~ Rami re;: Gamero, 

tesis• "En el PRI h.,y mucha 

Folltlca del Comité Nacional de 

abundo poco despu•s en la misma 

gente qu• se dice prllata, pero 

cm la confusión Ideológica se ha inclinado por otros parti

dos, especialmente por el PAN", las derrotas prllstas se de

ben a que •no ha habido fortalecimiento Ideológico de las ~a

sas, Estas no han sido adoctrinadas en la• tesis Ideológicas 

de la Re·.1oluciOn 11 • "Las campañas en Duranoo s~ hicieron con 

carActer ••trictamente p•rsonal, con ataqu•• a las virtud•• o 

defectos de los candidatos de los partidos y no se utlli2aron 

para nada tesis Ideológicas d•l partido. En Chihuahua ocurrió 

lo mismo• se Insistió en que se manejaran tesis y en que hu

biera cambices en la forma de divulgar la imagen de los can

didatos y del partido¡ pero se slquló el slsteaa tradicional 

de bardas y de pancartas y no se buscó la participación ef•c

tiva en la solución d• los problemas". <199) 

F.:n esa tónica siguieron laa explicaciones de la CTl'I so

bre el tr~spié del PRI •n Chihuahua y Durango, No hubo un so

lo asomo.d~ outocrltlca en tanto que sector obrero del parti

do un el poder. Toda la responsabilidad la tenla la dirección 

del PP.!, en I~ preferencl" del pueblo por •1 F'AN no hablan 

contado ni los ·~stragos de la crisis econtunica mn la econom.f.a 

poplllar r.i 1 a inc~pacidad e inconsecuf!ncil\ de las centrales 

obrera» ofictalistas para d•fender los intereses de su• •gre

mit\dos, rii •_u:,:. lnrga hiw.tori.i de imposiciones, autoritarismo 

l' au~encici: do democrnci~ on la vida interna de los sindica-
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tos, Acicateado• por •I ••l••tar qu• l .. provocaba la ptrdlda 

del poder adquisitivo, los obreros chlhuahu•n••• h•b'an opta

do por •Mprasar su d•scant•nto lo 11ls1110 f"•nt• a la poUUca 

económica qu• frente a la Inconsecuencia unida al autorita

rismo d• la CT" y d•••• c•ntral•• oficlallstas1 votando par 

el PAN. P•ro Fldel V.16zquez &ra Incapaz cltt rec:onac.,. t•I co-

sa. 

Qul•n.11~• l•Jo• 11996 •n la •Mploracl6n d• las.causas de 

lo acont1tcldo "" Chihuahua y Durango fu• el •••llDr' econ.6•1co· 

d• la C™, Porfirio Camarena, al declarar por esos •1-
dias qu• la crisis •condmlca estaba ll•vando a una crisis so

cial, frente a lo cual los aroanls11oa revolucionarlos tenian 

que Juchar por la unidad, atacar la ..,.Qlnacidn, •l d1t9a11pl&0 

y Jos aspectos lnJu•tOS d• la aocl&dad. ca .. rena dijo qu• la 

crisis •conómica afl9f'lazaba el cuadro de valorea, lo qu• obli

gaba al movimiento obr•ro oroanizado a consolidar .. y a rea

firmarse en prec1111tos con•tltucional .. que son la •aencia del 

nacionalismo• los art,culo• terc.,.o, 27 y 123 de la Contltu

clón y ta~itn •I 2~, qu• recifn habia sido .adlflcado para 

reafirmar la rector!• d•l Estado en •aterla económica. 1200> 

Te•is correcta• que, sin •lllbargo -la •Mperlencla aai lo con

firmaba-, estaban d•atlnadas a no trasc9f'lder del terreno de 

la• d•claracion••· 

La CROC, •i9f11Pr• dispuesta a sacar las caataWas priistaa 

del fUeQo, fu• una vez ... 1 a encarQada de r9S11ander a 1 •• 

acutaaclones d• los cet .. lstaa. Su principal dlrloente,. Alb.,--
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to Ju6rez Blancas, rechazo que hubiera crisis polltlca en el 

país y aucho menos confusl6n ideol6olca, como había dicho Fi

d•l Vel6tquea. Dijo con sorna que el PRI - encontraba 116• 

fuerte que nunca y que quien•• lo atacaban 11ra porque se san-

tlan vlejaa o .d .. plazado• de. la .vida pollti~a nac:l~al, o 

bien qu.,.lan chantajear al partido para lOQrar ... diputacio

nea, al~aldlaa·y aenadurlaa. T~lee daclaracion .. de Ju6rez 

Blancas 11ran tanto mA• contradictoria• cuando unos dlas ante• 

otro dHhcado croqul •ta, .. KarJ.o ttaiUl'lez .. D•clor, .. babi.a coi!>

ci di do con los cetemlstae al decir que el PRI •• habla apoÍ

tronado, y que entre los requerlaientoa del partido eataban 

el fortalecimiento de la conciencia ideol6gica de loe traba-

Jadores y mayor atención a los comitt• seccionalea, ctlulaa 

b6sicas del PRI. Martlnez Dtctor habla incluso demandado al 

CEN del PRI "la suficiente apertura para olrno• y poder del!-

near un programa efectivo de rescate de las posiciones p.,.dl-

das•, (201 l 

Javier Pineda Serlno, aecretarlo del Trabajo de la CTM, 

reapondi6 de inlllediato a Ju6rez Blanca• IFidal Vel6zquez con

•idll!'.6 al~re indigno de au poaici6n aaueir .... Jantea tare

••>, diciendo que.aate llder no tenla la capacidad para en

tender la• co .. s que Htaban aucediendo en el pala. Al aiallO 

tle111Po, Pineda Serino reiteró la baladronada de Fldel Vel6z-

quez, pronunciada dlaa ~ntea en Yucat6n, de que el a19etor 

.obrero ae alzarla en ar••• si el pala cala en manos de la re-
,,; ,. 

accun. 1202> 
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El :20' de jull o, anto la Federac:I ón de Trabajadores de 

Cánip,ec:he, Fldel Velázque: Insistió en la nec:esidad de llevar 

• c:abo un programa que permitiera la reestructuración y el 

reforzamiento di! la organiz•clOn polltica di!! PRI. Poco des

pués, en León, Guanajuato, el Bl!cret•rio Ql!neral da la CTM 

demandó al PRI qua se Interesara m4s por los problemas de 

obreros y campesinos, y que se Bolld•rl:ara, •unqua sólo fue

ra moralmante, con loa principios qua dafl!ndla la cla•e tra

bajadora, porque hasta entonc:l!s no h•bi• recibido su •poyo. 

(203) 

Por lo qui! respecta al PAN, los cetemistas no asc:atlma

ron el uso di! los calificativos m4s denigrantes p•ra tratar 

d" de!lprl!!ltigiar los triunfos d" esa p•rtldo. Fidel Vel,zque: 

los llamó "casta dlvln•" y lo• acus6 da querer ragres•r al 

Porflriatn, cos• que los obreros lmpedirian de ser necesario 

con ur•<> nueva Revolución. l'lh alln, el lldar de la CTM tuvo el 

culd~do de insl!ltir en una tesi!I que ha sido el fundamento de 

la polltic" priish de "c:arro completo". En Canc,,n, el 19 de 

julio, Fidel Vel,:que: declaró sin m6a que no habia por qué 

reconocer los triunfos ajenos, Agregó que la CTM estaba in

coriformo· c::cn alguno& mandatarios estatal e& Cen evidente al u

~i ón al rmtonces gobl!rnador de Chihuahu•, Osear Ornel as), a 

q~dene!F-. "les da i9L1cd gobarn;,r con el PAN q1.1e con el PRI". El 

líder C:E'tnmic;ta e~petó q11e el """gimen debi• ~acarlÓs de go

bl!rnantes; demendEt que se hi::o realidad en el caso del propio 

Ornelas, dos l\ños despu~s. 
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En el ya citado discurso de León, Fidel VelAzque2 uroi6 

nuavamente al PRI a no hacer concaston•• al anet11lQO nl acep

tar triunfos dudosos, "porque al partido es ••etario y sólo 

d•b• vel.,. por los interese• qua repr .. anta•. AgrRQ6 qua1 •1 

bien la CTl1 no buscaba enfrentamiento• con nadie, an el caso 

del PAN el enfrentulento ya estaba dado, porque "tata avant6 

el guante y la clase trabajadora del pala lo reccoa con gus

to, porqua asta central sabe qua lo ha derrotado por ••• da 

40 aKos y lo •agulrA haciendo•. <20~1 

La 9'1 Aaalllblaa dal Con•ejo Nacional da la CTH, celebrada 

entre el 30 de ago•to y el 2 de aeptiembre de 1983, fue esce

nario de nu•vo• y virulento• ataques al PAN, varballzados es

ta vez por el ••••or econ6alco de la central, Arturo Ro11<1, y 

el secretarlo g.neral da la Federación da Trabajadores d•l 

Distrito Federal, Joaquin Gamboa Pascoe. En el segundo dia de 

trabajo• da la Aa .. blaa, Romo declaró que la reacción hlbia 

rebasado los limites da la prudencia y •• habla quitado la 

•Aseara Ideológica con la que pretendla ocultar aus verdade

ras intenc.lonas1 el retroceso del pals, el gobiarno de la• 

minarlas. Dijo tambltn que la CTH estaba en guerra con el PAN 

; los "lntarases ba•t•rdos" de ese p•rtido. "Esos polkos mo

dernos· .-afirmó- nacasitan una lección, deben sufrir las con

secu•nci•• di! enfrentar a tina clase trabajadora disciplinada, 

'organizada, cofftbati·1a y' revolucic:maria0• Ga•boa Pascoe, por 

sL• parte, dijo en la miBlla ocaal6n que "el poder poll.tlco no 
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se entrega, ae pierde por la fuerza. Noaotros 1Uch•mo• par ... 
tener el poder y no vamos a dejarlo por claudicación". <206) 

La 99 Asamblea fue tambifn la ocasión propicia para ha

cer la "autocritlca• de la conducción del PRI en laa elecclo-

nea de Chihuahua. La aecretaria de Acción Po1itica del CCNalt• 

Nacional de la CTM, encargada de .. te u•nero de reaponaabili

dadea, incluyó lo siguiente •n au inforllll! a dicha Asallblea. 

" ••• ante los triunfo• electoral•• de otro• partido•• aobnre 

todo de e•trema derecha. considera110a que es de nuestro i"'P•

ratho deber poUtico que a aanera de una autocritica aana, 

refle•ionemoa •obre una profunda y responsable revisión de 

las estrategias, tActlcas y procedimiento• del quehac.,. poli-

tlco de nuestro partido a nivel Municipal, Estatal y Nacio-

nal ••• sobre l• necesidad de que en forma peraanente y a to-

dos los niveles el Partido realice auttntlcaa ca11paWa• de di-

vulgación ideológica que reafir11ttn las tesis y poatulados de 

lo Revolución Mexicana. La necealdad de que el Partido selec-

cione para cada cargo de elección popular a gente surgid• de 

la t:a1e rr.!sma de los sectorirs, con arraigo y popularidad y 

que los Delegados Genereles y especlale• que el Comitt Naclo-

na! designe sean gente de capacidad polltlca con gran sentido 

partidista, r~sponsabilld~d y honestidad y sean celosos vigi-

lánlo0s dP.l cumplimiento de las dl9poslclones que el Comltf 

Ni.cionc1l die-le en los Estados no se conviertan •n 5ervido-

re• de los gobernador••· Estas conslderecionea deben ser mo-

tlvo de reflexión de todos y cada uno de noaotros porque la• 

d.,-rot~s que sufrió nuestro partido· obedecen incuestionable-
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,,..nte .a f~11.as de l•• que somos responsables todom .los prUs-. !:.:: 

t.as ••• • t207l. 

t.a CTl1 pudo darse pal" ••Usfecha can lo• callbi- que •• 

suc:Mlteran en las estrat-otas, t•cUcas y procedi•iento• del 

PRI. 1..a• d11rrotas de Chihuahua y Duran;o urcaron el fin de 

la talerAllCia pri,ata frent• a los triunf- del PAN. A partir 

de entonces volvi6 a imperar la conocida polltica de •carro 

completo•, que en lm airas aubsi;utentn •HQW"6 al PRI tallas 

la• QUbernaturas y senadur!a• pue•taa en Jueeo y la casi to

talidM de dlputacian•• unln-lnal•• federal .. y local .. , asi 

como tod•• l•• alcaldi•• de ciudades i.,,Cll"tantea. El pri11111r 

resultado d• ••ta renovada politice •• obtuvo an 1•• el.cclo

nes de ;abernadCll" 1 presidentes municipal•• y diputado• .loca

l•• celebradas en Baja California el 4 de sept1eabr• 1 do• ae

..,. despu~• de las de Chihuahua. El candidato del PRJ 1 Xico

ttncatl 1..eyva l'lortera, derrot6 • au contrincante panlsta, 

Htctor Ter•n. por m•• del doble de los votos, p .. • a que la 

••varia de los pran6stico• 

la que cualquiera de ·1os 

El PRJ ;an6 tallbltn todas 

prevelan una cerrada votacl6n en 

dos partido• podia .. r 111 ;anador. 

las dlputacion .. de .. yaria y tr•• 

de la• cuatro prasidencia• 111Unicipal11s1 la cuarta _Ensenada_ 

fue ;anada pcr el PST. El PAN ase;ur6 haber ;•nado en 11eMlca-

1i ~ • ..n protesta por lo que con•iderO un fraude, ... ne;6 a 

enviar al Congr•90 Local al diputado plurinominal a que tenia 

der•cho. <20!!l 



Frente a los resultados de Baja California, Fldel Vel~z

quez pudo respirar tranquilo. Al comentar el triunfo prlista 

en esa entidad, el secretarlo ganeral da la CTM declaró• "El 

Partido Revolucionario In•titucional, cuando pone en juego 

sus recursos y tiene el apoyo dal pueblo, aaegura al triunfo 

por completo1 eso fua lo que p••6 an l•• elitecion .. dal pa .. -

do domingo an Baja California Norte•. Tres partido• de oposi

ción, el PAN, el PSUl1 y el PRT <de izquierda, los dos ólti

lllOSl formaron una alian:a pro-respeto del voto y aMiQleron la 

anulaci6n de las elaccione• de Baja California. El Juicio que 

esta alian:a le mereció a Fidel Yttl•zquez fue por d..as elo

cuente• "yo no le ll•111•rla alianza1 11•s bien " una Mzcolan

:a. En e•tas relaciones seria la •itad 11Ula y la •ltad chi

vo". 1209) 

LAS FUGNAS CON EL REGil'IEN 

El te•• da la• elacciones era sólo uno entre lo• varios 

puntos de fricción entre la CTM y •us variado• cpositores en 

el seno del rfglmen, entre los que destacaban la secretaria 

del Trabajo, la CROC y otras centrale• •enar .. e incluso la 

secretaria de Programación y Presupuesto. En el .. gundo se

mestre de l'183 hubo suficientes lndicadore• para demo•trar 

que aOn no se restablecía la paz entre ambo• •ectore• de la 

fa•.ili • nuoluclonarla, estropeada por la in•i•tencla de las 

autc:>ddades laborales en ra•tar Influencia • la central mato

rilar ia y i. determinación de lo5 cete•i•ta5 a no permitir 

tal cosa. Fldel Veli:que• hubo de movili:ar todos •Us recur

sos po\ltlcos ··Incluida una larga t;iira de U •i•mo par la 
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'- l'Pro•linCia- para poner a salvo su hegemoni a en el s•ctor obre

'J ro~: Cosa que pareció lograr en los últimos meses del año. 

Hemos visto ya que la CTM fue objeto de recurrentes hos

tig..,,,ientos de la mancuerna secretaria dal Trabajo-CROC, des

de los primeros meses de 1983. Arsenio Farall había tlPllido el 

atravimiento da afirmar an público que la CROC seria la futu-

ra vanguardia del proletariado mexicano y por lo menas en 

una ocasión daaalr6 a Fldal Val6zquaz, daJ6ndolo •plantado" 

en un acto para el qua habia confirmado au preaanci•. En 

clarta for~a, al hacho da qua la CTM diera .. rcha atr6• da 

manera tan la11entable, luego da au larga ofensiva por obtener 

un incremento salarial de efDl!rgencia, tendia a debilitar aún 

m6s su posición en el plano de l•• relacionas políticas ins

titucionales. Farell y la CROC no cejaron en su propósito da 

socavar la influencia de la CTM, e incluso el titular da la 

6PP, Carlos Salinas de Gortari -directo responsabla de lapo

lítica de austeridad y los topes salariales- puso su grano de 

arena, al cuestionar los procedimiento• internos da lo• cate

mi stas y su carácter esencialmente antidemocr6tlco. (210) 

La celebración de la 99 Asamblea del Consajo Nacional de 

la CTM fue tambltn la ocasión propicia para responder de ma

nera frontal a ·todo• Jos ataques recibidos desda la cúpula 

del poder. Olas antes del lnicio·de aqut11 .. , l• CTM distribu

yó a la prensa él contendio del informe que supuestamente le

erlA Fldel · Vel4:quez el di• de la lnauauración (30 d• agaatol 
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ante el presidente Hlguel de la Hadrld. El te•to finalmente 

leido por Vel•zque: no Incluyo lo• conceptos mé• radicales de 

entre lo• que ae hablan adelantado, pero de todos lllOdos el 

efecto politice fue conseguido. La CTH advertia de su deter

minacl6n de enfrentar • fondo las agresiones recibidas. 

El texto que distribuyo anticipadamente la CTH incluia 

lo siguientes "Existe el prop6slto de destruir a la CTH y con 

esa finalidad hay en su contra hostilidad, una campaña perma-

nente de ataques y manipulaciones para entrentarla a otras 

organizaciones ••• " "Los enemigos tradicionales y circunstan-

ciales de nuestra org..,nizaci6n deben entender, de una ve2 por 

todas, que aparte de que su tarea es verdaderamente ingrata, 

la hostilidad que manifiestan en contra de nuestra central y 

el prop6sl to que persiguen de destruirla, son ):~q~p.letamente 

est~rlles, pues solamente un movimiento interno podria debi-

litarla, pero deben estar seguros que esto no sucedera jam•s, 

porque los que la formamos estamos vinculados es.trachamente y 

dispuestos a sacrificar cualquier lnterts para mantenerla 

unldd, y dispuestos tambi~n a defenderle de todo aquel que 

pretenda socavar! a". (211 > 

Entre. loa efectos politlcos de esta amena:a de guerra 

pc•ede contarse la presencia de un .amistoso pr'!_J!l-~_lmte 'de la 

. Rep••blica en el ecto inaugural de la 99 Asamblea. Dejando 

1'fr-'>• loa duros c<;>nceptos que dedicó a f"idel Vel"':que: el 9 

de jllnio anterior, Miguel de la Madrid se ocupó ele devolv•r 

Fot malmento su lu9ar il la central mayoritaria, declarando, 
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~nte lo!:t cetemistaE reunidos el 30 de- ngosto, que ºla CTM 

tiene Lln historial constructivo y de avance parmanente en fa

vor de los tr~bajadores de M~xico. Constituye un pilar esen

cial del movimiento obrero organizado, V basta ver a lo largo 

de la historia de esta confederación, los lcQro11 qu" se han 

obtenido en favor de los trabajadores. La ampllaciOn de las 

fuentes de empleo! el avance en la leglalac16n laboral y de 

segurld~d aoclall las lnsituciones que trabajan en beneficio 

de lo~ derechos sociales de los obrero1, para que podamos 

justificar BfllPli amente 1 a 1 abor revolucionarla de 111 CTM". 

11 La amistad y la alianza con la CTH fortalecen permanentemen

te al gobierno de I" Revol<1clon; y el gobierno de la Revclu

c!On cumple su compromiso también fortaleciendo a la CTM". 

"La solidez de nuestra nación !le debe fundamentalmente a las 

instituciones que hemos construido los mexicanos, y no cabe 

duda que una de la!> instituciones del M~•ico Revolucionario 

es la CTM". C212l 

En realidad Miguel de la Madrid no faltaba a la objeti

vidad al declarar estos conceptos. La CTM habla en efecto 

.S}'Udado a fo!"'talecer su gobierno al asegurar que el grueso de 

la clase obrera sindicali2ada acabara ~ometténdoae a una po

lítica económica que ,,L1lnerabd sus intereses. En el plano de 

la!! relacioné!:I de ru_-oduc:ción, donde -in!!i!!timos- se de.f:inen 

loa Qrandes par.-\niP.tros d'!' la ·,,erd•d•ra polltica, lü CTN h•b:la 

respondido como ee esperaba. Incluso su campaña de ene

ro-junio hab{a ccintribuldo ol propó!llto de legitimar al PIRE, 



puesto que dicha central se ostentó durante varios mesea como 

la legitima defensora de los Intereses de la clase obrera 

-legitimando a la vez el papel dal sector obrero dal PRI- y 

ahora se presentaba como otra apologista de la estrategia 

económica an marcha, cambio que •• justificaba COllO una prue-

ba mAs de la disposición del movimiento obrero • sacrificarse 

en aras da proteger los interesas superioras da la nación. 

En el Informe Económico a la 99 Asamblea la CT" no dejó 

duda alguna sobra el soll9timianto final da la central a la 

nueva politlca aconóalca• "Las medidas del Bobiarno han Impe

dido caer en al desastre nacional, se han enfrentado can de-

cisión los problemas financieros, lo que per•ltlr6 trazar a 

mediano plazo el creclmlanto económico, y si bien los traba-

jadores han sido los m6s afectados en su nivel de vida, en-

tiendan que en asta movimiento el intarta superior as la Pa-
.:-; 
·tria y, por ello, adam6a de aportar su fuerza moral par• al 

mantenimiento de las instituciones, contribuyen con proposi-

cienes especificas para la solución de la situación del 

pajs". (213) 

CompArese estos dóciles conceptos con la cot1batividad 

expresada en el Informe Económico de la 98 Asallblaa, celebra-

da 6 meses antes her pAgs,55 a 59 da aste trabajo! y se notara 

cu6nto habian avanzado los cetemistas en la Inexorable ruta 

dP. vol-,er a lo5 brdzos del r~gimen. En el plano estructural 

las cosas e~taban esencialmente resueltas, no ••i en el plano 

s.uperestructural, in.nerso siempF'• en un permanente juego de 
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&slir~s y afloj~s, pt1ntapi~s debajo la m~s~ y disputas por 

posiciones cm el aparato burocrAtico. Las pugnas de la CTH 

con Farell y la CROC deben Inscribirse en este terreno, y no 

confundirj';;o jamás con lo que ocurría en el sr.no de la base 

Con el renovado apoyo presidencial tras de sl, Fidel Ve

.J~:quez pudo declarar satisfecho, en la clausura de la 99 

Asambleal 11 Va sabl!mos qu'° hacer en lo sucesivo. Que nadie, 

ninguno de los lideres asistentes, falte a su deber y todos 

estén listos para la lucha. Adelante contra 1011 .enlttniQos que 

nos estorban, hasta aniquilarlo• para siempre. Sepan. esos 

enamiQo5 que entre más nos ataquen, nos vituperen ~ ncfu com-

batan, har•n que entonces sl estt yo aqul toda la vida". 

(214> 

Pero los enemigos a que aludl• F!!'fel VelA:que: estaban 

lejos aün de dar por concluida su campaña en contra de la 

(;TM. La CROC: -que no ocultó su malestar por el espaldarazo 

presidencial a su pretendido rival, demandando 1 como suele 

~ac~rlo 1~ CTM en c~sos semejantes, l~ desinteg~ación del 

CT:, asumió la tarea de fundar nuevas organizacione: regjona-

los, con frecuenci" a bAse de despojar (piratear, segUn el 

1 engue.Je ut i 1 i :a do er, 1 ~l n~ c:dsos> si ndi e a tos a 1 a c.entr al 

m1iyoritaria~ F~r1tl l por su p•rte- volvió d la c•rQ" proponien

do lo. Cf"'~ll~i.On .. d~ nuevas centrales obreras para !.ir1dical.i:ar 

~.los ~r•bajadores qu~ &_i:.n no lo e•t•ban. 
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El 4 de septiembre, en Ciudad del Carmen, Campeche, que

dó formalmente constituida la Federación Revolucionaria Obre

ra y Campesina !FROC> de Campeche. Fue en •sa misma ocasión 

que el secretario general de la central, Alberto JuAraz Blan

cas, demando Ja desintegración del Congreso del Trabajo !re

taguardia indiscutible da la CTMI por el det.,.ioro que a su 

juicio exhibían algunas de las c•ntrala• miembros, su inefi

c ac! a para 1 uchar por las rei vi ndi c aci onH obr11ras y los in

teresea "personales v sectarios 11 que •><istían en su aeno. 

<21!5) 

El b de septiembre, en Villahermosa, Tabasco, fue cons

tituida una unión de trabaJadOf"es no aaalariados, bajo laa 

siglas de la CROC. En al acto respectivo; Alberto JuArez 

Bl'ancas e11tuvo acoapaFrado por el gobernador de la entidad, 

Enrique González Pedrero, quien ofreció todo el apoyo de su 

gobierno a los croquistas y los exhorto a continuar su traba

jo en ben·eficio de las inatituciones. El domingo 13 de sep

tiembre quedo constituida la FROC de Ouerétaro, a Ja que de 

inmediato se adhirieron 36 de los 40 sindicatos que integra

ban la Federación de· Trabajadores de Quer6taro '(CTMl. Por 

esos mismos días, el dirigente croquista de Ensenada, Carlos 

S6enz HernAndez, aununclO que dlecls~i• sindicatos catamistas 

se habi ,,, pasado a las H las de la CROC. !2161 

Un prDc:cso si1nilÁr al 11 pirat•o" de sindic•tos cet•mistas 

por la CROC ocurría' por entonces entre dos centrales menores: 

la CGT y la CROM, aliilda la prim .. r.o .o la CTM y la segunda 

208 



siempre dispuesta, como la CROC, a apoyar cada una de laa ma

niobras gubernamental•• para reatar Influencia a la central 

mayoritaria. La CGT ae talllbaleO haata caai deaaparecer cuando 

el diputado federal Maurllio HernAndez provoco una deebandada 

de sindicato• c•g•tistae que ee paaaron a la CRDl1. El •ecre

t&rio general de la CGT, Lorenzo ValdepeWae Machuca, acuaO al 

diputado HernAndez de emplear "mftodoe hamponilee• para obli

gar a loa trabajadore• cegeti•tae a eeguirlo. Por lo de•*•• 

el propio ValdapeWas Machuca fue acueado de haber .. cenifica

do un eacAndalo con arma• de fuego en el local de la JFCA, a 

donde habla ido a proteatar par el dee .. lllbraMiento de que era 

objeto su central. <217> 

La estrategia gubernamental -preeuntaMente comandada por 

el secretario del Trabajo, Araenio Farell- era clara• eocavar 

cuanto fuera posible la influencia de la CTM y debilitar a 

sua centrales aliada•, al mi!lllD tiempo qua fortalecla a la• 

centrales incondicionales suyas, en primar lugar la CROC y en 

eagundo la vieja CROK. Por supuesto que semejante t6ctica no 

solamente afectaba a la CTM aino al propio Congraeo del Tra

bajo, cuya• divisiones interna& entorpeclan aón mas au ya de 

por si lento de&empeWo. Dtt todos modos, eate aagundo efecto 

no diaguataba en lo abaoluto a laa autoridad•• laboral••• 

puestn que las pugnas internas en el ConQr .. o del Trabajo 

tambi•n iban en detrimento del poder de la CTM, 

El propio Farell se encargo de avivar loa dlviaionismoa 
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exist2ntes en el seno del CT, al declarar, el primero de oc

tubre, que dado que ya no se hablaba exclusivamente de la 

CTM, era deseable que surgieran nuevas centrales obreras 11 pa

rn organizar a cinco o seis millones de trabajadores que 

prestan servicios en el comercio y de los cuales muchos no 

tienen protección legal o lo• patrones ni siquiera les pagan 

el salario minimo", (218l 

La propuesta de Farell provocó airadas reacciones de va

rias de las organizaciones integrantee dal Congraso del Tra

bajo, porque violentaba uno de los principies fundamentales 

del organismo c~pula del movimiento obrero oficialista1 com

batir la disper&idn de la clase obrera y buscar au integra

ción orgAnica en un nOmero de centrales tan pequeño como fue

ra posible, incluida la posibilidad de erigir la Central Unl

ca de Trabajadores. 

En realidad, el hostigamiento da Farell al 11<>vlmlento 

obrero organizado Iba mucho mA• lejos que l•• sl111plea decla

raciones contrarias a la unidad da la clase obrera. Farell se 

distinguió como un diligente ejecutor de la política laboral 

del nuevo régimen, cuya principal directriz era asegurar el 

sometimiento del sindicalismo -independiente u oflcialista- a 

la nueva estrategia económica. El Congreso del Trab•jo, como 

la CTM, se habla mostrado reacio a aceptar sin mAs la ejecu

ción del PIRE, y Farell se encargo de asegurar que e&ta opc

slci 6n no fuera mAs allA del terreno de las palabra• y la re

dacción de documentos. 
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Una singular forma de pre&ión que la secretari;o del Tra

bajo adoptó en contra del sindicalismo oficialista fue el es

camoteo o la dilación de los registros sindicales, medida que 

antes estuvo reservada s6lo a la ineurgencia sindical. La ne

gativa de la dependencia a conceder r&Qletro• a nuevo• sindi

catos de central•• oflcialietas provocó talllbl•n indignada• 

respueetae de los dirigente• agrupado• en el Congreao del 

Trabajo. Mario Su6raz, preeldante de la Colllei6n Económica 

del organismo cdpula y eecretario general de la CRT, acusó en 

gletrar sindicato• y convertir litigios juridlcoe en proble

ma• políticos. Napoleón ao .. z Sada, eecretario general del 

Sindicato Mlnero .. taldrglco, fue m6edlrecto• "En la Secreta

ria del Trabajo ea hacen loe regietroe de acuerdo con loe 

criterio• particulares del eecratarlo y no de acuerdo con la 

ley o l• coetulllbra. Para evitar que cada secretarlo del Tra

bajo aplique la lay de acuardo con su punto de vista, ee de

ben proponer modificaciones a la Ley Federal del Trabajo a 

fin de que sea un solo criterio' el que ee aplique". <219) 

MAs preocLtpante adn qua al aaunto de 1 oa regi et ros re-

, sultaba para el Congre•o del Trabajo la cadena de raeolucio

nes juridicae al margen de' la ley qua las autoridad•• labor•

le• habi•n dacldido y eegu!•n hacitndolo. El caeo del SUTIN 

'-miembro del organi•mc cópula- era el que evidenciaba la• 

vialaclonae m6e fla;rantes, pero 'no era al dnico. A princi-
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pies de noviembre se cometió otro de•acato juridico en el ca-

_so de los sobrecargos .de l'le•,i cana de. Avi aci,ón, que hab! an ea

tal lado una huelga en demanda de 35% _de .aumento ••l•rial y ,l• 

relnstal ac,i ón de 90 d11•pedld9s con pago de sal ario .Integro. 

A pe•ar de que •e, trataba de,un gremio cercano al •indi-

callsllD oficiallsta, •u movlml,ento, h_uelgul•tico fUl!f tra,tado 

con ruda•• sólo comparable a ~· que .,•el.la destinar•• al •in

dlcallsmo independiente. Una har.I! d11apu6• de que la _Asocla

ci ón Sindical de., Sobrecargo•·,·~• Aviación <ASSAI ••talló la 

huel11a -a la• cero hora• del 5 de noviellbre;-, la secretaria 

de Comuniceclon" y Transporte• .. dl•pu,•o ,l• r,equisa de "•Mi ca

na dl' Avlac.lón, exhortando, a lo•.•obreca,r,gos a volver al tra

bajo. La ASSA aceptó reanudar labore•, 111anteniendo •ólo una 

huelga simból lea, lo qua. eyidem:iab;i¡ su buena,,ái•posic,lón pa-

ra lograr un arreglo can la. empre••· No oll•tan_te, dos di•• 

d1tapu6s la JFCA d1telaró . i n•Ml•tente .la huelga de_ lo• sobre-

cargos con. un argumento pueril e insoate_nible• que el sindi-

cato no habla anexado el comprobante_ de que la huelga •• de-

e i L1! ó en a&ambl ea general. (2201, 

~ 
La Ley Federal del Trabajo ,era ••! nuevl!~nte. contr-arl a-

da, e~ &ate caso en su articulo ~59, qu~ enum•~• las.causas 

para· determinar. la in•>eist•ncia. ?~ una huelQa, ,•ntre l.aa qu• 

no ,.., ~ nc,l Llye la, pretend! da, presentaci _ón. de un, a,r:ta donde 1 a 

asamblea generaL del sindicato aprueba ,el estall ami!"ntc. El 

secretario general de la,- ASSA, ,Ren6 Can•eco Urrutia, declaró 

con toda razona "Esta maniobra para anular 1.t; huelga es un 
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precedente que pone en peligro el arma mAs importante de lu

cha de lo~ trabajadoresl la huelQa. Porque ahora nos van a 

e•igir color y tamaño del papel, te•tura del •i•lllO y hasta 

tipo de letra. Cualquier pretexto podr• anular la huelQ•"· 

1221) 

El Congreso del Trabajo realizó una reunión privada el B 

de noviembre para analizar la polltica laboral del Qobierno y 

la agudización de la crisis. En dicha reunión el nuevo preai-· 

dente del CT, .Homero Flores, declaró que "No podemos ni debe

mos permitir que algunas orqanizacionea reciban el trato que 

ae h• dado al SUTlN y a los sobrecargos. Se ha actuado en una 

forma sin precltdente al e ali ficar las huelga•". TalllbUn Fidel 

VelAzquez expreso su queja, formulada con desusada severidad• 

"protestamos por la liOl uci ón que Be eatA dando a los confl ic

tos laborales que, aparte de no ceRirae a la ley, eatA lesio~ 

nando los intereses de los trabajadores, P•••ndo por aus de

rl!chos". Los casos del SUTIN y los 11obrecargoa -precisó Fidel 

Vel6zque'- aólo son dos ejemploa. "Hay muchos ,... que poate

riorm•nt• B• darAn a coiioc•r 11
• (222) 

El profundo malestar que la qeatión de Araenio F•rell 

provocaba entre loa lldere9 del •lndicali amo ofici alista fue 

e::presadn con claridad por el ya citado secretario general de 

la CRT, Mario SuArez: "Cuando se le demuestra Ca Far11lll que 

un dindicato tiene la raión, no reapande. Cuando se le de

mueatra que cierta determinación d• la Secretarla del Trabajo 
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está fuera de la Ley, se queda callado. Ta"'POCO responde 

cuando no tiene salida". 122'3> 

Con semejante• antecedentes en la politica laboral y en 

la económica no extrañó que el pleno del Congreso del Trabajo 

redactara y publicara, a principio• de diciellbre, un desple

gado don.de condenaba la labor de zapa de •u• advernrios. El 

desple;ado, que se pr .. entaba COllCI una carta abierta al pre

sidente Mi;uel de la Madrid, a la clase obrera y al pueblo de 

Mtxico, denunciaba que los en••igos de su progr .. a habian re

crudecido sus esfuerzos para dividir al lllDvi•iento obrero, y 

advertia su decisión de coebatir ••• polltica que estaba aua

piciando enfrentamiento• entre central•• y aindicatoa para 

debilitar la fuer:a obrera y facilitar la i_~o•ición de -di

das contraria• • la filosofia social d• la Revolución ltaxica

na. 1224> 

La carta del CT evidenciaba que al blanco de sus criti

ca& no era aólo Farall, sino t••b!tn loa ejecutores de lapo

lltica económica, y deaputs de adverir que la ••l• situación 

económica podla poner en riesgo la paz social y el orden 

constitucional, enumeraba diez puntos de poli ti ca econó11lca y 

general alternativa, uno de los cual•• era particularmente 

sigrdftca~ivo1 "expulsar del seno del poder •las fuerzaa r•

accionar!•• que lo han lnfi ltrado". 1225> 
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LA OFENSIVA POLITICA OE LA CTM 

Como se observa, el principal líder del movimiento obre

ro oflcialinta, Fida! VelAzquez, tenia sobrado• motiven para 

desatar una c~mpaña de presiones que hiciera frente a las 

agresiones recibidas, tanto por su c•ntral como por todo el 

Congreso del Trabajo. La estratagla qu• Fldal Vel6zquez esco

gió era t•n vieja como •u propia estancia al frente de la 

CTM, pero de probada efectividad• agitar la• aguas del habi

tualmente tranquilo PRI, poni•ndo en un predicamento a su di

rección nacional, hasta que el gobierno federal •• ccnvencie

ra de que ai quería absoluta ••tabilidad en el seno del rtgi

men tendría que pagar el precio de aceptar en la pr6ctica la 

hegemonía .de la CTM en el movimiento obrare. EMperto en aste 

tipo de lide•, Fldel Vel6zquez consiguió un nuevo aunqu• in

completo tv.lto. 

Lo primero que t•nía que hacer la CTM era •nfrentar la 

campal\'• da "pirateo" de nu• sindicato• llevada adelant• por 

la CROC. La CTM dead• lu•go no podía impedir la creación de 

federaciones regionales croquistaa, p•ro •í podía en cambio 

desacreditar política y sindicalmente a la central rival, 

aprovechando la amplia cobertura que siempre ha recibido de 

la prensa. En Campeche, donde m•nos de un mes antes habla si-

_ do fundada la FROC de la entidad, lo• líder•• cetemiata• de 

todo el país celebraron una reunión para analizar la situa

ción económica y sindical. Abelardo Carrillo Zavala, secreta

rio general de la Fedaraci6n de Trabajadores de Campech• -y 
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futuro gobernador d•I estado- acusó p~blicamente a la CROC de 

haber traicionadoal PRI, aliéndoae al PPS en la antidad. Fi

del Velézquaz, presenta an la reunión, conflr~6 la acusación 

de Carrillo Zavala e incluso fue méa lejos• la CROC tenia 

alianzas no solo con el PPS sino talllbl•n con el PSUl1, partido 

que, al decir del viejo lider, estaba utilizando a la CROC 

para sua fines. Lamentó que los estatutos del Congraso del 

Trabajo no previeran sanciones para casos co11<> ••t• y anunció 

que, por lo que a la CTM hach, se pondria cuidado da mante

ner la unidad de sus organizaciones. <226> 

Completada su gira por el sur del pais, Fidel VttI6zquez 

Inició un recorrido por la& entidades del norta, con el mismo 

evidente propósito da revitalizar la unidad y la acción de 

los éetemlstas. El 9 de octubre, an Culiacén, los eKhortó a 

disciplinarse para llevar al triunfo a los candidatos priis

ta& en las elecciones locales. Tambltn ofreció su apoyo al 

entonces gobernador de la entidad, Antonio Toledo Corro, pre

sente en la reunión. En Chihuahua, poco despu•a, declaró que 

con el trabajo nacionalista de lo• obreros el PRI r .. cataria 

la entidad. (227) 

Pero cuando realmente disparó sus bateria• contra la di

reccl ón del partido fue el 28 de octubre en Guadalajara, en 

el acto de clausura del congreso de la Federación de Trabaja

dores de Jalisco. Fldal Ve16zquez dijo en esa ocasión qué al 

el PRI defendiera y postulara las aspiraciones c•temistas ya 

se habr!a adueWado de la conciencia ~lndlcal de millones de 
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trabajadorea, qulenea &ataban en •l partido sólo por dlaci-

plina. Agregd que h•bia "falt• de c•lor" hacia la C:TH en el 

seno del partido, y lo exhortó a reapander a lo• llaaadoa del 

movimiento obrero y apoyar l•• luchas laboralea, paliticas y 

•aciales de lo• trabajadoresJ que •• aolidarlzara con sua 

huelgas y que apoyara aua dem•ndaa sal•rialea. <228> 

El secretario general de la C:TM exigió talllbifn que el 

partido perfeccionara au democracia, a fin de unificar el 

mando y darle m•a consistencia a SUa CUerpoa de repr .. enta

ción. Pidió que se deaignaran repre...,t.nt .. de loa tr .. aec

torea en lo• comltfs seccianales, municipal•• y estatalea. 

Los consejos del PRt, dijo, dllbian ampliarse para que dejaran 

de ser sólo reuniones convoc•das para renunciar directivos o 

hacer nOl!lbramientoa y •e convirtieran en verdadero• i.,,.os de 

anAllsi• de problemas en el pais. Pidió taabifn la disolución 

de" la ANFER leujerea> y el HN.JR IJóven .. a> c~ organiMO• al 

margen de loa trea aectores. Adv!rtid que la C:TM seguiría in

terviniendo en política, aunque "algunos no• deaeatimen, 

otros nos rechacen o nos tem•nt sabemos qui•n•• somo& y qu• 

somo• fuertes por si solas. A pesar de que en el PRI no he11os 

ten! do el mi amo trata que otros sector&s, conta•o• con 50 di

putado• federales, 14 senadorea, muchiaimos diputados loca

les, preaidentea municipal&s, reg!dor&s, síndico&, dos gober

nadores y un subal!cretari o de Estado". 1229l 

Como sittt11pre ocurre en esta• caaoa, la CROC de in..,diato 

217 



saltó a la .palestra, descalificando las palabras del líd&r 

cetemista y asumi~ndose c:omo defensora del partido. El dipu

tado croqui11ta Javier s•nchez Lozano, Integrante del c:omit• 

ejecutivo de su central, dijo al dla siguiente de la• decla

raciones de Fide!I "La CROC disiente abiertamente de lo dicho 

por Fidel Vel•zquaz. A nuestro juic:io el Partido Revoluciona

rio Institucional 11! esté respondiendo a las n11e1111idade11 de 

la clase trabajadora del pal•"· "Loa que so- dirigentes del 

movimiento obrero organizado de M•Kico somos al mi11rao tiempo, 

en distintos niveles, dirigente• del partido ••• ten1t11e111 la 

obligac:iOn de responder • las necesidades de nuestro• repre

sentados. Desgraciadamente algunos no lo han hecho y tratan 

de busc:ar •chivos expiatorios• y ahora culpan al partido. Pe

ro en la CROC con11ideraeo11 que no ae puede eatar chantajeando 

en ciertas t .. porada11 con el propOaito de presionar y sacar

le• v•ntaja". El diputado S•nchez Lozano dijo tllllbitn que 1011 

croquistas eilitaban en el PRJ por convicciOn y no por disci

plina. 1230) 

Tambitn al dia siguiente.de su declaraciOn en Guadalaja

.ra, y seguramente """"' una medida calculada para prevenir el 

siorgimi.ento de rec:elos no deseados, Fidel Vel•zqu11z hizo un 

acto de fe en el presidente d• la Republlca, Miguel de la 11a

dri d. En Puerto Vallarta, durante el acto de inauguración de 

la nueva sede cetemiata en aquel puerto, Fidel Vel•zquez rei

teró el inalterable apoyo de su central a DR la Madrid, "que 

.se ••fL!erz• por superar la crisia econó .. tca y mttjor•r las 

condicione11 generales de bienestar•. "Loa trabajador•• ten•-

218 



moa fe y esperanza en el porv•nlr y jam•s torceremoa el cami

no de la Revoluc!On". (231). Aunque referente t!ltlmo de la 

política lab~ral y econOmica, como lider m6Kimo de todo el 

sistema politice Miguel de la Madrid no podia aer objeto de 

ataques directo& de la central mayoritaria. El blanco de la 

·cTM no era el presidente sino el PRI, y ahora Fid•l VelAzquez 

lo dejaba claro. 

Pueato a salvo el reapeto a la figura presid•ncial, Fi

del VelAzquez volviO a la carga. Ahi mismo, en Pu•rto Vallar

ta, declaró un dia desputs que el sector obrero era el que 

daba vida al PRI. Dijo tal!lbitn que •l partido no se habia 

adecuado al nuevo sistema derivado de la reforma politica y 

le demando hacerlo, para que pudiera competir con v•ntaja 

contra lo• partidos de oposición. Talllbitn eKiQió que el PRl 

designara como candidatos a "gente qu• trabaje todo el tiempo 

y no aOlo en las •lecciones" (232) 

De Puerto Vallarta Fidal VelAzquez se traslado a Tijua

na, donde hizo nuevas declaraciones contra el partido en el 

pod•r· Ahi declaro que si la CTM tuvi•ra pod•r dentro d•l PRI 

el eh.tema de vida en el pais ya habria cambiado, puesto que 

la c•ntral si luchaba por una soci•dad mA• justa e igualita

ria. (233) 
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LA RESPUESTA DEL PRJ 

La of•nsiva politica d•l ••cr•tario g•n•r•l d• la CTM 

era d•~••i•do r11Cta COlllCI para iQnorarla, y •l rfgim1111 •mp•zO 

a c•der, El blanco dir•cto d• la• criticas c•t .. latas, Adolfo 

Lugo V•rduzco -• l• sazOn pr••id11nt• d•l CEN d•l PRJ- d•cidiO 

por fin dar la cara. El 2 d• novllHlbr• Lugo Yerduzco d•clarO 

pOblicament• qu• no habia divorcio entr• el PRJ y la Cnl y 

califico a Fidel Y•l6zquez de •gran lider obr.,.o y un eilltlllro 

di attngui do d•l PRJ ", El 5 de novllHlbre afir•O que loa au..n

to• salariales que d• .. ndaba la Cnl debian .. r ent11ndido• co

mo p•ticion•• d•l partido. El 11 d• novllHlbr•, a nOOlbre del 

PRJ, Lugo V•rduzco d• .. ndO al gobierno f•d•r•l el establ•ci

miento de m•dldas dirigidas a favor•c•r a las el•••• d• ••no

r•• r•cursos, suaando ••i sus P•tlcion•• • la• d•l lllDVimi•nto 

obrero organizado. El 21 d• novi•nlbra, •l presid•nt• del CEN 

del PRJ advirtió qu• •l coabat• • la cri•i• no d•bia afectar 

las condtclon•• d• vid• de los asalariados, y qu• •l PRJ con

taba entr" sus principal•• obJ•ti vos la d•f•n•a d•l traba,10. 

12:114) 

El PRJ por fin habia c•dido a l•• preaion•• d• la CTM 

-cosa qu•, d••d• lu•go, no significó nada para l•• condicio

n•• de vida d• los trabajador•- y Fidel V•l6zquaz podia dar•• 

por satisf..:ho. Manual Bu•ndla, con su p•culiar ••tilo, hac• 

una crónica de estoa hechos •n su R•d Privada• "Don Fida! Vf!!-

16zque:, ••~or d• la CTM -sosttn principal del partido-, lan

zo •n Guadalajara criticas qua hacia dfcadas no•• formula

ban. Acus6 al PRJ de falta d• calor, d• insolidaridad con los 
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obrera. y de otras ••las trazas ••• para •111P•orar todo •l cua

dro, el furibundo FldeJ decidió el 10 d• novl•mbr• d•clarar 

roto •l pacto de solidaridad qu• fl •ISJ110 habaa ofrecido al 

gobierno y a la Iniciativa privada ••• • 

"A•i la• cosas, •l di• 11 concurrió el sanador Adolfo Lu-

go Y•rduzco • Cuna ca.. d•l Santa "arla la Rlbttra, • corta 

distancia de •u prOC>la 

operarlo, p•ro Incoloro 

habla sido de•d• •1°2 

oficina. Ll•g6 ahl cOOIO •1 ••forzado 

y 6tono pr••ldtlnt• d•l partido que 

de dlclelllbre. Salló conv.rtldo 9f'I una 

esp.,.anz• Inusitada. iPor prl.,.ra vez planteó 'd .. andaa• y 

'exigencias' al gobierno! Yaleroaament• lnt9f'lt6 ver c6ao •• 

siente e•o d• poner al partido delante del gobl•rno, en v•z 

de seguir llev6ndolo, •n el m•Jor de lo• ca•oa, CClftlO si

da-car, cuando no colllO cochecito de re.alque ••• con loa frenos 

puestos. Lugo Yerduzco .. decidió -ipor fin!- a saber que se 

•lent• tomarl• la palabra a t1iguel d• la t1adrld". <2:SS> 

A la par que •l PRI, Arsenlo Far•ll tatlblfn •Hperl,,,.nt6 

un caablo frent• a lo.• cete11istaa, abandonando su anterior 

actitud de desprecio hacia el poder d• la central •ayorltarla 

y su invet•rado llder. El 24 d• novi .. br• 1 el secretarlo d• 

Trabajo y Previsión Social •• trasladó hasta Yallarta B, para 

tratar d• conv•ncer a Fid•l Vel6zquez d• que depusiera su 

DJ)oslclón • las Iniciativas qu• •l EJ•cutlvo acababa de •n

vlar al Congreso para reformar la L•Y. Federal d•I Trabajo y 

la d•l Infonavlt. El EJ•cutlvo proponia nada .. nos qu• la• 
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aportaciones obligatoria& de loe empresarios al Infonavit 

fueran ~bsorbi dils por el Estado. Fi del Vel ézquez se habl. a 

.,Puesto a esta modificacion que en efecto contravenia el tex

to constitucional, donde se fija expresamente la obligación 

de los patrones de conceder vivienda a sus trabajadores. Més 

significativo que el asunto en cuestión resultaba, sin embar

go, que el arrogante Farell hubiera debido trasladarse, desde 

sus lejanas oficinas irn el sur de la ciudad, al edificio de 

1 a cen.tral mayorltari a. 12'3bl 

Fortalecida la CTt1 con al apoyo del PRI y al renovado 

acatamiento a eu poder de parte d• las autoridades laborales, 

considero oportuno enfrentar las intromisiones de •algunos 

s1teratarios da Estado" en la vida interna de la central. Nue

vamente correspondió a la mancuerna formada par Arturó RDllO y 

Joaquin Gaeboa Paecoe responder al entrometido Carlos Salinas 

de Gortari, quien se hebia atrevido a decir que las grand•• 

orqan!zacion•• d•bian ir renovando sus proceso• da repre•en

tatividad. Galllboa Paecoe descalificó las afirmaciones de Sa-

1 inas de Gortari tachindolae de ligeras a infundadas, y ad

virtió que la CTM no aceptarl.a actitudes de provocación que 

pudieran conducir a la divis!6n entre sus filas.· Afirmó que 

había voces secundarias que pretendian atacar a la central, 

pero que afortunadamente la estructura y la consistencia de 

la CTH no estaba a d!ecueiOn de terceros. 1237> 

Recobrada la hegemonia de la CTH en el seno del sindica

lismo oficialieta y fortalecida eu autoridad de lider India-
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,putade del mcvi mi ente ebr-•r-o, FI d•l Vel é2que2 ofr-11c 1 ó 11n r-e

ci pr-eci dad una masiva campaña de r-eafiliación al PRI, a cele

brar-se en todo el país desde el pr-imer- lunes d• diclembr-• 

(par-a ne ser- menes, la CROC de inmediato ofr-eci6 lo misma>. 

S•gdn el per-i6dico oficial "Cete119" la c•ntral 111ayor-itarla, a 

fin de no quedar- ca•o un cr-ltico sin solucion•• o Sftlboscado 

de•d• la tribuna, r-eaflllar-ia a sus cinco mlllon .. de miem

br-os al PRI, v de maner-a indlr-ecta a unos 20 millon .. d• fa

miliar-ea de fatos .n edad ciudadana. 

lntsr-r-ogado sobr-• su r-ecient• .V •Kitosa ca.para d• r-e

conv•nciones al PRI, •l s11cr-etar-io 

dió, en Tu•tla Gutifr-r-•z• "Nunca 

gen11r-al ·d• la CT" rnpon-

par-tido. Es •és, ni slqui91".a lo 

h• 

h• 

dado dir-11ctr-ic .. a ai 

psnsada. Lo qu11 pasa •• 

qu• •1 PRI se.mod•rniza, .. dinémico v r-mc:oQ•·•u obligación 

d• apoyar las d111aandas popular••"· (239) 

. _·;· 
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V. fil: NUEVO PACTO DE 9Dl.1DAR1DAD Y Yll!. NEBOCIAClotEB 

SALARIALES DE DJCJEltllRE 

SI en el plano de las relacion .. interinstitucional .. la 

CTl1 fue capaz d• d-t.rar, en los - final .. d• 1983, qu• 

con..,-vaba ••• o ..,,o• lnt911ra su capacidad de Influir en la 

conducci6n d•l partido ;abernant•, dllbi6 en cuibio ~.,. .. , 

por se;und• v•z en •I •Ko, • una .. t.rate;i• salarial fornaula

d• • instu...ntada al ••r;itn d• su 6rbita d• influencia. 

A final•• d• .. yo -cuando •• hizo •vident• qu• ne habrla 

awunto d• ••er;encia, p .. • • la p•rspmct.iva d•I .. tall .. ien

tc de miles d• hu•IQ••- l• CTl1 propuso un pacto d• sclidari

dad qu• ••tipulaba •I virtual con;•l••iento d• prmcios y sa

l aries. Su propu•sta fu• d•••ch•d• pero d• todos modos •• 

firm6 un nu•vo pacto, aunque tan anodino • inocuo qu• nadi• 

crey6 ja••• en su postbl• •ficacia. De todos modos, la CTl1 

mantuvo su pro,,..• d• no d•~•ndar un nu•vo au .. nto d• ... r-

gencia, y así 1983 ccncluy6 coeo •l aKo con ••vor calda d•l 

salario real en todo el p•rlodo d• la pos;uerra. 

E~ ve: de ••yor salario, la CTl1 deaand6 la inclusi6n en 

le~ contratos colectivos d• una aebiclo&A canasta d• presta

ciones, tan ambiciosa que fu• considerada carente de s•rie

dad, ••p•clal .... nte por los patrones. Hacia final .. d• octu-
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bre, y con miras a la negociación de lo• salarlos •iniftlO• pa

ra 1984 -que normalmente 69 co11pleta en los ~!timos d!as del 

airo- la CTM dl!splegó una nu•v• campalra d• "radicalización", 

dando por concluido el pacto de agosto y eMlgl•ndo un salario 

m!nimo apegado a la letra d•l articulo 123 de la Consituclón. 

El Congreso del Trabajo •• sumó una vez ••• a la nueva 

of•n•lva de la CTM • Incluso sus organizacion•• suscribieron 

un acuerdo unitario por el qu• .. CQlllPrometian a no aceptar 

un incremento qu• no satisfaci_era •l lmp•rativo constitucio

nal. La solución final al proc•ao de n•gociaci6n d• los sala

rios m!nlmo• sentó un precedente •n la historia reciente del 

obr•rlsmo mexicano• los dirigentes de la CTM y el Congreso 

del Trabajo fueron reunido• en l• secr•taria d• Bobernact6n y 

persuadido• ah! d• aceptar •l •Migue porcent•J• ofrecido por 

la parte gubernamental. La segunda claudicación en seis •e••• 

del movimiento obr•ro oflcialist• aseguró que pare el airo al

Q,uiente -1984- se mantuviera inalterada la pol!tica de canten 

ci ón aal arlal. 

EL PACTO DE SOLIDARIDAD NACIONAL 

El 26 de mayo, ent• una reunión plenaria del Congr•so 

del Trabajo, la CTM propuso la celebración de un nuevo pecto 

de solidaridad qu_e co11prometlera a loa aectores obrero, em

presarial y guberna1111tntel a ment•n•r est6ticos precio• y ••

la~los y_ a encontrar una salida a la crisis con sentido na

cionalista. El CT decidió nolllbrar una coeisión que estudiara 
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la propuesta cetemlsta y en su caso hiciera las modificacio

nes pertinentes para su posterior aprobación. La comisión 

quedó integrada por Francisco Hernandez JuArez, del Sindicato 

de Telefonistas; Porfirio Camarana, de la propia CTMI Mario 

Martlnez D~ctor, de la CRDCI Cuauhtemoc Palata, de la CRDM y 

Napoleón Gómez Sada, del Sindicato Mlnerometaldrgico. 12401 

El documento redactado por la citada cooni•i6n fu& pr•

sentado a las 34 organizaciones d•I CT el B de junio. Su di•

cusión y aprobación final ••ria el 14 dal •i•lllO .... El t•Mto 

incluía una serie de obligaciones que dabia asu•ir cada uno 

d• los tres sector••· Para la el••• obr•ra los c0111pr0111iso• 

serian• ll Reconocer qua por aandato consitucional el E•tado 

es y debe ser el rector de la aconDtllía nacional y, COlllO tal, 

puede corr&Qir el ru•bo cuando .. a necesario para garantizar 

el bllPn mayor para el 111Ayor nd1Hro1 21 apoyar hasta sus dlti

mas consécuencias las ••didas qua adopte el Estado para sal

var al pals de la cri•i• en la que nos ancontra•o•, y proyec

tarlo hacia un futuro con justicia sociall 31 Loa trabajado

res se obligan a qua una vez satisfeacho• sus requerimientos, 

que permitan recuperar la capacidad adquisitiva de los sala

rlos, y previo el control de precios, a no p•dlr an lo que 

resta del año más aumentos de emergencia • los salarias, 

_siempre y cuando las empresas o las personas fisica• no au

menten los precios, insu•o• o bienes y servicios , dejando a 

salvo los derechos garantizados por los contratos colectivos 

de trabajo, convenios laborales y la Ley Federal del Trabajo! 

41 Coadyuvar para alcanzar los mejores nival•• de productivi-
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dad siempre y cuando los patrones cumplan con la obligación 

de capacitar y adiestrar a Jos obreros para el trabajo, y s& 

comprometan a repartir realmente las utilidad•• con qulenea 

laa producen. 

Para el sector privado las obligaciones serian• l) Reco

nocer qua, por mandato consitucional, al Estado es y d•b• ser 

el rector d• la economla para garantizar •l bian mayor para 

al mayor ndmerol 2) AJuatar lo• prcioa de loa bi•n•• y ••rvi-

cica a fin d• que ••tén 

popular y no aumantarlos 

al alcance da la aconomla obrara y 

durante el ti1N1Po da vigancia dal 

pr•••nt• pactoJ 3> Reinv•rtir las utilidad•• para aa•gurar el 

aaneami•nto y crecimiento d• la planta productiva, v cons•

cuentemmnt• •l mantanimi•nto v au.,.nto d•l 11111Pl•o1 •vitando 

raajuat•• de p•rsonall 4> Dar vig•ncia al paqu•te b6sico d• 

consumo popular extendiendo •U• ben•flcio• a toda• l•• clase• 

popular•• del pals a trav•s da un programa viabla d• comer

ci alizacl ón y abasto, indluyéndose en las revisiones de con

tratos colectivos de trabajo, de tal suerte que an la pr6cti

ca permita la regulación en el mercado de los productos que 

contiene el paquete1 S> Aumentar la producción para satisfa

cer laa necesidades del mercado interno, espacialmente hacia 

la población de menor capacidad económica! 6> CU"'Plir con aua 

obligaciones de capacitar y adlestarar adecuadamante a loa 

obreros! 7) Respetar en todo momento los der•chos de los tra

bajadores; Bl Buscar la productividad como meta b6sica de la 

recuperación perman•nte del pals, oblig6ndose a repartir re-
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almente las utilidades a los trabajadores. 

Y par• el Estado, lo• compromiso• serian• ll Usar su• 

facultades constitucionale• dictando la• diaposicione• leoa

les que procedan para hacer •fectivo el cumplimiento del pac

to, substituy•ndo en cada caso la actividad del sector empre

sarial, comercial y pr••tador de servicio• que no cumpla con 

los compromisos contraidos en asta documento! 2) Ejercer •l 

estricto y riguroso control de precios de da todo fen6m•no 

especulativo¡ 31 ViQilar la• utilidades y obliQar a su rein

versión! 4) Mantener lo• pr•cios y tarifas d• los bi•nes y 

servicios del sector pdblicol 5l Dasoravar los lnoresos de 

\os trabajadores! 6l Apoyar las unidades económicas del sec

tor social! 7l Reducir las tasas de Interés orientándolas a 

prioridades sociales! BI Establecer un sistema de protección 

al salario¡ 9l Fortalecer al sistema de comercialización so

cial! 101 Establecer el programa inmediato de asistencia • 

desempl~ados. C2411 

Como se observa, el movimiento obrero oficlallsta, con 

la CTM al frente, pedia nada menos que una reorientaci6n ge

neral de l• economía, que en el improbable caso de ser acep

tada habria significado el fin del Programa Inmediato de R•

ordenac!ón Económic~. Mantener invariados los precios y tarl

f~s del sector pdbllco, reducir las tasas de interés, susti

tuir en nuevas esferas la actividad del sector privado, esta

blecer un programa de asistencia a desempleadoD, eran deman

da5 imposibles de aceptar, dada la austeridad illlpU•sta al 
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gasto gubel"nam•nta1,· h rec••I On collO estratRQI.!'. an.tl.tl'.fl•;:, .. 

cionari a y el: ·objetivo de .reducir, al- tama.llo .. del. Hc;t_or. pllb_lJ,..,_. 

co. lc;¡uah1anta 1·, 1• eMl11encla al s.ctor .. Priv.ado de).no,,a~~•.1".,:· 

lo• pf'.eclo••·durante el ti11111po .d• ·ViQllnci.• del·· pacto .con~r_ad~ .. 

el• frontalmente el· 'objetivo. ecan6ai_co ,de·.reducir -1~ ~~!P;.. 

lntef'.na .para reorientar el ' apal".ato . prodj.lctivo •.-la .llMPI!!".~ª-":· 

cl6n.· En•los.ttr11inos en.qua ara presantado.:-.•l ·Pact.a._de"_So.,.,. 

lldaridad·Naclonal no.tenla nin11una,, posibllidad .. de ... •.-:.can7, .. 

Por-todo allo·el i presidente "i11uel.·de.la."8dr,:ld.,c!X)Jl~6 .• 

el-:9·d• ·junio a las ."•inorl•• de. dH•ll~-.e. irr..,,Ql'.'11~1.n~

que olvidaban· que la.lnflacl6n no,--puede abatir par-.,ar,te.de ... 

magi·a ·y proponlan la con11elaci6n. de:.preclos y H).arlos, _b\l•-:-.

cando presionar con ·•vtejqs· ••tilo•· de·ne11oclacl6f1,·Y ,preten..,. 

sl-6n del podl!r: ";-. 

La entrc;¡lca- reconvencl 6n pr. .. idenclal ·fue. sufic~~tec:P!';:

ra ·que la -vasta ••Yoria. de.· las -.organlzaclonn d~l: CDf!gr,e~-

dal: Tr11bajo· dler•n :c11rpet11Zo. al~ asunto_, del¡ p_actp. _ T•l • h~!'.'1:1::• 

- evidencl6:de: .. unera elocuente la. tar:de_.del 14.-.dll,j~n.io,, 

cuand.o-. d9bi0' apr~ar.se . el 1 teMto ,del\ p_ac:to .di atrlb!'idl):. 11!".ª· se; 

-~•na: ant .... De lae·34«>r~11•nlzac::lon ... del' CT f111tar;.Cll),27; •-1~ .• 

rec•niOn;- evitando con·ello· tener que-aanlfntar,- eu .. n.1111.•ti~a_ 

al• proy&eto descalificado tan.duramente. P.11!'· "'º~e_l¡ d.11.- 1~."8-. 

drid. 
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Arturo Romo, asesor de la CTM, manifestó ese mismo día 

que su central retiraba la propuesta del pacto dÚbldo a la 

"falta de Interés del gobierno y de quienes dicen rRprRsentar 

al sector empreaar i al •. Romo di jo también qua 1 a CTl1, .;1 ·pro-

penar ese pacto, salvo su responsabilidad histórica y quedaba 

an llbartad para aeguir luchando ·por sus ralvindicacion•• 

aconOmicasl aclaro que la central mayoritaria·nunca pidió el 

congelamiento de precios y salarlo•·, sino ml..,.nta qÚa se 

ajustaran loa salarlo• con loa precio• y luego ambo• H man-

tuvieran sin movimi•nto por lo menDB durant• un aKo, transcu-

rrido el cual •a empezaria a regular la• utilidad••· Da toda• 

modos, aun estos ttrll\iJ'los quadaban forilal-.ta 9llcluldos d• 

la aatratagia gubarnamental luago del 9 da junio. 12421 

Ante la r•Urada da lo• cat11111lstas, y posiblaiwnta tu

bltn ente la auaencia tellj)oral da Fid•l Yal6zquBZ -qu.ian •• 

hallaba an Europa- la CROC considaro propicia la ocasión para 

fortalecer su pres•ncla en al Congreso del Trabao y al mismo 

tiempo e•hiblr la mermada capacidad de convocatoria d• la 

CTM. Al día siguiente da la& declaraclon•• da Romo, ai' cro

qulsta Mario MarUn1n Déctor declaro que al ·cT dlibia ratcmar 

el pacto y aprobarlo, aunque algunas cantralas ae opÚai9ran 

al mi•mo. Aclaro que al nuevo te•to del pacto ••ria un dÓC:u

m~~to origina! y no •l propu•ato por 1 a CTl1, cerit'rai que po-

di a r~tir 9r suli puntos dlt vista, si aai 1 o d•••aba, p•r"'o •l lo 

no invalidaría el proyecto. 12431 
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Sindicato de Telefoni&tas, la Comisidn redactor• d•l pacto 

-CROC, CROM y Sindicato Mlnero..etalarglco, ademAs d• la COR, 

que •• su•d ••• tarda a la ce1111laldn original- aprobd el que 

supuestamente •ra un nuevo tawto y qu•, en ••ttncla, era •l 

MillMD que habie •Ido di atribuido dellde al B de Junio. La CROC 

no .. proponia pr ... ntar una propueata alt.,.nativa alno sdlo 

ej•cutar una nueva manlabra politica para p.,. .. verar en •u 

objetivo de quebrantar la Influencia de la CT11. <2441 

Dando oflcialeant• por concluido el asunto del pacto, l• 

CTtl deaenvain6 una nueva arma propagandisttca, con •l claro 

porpdaito de atraer la atancldn de la aocledad y h•c91" c•.,. a 

un plano s11Cundario el pr-oyacto que ahora prOMOVia 1• CROC. 

El 23 da Junio los dlar-tos nacion•l•• publicaron un lar-Qo 

d .. plegado donde la CT" volvia .• ••poner- su cancapcl6n dal 

aector social de la econoala y •nuaeraba una lar;a lista d• 

.. dtda• le;l•lattvas, pr-o;ra .. ttca• y de polltlca gen9ral pa

ra fortalecer a dicho sector. La CTl1 llamaba una vez ••• a 

concertar una alianza "con profa11tonalea prcor .. l•t••• pal".a 

fortalecar la alianza popular y revolucionaria •ntre el •ovi-

11iento obrero, lo• ca1111>ealnoa y •1 aector popular del Partido 

Revolucionario lnatituclonal. Ello perm!t!ria apoyar adecua

damante todo aqual acto d• gobierno dirigido al aitetor ao

ci al". 1245> 

Pero la post ci ón da l.• CTl1 frente al pacto volvió a ca11-

bi ..- con el rttvre•o de Fldel VelAzquez. La CTK decidid recu-
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p•rar la iniciativa, arrebat6ndosela • la CROC, lo que el 

viejo llder ceteml•t• pudo hacer con toda facilidad, dada la 

amplia cobertura de pren•• que tenlan •u• palabras. El prime-

·ro de julio, en au prl,,..,. di• de actividades deapu•• del via

je al eMtranjero, Fldal Vel6zquez declaró que la CTl'I no habla 

desistido da su propósito de conseguir qua al Qobiarno y lo• 

aectorea productivos se sumaran al Pacto de Solidaridad Na-

cional, cuyo aspecto medular ••ri• una •pau•a• en la que na 

hubiera aumentos ni de salario• ni da precios. Sekaló que el 

propio Plan Nacional de Desarrollo au;eria l• calabrac16n da 

pactos, y el que la CTK proponi• era la Onica fóraula para 

-·detener l • i nfl ación en marcha. (246> 

Como ocurre tradicionalmente luego de la concesión de un 

aumento a ·los salarios minimos, loa preciO'O da los producto• 

b6sicos habían vuelto a subir en las Oltimas •••anaa de Junio 

y loa primeros di•• d• julio, incluidos las tortillas y el 

pan. Tal hecho provocó que Fidel Velizqu•z retaaara sus cri-

ticae -tradicionales tambl•n- a la secretaria d• CDftlarcio y 

Fomento Industrial CSecofil. El b de julio afir•6 que la Se

. cofl daba 1 a i mpresi 6n de que su funci 6n ar• autorizar alzas 

de precios en lugar de controlarlos. Poco deapufa calificó de 

desalentador• la declar'acidn del tltul•r de esa dependencia, 

Hécfor H•rnindez, en el sentido de que ª" revisarían loa pr;._ 

eles para estimular al aparato productivo. Loa aumentos d• 

precios eran eagrimidos en cada caso por Fidel Valizquaz CDllO 
., . 

otros tantos argum•nto• en favor de la suscripción de ·un nuu-

ve· pacto '(247> 
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No solamente la CTM sino tambifn el gobierno federal ret 

tom6 el proyecto d•I p•cto, Habi• un• r•z6n coyuntural que f• 

vorec!a, desde la óptica gubernamental, la suscripción da 

aqu•1. El pr••idente Miguel del• Madrid sot1tendria au prime

ra reunión como Jefe de Estado con el mandatario aataduniden

se, Ronald Raagan, el 14 de agosto. La firma de un pacto in

terclaaiata que incluyera la expresa adhesión de obreros y 

empresario& a la politice gubernament•l y evidenci•ra la uni

dad interna fortalec11rla la capacidad n911ociadora del presi

dente maxic•no anta la potencia hegem6nica. 

Loa empresarios, por su parte, aunque ne se mostraban 

muy entusiasmados con l• idea de suscribir pactos indtilea 

cada seis mesas, tampoco tenian inconveniente en firMar un 

documento de tal naturaleza, sie11pre que Incorporara sus pro

pia• exigencias. As! pues, con la activ• intermedi•ción de la 

secretarla del Trabajo, a finales da julio estuvo listo un 

documente susceptible de ser aceptado por empresarios, go

bierno y trabajadores, cuyo texto, como era de suponer, dife

ría radicalmente de aqufl prepuesto por la CTM y el Congreso 

del Trabajo. 

El erg~nlsmo cdpula de les trabajadores aprobó el nuevo 

proyecto da pacto el 9 de agosto. El ~residente del CT, Napo

león Góma: Sada, trató de justificar la suscripción de un do

cumento "suave y moderado" can el argumento de que ya habi a 
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una mayor flexibilidad de parte de los com•rciant•• y qu• por 

tanto no era preciso qu• la cla•• trabajadora ••orimi•r• exi

gencia• d1>111asiado fu•rtes. El t•xto del pacto incluia un re

conocimiento al sector et1Pr•••rial por hab.,. dado 11U••tras, 

•a lo laroo del periodo critico que afronta •l pais•, d• su 

solidaridad y voluntad de proteo.,. la planta productiva y el 

empleo, superando los serios problema• d• l!quid9Z 1 abast•ci

miento d• .. ter!•• primas y aan d• mercado. 12481 

Final111ttnte, el Pacto d9 Solidaridad Nac!anal l•l suscr~

to en dicl..t>r• de 1982 •• 11 .. 6 Pacto Nactanal d• Soltdsrt

dadl fu• firmado el 9 d• agosto ante el pr .. td9'1t• "lgu•l de 

la lladrld 1 cOllD t .. tlgo d• calidad, Por la parte .-pr•••rl•l 

flrm6 el president• d• l• Conc••ln, Jacobo Zaind9"Neber, y 

pcr la part• abrw• •l pr .. ldlll'lte d•l ConQr990 del Trabajo, 

Napoleón 06 .. z Bada. 

El t•xto del pacto suscrito •ra tan diferente del pro

yecto original del CT como el di• d• la noch•· Las "obliga

cicne&" y loa 11 co11promi•o•" fueron siste116ticamente e>eclui

dos1 y en su lugar qu•daron les ºapoyos•, los "cuidadca" y 

las "promocion••"· Sus puntos principal•• fueron• t> Cuidar 

qu• la• modificacicn•• de precios y revistan•• salarial•• qu• 

deban realizarse en el resto d•I a~o •• hagan •n un marco d• 

prudencia y 11Dd•raci6n1 it> Apoyar el prOIJra•a de fo .. nto pa

ra la producci6n, abasto y consu11<> del paquete b••ico d• can

SUllO popular, a fin d• r•ducir los efectos d• la !nflac!6n 

5obre el b!en••t•r de loa grupos social•• mis d•sproteg!do•I 
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iiil Promover el establecimiento y operación de comisione• 

mixtas de productividad, a nivel de empresas o rama de acti

vidad, con el fin de at&nder •1•tem•t1cam.nta necesidades d• 

mejor organización del trabajo, capacitación, seguridad e hi

giene! ivl Reinvertir al m•xi""' posible las utilidades d• la• 

empresa• par• asegurar el saneamiento y crecimiento de la 

planta productiva y al mantenimiento y aun la expanaiOn de 

los empleos disponibles; 

objeto la 1Wjaria de la 

vl Apoyar acciona• que tangan por 

COllp•titividad del pala •n el ca..r-

cio internacional y loa servicios turisticoa, a afecto de 

fortalecer la balanza da pagos y aumentar la creación da em

pleos¡ vil Hacer lo• esfuerzos qua sean necesario• para evi

tar toda lntarmadiacion que grava an exceso lo• procesos de 

distribución y comercializacion y provoque, por tanto, el en

carecimiento del abasto popular! viil Identificar, y an au 

caso proaovar la aupraaión da pr•cticaa •dminiatrativ•• o ac

tos da autoridad ilegales qua puedan entorpecer el transporta 

y diatribución de teda clase da articulo• popular••! viiil 

Establecer una comisión da aaaaore• d• ambas partas, encabe

zadas por el gobierno, qua buscarA• al Propiciar una mayor 

integración da la industria para aumentar al tamaWo da la 

planta productiva y la oferta de empleoa; bl Definir y desa

rrollar la• tecnologlas qua resulten adecuadas para al deaa

rrollo en función de los recurso• diaponiblea, y c> Promover 

el daaarrollo de sistemas modernos da distribución y com•r

cializaciOn a fin de eviter cargo• excesivos por este concep

to qua gravan • la econD11ia da la población. 1249l 
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como se obs•rva, el tal Pacto d• Solidaridad Nacional no 

•r• m•• qu• una lista d• bu•n•• int•ncion••· En lugar d•l 

compromiso de no au.entar pr•cios y salarios .. llamaba a la 

"prudencia y 11Dd•r•ción" •n los auMntos y s• •limin•b•n las 

pretensiones obr•r•• d• incluir los paqu•t•• d• conau11<1 b•si

co •n loa contratos col•ctivos d• trabajo, da obligar a los 

patrones a au ... ntar la producción para satisfacer las necesi

dad•• d•l m•rcado int•rno, d• lOQrar- •1 con;•lamiento d• pr•

cios y tarifas del sector pdblico, la r•ducción de las tasas 

d• int..-•s y la sustitución, por parta d•l Estado, da la ac

tividad de aquellos empresarios qu• no cumpli..-an con los 

términos del pacto, entre otras •xlgencias. Incluso la deman

da política de obligar a los empresario• a reconocar la rec

tor!• económica del E•tado fue suprimida. En cambio, el texto 

firmado incluía conocidas exig•ncla• 1t11111resarlal•s, como el 

apoyo multlsectorial al~ competitividad d•.las exportacione• 

y la eliminación da trabas burocráticas y disposiciones ad

versas al libre com~rcio. 

Fue tan evidente el retroceso dal movimiento obrare ofi

clal ista, l11pl!cito en •l texto final, que Napoleón Góm•z Ba

da consideró necesario aclarar, el mismo d!• d• la firaa, qua 

el pacto no debla consid•r~rse un hacho vargonzoso o mu•stra 

dn claudicación 11 como alQunoa podrían •fir11arlo", aino una. 

muestra de que en M•xico son l•• mayor!•• las que conduc•n al 

pala. Fidel 'JelAzquez dijo qua la el••• trabajadora •a •acri

flcarla sl•ndo mod..-ada •n sus damandas, paro qu• tal cosa no 
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siQnlficaba claudicaci6n sino si11Pl...,,te u~ coepra9lll0 para 

que el pal• saliera pronto de la crisis. C2SOl 

El presidente "IQuel de la "adrid, al firaar el pacto 

co.o testigo de honor, aanlfnt6 su satl•faccl6n pcrque, en 

momento• en que la cri•i• ponla en peligro la independencia, 

aoberanla y viabilidad de alguna• naclane•, en "*xlco las 

conflictos entre obrero• y 1N1Preaarloa .. dirlalan por el ca

eina de la ley y la buena fe. ·eon el pacto -diJ- las -ica

no• redeacubrimos el profundo nacianali...., que nos ha carac

terizado, aai caao nuestro talento para r .. firaar la llOlida

ridad en momentos dificil ... 12~1> Tal .. palabras eran alta

mente siQnlflcativas. De la "adrid padria acudir a su in~l

nente cita con Rcnald Rea9an llevando en el bolaillo un pacto 

lntercla•i•ta de unidad y apoyo a su gobierne. 

La Copar-K, tradicional.ente apunta a toda for11a de 

corporativismo -oposición claramente demostrada frente al 

pacto da diciellbre de 1982- no fue invitada a firaar al nuevo 

pacto. Interrogado au presidente, Jo•• "•ria Basagolti, rea

pe~to a al •• aolidarizaria con ••te, reapondi6 que prefer!a 

guardarse la respuesta y reitero que para la Copar .. x lo Im

portante no era la firma de pactos aino la solidaridad coti

diana. Este or9ani•110 copula del sector privado ya ante• ha

bia tenido ocaaión de explicar que para •1 la verdadera soli

daridad era la que unla a patrones y trabajador•• en el seno 

de la .a.iireaa, y no la que· pretendia expr .. arae en pacto• 
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corporativistas tutelado• por el Estado. Del lado del Congre

so del Trabajo, el Sindicato Mexicano de Electricistas se na

g6 a suscribir el nuevo pacto, argumentando que no habla te

nido ocasión de discutirlo y aprobarlo en un congraao damo

cr6tico. C:ZS2l 

Da contenido inocuo, carente da credibilidad a incluso 

da ·consenso, al Pacto da Solidaridad Nacional fue con todo al 

pretexto qua la CTH necesitaba para justificar su inconaa

cuencia en la dmfansa da aus agr .. iadoa. A pasar da qua ...,,os 

da una ••mana dasputa da la firaa del pacto •• hablan regis

trado ya aumento• de precio• -aata vez del tranaparta- qua 

... raaban aOn m6• al poder adquiaitivo del salario, al llDvi

mlanto obrero oflcialista, con la Clll al frente, siguió ••

Qrimiflldo la firma del pacto coao razón d• fondo para no de

mandar nuevo• aumento• extraordinarios. Por ello 1983 conclu

yo COllD al aWo de aayor calda en al salario real en toda la 

historia da la posguerra. C253l 

Poco desputs de la firma del pacto, el dirigente de la 

CTH en Guerrero y sanador por ••• entidad, Filibarto Viguaras 

Lázaro, planteo con claridad lo anterior• si lo• trabajadoras 

formulaban peticionas acon6alcas superioras a lo convénido al 

Pacto de Solidaridad Nacional fracasarta, y en óltima instan

cia el pata resultaria af-.:tado. A su juicio serla a fin da 

a~o cuando lo& frutos del pacto coaanzaran a hacerse reali

dad. La CTH da Aguaacalientaa renuncio faraallllBnta, en aras 

de preservar la vigencia del pacto, a sus pretensiones sala-
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r.l alea para el r•sto d•l al\'o y a 111Dderar la• p•ticion•11 p•n

dientes por revisión de contrato• colectivo• de trabajo. 

C2l541 

La 99 Aae.Mblea Nacianal de.la CT" -celtlbrada entre el 30 

de agoato y el2 de septiembre- ~ue escenario de loa habitua

lea ataques a la iniciativa privada, •i•111>r• c\llpada por la 

central mayoritaria de loa mal•• económicos que aquejan a la 

nación, p•ro allo no obsto para que, concluid• aqu•11a, Fidel 

Vel4zqu•z declarase qu• a 

-acababan d• subir los de 

pesar d• los au .. ntoa de preciO!I, 

la gasolina y el gas do•••tico-, 

los obreroa s•guirlan cumpliendo con su palabra de coopRra

cidn, aunque los otros sectores no lo hicieran! reit•ró taa

bi•n que no habrla m4s peticione• de au,..ntos eHtraordinaria. 

en el resto del al\'o. C2l5!51 

A mediado• d• septiembre, •l pr••idente del CT, Napoleón 

Gómez Bada, acusó al sector privado de hab•r roto el Pacto de 

Solidaridad al dejar solos a los trabajadores con la dura 

carga de la inflación. Advirtió que la escalada de precios 

•nos est4 conduciendo a •Higir otro.au,..nto •alarial de em.r

gencla para compensar la situación". Sin embargo, en fecha 

tan tardla como el 20 da septiembre, Fidel Vel4zquez inaistió 

en que el pacto no habla fracasado. (2!561 

No obstante, la per111anente alza de precios era una rea

lidad· qua obligaba a la CT" a hacer algo, si quarla defend1tr 
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su imagen de representante de la clase obrera. Por supuesto 

no podla demandar un Incremento salarial de emergencia -ya lo 

habla hecho, con lamentable• resultados, en el primer semes

tre del aWo- y la revisión de los mlnimoa para 1984, que le 

proporcionaría el marco adecuado para una nueva eac•lada ver

bal, aón e•taba relativamente lejana. Era preciso, en el ln

terln, desplegar una nueva ofensiva propagandl•tica, v la CTM 

lo hi:o, proponiendo su nuevo Plan Mlnlmo de Acción. 

El. PLAN MININO DE ACCION Y LA RADICALIZACION DE NOVIEMBRE 

A finales de septiOftlbra la CTM dio un paso que auguraba 

ya el inicio de la nueva campa~a. Fidol VelA:que: owhortó a 

la diputación obrera a descongelar por lo meno• la• mAs im

portantes de las 100 iniciativas planteadas en ol pasado por 

ol sector obrero. En particular, lo• diputados cetemlsta& do

blan retomar las iniciativas para instituir la semana laboral 

de 40 horas con pago de 56, el seguro del deseJllPleo, el aala

ri o remunerador, el incremento en el porcentaje do participa

ción de utilidades y la disminución de los requisito• para·la 

basi~lcaci6n de trabajadores eventuales. (~57) 

El 5 do octubre Fldel Vela:que: anunció formalmente el 

Plan Mlnimo do Acción, presontAndolo como una alternativa a 

los aumento& salariales de emergencia. Dado que los obroro• 

no quorlan ser irresponsables pidiendo más salario, el Plan 

seria el instrumento para poner a salvo los lnteroaes de loa 

trabajadores, sobre la base de lograr mAs prestaciones en los 

contratos de trabajo. Do acuerdo con el Plan, lo• patronos 
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deblan pagar las cuotas de los obreros al Seguro Social, as! 

como sus impueatoa sobre productos del trabajo, tambión de

b!an pagar a los trabajadores el 25Y. de sus Impuestos prl!dia

Jea, 25Y. de sus consumos de electricidad y gas, una parte de 

la renta y una parte del transporte que utilizan loa obreros 

para ir a laborar, 

Asimismo, el patrón debla Instalar y sostener por su 

cuenta una tienda de consullO para los trabajadores, donde eM

pendería productos básicos a bajo precio. Cuando no instalara 

dicha tienda, la empresa debía entreQ•r a aus 1111Pleadoa una 

despensa mensual que incluyera aceite, arroz, az~car, caf•, 

carne, frijol, fruta, legumbres, galletas, harina de maíz y 

de trigo, huevo, leche, pan, pastas para sopa, sal, tortillas 

y pescado. Los patrones debían Incluso pagar vacaciones en 

centros turísticos a los trabajadores y sus familias, 

La circular donde se exponía el Plan, enviada a loa sin

dicatos cetemlstas, planteaba que 5i la clase obrera se deci

día a actuar a fondo tratando de resolver lnteQramente el de

sajuste de salarlos y precios, sin antes intentar otras v!as, 

iba a provocar un •nfrentamiento nacional, la elevación del 

Indice inflacionario i Ja agudl:aciOn de la crisis económica. 

<258) 

En los dlas siguientes la CTH insistió en la convenien

cia para las empresas con sindicatos cetemistas de aceptar 
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lo• t•rminos d•l Plan M!nimo da Accidn. F~del Ve14zqu•z ofre~ 

cid que si su plan era aceptado entonces los sindicatos con 

revisiones salariales pendiente• podlan Incluso solicitar au

m•ntoa por debajo del 27Y. que entonces se negociaba. SeQ~n •l 

le• aumento• salariales eran inflacionarios, y para el traba

jador significaba mAs recibir una desp•nse qu• recibir dinero 

que cada d!a se depr11eiaba. También advirtió que, si el Plan 

MlnilllD de Acción no era aceptado, entonces ..., P•dlrla m6• del 

27 por ciento en la• revisiones pendi11ntea de loa contrato• 

colectivos. !2!59) 

Loa patronea no ac•ptaron el Plan Minimo de Acción -lo 

que por supuesto no significó el desbordamiento del top• del 

27X- y no adlo eso, sino que, por sus eKlgencia• tan dispara

tadas, el Plan c•temlata fu• objeto de llOfa. Un tradicional 

opositor de la CTM, Juan Ortega Arenas -coardlnador de la 

Unidad Obrera ?ndependi•nte- lo calificó de "una a•ri• de 

tonterlas y demandas absurdas", poniendo como ejemplo la pre

tensión de que loa patrones fueran "a coniprar el mandado a 

los trabajadores" o que decenas de miles de empre••• que no 

podlan siquiera construir un baWo pagaran a aus obreros hote

les para vacaclonar. El representante patronal ante la Comi

sión Nacional d• Salarlos Mlnimos, Jorg• del Regll, recha%ó 

que las empresas pudieran su&tituir el efectivo por presta

ciones, paquetes de Incentivos "y mucho menos viajes turlstl

ccs como parte de la prima vacacional" (260) 

D• toda• m•neras, el Pl•n Mlni$o de Acción ocupó las 
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plan•• de loa diario• por varia• .... na• y, majar adn, •u 

previ•ibl" rechazo preparó el terr.,,o para al "callbio de t•c

tica• qua la CTl1 anunció • final .. de octubra, por loa •i-.os 

di•• an que .. inició el proceao de revi•i6n de lo• •al.arto• 

aini- para 1984. 

El 24 d• ....... Fidltl Vellbquez d1telar6 que al salario 

alnl81D no alcanzaba a cubrir ni •l ::SOX de laa nec .. ld ..... da 

é:cin- .tllll. t.raaJa;dclr, an ,t.,nto que Leonardo Raclri.,._ Al

cain•, -ratvlo de Draanizaci6n da la cantral -ycritart.a, 

aflrlÑ qua •ata habia decidido de9and.,. para loa ul..-loa •i

nlllOS un auaento de 721', ••• el equivalante al deterioro ecll

cional que •• a•nera.. an lo• 6lti.a• tras ..... del awo. 

AQrea6 que, 11n au opint6n9 al auaanto a loa ainlaoa debl•-

da cian por ciento, aunque para el caao de loa contractual .. , 

precta6, .. dabia dar prafarancla a laa pr .. tactonaa. 1261> 

La CTl1 aantuvo la alaaa t6ctlca an el raato de 19831 Pa

ra loa aintao• aa podia p9dtr tanto coao aa quiaiera, puaato 

qua au viQencia •• trasladarla al ako •iQUiente y, en todo 

caao, la CN6" .. ria la instancia qua en definitiva acordarla 

al aonto del lncr .. anto. En caabio, laa ravlslon•• contrac

tual•• p11ndlantea, que caian dentro da la reaponaabilidad da 

la central,•• •uJatarlan invariable .. nte al limita de 27Y., 

invocando l•• pr••tacion•• del Plan M(nilllO de Acción lrecha

:ad•• ya por lo• patron .. > coao pra•unta coapen••clón frente 

al. al:i;a de precioa. 
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El 26 d• octubre. Fldel Yel61quez denunci6 par fin •l 

incuep11ai9"to del Pacto dtt Nacianal, del qua, 
·,, 

dlJo, "siapl--.nte no lie cUllple. parque no ti.ne nada de coe-

pulaivo y deja a la• parta• a au -.oluntad, qua hag.n lo 11Uya. 

La claH patronal nada ha hecho a nte ~to·. Sobra la· 

ba•• de esta critica t.-dla, el ucratarlo genwal da la Cnt 

anunci6 un •callblo de t6cUca•, que - .iliicutfr'a ·y 41Prc:ilbw•• 

.., una reunión da lld..-.. cet .. ista• de sindicatos naciona-

bre. SeQdn Fidel, todos loa esfuerzos de la CTl1 para ieplldir 

al avance de la lnflac16n, COOID la renuncia a dtlllaftdas garíe-

ralea de incrlltMlftto d• salarios y su política d9 .aodaraci6n, 

no hablan i1111n•dido qua los practoa siguiaran subiendo. LU900, 

•a imponla el catlbio de t•ctica. 1262> 

Por ••o• dia• las cirganlzaclon•• popular•• indmpendten

tes, apoyadas por partidos y grupos poljticos de izquierda, 

realizaron una jornada d• ..avillzaci6n contra los topea aaia-

rl•l••• la austeridad y la car .. tla da la vida, a la qua lla-

maron "Paro Civico Nacional". A pHar da que la CTJ1 luchaba 

aupuestaMnt• por lo• siuoa Objetivos, su ...:rnario general 

no pudo siquiera quard.,. silencio frente a tai acto. Fldel 

Ve16:que: daclar6, dlas daapu•s del lB de octubre -fecha da 

la jornada da protesta da loa independiente•- que •soy agita

dor, y lo h• sido •itN1Pre, pero no •• tie.po de agitar o da 

llevar al pueblo a aventul"'••• CDIMI lo qui aren. hacer ..:.cha• 
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partldca can pare• civicos con lo que buscan dejar,aal a M•
" iCDI pero ne Uanen cbr.,.Oll". 121!.3) Por enfalaa ocaai 6n, 1 a 

c4pula cl9 la Cl'lt vo1via a d9Nmpelrar JIU P9P'll .-clal-te 

ccnaervador de opoaltor a toda• aquella• lucha• popular•• que 

H dl•an f~a de la eaf.,.a ella infl_~ta dtll ,....,1_. 

El llll'S de novieabra fue una rll$)eUci6n, a~~ en 1Nnor 

••cala, de la cfenaiva verbal da'en.,.o-.ayc. Canfcr11a tran•-

currian,loa di•• la CTtt f\,llr ,r'adlcaHJando 11U• cr,Ucu a la 

politice aalari•l y da precios, can .tr•• a influir en la r•

viai6n de lDS alnimDa prevista para loa ultleoa dtaa del aire, 

La rep•tici6n no •e Umit6 al comportaaianto d• la CTM. Una 

vez m6• -como en enero-mayo- las centrales eM>irra• danuncia-

ron la •radicalhaci6n" da la CTl1, qua HQlln ella• daUaba la 

unidad y la i11111gan del rtQi....,I una vaz a6s1 t..Oitn, lea ce-

..,,tariataa da •iatnpra volvieren a aorprend..-.. y a>ealtar la 

rancvada cDtlbativid•d da loa cat .. iataa, a pesar da qua ta

nlan ~l antecedante inaedlato de la vergonzosa retirada de 

Junio <aa dirla, al r•pasar ••toa hachoa, qua la hi•toria no 

transcurra en aste pala>. 

El 3 de ncvieabre, Fldel Val6zque: afirm6 que el aector 

obrero ya no •• cpondr'• al alza d• precie•, paro demandarla 

lncre11ento salarial cada ve: que au .. ntaran aqutllca. Inaia

ti6 en qua tal' canibio de t6cUca era necesario porque el pac

to da agosto no fue reapetadc por •l aactor privada. Aclaró, 

no obatanta, que la nueva t6ctlca no dabia ser int..-pratada 
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como un rompimiento.con el gobi..-n~ aino como al aj.,-ciclo de 

un derecho de loa trabajadora• •que se no• habla cancelado". 

(2b4) 

En lo• dlaa siguiente• la CTl't fue preciaando lo• alcan

ce• de tlU callblo de t•ctlca. El lll>Vlmlento obrero organizado 

-dijo Fldel Ve16zquez- eKlglrl• al gobl..-no que para la ya 

pr6Kl•a f1Jacl6n de los aalarlos mlnlaott .. ap11Qara·a t• 

Conatltucl6n y concediera a lo• trabajador .. un lncr..anta 

que reatltuyera la ptrdlda ele su pOCltll'" adqulsltrva que nasta 

el "º~to era sup.,.lar a 70 par clMto. Advlrtl6. que a111n-. 

tra• no .. paraA •en seco" la carrRr"a alcista •1 poder ad

qulaltlvo A verla a6n 114• reducido, acarreando, ello prabl•

m•• poltticoa y llOCial•• •coao ya ocurra, por de11Qrac1a•. 

126!5) 

Al dta algulente de la anterior daclaraci6n, Fldel va-
16zquez dio un pallO adelante. En aaterla de aalarloa atnl11<>• 

-dijo- nunca ••habla CU!lplido con loa precepto• constitucio

nales, parque se hablan H jado "en forma capricho .. •, eatarl

mienda razone• de tipo econ6mico at.n ning6n valor ante 1• 

ley. E•e mi•ma dla, el dirigente de loa trabajador .. hotele

ro• de l• Repdbllca l'teMicana, Salvador Kartlnez, anunci6 que 

la CTM eut•ba preparando una manlfaataclón contra la careatta 

y par un salarlo de<;:oroeo en la que partlclparlan •••.de un 

millón de afiliado• lmanlfe•taci6n que, deade lu1tt;101 Jaa6a .. 

realizó>. 1266> 
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. . . 
LleQO aai la anunciada reuniOn de los diriQentes ceto-

mista• de todo el pals, para di•cutir y aprobar la que en de-

flnitiva serla la nueva táctica de la central mayoritaria pa

ra enfrentar la 1tacalada de precio•· El 10 de riavi!Mbre, .entit 

la presencia del nuevo presidente del ConQraso del Trabajo, 

Homl!ro Flor•• y •I lld•r de lo• telefantate•, Franclaco H9r

nAnde: Ju6re~, la dirigencia de la CTPI acordó formalmente 

abandonar I• politice de llOdltracten .. 1eriel. A partir de e•e 

dia los sindicatos cetemistaa quedaban en llbttrtad pare de

mandar 1tl aumento que juzgaran neceaarlo a ftn de dwvolvlff" a 

los trabajadorea su poder adquisitivo. La CT" acord6 tallblfn 

presentar una proteata por escrito ante el jefe del Ejecutivo 

por 11 manera en qua se habla desarrollado la politice labo-

ral del gobierno federal, que "s" aparta de la ley y leaiona 

lo• interese• d" los trabajadora•"· 12117> 

La CROC y la CROH de in1111>diato saltaron a 11 palestra. 

El diputado croqui•ta, Javier S6nche% Lozano, afirm6 que no 

era con actitudes radicales como se lOQrarla encontrar la sa-
... 

lida a la crisis. Luego de recordar que el dirigente croquia-

ta, Alberto Jullre: BI ancas, habla propuesto la conatituci'on 

de una gran cooperative de consumo que abaratase los •liml!n-

tos básicos, SAnche: Lo%ano dijo que para su central la CTH 

no hact~ sin~ tirar palo• de ciego a diestra y siniestra como 

conscc~uJ11cia de su err•tica estrategia laboral. Maurilic Her

nAndt." !lon:ále~, diputado y dirigente de la CROl1, declaro que 

ex ist.i ari medios adecuados para 1 ograr 1 a recuperaci 6n del 
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pais y do los trabajadores, pero entre fstos no se contaba ol 

llega!" a extr.emos qu• •cUo propiciaban el d•sconcierto entre 

la clase trabajadora. Seg~n H...-nAnde: Oon%6le:, la CROH era 

re11Petuo•a d• la• institucicne• nacionales, de ahi que, lejos 

de llegar a la violencia verbal o Instrumentar medidas radi

cal••• prefiriese el di6lOQo y entendiaiento con el .. ctor 

patronal. !2681 

Junto a la infa1t.tlle pre•encia de la CROC y la CR°" en 

este tipo d• coyunturas, algunos Coa9nt..-istas d• una pren~a 

que se supone critica volvieron a dar optimista vuelo a las 

pl1111as. Buillernoo Knochenhauer •acribi6 en el EKctlsior• "En 

ton m6s d• confrontaci6n que d• disidencia, el sempiterno 11-

der obrero califica de injusta y unilateral la politica •co

nómlca del gobierno, de la que •• dellflrendon las politica• 

salarial y la 1abora1 ••• La confrontaci6n que plantea la CTH 

por m6s desusada que pare:ca, refleja •l hecho, cada dia m6• 

angustioso, de qu• el salario no alcanza para vivir". "Sin 

lugar a dudas, la CTH ha sido un obat6culo para la maduración 

del noovimiento obrero, lo qu• no significa que no represente 

una fuer:a social real que no puede ••ouir aguantando. No 

puede de•olr•• a la CTH sin pon•r •n riesgo la estabilidad 

social que Aiun se cor!lerva n. ( 269> 

\' en el Unom,suno, Radl Trejo D~labre escribe• ºHace me

dio aWo, cuando estallaron más de 2 mil SOO huelgas y las 

fuer:as social~s se ten5aron en torno a la demanda por revi

sión de salaries de emerQencia, transcurrimos por un ~erano 
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conflictivo y tórrido. Ahora podemos presenciar un invierno 

~spero y gélido. La determinación de diversos sindicatos, tal 

voz de algunos sectores de la burocracia sindical, podría 

rundir el cerco con que se quiere congelar, inclusive dete

riorar adn más los ingresos de los trabajadores. Lo que ocu

rra, en todo caso, se decidirA en el mes qua ast' por colllf>n

zar•. !270) 

El Congreso del Trabajo !para qua no faltara ningdn ac

tor en la repetición de la eac11nal volvi6 a situarse a Ja re

taguardia de la CTl'f en asta nueva campaña de radicalización 

verbal. Desde finales de octubre -poco de11pu•• de qua Fida! 

Ve!Azquez anunciara su cambio de tActica- el vicepreaidenta 

de la cotnisión de Trabajo y Legislación, Lorenzo Valdepeñas, 

anunció que al CT celebr.oria una reunión urgente para definir 

•una nueva tActica da lucha•. El B da novi..tira, en rauni6n 

plenaria, al Congreso del Trabajo acordó dar concreción a •U 

vil!jO p.Í-o)'m:to de cr•ar lo• Congraaoa EstatalH del Trabajo! 

lo• primllf'"os Sl!rian fundados en Nuevo León, Eatado de "'•ico, 

Jalisco y l'Uebla. Acordó talllll*' 1HOPezar a organizar la 61!

gunda Asamblea Nacional del Proletariado !la pri1111ra fue ,.... 

197Bl a la qu• SI! invitarla a todaa las aroanlzat:IDl'IH obra

ras, "sin excepción alguna" • !271> 

A mediados de noviembre, al Congra•o del Trabajo envió a 

la CNSM -cuyas sesiones para negociar lo• 11lnimos hablan -

pezado desde finales de octubre- un extenso y combativo docu-
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mento de anAll•ls sobre la· situación económica de la clase 

obrera donde, entre otraa co•••• •• decía• El mejor par•metro 

de la realidad Inflacionaria del pais •es el hallbre de las 

trabajadores y sue familia•! este infalible lnstru11ento ya 

saiala su limite mAxlmo y dltftluestra taablln al equ,voco d• 

las medidas ;ubernamentale• que sólo han afectado a las gran

des masas populares", "Debe restituir•• :lntevra11ente el poder 

adquisitivo acorde a la Inflación sin consideraciones que fu

turicen el comportamiento de los precios, pues de lo que .. 

trata es de reponer lo que se ha dejado de dar y no un ant~

cipo para lo que habr• de venir". 1272> 

No obstante, el documento del Convr••o del Trabajo no 

proponla porcentaje alguno de Incremento, Fldel Vel•2quez 

aclaró poco de•pul• .. ta omlsldn• La eatratevla era no hablar 

de porcentaje• a fin de evitar que lsto• fueran aprovechados 

por los comerciantes para reetlquetar loa precios. !leQón una 

versión e•traoflcial, el movimiento obrero estaba nevoclando 

sobre la base de un 1ncre11111nto de 70 por ciento 1273>, aunque 

en público sólo reconocla Ja 

dar, tal como lo define Ja 

la ConstitL1ciOn: 11 Los salaries 

demanda de un salario reauner•

fraccl ón VI del art,culo 123 de 

mínimos generala• deb•r•n ser 

insuficientes para satisfacer las neceeidad•• normal•• de un 

jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y 

para proveer a la educacl ón obligatoria de los hl jos", 
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EL ACUERDO DE DICIEMBRE 

La radicali:ación de la CTM y el Congreso del Trabajo 

prosiQUió en las primeras semanas de diciembre. El B da ase 

mes la Comisión de Asuntos Económicos del CT comunicó que al 

organi•llO c~pula en pleno habla decidido no suscribir aumento 

alguno a los mínimos que 

nal. Al día siguiente, en 

se apartara del teMto conatitucio

Durango, Fidel Vel6zquez advirtió 

qua si no se poníA reparo a "esta desviación qui! .., est6 su

friendo, de cargarle al pueblo todo el peao da la situación 

económica, si no se atiende a las necesidades m6• eleeantale• 

de la clase trabajadora, si no se les paQa un salario remune

rador, si no se le facilita el transporte y si no•• le reha

bilita para comprar lo necesario para su manutención, loa 

trabajadores tendr6n que protestar m6s tarde y lo har6n en 

forma vlolllftt~, porque eso es consacuencla de la de•iQualdad 

y la injusticia con que se est6n conte111¡1lando las cosas an 

Mtxlco•. Sttgdn Fidel Vel6zquez, la clase obrera pOdla decidir 

suspender su colaboración con el gobierne en la solución de 

la crisis, porque_••! ••lo exlgia el eatómaQo. 1274> 

Ne:ahualcóyctl de la Vega, a la sazón secretArlo de 

Asunt.os Económicos d<> la CTM, vinculó la exigencia de un au

mento decoroso a la situación general de la economía. Llamó 

la atención sobre la contradicción entre el poder adquisitivo 

del sal ri o y 1 as necosi dadas de e.:pan11I ón del mercado intar

no, quCo podía evcntua.lrr1ente provocar la paralización de la 

planta productiva. Do la Vega no ahorró una velada critica a 

251 



la e•tret11Qi• eccn6mic• en marche, el com•nter laa declar•

ciones optimistas de un grupo de banqu•ras extrenJ•roa qu• 

unes d'a• ant•• hebáan viait•do al pr••idant• Del• Madrid• 

"Lo e>1pu•ato por el grupo de 

roa ••• aol•m•nte nea d•muaatra qu• las autoridad•• .. >1icana• 

han cumplido todoa lo• CDftlpromi•o• qu• tienen en lo que •• 

refier• al financiU1i•nto•. !27Sl 

El 17 de diciltllbr•, •l pleno d•l ConQr••o del Trabajo ae 

declar6 en "asamblea p.r-nent•"• a ftn de poder tD111ar re•~

lucionaa !n111ediataa •obre'el rulllbo d• la• n•QOciacionea an la 

Comisión Nacional de Salerio• H!nt"1110a. El CT ratificó aai111is

mo su posición de no aceptar un nuevo aalario e!nimo que fue

ra in•uficiente par• cubrir las necesidad•• elementelea del 

trabajador y au familia, aunque siguió negAndoae a precisar 

un porcentaje. 127~> 

Por el lado empresarial, hubo vario• indicio• que apun

taban a la cifra qu• ello• consideraban conveni•nte. Como d• 

costumbre, no aprobaben un aumento salarial deaaaiedo eleva

do -que, por ejet11plo, reatituyera en su totalidad el pod•r 

adquisitivo perdido'en los dltimoa dos aWos- paro tempoco de

•eaban' un incre11Mtnto tan e>1iguo que incidiera n•Q•tivam•nt• 

en el morcado interno, disminuyendo edn m6s aua ye ..,.m•d•• 

vento s. Vari oa di ri gentea enopresari alea, incluido •l repre

sentante patronal ante la CNSl1 e>1ternaron el que a au juicio 

aeri• el incrmento ideal• 40 por ci•nto. 
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Desde el illll• de octubre emp .. ~aran a 11ani faat•rA en· ••t• 

sentida, acaso t&maraaoa d• que la presl6n obligara al ga

bi11rna a fijar un porcantaj• .. yarf Emilio Balcaech&a Lun•, 

entone•• presidente d& la Cancanaco, dijo a principio• de••• 

'•• qu• el ••larlo 11inl110 dabia lncr•ttntu•• &n 40 par ci•

to, declaraci6n qua .atlv6 un• ln,..dlata respuaata d•I pr•si

dent• ••liante del CT, Napoleón 96 .. z Sada, quian de11ealific6 

la prepuesta d• Batea.ch•• afirmando qu• ••taba d•stlnada so

la11ant9 a al&ntar las axpec~ativas infJacianari••· 12771 

El prl,..ra d• diclalllbre, al pr••ld•nte d& la Canacintra, 

Carlas Mtrelea, afirmó que el deterioro del poder adquisitiva 

del aalario mlnirDD pralllfllia habia alcanzada 29 par ciento al 

31 d• octubre, y exhortó al sector patronal a canc&d&r el a6-

x i ma au"""1ta salarial qu• 1• fuera pasible. <2791 La Canacin-

. tra, caao organismo r&presentante de la ~•diana v pequ•W• in

dustria -cuya• ventas d&penden esencial1Hnte d•l 11111rcado in

terno- estaba particularmente tntl!resada en elevar •1 podw 

de co111pra d• la población nacional y can ella la d...,,d• de 

9Us productos. 

El reprl!s&ntante del sector patronal ante l• CNSl1, Jorge 

A. d• Rl!Qll, declaró -en parte para responder • l•• &Kigen

cias de un •~l•ria constitucional planteadas par el CT, que 

•• ccncr•taban en una p•tlción de alr•dedor de 70 par cl•nto

que un aL•menta mayor a 40 por ciento serla ·suicida. <279) En 

buen romance tal afiraaclón Indicaba la dispaatci6n d• la 
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parte patronal a conceder justamente el 40 por ciento. 

A la CTtt 40 por ciento le parecia ""'Y poco, y asi lo •a

nilest6 Fidel Vel&2quez, al rechazar el porcentaje que •ane

Jaban los empresarios por no cubrir siquiera el precio de la 

canasta de productos b6stcoa que el .avimlento obrero ~~la-. 

maba. El 2':5 de dlciellbre Fau•tlno Chena Ptrez -repr...,,t .... te 

obrero ante la Ctl9"- por fin preci•6 la d ... nda al Congreso 

del Trabajo• 2!50 p-o• de a..-nto a loa •alartoa •int.aa, pa.,

ra tedas las zona• salariales. Para loa •tnt- Ms baj~ 

<390 peao•l la cifra Indicada repr...,,taba un au--.to de 65.8 

por ciento, y para loa 8's altos <523 pesos>. de 47.B pcr 

ciento. Seg6n Chena Ptrez, tal tncr1t11ento apenas sattafarta 

70 pcr ciento de lo• ordenamientos del articulo 123. <280> 

Pero independient1t11ente del arttculo 123, las extaenclas 

del movl•iento obrero organi%..So e Incluso las lndlcaclc..

de los empresarios, el gobierno federal tenia su propia pro

puesta, acorde con la politlca de contención salarial que 

aparecia como la plltdra angular de todo el prOQra .. de ajuste 

con·,enido con el Fondo tlonl!tario Internacional. 

Las presionl!• guberna-ntales para imponer un porcentaje 

inferior in~luso al que sugerían. los empresarios e.pe:~r~ • 

sentirs1> ya eri el proceso de negociacion1ts anti! la CNSft. Fi

dcl '.'1>l .!.zquc= denunci 6 que se estaba tratando de iftlponer un 

c6lculo basado en precios manipulados de los productos de la 

canasta de alimentos básicos, a fin de hacer CAltr' el pcrcen-
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taje por debajo del incremento salarial necesario para adqui-

rir aquélla. Segl\n el secretario general de la CTM, el valor 

d• la c11nasta hoab!a sido calculado con "prados irr•al••"• 

fr11nte a los cuéles su centroal h11b!a propu•ato otra con "Pr•-

cio• frascos" 1 <2811 

Frente a las pr11aiones gubernamental•• •l pleno del Con

gr11so d•l Trabajo adopt6 el sol..,n• co111pr0111i110 d• 11anten11r la 

unidad en sus demanda• v no p.,.•itir ~u• la• autorid•dea 1•-

boral•• buscaran conv11ncer por .-parado • uno u otro de sus 

integrantes de aceptar det.,.11inado porcitnl•J•· El co.praei•o 

fue ratificado la noche del 2B de dicielllbre -al di• siguiente 

se decidirla el au~•nto-, nuevamente en •••i6n plenaria. Para 

entonces el CT habla reducido •u• expectativas• Se aceptarla 

el 40 por ciento que desde octubre hablan propuesto los .. -

presarios, p11ro nada manos. Si el gobierno qu.,.!a iapcn•r un 

porcentaje inferior a ••• entone•• la representaci6n obrera 

d11b!a abandonar la mesa d• negociaciones y negarse a firmar 

la resoluci6n final. 1282> 

Por una v.z en su historia el llDvimiento obrero oficia-

lista se mostraba dispuesto a rechazar p~blicamente una dec!-

alón gubernamental en materia de salarios, hecho qu11, de ha-

berse const.1meado, habr i a sentada un not•bl e pr-•cedente. P•rc 
'" 

el QDbiorno federal no tuvo qu• l!faforzerse mucho p•ra convan-

cer a los dirigentes obreros dP que depusieran su b•llco5A 

actitud. Las negociaciones de los salarios m!nlmos para 1984 
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tuvieron un desenlace inaaparado y aorpr•ndente, qua sentó en 

efecto un precedente, pero negativo para los intara•a• de la 

clase obrera. 

El 29 por la maKana, 

la CNSl'1 para adoptar 1 a 

Hot!laro Florea -entonce• 

una hora antes da que ae r.uniara 

reaolución final, Fidel Vel6zquez, 

praaidante dal CT- y otros lidaraa 

obreros fuaron reunido• en l•• oficinas del aacretario de Go

barnación, Manual Barlatt. Be desconocen lo• t•rminoa an qua 

•• deaarrolló la reunión, qua fua a puerta cerrada, paro no 

sa daaconocen loa raaultadoa. Da l•• oficina• da Bucarali loa 

lideras obrero• ae dirigiaron a la aede de la CNBtl para eacu

char y aprobar el porcentaje en que serian incrementado• loa 

salarlos m!nlmoa para l'J94• 30.4 por cianto. La cOGlbatividad 

dal movimiento obrero oflcialista habia logrado aumentar al 

porcentaje gubernamental ••• an cuatro 

dedor de dos peso• diarios. (293l 

dtcimas de punto, alre-

.· 

Fidel Ve16zquez 1 entrevistado el 29 de diciembre aobre 

lo qus 1993 habla significado para la clase obrera, reconoció 

que en el transcurso del año •sta pagó uri alto coa to •oci al y 

se marginó todavla mAs a los trabajadores con salario minimo. 

A la pregunta de si craia que, dada su mala situación econó

mica, los obreros habian pasado una Navidad triste, al viajo 

llder cetemiata respondió que no lo crela asl• loa trabajado

res -di Jo- "est6n jodt dos pero contento•", C2.S4> 

256 
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CONCLUSIONES 

DE ORDEN GENERAL 

Consideramos que el desarrollo de la investigaci6n nos permite -

otorgar la calidad de tesis a nuestra hip6tesis principal: El -

programa de ajuste económico puesto en·marcha el primero de di-

ciembre de 1982, que contaba entre sus ejes ·fundamentales la au.! 

teridad en el gasto pdblico y la reducción del salario real, no 

·fue aceptado pasivamente ni por el sindicalismo independiente ·en 

sus diferente corrientes, ni por el sindicalismo vinculado al E,! 

tado. 

l\mbas vertientes del movimiento obrero mexicano desarrollaron 

'sendas campañas de impugnación al Programa inmediato de Reorden~ 

ci6n Económica o PIRE -nombre oficial del programa de ajuste

aunque con métodos, estrategias perspectivas y objetivos muy di

ferentes entre una y otra. El' sindicalismo independiente desa-

rrolló formas de lucha tradicionalmente asociadas a la combativi 

·dad obrera, tales como huelgas, paros, marchas, manifestaciones_ 

' e intentos de consolidar nuevas formas de organizaci6n para en--

frentar la pol1tica laboral y económica en marcha. Sin embargo, 

su todav1a reducido nllmero de organizaciones y lo -relativamente

exiguo de sus bases le impidió fracturar la estrategia guberna-

mental contra la cual luchaba. Sencillamente carecia de la fueE 

za suficiente para lograr los objetivos que se propon1a.· 

El sindicalismo oficialista, encabezado por la Confederaci6n de_ 

Trabajadores de M~ico, libr6 también su propia campaña contra -
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el PIRE y la pol1tica laboral. La CTM en particular y el movi

miento obrero oficialista en general no solamente contemplaron 

la r4pida erosi6n del poder adquisitivo del salario y el incre-

mento del desempleo, sino -algo mucho m4s grave para ellos- fue~ 

ron marginadas por completo del proceso de definici6n de los au

mentos a loa salarios mlnimoe nacionales. La fijaci6n de ~atoe 

se convirt:J.d en C<J11118tellcia exclusiva del Eatado, y las reitera

da• pEqllleatas de la CTM en el sentido de incrementar las remun.! 

zaciones a ritlllOa in&s cercanos al del crecimiento de los precios 

fueroa invariabl-te ignoradas. La C'l'M asiatiC5 asl al cueatig_ 

namiento gubernamental de la especie de corporativismo -com:> fo.i;. 

ma de 91CU114raimto de las fuerzas sociales en el mrco del E&t! 

do- que la habla beneficiado en los años del crecillliento econC5mi 

co al permitirle presentar ante la clase obrera como conquistas 

suyas loa periCSdicoa incrementos al salario real. 

Por lo demls, encontramos que no sCSlo la CTM y el sindicalismo -

oficialiata fueron desplazados de las decisiones en el proceso -

ele. negociaci61i del precio de la fuerza de trabajo. Tant>Hn el -

empresariado nacional lo fue, hecho que se corrobor6 lo mismo en 

el trance de fijaci6n del incremento de junio que en la fijaci6n 

de los salarios mlnimos para 1984. En ambos casos loe B111preaa-

rios se mostraron proclives a otorgar incrementos superiores a -

los impuestos finalmente por el Estado. Semejante proclividad -

obedec1a desde luego a razones praqm4ticaa: el estrechamiento 

del mercado interno asociado a la contenci6n salarial reducla el 

volumen de sus ventas y arruinaba sus proyectos de expansi6n. 

La exclusi6n de obreros y empresarios mexicanos de la fijaci6n 
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de los salarios apunta as! a una conclusi6n de fondo: las fuerzas 

sociales internas en general -y no s6lo la CTM y el C~ng,eso del 

Trabajo- fueron objeto de un desplazamiento de la esfera de las -

decisiones econc:Smicas fundamentales en favor de la fracci6n exte!: 

na de la clase dominante, concretamente en favor de los acreedo--:

res externos representados por un gestor comdn de sus intereses: 

el Fondo Monetario Internacional. 

La CTM y el sindicalismo oficialista no fueron sin embargo con- -

gruentes con su propia lucha por quebrantar la política de auste

ridad, y asegurar alguna influencia en el proceso de fijaci6n del_ 

precio de la fuerza de trabajo. En realidad no fueron rn&s all~ -

de los radicalismos verbales y las amenazas -sin concreci6n- de 

recurrir a la formidable fuerza de varios millones de obre--

ros encuadrados en sus organizaciones. El movimiento obrero org~ 

nizado, dnica fuerza social que, dada su vastedad y alto grado de 

organizaci6n interna, pudo intentar con posibilidades de ~xito la 

fractura de la estrategia econ6mica y laboral adoptada por ~l nu~ 

vo gobierno, opt6 sin embargo por el sometimiento, actitud que 

rnantendr1a invariable en los años siguientes del, programa de aju.! 

te. 

Incluso las as1 llamadas huelgas de junio, estalladas por aindie~ 

tos cetemistas, no persiguieron rnils que lograr para sus agremia-

dos el incremento salarial otorgado en ese mes, cuyo monto rev~ 

laba en s! la derrota del intento de romper la pol1tica de conte~ 

ci6n salarial. A pesar de que la inflaci6n registrada en 19e3 
fue superior al pron6stico original de 65 por ciento -alcanz6 f i

nalmente ea.e por ciento, segan cifras oficiales- los aumentos 

• 
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plan original: 2S por ciento en enero y lS.6% en junio. 
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La inconsecuencia de la CTM y el Congreso del Trabajo en la de-

fensa de los intereses de sus agremiados nos obliga a arribar a 

otra conclusi6n de fondo: En el inicio de la fase de reorganiz~ 

ci6n del capitalilllllO mexicano el movimiento obrero oficialista -

desempeñó un papel esencialmente legitimador de la principal es

trategia econ6mica adoptada por el gobierno: abaratar drd:stica-

mente el precio del trabajo -o aumentar la extracci6n de plusva• 

Ua, si se prefiere- como punto de partida para la restructura-

ci6n del modelo de acumulaci6n en su conjunto. 

_El incremento en la tasa de explotaci6n del trabajo abaratarla·-

en el exterior los productos mexicanos y obligaría a ·1as empr~ 

sas a tratar de aumentar el volumen de sus exportaciones, ante -" 

la reducci6n de la demanda interna. Ambos aspectos iri!n en la 

direcci6n buscada: hacer de la mexicana·una econom!a m~s eficie~ 

t~, más competitiva y, también, m~s firmemente integrada al mod~ 

lo de acumulaci6n capitalista a escala mundial, como pieza subo! 

dinada y dependiente. 

DE ORDEN PARTICULAR 

Para mayor claridad en la exposición de nuestras conclusiones de 

orden particular las hem~s ordenado segan los cap!tulos que las_ 

fundamentan. Hacemos notar que algunas de ellas fueron ya inclui 

das en el texto principal del trabajo, porque en su momento consi 

.deramos pertinente adelantarlas en aras de una mejor comprensi6n_ 
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de los procesos bajo análisis. 

I. LA OFENSIVA DEL SINDICALISMO INDEPENDIENTE 

i. La lucha comt!n de las distintas corrientes del sindicalismo -

independiente -es decir, el ajeno al esquema corporativista que 

citcunscribe al grueso de la clase obrera en la 6rbita del Esta

dó' por 'mediaci6n del partido en el poder- contra la pol!tica de 

austeridad y los topes salariales posibilit6 formas más avanzadas 

de organizaci6n de la insugerencia sindical. Podemos mencionar_ 

e.ntre l!!stas el Frente Nacional por la Defensa del Salario, contra 

la Austeridad y la carest1a (FNDSCAC) y, sobre todo, .al Pacto de 

Unidad y Solidaridad Sindical (PAUSS) , antecedente directo de la 

Mesa 'de Concertaci6n Sindical, fundada en años posteriores. 

ii; El movimiento de impugnaci6n del sindicalismo independiente_ 

a la nueva pol!tica econ6mica y laboral fue doblegado por el Es-

tado, ante el silencio del movimiento obrero organizado. La re~ 

puesta gubi!ri.'amental .fue particularmente r!gida -en los casos de 

empresas paraéstatales, como Dina y Altos Hornos de Ml!xico, y 

t~il!!n en el caso del sindicalismo unilrorsitario, cuyas m.ichas huelgas 

contra la austeridad y los topes salariales rm ningun caso tuvi_!! 

ron ·i;xito. 

iii. El sindicalismo. independiente sigue siendo demasiado estre

cho y di;bil para intentar con i;xito acciones de escala nacional_ 

co~tra pol1tiéas 'globales del rl!!gimen. No obstante, la opci6n -

para superar esta debilidad no parece ra.dicar ·en la alternativa_ 

de buscar la' unidad con el movimientó obrero oficialista, a 
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juzgar por las experiencias del SUTIN y el STUNAM, consumadas a 

mediados de 1983. La alternativa sigue siendo, a nuestro juicio, 

avanzar en el lento proceso de acurnulaci6n de fuerzas y en la l~ 

cha por la dernocratizaci6n de los sindicatos oficialistas. Bus

car sumar fuerzas con las ctlpulas burocratizadas del movimiento_ 

obrero oficialista conduce a dolorosos reveses para los sindica

tos consecuentes con la defensa de los intereses de sus agremia

dos. 

iv. Sin obviar lo anterior, es necesario concluir que en el seno 

del movimiento obrero oficialista existe por lo menos una excep

ción a la regla de la subordinación incondicional a la Ggida del 

E•tado y la estructura antidemocrAtica de sus organizaciones~ 

Tal excepción es el Sindicato Mexicano de Electricistas, cuya 

tradici6n democr&tica le confiere un rasgo distintivo y excepci2 

nal en el marco del Congreso del Trabajo. El carActer y el com

portamiento at1picos del SME se reveló ya en 1983, cuando asumi6 

la iniciativa de convocar a un foro de solidaridad sindical con_ 

la participación de organizaciones independien~es y cuando en- -

frentó la po11tica de contención salarial neg4ndose a recaudar -

los impu~stos al consumo elGctrico. Con sindicatos cano el SME 

-y no excluimos la posibilidad de alguna otra organizaci6n de c~ 

racterísticas similares- el sindicalismo independiente está obl! 

gado a buscar la conjunci6n de fuerzas, política que no debe co~ 

fundirse con la convergencia, indiscriminada y acrítica. Solame~ 

te un análisis objetivo de l~s organizaciones del CT puede deteE 

minar la distinci6n fundamental entre los sindicatos democráti-

tico• y las cOpulas burocratizadas, legitimadoras en tlltirna -
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II. LA OFENSIVA DE LA CTM CONTRA LA POLITICA DE CONTENCION 
SALARIAL 
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i. En el inicio de la 'fase de reordenaci6n de la crisis la·cTM 

ha mostrado un comportamiento c1clico· frente a las pol1ticas -

del Estado. El ciclo puede describirse en los siguientes t6r

minos: Se parte de un acuerdo interclasista que sirve como -

justificante original de la depreciaci6n de la fuerza de trab~ 

jo, a sabiendas de que tal acuerdo (en este caso, el Pacto Na

cional de Solidaridad, de diciembre de 1982), no ser' respeta

do. A continuaci6n se denuncia la violaci6n del pacto intercl~ 

siata y ae inicia una.campaña verbal por la fractura de lapo

l!tica de contenci6n salarial, campaña que arrecia en los pre~ 

bulos de la fijaci6n del incremento de los m1nimos, a cargo del 

Estado. La f ijaci6n unilateral del aumento salarial ea acepta

da sin mayores reparos por la CTM. 

Concluido el ciclo, se inicia su repetici6n. La CTM prop(>ne y 

suscribe un nuevo acuerdo interclasista (el Pacto de Solidaridad 

Nacional, firmado en agosto de 1983) otra vez a sabiendas de que 

no será respetado. La vigencia del pacto es el pretexto que se 

esgrime para aceptar pasivamente la escalada de precios y para -

renunciar a la demanda de incrementos de emergencia que contra-

rresten la paulatina p6rdida del· poder adquisitivo. 

Cuando se acerca la revisi6n legal de los m1nimos, la CTM aband~ 

na formalmente su "pol1tica de moderación" y libra otra batalla_ 
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verbal por la obtenci6n de un aumento decoroso (salario constit~ 

cional)1 otra vez, la CTM acepta sin mayores dificultades el nu~ 

vo tope impuesto por el gobierno. 

Vistas en una perspectiva m4s amplia, se aprecia con claridad el 

papel eminentemente legitimador de las peri6dicas campañas verb~ 

l~•= .silvwl -a por lo menos esa es la idea- para generar la im

presi6n de radicali111110 y combatividad del sindicaliSJllO oficiali_!!. 

ta ante las bases trabajadoras. Aunque nuestro estudio se limi

ta al primer año de la fase de reorganizaci6n.del capitalismo~ 

xicano, creemos que, en lo fundamental, este ciclo •e ha seguido 

repf tiendo en los años reciente•. 

ii. Las peri6dicas campañas verbales de la C'l'H contra· la pol1ti

ca .. salarial incluyen generalmente .uno O· varios de los siguientes 

elemen.tos: a) exhortaci6n a la, diputaci6n obrera a ,desempolvar -

l<!-s iniciativas de ley presentadas en .años pasados por el sector 

obrero: semana labOral de 40 horas con pago de .56; seguro· de.de

sempleo; basificaci6n ,obligatoi:ia'" y otras similares. b) Anuncio 

de que se impulsar! la creaci6n de la Central Unica de .Trabajad2 

res, a la que podrán entrar los .sindicatos independientes; c) I!!! 

pulso. verbal. al sector social de la· econom1a, anunciando la: inve!: 

si6n de ciento de miles de millones.de pesos y la compra de miles 

de empresas; d) Amenaza de estallamiento de decenas de miles de -

huelgas y.otros tipos de 111C?Vilizaci6n (boicot a comerciantes, ma

ni~estaciones masivas,. etc.) en el caso de que no sea satisfecha 

la demanda salarial en cuesti6n; el denuncia de la pol1tica anti

obrerista de ciertas.autoridades -especialmente la Secretada de 
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Co~ercio-, pero dejando siempre a salvo la figura presidencial; 

f) (en casos extremos) amenaza de abandonar al PRI y crear un -

partido propio. 

Consumada la ofensiva verbal, y con el aumento en cuesti6n def! 

nido por el Estado -o la negativa de ~ste a concederlo, cuando 

asf procede- la CTM inicia la invariable retirada, que puede t!! 

presarse en un ostentoso refrendo de la alianza trabajadores-E,!. 

tado, la presentaci6n del incremento concedido -por mfnimo que 

sea- c::orno un logr_o de la combatividad cetemista o, simple y 11! 

.namente,. negando, las declaraciones Y. amenazas de la campaña ve.!: 

bal. 

i.ii •. A la r~taguardia de cada. nueva· edici6n de belicosidad ver

bal .de los pe~ernistas.se sitGa siempre el· Congreso del Trabajo, 

que termina sum.llndose a los emplazamientos rnasi vos a huelga, ·la 

amenaza.de gran~es movilizaciones y, caracterfsticamente, la 

inminente celebraci6n de la Segunda Asamblea.Nacional del Prol.!. 

tariado. co.mo la CTM, el .cT suele acompañar sus impugnaciones..:..; 

ver~ales con minuciosos an4lisis econ6micos y sociales que de-

muestran. la justeza de sus demandas. El destino de· tales anS

lisis es siempre el mismo: el polvo de los anaqueles • 

. iv. La. hegernonfa de la e~~ al interior del CT no es absoluta. -

Algunas centrales intentan siempre socavarla, aliadas a las au-, 

toridades .gubernamentales, que no dejan de recelar del excesivo 

peso de la,ceptral mayoritaria y.su lfder. Desde luego, es un_ 

. ,valor .s~bre!'ltendido que la CTM terminará subordinándose a las .

,poUUcas .. gubernamentales, pero ello no obsta para que en, el 
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plano de las relaciones interinstitucionales se mantenga un pe_!: 

manente juego por el poder y la influencia en el aparato burocr! 

tico del régimen. 

v. Una ve~ resaltado el sometimiento de la CTM a las poltticas -

fundamentale• del gobierno es preciso destacar el hecho de que -

en loa primeros 11e•es de 1983 la CTM trat6 en efecto de modifi-

car la nueva estrategia econdmica, que por imperativo de la ,pod.! · 

rosa fracciA5n externa de la cla•edcminante pon!a en entredicho_ 

los tradicionale• mecanismo• de la relaci& entre el Estado y el 

110Vimiento obrero organizado. In este sentido podemos reconocer 

un elemento de la ofensiva ceteaista de entonces que no respon-

dla a la pura 16gica de las apariencias: el •l••tar de la buro

cracia silldical provocado por los intentos gubernamentales de 

desplazarla como inter11ediaria en el proceso de negociacilln de -

la fuer.a lle trabajo. Ro obstante, fue en ests plano donde se -

registr6 el .as 9enuino fracaso de la ofensiva cet-ista1 no lo

gr6 .oclificar la nueva poUtica laboral y econdmica, quedando al 

mar9en de los procesos que dete1:111inan, en la base econ6mica, la_ 

confiCJUraci&l de las relaciones de poder entre las clase•. 

vi. Puesta a optar entre la defensa consecuente de •UB agremia-

dos ~e pUdo eventualmente revertir la calda del salario real, -

fortaleciendo su legitimidad ante las bases trabajadora•- y el 

acatamiento.de la e•trategia antiobrerista del r6gillli!n, la CTM 

se decidi6 por la segunda opci6n, confinando ast el papel his~ 

rico de las burocracias sindicales en la etapa poarevolucionaria1 

asegurar el sometimiento de la clase obrera a los requerimientos 

de la acumulaci6n capitalista. 
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vii. Discrepamos de las apreciac:iaies que tienden a presentar 

las jornadas de junio de 1983 y otras campañas de la CTH corno 

signos de un proceso de radicalizaci6n de su desempeño a favor 

de los intereses obreros, y en oposici6n a los dictados del E! 

tado y la clase dominante. Creernos que no hay bases suficien

tes para .fundamentar esta hip6tesis y que, en cambio, los des

plantes y ofensivas verbales de los cetemistas pueden ser ex-

plicados en tGrrninos de las fricciones y pugnas que inevitabl~ 

mente surgen al interior del aparato burocr4tico por el control 

de los puestos de poder. 

III. LOS INTENTOS DE UNIDAD Y LAS DERROTAS DEL S'l'UNAM Y BL 
SU'l'IN 

i. La experiencia de 1983 nos obliga a concluir que, por lo me

nos en ese año, no existian condiciones para que el sindicalis

mo independiente y democr&tico buscara la alianza y menos adn -

la unidad con el movimiento obrero oficiali1ta. 

ii. No es reali•ta proponer •l sindicali111110 oficialista aparta! 

se del partido en el poder para abrazar la causa obrera desde -

posiciones ·independientes, cuando el· sindicalismo oficialista -

es 111 mismo el PRL Tampoco es realista establecer programas -

comunes de lucha ent.re el sindicalismo democr&tico y las direc

ciones burocratizadas1 de lletas no es sensato esperar consecue.!l 

cia. 

iii. En el primer semestre de 1983, el SU'l'IN y el S'l'UNAM sobre

estimaron su. fuerza y su·. capacidad de convocatoria. La perspe.!< 

tiva de articular un gran polo obrero -incluidos en Gl la -
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insurgencia sindical y el sindicalismo ofi.cialista- para enfre!!. 

tar la pol1tica econ6rnica del régimen era una empresa que reba

saba sus capacidades. 

iv. Como objetivo programlltico, la convergencia· sindical contra 

las pol1ticas antiobreras del régimen s6lo es viable en el mar

co del sindicalismo independiente rnlls contadas excepciones, co

rno el SME. La democracia sindical es requisito indispensable -

para artic~lar y potenciar luchas comunes por la defensa de los 

trabajadores. Las cdpulas burocratizadas terminan sometiéndose 

a los int~reses del Estado, aun a costa de·su legitimidad. 

v. En particular, la libre y voluntaria afiliaci6n de los trab!! 

jadores al partido de su preferencia -o su negativa a hacerlo, 

si as1 lo desean- y especialmente la democracia interna corno 

principio rector·. de la vida de los sindicatos, son consignas 

inaceptables para la.burocracia de los' sindicatos oficialistas, 

puesto que cuestionan las.bases mismas de·su existencia y sur~ 
producci6n corno tal burocracia. 

vi.-El Congreso del Trabajo brind6 un apoyo relativo al SUTIN 

en lucha, que era una de sus organizaciones integrantes. No 

obstante1 no ·tuvo· ni la voluntad ni la diaposici6n de' emplear 

su vasto poder de rnovilizaci6n para impedir que se constimara el 

desmeinbramiento de·este sindicato. Para una organizaci6n obre

ra con vocaci6n·independiente y dernocrlltica -lo demuestra el C!! 

so del SUTIN- no es ninguna garant1a de supervivencia el perte

necer al Congreso· del Trabajo. 

vii. Los sindicatos independientes estlln obligados1si'desean -
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avanzar en la construcción de una alternativa democrática para 

· la clase obrera, a subordinar las pugnas entre sus diferentes_ 

corrientes al imperativo de la unidad interna. De no ser as!_ 

son presa f4cil de las agresiones de sus opositores, especial

mente si éstos logran atraer hacia s! a alguna de las facciones 

internas. 

viii. LLevadas hasta sus dltimas consecuencias, las diferentes 

concepciones pol!ticas sobre el quehacer y la misión de las º! 

ganizaciones obreras, que suelen privar al interior de los si~ 

dicatos·democr4ticos, pueden conducir al desmembramiento o in

cluso la destrucción de éstos. Se impone en ellos, por tan.to, 

la consolidación de una tradición de pluralismo y respeto a 

las posiciones divergentes. En particular, el acatamiento de_ 

todas las corrientes a la voluntad mayoritaria de las bases, -

e~ un requisito indispensable para su fortalecimiento y avance. 

ix. El ultraizquie_rdismo sigue siendo una enfennedad infantil_ 

del sin_dicalisrno independiente en México, Subrayamos del sin

dicalismo independiente porque el movimiento obrero oficialista1 

pese a su vastedad y heterogeneida~, continda vedado a la 

acción de las corrientes ultraizquierdistas, que normalmente -

sólo prosperan en organizaci_ones con vida democr4tica interna. 

Al pretender acelerar procesos históricos utilizando a las or

ganizaciones obreras, el ultraizquierdismo sindical irremedia

blem_ente adopta una vis.ión instrumentalista de .los sindicatos. 

x. La visión instrumentalista de los sindicatos -el sindicato 

_como instrumento de_la lucha partidista- no es privativa de la 

ultraizquierda. También corrientes pol!ticas menos radicales_ 
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suelen adoptarla. Las bases de los sindicatos democráticos es

tán obligadas a impedir la utilizaciOn unilateral de la organi

zaci6n sindical como instrumento de lucha política de corrien-

tes minoritarias. SOlo la voluntad mayoritaria de la base -in

sistimos- puede dete:cninar la participaciOn activa del sindica

to en _favor de tal o cual objetivo pol:ttico o, eventualmente, -

au integraciOn a una organizaci6n partidista. 

xi. La experiencia del SUTIH dista de haber •Mio explicitada y 

asimilada en toda su trascendencia como lecci6n hiat6rica para 

la clase C?.brera -icana. En particular loa actores que parti

ciparon directamente en tal lucha eatan obligados a desarrollar 

la autocr:ttica de su participaci6n. 

IV. LAS FRICCIONES C<ll BL PRI 

i. El Prograu !mediato de Reordenaci6n Econ&aica provoc6 fri~ 

cianea al interior del aparato gobernante. En particular, la -

C!ll neg6 au apoyo a dicho progrlllllll por las razones antes expue!. 

tas. Tal negativa provoc6 diferencias entre el Sector Obrero y 

los otros sectores del PRI. • 

ii. Y.as derrotas electorales del PRI en Chihuahua y Durango, y 

sus retrocesos en otras entidades del país fueron por lo menos 

parcialmente expresi6n del malestar de la clase obrera ante su_ 

pauperizaci6n provocada por la crisis, y ante la inconsecuncia 

de las centrales oficialistas en la defensa de loe intereses de 

los trabajadores. Cabe señalar que las derrotas de Chihuahua y 

Durango -3 de julio- se registraron pocos días despuAs de ~ 
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consumado el fracaso de la ofensiva cetemista. El hecho de que 

tales derrotas se registraran principalmente en grandes centros 

urbanos avala la tesis del creciente rechazo obrero a la tutela 

del partido en el poder. 

iii. Las derrotas electorales de 1983 pusieron en entredicho la 

eficacia de la CTM y demás centrales oficialistas como mecanis

mo de encuadramiento y control pol!tico de la clase obrera. La 

CTM intenta negar tal cuestionamiento atribuyendo la responsab.!_ 

lidad de las derrotas a los l!deres del partido y el gobierno -

de las entidades afectadas. 

iv. En 1983 la CTM se revela como el sector m4s conservador y -

antidemocr4tico del partido en el poder. cuestiona el reconoc.!_ 

miento de los leg!timos triunfos de la oposici6n y abog6 por el 

retorno a la pol!tica de •carxo completo", es decir, de asegurar 

para el PRI el triunfo en todas las plazas importantes, indepe!!. 

dientemente de la legalidad de loe mGtodos empleados. En este_ 

sentido, debemos concluir, el posterior retorno del PRI a tal -

pol!tica fue alentado por la intransigencia y cerraz6n pol!tica 

del sector obrero de ese partido. 

v. En respuesta a la falta de apoyo de la CTM a su pol!tica ec2 

n6mica, el gobierno acudi6 a su tradicional recurso de cuestio-
h 

nar la hegemon!a de la central mayoritaria en el Congreso del -

Trabajo, y alentar las pugnas al interior de este organismo ut! 

!izando para ambas maniobras la subordinacian incondicional de 

algunas centrales obreras. 
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,. ·-
-vi. La CTM respondi6 a este cuestionamiento realizando una camP!. 

ña de impugnaci6n a la direcci6n nacional del PRI, por su supue.!!. 

ta incapacidad de abanderar y defender los intereses de su sec-

tor obrero. El PRI debi6 ceder a las presiones cetemistas, he-

cho que fortaleci6 la heqemon1a de la central mayoritaria en el 

seno del Congreso del Trabajo. No ob&tante, que el PRI decidie

ra apoyar verbalmente las demandas obreras no signific6 ninc¡11n -

cambio en la situaci6n material de los trabajadores. 

vii. La experiencia del enfrentamiento de 1983 entre la CTM y el 

PRI demostr6 que la central obrera segu1a reteniendo su capaci-

dad de maniobra al interior del partido gobernante. Pero mds im

portante adn, revel6 con nitidez los limites _a la capacidad de -

acci6n de la CTM: La pol1tica econ6mica, cuya definici6n influ

ye de manera determinante en la configuraci6n de las relaciones 

de poder entre las clases, quedaba vedada a la influencia de la_ 

CTM y el Congreso del Trabajo. A la central mayo_ritaria le que

daba reservada solamente la_ capacidad de.incidir en el juego por 

las posiciones menores en los aparatos politico y burocrático 

del r~imen. 

V. EL NUEVO PACTO DE SOLIDARIDAD Y LAS NEGOCIACIONES SALARIALES 
DE DICIEMBRE 

i. La descalificaci6n presidencial del 9 de junio a la propuesta 

cetemista de congelar precios y salarios fue raz6n suficiente P! 

ra que el grueso de las organizaciones del Congreso del Trabajo 

se negaran a suscribir el proyecto de un nuevo Pacto de Solidar! 

dad Nacional en los t~rminos que habla sido presentado por la 
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CTM. Tal hecho confirmes la subordinaci6n incondicional del.m2 

vimiento obrero oficialista al poder del Ejecutivo.Federal, 

ii. En 1983, el líder indiaputado de la CTM, Fidel ve1azquez, 

seguía concentrando gran parte de la influencia.y presencia P2 

lítica de la central mayoritaria. Tal hec:ho •e evidenci6 cuaa 

do la CROC, aprovechando la ausencia de Fidel Velazquez, estu

vo a punto de arrebatar a la C'l'M la iniciativa del pacto de 92 

lidaridad. El retorno del líder cetemiata a la escena pollti

ca •xicana, luego de tres semanas de estancia en Europa, puao 

rapido fin al intento de los croquiata1. 

iii. El Pacto de Solidaridad Nacional, auacrito el 9 de.agoato 

sobre la base de un texto formulado por el gobierno, fue.un d2 

cumento carente de autEnticoa compromisos, de c~edibilidad e -

incluso de conaensó. Dej6 de lado las demandas obreras. y en 

clllllbio 'incluy6 puntos de vista empresariales. su principal 

significado fue haber pennitido al presidente.mexicano llegar_ 

a su primera entrevista como tal con el presidente de Estados 

unidos.llevando tras de si un pacto interclasista de apoyo y -

solidaridad hacia su gobierno. 

iv.·con todo, el Pacto de solidaridad Nacional fue el pretexto 

que la CTM precisaba para justificar su inconsecuencia.~n la -

defensa de sus agremiados. A pesar de que en los GltiJnos me-

ses dél año los precios siguieron aumentando rapidamente, det! 

riorando arln mas el.poder adquisitivo d~l ~}~r~o, l~ CTM ya - . 

no intentd lograr aumentos salariales extaordinarios, aleqando 

la vigencia del Pacto. 
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v;,La CTM maneja sus relaciones pablicas mediante el recurso a 

sucesivas campañas propagandísticas (el pacto de diciembre, la 

'ofen·siva de enero-mayo, el nuevo pacto, el impulso al sector -

social, el Plan M!nirno de Acci6n, la ofensiva de noviembre-di

ciembre). cuando una de tales campañas ha agotado su poten- -

cial·propagand!stico la CTM despliega una nueva campaña, y as! 

sucesivamente. 

vi. El Plan M!nimo de Acci6n debe ubicarse en esta 16gica. 

Frente a la permanente escalada de los precios, y ante la inc~ 

pacidád de obtener aumentos extraordinarios, la CTM despleg6 -

en octubre su ambicioso Plan M!nirno de Acci6n sustentado en la 

demanda de prestaciones tan desorbitadas que desde luego no s~ 

r!an aceptadas por los patrones. 

vii. Tambi6n la campaña por un salario m!nirno constitucional -

puede enmarcarse a la 16gica de la propaganda legitimadora. La 

C'l'M pod!a pedir para los m!nimos un incremento tan grande como 

quisiera, puesto que su vigencia se trasladarta al año siguie~ 

te y su fijaci6n le competta a una instancia ajena. En cambio, 

las revisiones contractuales pendientes,gue s! catan bajo su -

responsabilidad, se ajustaron al tope de 27•, invocando prime

ro la vigencia del pacto de agosto y' depu6s los t~rminos del -

Plan Mtnimo de Acci6n. 

viii. En diciembre de 1983, ante el agudo retroceso del sala-

ria real completado en el transcurso del año, no fue suficien

te la gesti6n de las autoridades laborales para convencer a 

los l!deres del s!Íldicalismo oficialista de aceptar_ el -
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porcentaje propuesto por el gobierno. Fue necesario utilizar_ 

una segunda instancia de presi6n, que en ese caso fue la Seer~ 

tar!a de Gobernaci6n. El titular de esa dependencia convenci6 

en una breve reuni6n a los l!deres obr.eros de aceptar el por-

centaje gubernamental, Tal desenlace confinn6 la indisputada_ 

autoridad del Estado para imponer sus designios al movimiento_ 

obrero oficialista, y la incapacidad de ~ate para defender de_ 

manera consecuente los intereses de sus agremiados. 

ix. La aproximación a la pol!tica seguida por el Estado frente 

a los sindicatos en el inicio de la fase de reordenaciOn del -

capitalismo mexicano muestra varias regularidades. El gobier

no federal opto por la inflexibilidad en el tratamiento dado a 

las demandas del sindicalismo mexicano, tanto del independien

te como del oficialista. En todo memento rechazo negociar las 

demandas salariales del movimiento obrero, y si en ciertas co

yunturas acepto el di4logo fue solamente para presionar a los_ 

dirigentes sindicales a que se sometieran a las medidas y pol! 

ticas antiobreristas del programa de ajuste econ6mico. Frente 

a los sindicatos independientes opto por el hostigamiento y el 

desgaste de sus organizaciones. Ante el movimiento obrero·of.!_. 

cialista adopto la t4ctica de alentar las pugnas y los divisi2 

nismos internos para restar fuerza a sus demandas y, cuando e~ 

to no fue suficiente, busco y logr6 frenar a las burocracias -

sindicales por medio de la presiOn ·polltica. 

x. La segunda claudicaciOn en un año de la CTM y el Congreso -

del Trabajo aseguro la prolongación en 1984 del programa de 

ajuste convenido con el FMI. 
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CUADRO 1 

EMPLAZAMIENTOS A HUELGA, JURISDICCION LOCAL 

1981 - 1984 

ENTIDAD FEDERATIVA 1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 

TOTAL 18 592 35 849 34,876 
AGUASCALIEHTES 4 78 102 
BAJA CALIFORNIA 23 66 87 
BAJA CALIFORNIA SUR 73 167 126 
CAMPECHE 30 69 4 
COAHUILA 332 679 405 
COLIMA 35 137 140 
CHIAPAS 42 67 58 
CHIHUAHUA 138 531 341 
DISTRITO FEDERAL 4. 880 8 737 9 397 
DUIWiGO 147 557 580 
GUANAJUATO 99 334 292 
GUERRERO 585 1 211 261 
HIDALGO 84 162 183 
JALISCO 3 464 5 870 6 590 
HEXICO 3 145 4 764 6 208 
HICHOACAN 207 309 298 
HORELOS 325 788 655 
NAYARIT 357 326 110 
NUEVO LEON 2·390 4 596 361 
OAXACA 105 176 149 
PUEBLA 395 448 874 
QUERETARO {lJ 362 204 
QUINTANA ROO 43 101 122 
SAN LUIS POTOSI 54 124 85 
SINALOA 419 1 368 849 
SONORA 304 1 084 1 096 
TABASCO 24 N.O, 
TAHAULIPAS 697 l 166 1 943 
TLAXCALA 48 64 47 
VERACRUZ 44 145 50 
YUCATAN 88 343 223 
ZACATECAS 11 20 36 

INCl.UVE LA lNf'ORMACION PROPORCIONADA POR LAS JUNTAS LOCALES DE CONClL!ACION Y ARBITRAJE. 

r.1·:.,·1;.. 1A·:-1~1; 1\\ fi.\1 lt\~\1 Hf f'E<1',\H1~1'11'\\ 1:f.:Of:R:AFl,\ fo. 1NPOR1HTH'A. 
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·' 

1 9 8 4 

26 513 
15 
77 
72 
14 

299 
36 
29 

132 
6 015 

537 
149 
288 
111 

4 971 
3 304 

172 
380 
84 

6 442 
103 
409 
69 

113 
100 
514 
560 . 

58 
007 

39 
249 
155 

10 
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SALARIO MINIMO DIARIO GENERAL, PARA TRABAJADORES DEL 
CAMPO Y DE CIUDADES SELECCIONADAS, 11964-1986 

Oistrllo Federal Guadajalara Monterrey 
Periodo y área metro- área metro- y resto del 

General Campo politana polltana estado 

1964·1965 17.78 . 14.78 21.50 18.80 20.75 
1966-1967 20.90 17.42 25.00 22.26 24.25 
1968-1969 24.15 20.12 28.25 25.51 27.50 
197().1971 27.93 23.48 32.00 29.26 31.50 
1972 33.23 27.73 38.00 34.55 37.20 

1973 33.23 27.73 38.00 34.55 37.20 
1973• 39.20 32.72 44.85 40.74 43.90 
1974' 45.03 37.79 52.00 47.63 So.90 
1974• 55.24 48.10 63.40 58.19 62.10 
1975 • 55.24 48.10 63.40 58.19 62.10 

1976' 67.23 56.55 78.llO 70.35 74.20 
1976• 82.64 69.55 96.70 86.51 91.30 
1977 91.20 76.48 106.40 95.13 100.40 
1978 103.49 88.50 120.00 107.11 i13.00 
1979 119.78 106.81 138.00 123.07 130.00 

1980 140.69 134.16 163.00 144.11 150.00 
1981 183.05 176.67 210.00 11111.11 190.00 
19821 244.83 239.61 280.00 253.87 225.00 
1982• 318.28 311.51 384.00 329.78 331.50 
1963• 398.09 387.98 455.00 412.78 415.00 

1983' 459.01 448.01 523.00 475.46 478.00 
19841 598.68 58428 680.00 821.86 615.00 
1984• 719.02 702.10 816.00 748.00 750.00 
19851' 938.81 1060.00 975.00 975.00 
198Sm 1107.64 1250.00 1150.00 1150.00 

1986•. 1474.50 1650.00 1520.00 1340.00 
1986° 1880.00 2065.00 1900.00 1675.00 

1 f'fomldlo mtllm6Uco pondlraoo ~la poblac16n ICOnbmlcarrien11 .cttot1 con el promedio corretpOndilnte de~ una de 111 zonu -• A pulir do 1115 la CNSM úntcamonl• propon: tone et Miedo mlntmo ~· 
•s.tatto1 mln1mo1 yfgtntll dt117d• Nplltmbre 1131dtdlcleml>tede1973. 'Dlt 1• de~at 7deoctubtwde 1174. 1Dll ldtoctubfl 

::alJJ~;t:::::,~~,!·:,:~~~!>~;:·=~~~~:=~~rc..dtc=~?i.~~~~~ 
tunk>al3t dldlclemtndt 1813. 1Dll P dt•netoaf 1'deJunio, 19"'. 'Dtl 11 dtJunloal31 dedk:...,...dl1= toe11•cr.1neroa13 
do junio do 1815. "'Del4 de Junto el 31dodlC-lwodo11M. "ComPIOndo•l •urnentodo32%-•laf9ClUll-16n duonu. 
oOtt 1• dt junio 1131dedlcltmbNdt1985. 

FUENTE: ComlslOn N1clonal de Salarlos Mlnlmos (CNSM). 
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CUADRO 8 

rao~ QUI llTIGHM LA CAHAITA IAllCA e lNDICH DI PltECIOS, D.r., 1982-1985 

PltlCIOI (pHOI por unld1dl Indice d• ·preclo1 
Producto Dlc. 1•2 Dic. lllJ Die, HU OCt. 1915 Dic. 19112, Die, 1911 Dic. 1994 o:t, 1985 

Aalttts Uitro) "I trMI 
-11111 '4.1 lU,O 24',0 JU.O 100.0 Ut.6 264.li lU.4 
Arroe1 tllJ l5.5 n.o 1•.a uo.o 100,0 202.8 ll8.0 394.4 .-1,.,, n.o M.! "·º 69.0 100.0 ll5.2 255,6 255.6 

ettf' '"'' "·º 197,0 '30.5 12•.• 100.0 205,2 519.B 160,B 
.,.._1,.,, J00,0 Sto.O 110.01 n,d, 100.0 190.7 2J6.7 n,d, 

Prl!Ol llll JI.O 11.0 u.o 1J5.5 100.0 121.9 196.9 m.1 

'r.-ri--9 11.l 117.0 111.4 n,d, 100.0 111,0 207.4 n,d, Gil-· llJ.l 152,0 111.l m.o 100.0 101,1 138.9 191.l ..,._1 .. ,, 21.0 11.0 to.! 122.l IDO.O 177.0 JJS.2 45.J.O _,.,, 10.S 102.0 111.0 265.D 100.0 251.9 cu.a 15".J 
rlo.1 UtlroJ 21.0 55.0 'º·º 95,5 too.o 229.2 :Hl.7 197.9 "",,._, 1.0 a.o J.O '·º 100,0 IOO,O J00,0 soo.o -· l!..4 57.0 m.o !00,0 100.0 149.4 112a;9 711,J -10 m.1 5JO,O 100.0 n,d, 100,0 ll5.2 118.4 n.d. 
ftrtl11•11 (ltl u.o l!.5 11.J H.5 100.0 140.9 1'S.9 240.9 
111112 ... 15,J 21.l o.o 100.0 117.9 ]'°·' 546.5 

.. i.r .. ·- 11 lle) 111.11 m.n Ml,M l,0]5.51 100.D lU,8 227.l 355,B 

··n,d,1•~· • 

~ ·: =: :c,•.:c!i :'r:~~ balai. 
l 1 rn.d1o dt Clllf •luble, • ff#IO, • l1t1 y p.aro, 
4 1 "'-11.o .di IUlllli .. fllr ntuD aan ....,, carne.di 5U1rm, pollo Y :s..sn cocido. 
5 1 tnmllo dt l •Uotram di los •l9Jllntlil prcd.ictos1 p.ir' di tc-.tt, dlUH 111"*'°9r raju verdt1, cMcharOI, ejo--

tal1 pllll y -llill,. . 
' 1 ~ dt Oljll di un ltllo dt •rc:i11 '"Tr• utnuu•, "Gmm.I• y "Nltll.co raft)N•, 

: : =:: == i:.~'~·-='~..i. 
?o! =: : =-~:J.. ':t: y !. 1ri.r.!1:!~:'::; 1l1rr1, 
U1 ,., dld_,. di 1M4 y~• dt HIS, • pr111nt1 un prcmdlo del precio en lu tortilledH y en lu tiendas _,,.,, 
U1 Prcmdlo dt MI di 9uno y ret'lnedl. 
•1 Apto. 

rt.lllftll1 tlabocldct p.x el ~to di t:lltudlot SOClalu, ..,._.·a p1rtlr dt hivtttl91Clón dirKtl y ccn da~m de- ta 
Steretarla di O:.rclo y rr-ito ln&i1trl1l y dd ln&tituto Nlelanal del CCll'\Sl.lllldor. ' . 

N 

"' "' 

1, 
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CUADRO 7 

SALARIO MINIMO REAL EN LA CIUDAD DE MEXICO, 1970-1986 

satarlo mlnlmo 
Salarlo mlnlmo Indice de precios real en la 
nominar en 11· · al consumidor en ciudad de Indice del 

Afio ciudad de 11 eludid de MAxlco (pesos salarlo real 
M6xlco M6xlco diarios a pre- (Base 1978=100) 

(pesos dl1rloa) (Baee 1978= 100) clos de 1978) 
(1) (2) 

1870 32.00 33.0 96.97 80.8 s 1971 32.00 34.9 91.69 76,4 
1972 38.00 38.8 103.82 66.5 2000 (1) 

1973 38.00 39.8 95.48 79.6 1900 
1973• 44.85 43.2 103.82 66.5 1800 
1974' 52.00 48.11 107.00 89.1 1700 
1974• 113.40 57.4 110.45 92.0 1800 
1975 63.40 58.3 108.75 90.8 1500 
19711' 78.60 65.5 120.00 100.0 1400 
19711• 98.70 74.3 130.15 108.4 1300 
1977 108.40 85.5 124.44 103.7 1200 
19711 120.00 100.0 120.00 100.0 1100 
1979 138.00 117.8 117.15 97.6 1000 
1980 163.00 149.0 109.40 91.2 900 
1981 210.00 191.9 109.43 91.2 800 
111112 1 280.00 283.3 98.84 82.3 700 
1982• 384.00 397.6 91.55 76.2 600 
11183" 455.00 525.5 86.58 72.2 500 
111831 523.00 658.2 79.46 66.2 400 
1111141 680.00 661.8 78.90 65.8 300 
111114' 818.00 1051.9 77.57 64.6 200 
1985' 1080.00 1350.3 78.50 65.4 100 (2) 
1985M 1250.00 1659.2 75.34 62.8 
11188• 1850.00 1970 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 
19811' 2085.00 
• Abrild119M.•Del 17d1Hptl1mbf11131 de diciembre de 1973. bf• deen1ro117deoctubre de 1974. cede octubre de 1974 1131 dedlclembr11de1975, <t ,,. de enero1l 30d1 
11Plltmbrtd11978. • 1º de octubre al 31 d1dlcl1mbr1di1978. 11° de enero113f de octubre de 1982. 111 1 de noviembre al 31 de diciembre de 1982. "'Del 1' de enero al 13de Junio 
dt 1m.11•113t de diciembre 1983. l t• de 1n1ro1! fOd1 !unlod1 t98•. 11 Del 11 da Junio 1131 de diciembre de 1itM. '1' de enero al 3 de Junio de 1985. "'4 de junio 11 31 de 
dlcttmbrede 1915. "Del 1º dttnero 1131 de m1yo de 1986. 111° defunlo al 1º de diciembre de 19&6. w 
FUENTE: SPP, INEGI, E1t1dl1tlcl1 Hl1t6rlc11 de Mlxlco. Tomo 1: Comla16n Nacional de Salarlo Mln/mo; Banco de Mf!11ico, lndlc1do1es Económicos y Nacional F1n1ncler1, o 

S.N.C., Gertncl• de lnlormecl6n nen/ca y Publlcaclones. o 

i 
~ 
¡ 
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CUADRO 9 

HORAS·HDM111'E DEL SALARIO "INJ"O EN EL DISTRITO FEDERAL PARA u co"~ltA 

DE DIVERSOS PllOOUCTOS, 1982-l98f 

Precio :.! her•• ho•bn .. i.rio •Ính•o 

1912 UBl 1914 UIS 1'85 
Productoal dicieabr• dicieiabu dlcie•bn octiibrt did•abn 

l•lH io •íniao •n el D.F. 

CPt1o•I $ lU.00 $ 523.00 $ 816.00 S 1,250.0D $ 1 .. 250,00 
Aceil• CoH•tlblt llittoJ 9l.l0 121.00 20.00 342.00 lU,00 

2h, l •in, lti. 5bin, 2h, 26•1n. 2h, ll•in, 2h.ll 11in. 

Arroz2 Ctl¡I l5.50 '12,00 120.00 U0.00 117.50 
U •in. lb. 6 •in. lb. ll•in, St11in. lb.; 1 •in. 

Aven• (kgl H.2ob 110.00 137.SO lU.00 
lh; 

lt2.SO 
lh. ll•ln. lb, Uain, lb, 2111ln, lh, Uain. Hain. 

Azúcar HtiínOar 1"31 26.00 lS.00 n.oo 65.0D 91.00 
ll•in, 32111in, llain. 2Sain. JS11in. 

Azúcar uUn1d• Og 1 21.00 ll.00 n.oo 71.DD 102.00 
3Sain, l6ain, U11in, 21ain. , lhin. 

C•l'l 1 .. 1 "·ºº 1'7.0D IJ0.50 121.•o tJS.00 
2h. l•ln. lb. l•ln. lb. U•in, 5h. l7aln. 5b. 5bin. 

cerne• (lllJ} J00.00 "º·ºº no.onc 1,105.00 i.110.00 
lh, lt•in. ... l•ln. lb. 51aln. , .. Cain • lh. lain. 

Ch(cb1ro1 C lita 9lljl 1 "·ºº 120.00 151.50 ªº·'º 205.10 
lh, 21•1n. lb. 5011in, lb,; ll•ln. lb, 52ain. lh. lbin. 

Chll .. jll:pefto• llau ll:JI 51.00 106.0 205.30 275'.SO 2U.60 
lh. lt•ln, lb, l7 ain. ... laln, lb. Hain. lh • 23a1n. 



C U A D R O 9 (CONTINUACION) 

Poeta 'I horu ho:ttre 11h110 •!n1•0 

1911 un Ul4 un 1'0 
d1el1t•bU du:te•bn ;!¡Citll'bU OC:tl.lbflt d1C"h•br• 

tJo·ua'4hta·_-.91 1S.OO 100,03 
lh, l1•1n. lh. l1•1r .• 

r11j:oi lk9J J2,00 J9.00 
C0•1n, lhln. 

K1tln1S 27,00 41,00 
Je.in. U1111n. 

Muna 1•91 C0.50 102,00 
5btn. lh. JJ•ln. 

J1bdn p•u h1t1nderf16 lk9I n.d. l.U.00 
l?i. 51•1n • 

• hbón. pua t.audor 1-91 11&.Hb lll,70 
lh. l2•1n. lh. 20•1n. 

Leeh• evaporada v1t .. ln1d1 f).~I 51.20 u.oob 
lh. 7•ln. J9•1n. 

t.1ch1t evaporada ptottln•d• !tc¡I U.JO n.oob 
lh. 4•ln. l4•1n, 

Leche: p•ateurlzd•7 tlitrOJ zc.oo 55,00 
lO•ln. 5D•1n, 

"•ntet'I ve11etd lk9I 95.00 UJ,00 
lh, 5•ln • ... U•ln. 

.. er .. 1.d• lU.00 JJ0,03 
lb, lOln. ... l•ln. 

P•n bhnco lboUllo-tderal i.,c¡¡ 20.00 40,00 
25•1n. ll•tn. 

Puta pu• aopa1 11191 )1,40 57,0D 
H•ln. 52•ln. 

PHe•dot hgl JU.JO 510.00 
lb, l5•1n. ... hin. 

Puré d• to•ue Cllta kV, 'º·ºº lOJ.00 
lb. ll•ln. lh, )l•ln. 

Jtaju VttdH tl•U li 91 u.oo U4,00 
lb, ll•ln. lh. Sbtn, 

sal de i;uno lkgJ 7.IO u.10 
lD•ln. ll•ln, 

sal refin•d• Oc¡I t,40 u.10 
ll•ln. 15•1n, 

Tortl11•10 11191 11.00 15.50 
14•1n. lOtn, 

Cu L.P, ldllndro JO •c¡I IU.00 
lb, ll•ln. 

J51.00 
5h. 22•ln. 

cu0Un1 Nova IUtrol zo.oo JO.DO 
2S•ln. l7•tn. 

n.11.1 •o dl•panlble. 
11 Precio• en puoe por llll109rH101 11 otra unidad de "dld1, 
21 Pro-Hlo de •rro1 a tnnel, en uj1 y •n boh1, 

211.JO Ul.10 
lh. C•ln. lh, ll•1n. 

6l.OO lH.00 
l7.in. ~U•in, 

U.50 l.U,JO 
C0111ln. .U•ln. 

10.20 zn.oo 
lh. lhln, lh, U•ln. 

160,60b 25',JO 
lh. J._tn. lb. ll•ln. 

H0.1ob '"·'º lh. 2'•1n. '"· O•ln, 

171.00 2U,JO 
lh. U•in. lh. H•tn 

151.54 lU.lO 
lh, ll•in. lb. l5•1n, 

'º·ºº n.50 
U•ln. J7•ln~ 

24'.00 lU.OO 
lh. 1'•1n • lb. ll•ln, 

50J.OO 107.00 
4h. 5hln, 5h. 10.ln, 

'º·ºº 11.00 
l5•ln. :naln, 

lU.00 Joo.oo 
lh, ll•ln. lb, 55•ln, 

100.00 150.00 
fb, 5l•ln. 4b. H•ln, 

1J4.10 111.00 
lb, U•ln. lb. 1&.in, 

151,00 iu.oo 
lb, ll•ln. lb. lO•ln, 

ll.70 3 h~~n. ll•ln. 

u.to U.DO 
Jhln. ll•ln. 

11.lO u.so 
ll•ln. lD•ln. 

JU.OOC 410,00 
Jh, Jta1n. lb. 4aln. 

40,00 51.00 
J4•1n. ll•in. 

J1 Pr-.dlo de cd4 aohlble. en tuno, en 11u y puro. 
41 Pr09edlo de pulpl de fH, de Utllo con huHo, cune de puerco, pollo y )111Ón cocido. 
S1 Pr.-t&o .. hUiH de tr1t0 r hHinl dt Mfl, 

;! :::t: = l!=:: ~!t:!•a=:.'r'::,!!~"· 

21'.00 
lh. 24•1n. 

230.00 
Jh. 2 .. ln. 

121.50 
Cbln, 

lU.00 
lh. U•ln, 

254,JO 
lh. Jhtn. 

UJ,50 ... l•ln. 

2H,JO 

'"· Cl•ln, 

lH,JO 
1h, J5•1n. 

117,00 
4S.ln, 

JU,00 
lb. 11-in. 

125.00 
5h, 17•Jn • 

114,JO 
44•in. 

Jl0.00 
2h. l•ln, 

01.20 
4b. 20•1n. 

Jll.lO 
lh. 2•ln. 

215.10 
lb. 4l•ln. 

JS.OD 
ll•lno 

u.o 
ll•ln. 

JI.so 
ll•ln, 

1,on.00 
lh, U•ln. 

H.oo 
ll•ln. 

;: ::=~=:: ::::~~o~:.Inª:!t:~•~e:=• ri~er.! 1 :!~!:~:: •lerra. 
101 Plfa dlclea.bt• d1 ltU, octubn y dicl1abre d1 ltlS, H prasenu un pro•ed10 dll precio 111 lae 

toru11erh1 y •n Ju tlendu COWASUPO 

•1 octubre ydicllltn 
b1 "°'lnbn 
CI Agosto 

PUENU1 Elaborado por el D•P•ft• .. nto de E1t11dlo1 5oci.1u, l•naaea, • plftlr d1 1nven191d6n dtrtc 
U1'cgg~11=fág~. det SICUt•d• d• Co•erelo y ro•1nto Jnd111tn•l y d•I 1n111tuto N•clonll •. 
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CUADRO 10 

.PRODUCTO Y GASTO INTERNO BRUTO, 1970·1985 
(Mlllone9 de pesos • preeloe corrientes) 

concepto 1970 1911 1872 1173 1974 1975 1979 1917 

PRODUCTO INTERNO BRUTO 444 271 490011 !161729 lt01111 1198707 11oooeo 137091!1 1849293 

RemunetAClbn de uolorladoe 15845' 1738117 208111 2478119 330547 4198111 55111911 719 737 

Excedente de tu1plat11cl6n 210379 2811970 2911429 312712 '808111 551503 970970 919970 

Consumo do capllal filo 23600 25514 29831 35394 49725 59722 75912 10IS730 

lmpuealos Indirectos 24761 28125 33082 41919 56828 79149 981~2 1392911 

Menos: Subsidios(-) 3120 44811 5211 7048 15273 19224 23744 32141 

... GASTO INTERNO BRUTO 444271 490011 !161729 990191 8911707 11oooeo 1 370998 1 849293 

Gaalo de consumo flnal do las 

·: administraciones pUblicas 32213 37331 '8739 113427 82289 113493 150919 199997 

Gasto privado da consumo 

llnal 319 522 358 782 405590 4811989 62113"4 755924 9333e0 1 228066 

Varlacl6n de exlslenclH 12295 11112 7841 14410 29978 25008 17157 59088 

Form..:16n brula da 

copllll flJo BBBB1 88073 107129 133340 179874 235807 288 420 363329 

. Exportectonea de bienes 
y servk:loS 34430 374:18 45540 58127 75978 75839 118398 190600 

Mena1' lmpartaclones do 

blenu y 11rvlclot (-) •2880 42 724 49889 95401 115152 105921 135280 1111008 
conll11tia 

w 
o ,,. 



CUADRO 10 (CONTINUACION) 

PRODUCTO Y GASTO INTERNO BRUTO, 1970-1985 : l (Millones de pesos a precios corrientes) 
. ~ 

Concepto 11178 1879 1880 11181 198!>' 
¡ 

11182 11183 1118<1 

PRODUCTO INTERNO BRUTO 23474114 3087 828 U784llO 58743815 9 417 089 17141&84 28 748889 45588 482 

Ramuneracl6n de aMl1rlBdo1 Bll!i045 l 1571llO 11142177 2184 202 3311969 0323111 711811341 12835787 

Excedonte de explotncl6n 11811585 11125045 2,.2808 2878012 4!181297 8UU,. 18230668 2'137727 

COntumo de capllal fijo 13Bll07 1711390 2311592 327 828 828078 882850 111112182 18113370 

lmpueatoa lndlJectoa 1752114 2ll03,. a.3114 911!185 1181153 2305453 3ll02412 5712510 

Monos: Subsidios(-) 37018 53382 79!182 122 222 245 41M 538415 i4H,. 11ll0912 

GASTO INTERNO BRllTO 2 3474114 3087528 42784llO 58743815 907089 17141884 28748889 45!188462 

Gaeto de consumo llnal de 111 

admlnlatraclonn. públlcea 254 771 334 316 482838 . 684 537 1057 587 1590313 2 738953 '438019 

Gaslo prlvaclo de consumo 

llnal 1535822 1975879 2851 488 3!183822 57711084 10358004 17411115119 28312.ll09 

Vorlacl6n de exlatenclu ll0870 77588 188841 193 248 -1181M1 4118924 1053225 1373 240 

Formncl6n bruta de 
Cipllal llJO 498357 718 455 1032920 1 llOll3B8 2098830. 2972 280 5163 5118 8732474 

Expartaclonca de bienes 

y servlclo1 254 483 343 28' 537241 701553 1 838503 3340559 5101 920 10239500 

Menea lmpertaclontl de 
bienes y 1ervlclo1 (-J 256 330 3811185 5778311 79B 138 1053 853 18173815 2 775344 5505580 

• f.llltnldo. 

FUENTE: SPP. INEOI, Slll•me de Cu.n111 Ntcl0tl11t1 d1 ltll•lco• 

"' ~ 



CUADRO U 

PARTICIPACION EN EL PIB DE LA llE!IUNERACION DE ASAL~RIADOS 

Y EL EXCEDENTE DE EXPLOTACION (PORCENTAJES) 

1976 1977 1978 1979 1980 1981 

REHUNEllACION DE ASALARIADOS 40.3 38.9 37. 7 37. 7 36.l 37. 3 

EXCEDENTE DE EXPLOTACION (*) 48.9 49.6 50.6 49. 7 50.1 49.0 

1982 1983 1984 

35.8 28.8 27. 7 

48.6 55.1 56.5 

* INCLUYE PAGO DE INTERESES, REGALIAS Y UTILIDADES·, MAS REMUNERACIONES A LOS EMPRESARIOS Y PAGOS DE LA MANO DE 
OHRA NO ASALARIADA, 

FUENTE: Calculado con b&1e en los datos del cuadro 10 

úJ 
o 

"' 
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CUADRO 12 

CUENTAS DE PRODUCCION DEL SECTOR INDUSTRIAL, 1970.1985• 
Clllif~TllUCCION (Mlllonn di p .. o. 1 preclOI COITltftlH) 

-.,,. .. 1110 "11 1172 1173 11U 1119 11119 1m 1171 1879 lllO 111111 11182 .... .... ,.,. 
-MITA •• •1111 51197 nae lt401 131115' 185llOO l07570 281 D3I 39034 msea l!O ,., 1 235200 t 835 tl04 3 030 583 411311280 -- 15371 21112 30183 31153 !0411 '"°" 8011311 103241 Ht 117 201 tt• 118309 •30•21 1545•38 "' m 1 597 21s 2 5417l0 __ ..... 

23530 22137 11084 35173 41!!M uan 8528' UM32l "'''' 104121 278 103 409318 549821 ere m 1 •33 309 2 2975&0 
-16ndt -· IUll ,.15, tl017 22105 30131 42 llQ !!8979 73102 17179 130~ 177557 112 518 3'"523 '80 215 78&!!03 , 22•000 
l•cedlnl• brutO de 
.. ,,.., .. 16n llt8 ,., 1129 "'"' f10lt 22131 27411 30:ie<l "* 92 Ofl 17184 1'588& 1118118 395897 MU 993 '058000 ..._IOI 
tNltfeCIOH*lclol 331 113 240 llOI 862 e20 '!.19 ... 1155 153' 152 1114 2328 2341 4713 , seo 

llfC111/CIOAD 

-------
°"""""° ll70 "11 1172 tm "" 117!1 •m tl77 1111 

. '"' lllO ,,., 1112 1'"3 l .. 1115' 
~llllUTA 1• 11'3 "" .... un• 11300 17718 "'""" 3142t ..,,. !14511 11331 IOIZll 2111131 •21 :ut 157120 -- 1311 te 1131 1"' 1111 3801 4011 1110 1151 8054 11534 15177 ·241•5 ...... , ,.,,,. 2433119 

,..... """"° '"''º a,., 1111 8211 ''" l!IOll ,,., .... 21711 2•417 31241 '20l5 12312 77 3'4 159351 218113 41:1112 
-16ndl - 2 "' 

•m '"' 3108 4152 1112 , ... tZl83 18008 11129 23131 32923 992•2 12»! 137 711 l080l5 
llcedlntt °""ºde 
........ 16n zm 2317 2802 3084 3 708 4131 •2311 1090 tlll5 17008 22197 32111 '8916 131113 2Jt •H 341215 

llopunlot 
lndfNclototumldlol 131 1002 .. 1011 "' 4IO -2530 1!14 -21 .. -3• -4'193 -13 250 -2151' -7111811 -92!!80 -131•• 

lllHElllA -· ll70 1171 1171 1173 1174 1m ,.,. im ,.,. 
"'' tllO 11181 .... 1'"3 "" 

, .. 
~MlfA ti ttl 11114 111181 ... , •• 44'25 13720 ., ... mcm 1•11s 3731111 •71085 1111371 2 5019" 39" St3 5421330 -- 1171 .... 7321 ·- 11131 "'"' 18131 14178 33131 575!14 81921 108 572 tMD!IO 459237 721042 IO!IOl!IO --- t11IO 11311 117'60 "1194 21111 31 730 .. ,.. 12312 11•17 131!114 11137' 311123 134281 

"'" "'' 2 le& 501 
• 335840 

-16ndl - 41nJ 4113 5341 1132 1111 1172 ""' 11183 ""' 21183 31755 50380 17028 131214 212n• 311 In> --· z 122 lao - 1114 ... 1712 "" t7:M tlllO ,, ... 32178 3!1171 51087 11111512 "'º"" 3a7 118 1155:M3 '•1•0!I ......... ................ ,. llt "' !143 11181 ... 4217 12853 22 415 51 !114 tUOl7 212319 540134 7!15 770 1291MI 11193770 ·-, ....................................... e11111~ .. ..,....._..tttellka.r'-~ 
~Ul...,.._ • ...,.... ......................... Mll't ...... 91'11c.llU19Vl,c;...,I,, 
Mttn.: ............. c..... ....... 

"' o ... 



CU A D RO 13 

CUENTA DE PROOUCCION DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA, 1970·1985 
(Mlllone1 dt pno1 a precio• corrientes) 

Concepto 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
PRODUCCIQN BRUTA 274138 300399 339722 417 486 5664118 668 451 811924 

Consumo lntonnedlo 16BQ35 182 312 2049118 253471 350749 409750 495714 -
Producto Interno Brulo 105203 118 O!l7 134 723 184015: 2157.17 256 701 316210 

Rernunéraclbn do osolarlodo5 39270 43324 49834 e8984 78845 -97 378 125 777 
Excedente de explotacl6n 58587 84594 73450 91054 117140 134 700 159468 
Impuestos Indirectos-subsidios 7346 10140 11839 13976 19939 24 824 -30964 

.,. Concepto 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 
PRODUCCION BRUTA 1 364 232 1757917 2335171 3075253 4834 780 8960902 15865 715 

Consumo lnlennedlo 813268 1 043304 13501e8 1 7113-760 2633994 5090305 9008500 
Producto Interno Bruto 550964 714813 985013 1311493 2000 786 3 870 597 6857 215 

Rernuneracl6n de asalertodos 194 927 249083 324 275 449 449 683 784 978822 1556544 
Excedente de explotacl6n 303084 399717 561485 592323 1175 034 2312 209 4 203 482 
Impuestos lndlreclos·subaldlos 52952 85813 99274 116762 141 967 579566 1097190 

•Eotl-. 
, FUENTE: SPP, Sl•tema de Cuantas Neclomrles de Mlrtco. 

1977 
1096507 

655695 
440812 
160382 
237 094 
43336 

1985• 
25718523. 

14602977 
11115~6 

2523158 
6813844 
1778 544-

"' o 

"' 



C U A D RO 14 

. CUENTA DE PAODUCCION DE LAS EMPRESAS PUBLICAS, 1975·1983 
(Mlllonaa de pesos a precios corrientes) 

.DenomlnaclOn 1975 1978 1977 1978 1979 

ProducclOn bruta 148952.7 182 3'2.9 287 393.• 333 319.1 •e1 258.2 
Consumo Intermedio 77133.2 11287U 122.228.9 153 770.8 2082-M.5 
Producto Interno bruto 71819.5 811470.S 1416'1.5 1795<47.5 255 013.7 

RemunltreclOn do asolorlndoe 37 294.7 81175.0 89«2.7 85158.• 110 281.7 
lmpueslos Indirectos monee eubaldlol (-)171.11 (-)4003.I U09.5 12039.9 37 421.li 
Excedente bruto do oxplolnclOn 35.al.7 •1519.3 71312.3 82352.2 107 310.2 

ParUclpaclOn de lee Empro881l Públlcaa 111 
el TOia! del Producto lntllmO Bruto (%) e.e 9.5 7.8 7.7 8.3 

DenomlnoclOn 11180 11181 11182 1983 
Producc!On bruta 739502.2 1028.07.• 2017712.1 H96213.e 
Consumo lnlermodlo 290850.8 •182118.7 9911702.9 1578 282.2 
Producto Interno bruto «885U etf 108.7 1318009.2 311993U 

• RemuneraclOn do aealarlados 152232.2 131108.1 402tl09.2 899290.4 
Impuestos Indirectos monos subsidios 1•0871.5 1e8228.8 4227118.4 711 •29.1 
Excedente bruto do explotaclOn 1557n.1 212773.8 •921114.8 1709211.9 

PartlclpaclOn do las Emprosaa Públlcaa en 
el Total dol Producto lnlomo Bruto('/,) 10.5 10.• 14.0 18.2 

"' o 

"' 



C U A D R O 15 

310 

PERSONAL OCUPADO TOTAL Y POR SECTORES ECONOMICOS, 1970-1985 
(En miles de ocupaciones remuneradas promedio anual) 

• Sectores 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
TOTAL 12863 13322 13 702 14441 14647 15296 15550 16238 

Agropecuario, silvicultura 
4503 y pesca 4466 4624 4550 4759 4655 4472 4897 

Mineria 155 155 162 174 186 184 193 197 
Industria manufacturera 1726 1772 1831 1925 1996 2002 2046 2051 
Conslruccl6n 810 792 890 1010 1070 1151 1200 1163 
Electricidad 38 40 42 44 46 49 52 55 
Comercio, restaurantes y 

hoteles 2011 2053 2104 2157 2202 2267 2300 2345 
Transporte, almacenamiento 

y comunicaciones 443 475 507 538 569 602 842 664 
Servicios fln1ncieros; 

seguros y blenea 
inmuebles 229 238 249 257. 270 282 295 309 

Servicios comunales, 
sociales ~ l!!r&onales 2985 3173 3367 3577 3805 4104 4350 4557 

Sectores 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985• 
. TOTAL 16844 17876 18795 20043 19883 19572 20091 20500 

Agropecu1rio, silvicultura 
y pesca 4891 4737 4901 5189 5035 5245 5342 5400 

Minerla 208 220 240 263 270 266 271 275 
Industria manufacturera 2133 2291 2417 2542 2485 2310 23&1 2400 
Construcción 1 321 1497 1687 1881 1785 1421 1467 1505 
Electricidld 55 58 63 66 66 116 68 70 
Comercio, rnteurantes y 

hoteles 2368 2534 2637 2762 2701 2704 2744 2800 
T18111POr1e, 1l~to 

y comuniclc'-9 712 780 907 988 993 119.1 1023 1 0!50 
Servlclot fl11111Ci-; 

leQUIOll '/ bl1ne11 
lnmuebl11 327 351 382 425 454 4611 480 490 

ServlclOI comulllle1, 
aotialll J! OlflOllllM 4831 5208 55111 51127 11074 11101 11336 &r.10 

NOTA: Lol dotal di •11 Wldro no..,._.,.., al concepto di l'Obllcl6n Ec:an6m-ta Acllva (PEA!. - an cd ,.,,,. llf 
octlvidael •ta0lltnlal nClmarodlocup1C-modla ramonorldladl aullrlldol an dlchar-lnCltpondlontamonte llf qo• 
Hltn aknultMnmenl• ocuPfdOI en ll mlarna o 1r. ótre calegorta ocup&clon•I, dentro dt 11 rime o en algune 0111 rama de .. ,..__ 
• Eatlmaclo, Nacional Financiera, S.N.C., 0.rtncla de lnlonnaclOn T•cnlca y Publlc.telones. 

FUENTE: &PP. Slar.m. dt Cu1ntH N1cloMle1 de M•11co. 



C U A D R O 16 

tra..dlo Mntual 

To ta l Obrero• B•pleadot 
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ANEXO 2. SEMBLANZA DE ALGUNAS ORGANIZACIONES DEL SINDICALISMO INDEPENDIENTE 

UNIDAD OBRERA INDEPENDIENTE (UOI) 

La UOI fue creada el primero de abril de 1972 mediante la fusión de tres 

sindicatos asesorados desde los aftos sesentas por el coordinador de la nueva_ 

organización, abogado Juan Ortega Arenas. Tales sindicatos fueron: áindica

to Nacional Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz, Simila

res y Conexos de Diesel Nacional, con 2 mil 100 miembros; Sindicato Nacional_ 

Revolucionario de Trabajadores de la Compaftfa Hulera Euzkadi, con mil agremi! 

dos; Sindicato de Trabajadores de Aceros Esmaltados Across, con 450 agremia-

dos. 

A pesar de su membresfa relativamente reducida al momento de su funda- -

ci6n, la UOI experimentó el crecimiento más r4pido entre todas las organiza-

clones del sindicalismo mexicano durante la década de los setentas. Al mome!!. 

to de su segundo pleno nacional, celebrado en 1g75, contaba ya con 15 sindic! 

tos afiliados, dos uniones y tres comisiones sindicales. Para su tercer ple

no, realizado en 197B, ya inclufa a 40 sindicatos (dos nacionales de indus- -

tria: el Nacional Independiente de Trabajadores de la Producción, Transfonna

ción y Ensambles Metálicos, Similares y Conexos, y el Nacional de Trabajado-

res de Aviación y Similares); tres uniones y tres comisiones sindicales. 

Para ig79 la UOl afirmaba contar con 86 sindicatos y 24 comisiones sindj_ 

cales, y en 1980 decfa tener 106 mil agremiados, cifra probablemente cierta a 

ju?.gar por el hecho de que, el primero de mayo de ese afto, la UOl fue capaz ._ 

de organizar una marcha en la Ciudad de México donde participaron más de 400_ 

mil manifestantes (1). 
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El Programa de Acción de la UO!, según fue publicado por la propia or9! 

nización en 1975, incluye las siguientes demandas y consignas: 

- Independencia de las organizaciones obreras con relación a los capit! 

listas nacionales, extranjeros y el Estado. 

- Libertad absoluta para organizarse en sindicatos y asociaciones profs_ 

·Sionales sin ninguna intervención estatal, 

- Garantizar el derecho de todo obrero a adherirse o separarse .de cual

quier organizacién sindical. 

- Anulación de las formas obligatorias de cotización 

- Anulación de las medidas represivas, en particular de la cl!usula de 

exclusión, 

- Pleno derecho de huelga. 

- Anulación del registro burocrático de las directivas sindicales. 

- Democracia sindical. Respeto a las decisiones lllilyodtarfas. 

- Libertad democr.itica de reunión. 

- ·Derecho a fol'lllllr Federaciones. 

- Derecho a eliminar direcciones corruptas. 

- Libertad de afiltaci6n polftica individual. 

- Los sindicatos no deben participar en actividades polfticas. 

- Los dirigentes obreros que acepten .cargos pGb11cos deben abandonar -

las directivas ·sindicales. 

- Derecho a demandar en cualquier momento mejores sa11r1os y condlcfo-

nes de trabajo. 

- NOlllbrar representantes expresamente .para fonwar las ctmt1tones rev1s~ 

ras de contratos. (2) 
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Las organizaciones sindicales afiliadas a la UOI se ubican sobre todo -

en las ramas automotriz, de productos químicos, de productos metálicos y te!!_ 

til, de la industria de la transformación; también en el sector servicios, -

en las freas de aviación, transportes terrestres y reparación mecánica. Sus 

principa 1 es zonas de i nfl uenci a son Ciudad Sahagún, Puebla, Cuerna vaca, Nau

ca lpan, Ecatepec y Cuautitlán. 

Por lo menos hasta antes de 1982, la UOI fue capaz de lograr avances i.!!! 

portantes en materia de salarios y condiciones de trabajo, frecuentemente -

con el recurso de prolongadas huelgas. A diferencia de otras centrales ind~ 

pendientes u oficialistas, los sindicatos de la UOI lograron romper en oca-

sienes los topes salariales, hecho probablemente facilitado por la naturale

za·de los patrones: empresas trasnacionales, en su mayorfa, con gran solven

cia económica. A camio de mejores condiciones laborales, la UOI ofrecfa i!!. 

crementos en la productividad y eficiencia laborales, que generalmente eran_ 

Cllll)llidos. 

Por otro lado la UOI se ha caracterizado por su radicalismo verbal en -

contra no sólo del sindica.li~mo oficialista sino también del independiente y, 

senaladamente, en contra de los partidos polfticos de Izquierda, a los que -

considera (especialmente su coordinador, Ortega Arenas) meras comparsas del 

prHsmo. A pesar de haber recibido invitaciones de otras organizaciones in

dependientes -el FAT y el MSR, por ejemplo- para i~ulsar una polftica de COJ!. 

vergencia, la UOI ha optado por el sectarismo, por lo menos frente a tales o.r. 

gani zac iones. 

Aunque fonnalmente inclu.ve entre sus objetivos la sustitución del capi

talismo por el socialismo en México, la UOI no se ha destacado por llevar -

adelante una labor consecuente de concientizaci6n polftica de sus bases - -
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obreras, sino más. bien por practicar: un sindicalismo pragmático, orientado 

;.a· la consecución de reivindicaciones gremialistas y poco afecto a las medi

das de solidaridad con otras luchas sindicales ajenas a la organización. -

Debe señalarse, sin embargo, que en 1 os últimos años 1 a UOI ha tendido a -

acercarse a coordinadoras de masas y organizaciones de izquierda más radie! 

les que las expresadas en los partidos tradicionales de izquierda. 

FRENTE AUTENTICO DEL TRABAJO ( FAT). 

El FAT fue fundado en 1964 con el carácter, similar al de la UOI,de -

. "polo de nucleamiento" antes que de central propiamente dicha. Concurrie~

ron a. 11.1 sindicatos y grupos obreros de varias regiones del pafs, especial

mente del Bajfo, del Valle de. MExico y del Estado de Chihuahua. La, unific! 

ci6n se dio el! tomo a las tesis de la Confederaci6n Latinoamericana del Tr! 

bajo (CLAT), filial a su vez de la Confederaci6n Mundial del Trabajo.(CMT), 

de inspiraci6n socfalcrfStiana. 

En sus C011ienzos, el FAT desarro116 su labor principalmente entre gru

pos de trabajadores de industrias pequenas y medianas, pero hacia 1970, de~ 

pul!s de haber sufrido una olead~.· represiva. el FAT enpieza a in~ertarse en_ 

,sectores de la gran industria, como la del hierro y el acero, asf como en -

otros. sectores de punta. Paralelamente a .esta. evoluc16n, el FAT fue aban~ 

.nado sus originales rasgos socialcristianos para enpezar a abrazar un.sindf 

calfsmo mis nftidamente clasista. {3) 

El FAT reivindica la independencia de los sindicatos frente a los par

. tidos polftfcos, los gobiernos, el Estado, la Iglesia y desde luego los pa-. ' ' . ., · .. 
trenes. Son los. trabajadore~ mismos quienes, en fonnil completamente aut6n.Q. 

ma •. deben luchar por, cambia.r las condiciones materiales y s~iales de su -
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existencia. Reivindica asimismo la democracia sindical y la necesidad de -

introducir reformas radicales en el orden capitalista para beneficio de los 

trabajadores. No se plantea, por lo menos de manera formal, la instaura- -

ción del socialismo. Tampoco afronta de manera directa la cuesti6n de la -

relación entre los sindicatos y los partidos polfticos. (4) 

En sus primeros años el FAT siguió la estrategia de establecer multi-

tud de sindicatos pequeños bajo la dirección de sus propios militantes. Cor. 

esta linea logró consolidar en la región del Bajfo una cantidad importante_ 

de sindicatos independientes. En 1g54 firm6 en Le6n,Guanajuato, su primer_ 

contrato colectivo de trabajo con la empresa GECESA, productora de calzadr-. 

En los anos siguientes llegó a aglutinar dieciséis sindicatos con 820 trab! 

jadores, entre listos los de Yorker, Jarvills, Raudl, entre otros. 

Luego de 1969 el FAT sufre la represión patronal-gubernamental que se 

materializa en fonna de despidos masivos de los trabajadores mlentros, ame-

nazas o Intentos de corrupcl6n contra los di rigentes, despojo de ti tularj_ 

dades de contratos colectivos, rompimientos de huelgas, etc. El FAT impul

sa entonces una segunda estrategia, para complementar la anterior: buscar -

la creaci6n de grandes sindicatos Independientes de industria, que no nece

sariamente estarán dirigidos por sus militantes, quienes, más bien, actua-

r!n como educadores externos y asesores. 

Sobre esta línea, el FAT impulsa una tenaz labor en la zona industrial 

de_Morelos, donde contribuye de manera decisiva a la creación del sindicato 

Independiente de trabajadores de Nissan. el cu.11, sin embargo, se adhiere a_ 

la UOI. Asimismo, el FAT empieza.a Introducirse a las ramas m!s dinámicas_ 

de la industria, como la automotriz, la minero-meta!Orgica y la electróni

ca. El sindicato que actOa como columna vertebral en esta segunda etapa es 
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existencia, Reivindica asimismo la democracia sindical y l'a necesidad de -

introducir reformas radicales en el orden capitalista para beneficio de lo~ 

trabajadores. No se plantea, por lo menos de manera formal, la instaura- -

ción del socialismo. Tampoco afronta de manera directa la cuestión de la -

relación entre los sindicatos y los partidos polfticos. (4) 

En sus primeros años el FAT siguió la estrategia de establecer multi-

tud de sindicatos pequenos bajo la dirección de sus propios militantes. Cor. 

esta linea logró consolidar en la región del Bajfo una cantidad importante_ 

de sindicatos independientes. En 1964 finr6 en Le6n,Guanajuato, su primer_ 
' con~rato colectivo de trabajo con la l!llpresa GECESA, productora de calzadc. 

En los anos siguientes llegó a aglutinar dieciséis sindicatos con 820 trab! 

jadores, entre Estos los de Yorker, Jarvflls, Raudi, entre otros. 

Luego de 1969 el FAT sufre la represión patronal-gubernamental que se_ 

materializa en fonna de despidos masivos de los trabajadores miermros, ame-

nazas o intentos de corrupci6n contra los di rigentes, despojo de titular.! 

dades de contratos colectivos, rompimientos de huelgas, etc. El FAT impul

sa entonces una segunda estrategia, para complementar la anterior: buscar -

la creación de grandes sindicatos independientes de industria, que no nece

sariamente estarán dirigidos por sus militantes, quienes, más bien, actua-

r.1n como educadores externos y asesores. 

Sobre esta Hnea, el FAT impulsa, una tenaz 1 abar en la zona industria 1 

, de Horelos, donde contribuye de manera decisiva a la creación .del sindicato 

independiente de trabajadores de Nissan el cuál, sin embargo'. se adhi.ere a_ 

· la,ÚOI. Asimismo, el FAT empieza a introducirse a las ramas más dinámica·s_ 

de la industria, como la automotriz, la minero-metalúrgica y la electróni

ca. El sindicato que actúa como columna vertebral en esta segunda etapa e! 
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Acorde con tal objetivo, el MSR busca superar el aislamiento de los -

sindicatos de empresa mediente la creaci6n y consolidaci6n de grandes sin

diéatos nacionales en todas las ramas de la industria. Al propiciar la -

igualación de las condiciones de trabajo, salarios y prestaciones de los -

trabajadores de toda una rama, los sindicatos nacionales de industria elí

'minarfan la dispersl6n y la competencia entre la clase obrera, permitirlan 

el establecimiento de contratos-ley y posibilitarfan una auténtica vida -

sindical. 

Para el HSR la clase obrera debe aspirar al poder, organizada como -

partido polftico. No obstante, salvo el periodo que siglil6 a la represl6n 

de la huelga de los electricistas dl!lllOCrltlcos en 1976, cuando abraz6 cfer 

tas posfcfones socialistas, ·el MSR se 11111ntfene en los m4rgenes de la ldeo

logfa del nacfonal fsmo revolucionario. 

Bajo los auspicios del MSR y la Tendencia democr4tfca del SUTERM (sf!l 

dicato que· nacl6 de la fus16n del STERM con los electricistas afiliados a_ 

la CTM), a llledfados de la década pasada fue cream el Frente Nacional de -

Acci6n Popular (FNAP), de corta vida pero rica en experiencias. Con la di 

soluc16n de la Tendencia Democr&tfca desaparec16 talllblén el FNAP, pero so

brevlvl6 su revista Solidaridad, como 6rgano del MSR. 

Hacia 1980 el MSll tenfa el grueso de sus bases entre los trabajadore5 

de la energfa nuclear, los trabajadores universitarios y núcleos de elec-

trlcfstas democrltlcos. En 1981 particlpll en la fundación del .. MovlmiewtG_ 

de Acci6n Popular (HAP), que ese mismo afto se fus:lonarfa con el Partido C.Q. 

munlsta Mexicano y otras organizaciones de Izquierda para crear el Partido 

Soclallstalr\Jnifacado de México. (6) 
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SINDICATO DE OBREROS LIBRES (SOL) 

El SOL naci6 en 1969 a rafz de la unificación de un grupo de sindicatos 

independientes que actuaban de manera aislada desde los anos cincuentas. Sus 

consignas principales eran la democracia y la independencia sindicales, si -

bien carecfa de un progra1111 doctrinario acabado. Para 1972 el SOL aglutina

ba a 19 sindicatos, todos ellos titulares del contrato ,colectivo en sus em·

presas, con un total de alrededor de 7 mil trabajadores. los sindicatos del 

SOL se ubican en el ramo de los transportes urbanos y en las industrias del_ 

pllstico, del hierro y la electr6n1ca. Salvo el Sindicato de Trabajadores -

de la Cooperativa de Autobuses de Coatzacoalcos, Veracruz, todos.los sindic! 

tos 11h111bros del SOL operan en el Distrito Federal. (7) 
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