
 835

 El desarrollo econ6mico
 mexicano en la posguerra.
 La estrategia estabilizadora
 y sus consecuencias sociales.

 CECILIA IMAZ B.

 Una vez que el Estado mexicano logr6 su estructuraci6n politica apoyada
 en amplios sectores del proletariado y de la masa campesina y consigui6
 controlar los recursos b.sicos, las alternativas para el desarrollo y para el
 conjunto de las clases sociales fueron orientadas a un proceso de depura-
 ci6n econ6mico y politico en favor de las necesidades del capital.
 Despues de la segunda guerra mundial el capital monop6lico, especial-

 mente el norteamericano, fue orientado imperiosamente por un lado a la
 expansi6n de sus bases de acumulaci6n internacional y principalmente del
 circuito internacional de reproducci6n ampliada, debido a sus dificultades
 o limitaciones de valorizaci6n y de rentabilidad en los puntos avanzados
 de sus principales centros de acumulaci6n; y por otro a una ofensiva-
 defensiva contra el bloque socialista que se habia instaurado amenaza-
 doramente. Este cambio en las relaciones internacionales fue modificando
 la estructura de la cadena imperialista y las modalidades de la domina-
 ci6n respectiva. Jam~s las potencias capitalistas volverian a enfrentarse
 en una guerra mundial; la guerra seria en los afios siguientes contra e!
 sistema enemigo, pero no en las trincheras sino en las relaciones inter-
 nacionales.

 Los Estados Unidos, potencia lider en la lamada guerra fria, habia
 consolidado su zona de influencia en el continente europeo mediante el
 Plan Marshall orientado a la reconstrucci6n e integraci6n del capitalismo
 monop61lico. El avance oligop61lico de los Estados Unidos era incontenible.
 El desarrollo extraordinario de sus fuerzas productivas durante la guerra
 se tradujo en el desmesurado crecimiento de una base industrial que pro-
 ducia un enorme excedente que debia ser colocado en los mercados ex-

 1 A. Quijano. "Imperialismo y Clase Obrera en A.L" en Movimiento obrero y
 accidn politica. Serie Popular ERA, Mexico, 1975, p. 174.
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 ternos. En el subcontinente latinoamericano esta politica se aplic6 hasta
 los afios sesentas cuando surgi6 el socialismo en Cuba y cuando el arma-
 mento del bloque socialista se constituy6 en una verdadera amenaza.

 En el periodo que tratamos, las modalidades que se presentan en el
 area panamericana son en el sentido de una mayor dominaci6n econ6mica
 por parte de los Estados Unidos integrando a los paises latinoamericanos
 en su zona de influencia y recuperando los mercados de 6stos que, preca-
 riamente, Mexico habia dominado durante los afios de guerra, imponien-
 doles sus pautas de inversi6n y de producci6n.2

 En diciembre de 1946 se habia constituido el Fondo Monetario Inter-

 nacional (FMI) y M6xico fue uno de los primeros paises que se incorpo-
 raron a la nueva politica monetaria internacional que hizo prevalecer el
 d61ar como la moneda internacional de cambio; y en poco tiempo, toda
 la economia del continente americano gravit6 alrededar de la influencia
 del d61lar.

 La adhesi6n de M6xico a ese convenio monetario se tradujo en medidas
 de politica econ6mica especificas que fueron afectando el ritmo y forma
 de crecimiento que el pais experiment6 entonces y posteriormente. 3

 Para los paises subdesarrollados, el FMI se proponia prevenir que sus
 crisis temporales de balanza de pagos condujeran a una reducci6n dr6s-
 tica de las importaciones, que se declararan insolventes en los pagos o,
 que establecieran un control de cambios. El prop6sito del FMI no era fi-
 nanciar permanentemente estas crisis, sino "ayudar" a que estos paises las
 enfrentaran por alguin tiempo, con la condici6n de que esta ayuda seria
 proporcionada s61o cuando en el pais en cuesti6n se estableciera una poli-
 tica estabilizadora.

 Las politicas estabilizadoras a las que se comprometieron los paises que
 recibieron los prestamos avalados par el FMI, variaron segfin las condicio-
 nes econ6micas de cada pais, pero en terminos generales contemplaban
 los siguientes puntos:

 1. Abolir o liberalizar el control sobre el tipo de cambio y las importa-
 clones.

 2. Devaluaci6n del tipo de cambio (ajuste).

 3. Aplicar programas anti-inflacionarios que incluyen:

 a] Control del credito bancario: altas tasas de inter6s y mayores re-
 quisitos de encaje.

 2 Ver Sergio de la Pefia. "Estado, desarrollo econ6mico y proletariado". Comercio
 Exterior, Vol. 25 No 12, dic., 1975, p. 1352.

 S Por ello el cambio de politica que se vio con Avila Camacho fue auin mis acen-
 tuado con Miguel Alemain.
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 b] Control del deficit gubernamental; disminuci6n del gasto, aumento
 en los impuestos y en los precios de los bienes pfiblicos y derogaci6n
 de los subsidios del consumo.

 c] Control de aumentos salariales.

 d] Liberalizaci6n de los controles de precios.

 4. Mayor hospitalidad a la inversi6n norteamericana.

 Estos cuatro puntos fundamentales se establecerian de acuerdo a las
 condiciones especificas de cada pais, poniendo 6nfasis en la aplicaci6n de
 politicas anti-inflacionarias, sosteniendo un tipo de cambio y manteniendo
 relativamente estable el nivel interno de precios y la demanda para que la
 inflaci6n no presione hacia nuevas devaluaciones.

 Desde luego el costo del paquete inflacionario seria cubierto por la
 clase obrera y demis asalariados, porque, dentro de un proceso inflacio-
 nario, s61o los salarios se controlan, ya que los precios se liberan y las uti-
 lidades aumentan. Adicionalmente, se restringe el gasto puiblico, con lo
 que disminuye el gasto social que efectfia este sector; y al restringirse el
 credito se limita la expansi6n interna de la inversi6n. Consecuentemente
 este control afecta, de manera especial, al inversionista nativo no ligado
 a los grupos financieros fuertes de su pais, por lo que la inversi6n se
 contrae.

 Pero a la vez con esta politica antinflacionista, la inversi6n extranjera
 tendria garantizado un tipo de cambio estable que evitaria restricciones
 futuras en los pagos y p&rdidas por devaluaciones. Asimismo le permi-
 tiria competir en una situaci6n muy favorable en la adquisici6n de em-
 presas nativas rentables cuya dificultad para expandirse ante las restric-
 ciones crediticias las hacia presas faciles del capital extranjero. 4

 En base a lo anterior, vemos que la incorporaci6n de los paises latino-
 americanos al FMI como condici6n para conseguir cr6ditos constituy6 un
 mecanismo mis de control del capital monop61lico norteamericano, guiado
 poar sus empresas transnacionales, y que empezaria a aplicarse en los afios
 cincuentas, al terminar la guerra de Coarea cuando las exportaciones la-
 tinoamericanas declinaron considerablemente.

 Ante esta situaci6n de dominio norteamericano, la burguesia mexicana
 reclam6, y obtuvo, poco despues, mayores defensas proteccionistas me-
 diante aranceles mis elevados y otros medios para bloquear las importa-
 ciones. 5 En el nivel continental esta defensiva se manifest6 en los Acuerdos
 de La Habana de 1947.

 En 1949, la guerra de Corea vino a aliviar la situaci6n critica que
 en Mexico habian creado los resabios de la politica econ6mica exterior

 Para un anilisis mis detallado ver: Ma. Elena Cardero, "Mexico y el Fondo
 Monetario Internacional, 1945-1960", trabajo in&dito, UNAM, 1977.

 5 Sergio de la Pefia, op. cit.
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 de los Estados Unidos. Sin embargo, la renovaci6n de enormes compras
 de materiales estrat6gicos significaron un respiro de s61o dos afios pues al
 terminar la guerra, el desempleo, la concentraci6n en una minoria del
 ingreso nacional y la astringencia del mercado interno aumentaron.

 Esto condujo a que a lo largo de toda la d6cada se presentaron serios
 problemas financieros, tecnol6gicos y de mercado tanto en la industria,
 la mineria y en el sector agropecuario. 6

 Durante el sexenio de Aleman (1946-1952), hubo un ahorro forzado,
 acumulaci6n de capital en unas cuantas manos --la del grupo alemanista
 y aliados-, enormes obras se dejaron inconclusas, hubo serios problemas
 en la balanza de pagos, y el cambio en la politica agraria (reformas al
 Articulo 27 constitucional), sumada a la inflaci6n de la posguerra que
 produjo la escasez y carestia de articulos alimenticios basicos, dafiaron
 seriamente a las masas.

 Durante estos afios el costo de los productos alimenticios continu6 su-
 biendo, particularmente en 1951 " y 1952 como se puede ver en el si-
 guiente cuadro. 8

 INDICE DEL COSTO DE LA ALIMENTACION EN LA
 CIUDAD DE MEXICO

 Promedio Anual

 (Base 1939 - 100)

 1946 416.5
 1947 424.5
 1948 426.4
 1949 447.0
 1950 487.7
 1951 628.9
 1952 688.1

 El problema de la escasez y carestia de alimentos sigui6 algunos afios
 mis, y para atacarlo se inici6 un plan de emergencia pam 1953-1954, que

 6 De 1940 a 1955 el sector agricola tuvo una tasa media de crecimiento anual de
 5.5%; pero la falta de inversi6n en los afios cincuenta bloque6 este crecimiento
 y su declinaci6n empez6 a partir de 1960.
 7 En los afios 1950-1951 el pais fue azotado por heladas, plagas y sequlas que afec.
 taron seriamente las cosechas y el ganado. Ante esta situaci6n, la falta de trans-
 portes para movilizar las cosechas, los monopolios sobre los abonos e insecticidas
 y el cridito insuficiente hicieron que la producci6n de alimentos fuese muy baja
 para las necesidades de la demanda, lo que dio lugar a que los acaparadores e in-
 termediarios especularan libremente con los precios. Excilsior "Hace 25 afios",
 12 de mayo de 1976.

 * Comercio Exterior. Banco Nacional de Comercio Exterior. Afio II N9 2, Febrero
 1952, p. 75.
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 consisti6 en permitir la libre importaci6n de viveres mediante la modi-
 ficaci6n de los aranceles para facilitar su entrada al pais.

 El crecimiento economico en los afios cincuenta

 Al iniciarse la decada de los cincuenta, M6xico habia logrado expandir
 considerablemente su base industrial, pero no pudo sostener este proceso
 de expansi6n en los afios que siguieron ya que a lo largo de la ddcada
 se presentaron serios desajustes econ6micos. En 1953 se present6 inter-
 nacionalmente una baja tasa de crecimiento, lo que en parte precipit6
 que en 1954 se devaluara por sexta vez el peso mexicano en cerca de un
 30%, igualAndolo a 8 centavos de d61lar. Medida por cierto muy poco po-
 pular pero forzada por la inflaci6n ocasionada al terminar la guerra de
 Corea. Como consecuencia de esto, los precios subieron ai6n mas y las
 condiciones de vida empeoraron para las clases trabajadoras. A la vez,
 la dinAmica de la economia hizo que se frenara la expansi6n de la de-
 manda y disminuyera la inversi6n, ocasionando un alto costo inicial en este
 ciclo de inflaci6n-devaluaci6n.

 El aumento de problemas econ6micos hizo que se replanteara nueva-
 mente la politica econ6mica y se aplicara la estrategia del desarrollo esta-
 bilizador. En las condiciones especificas de M6xico esto se traducia en
 terminos generales en que el Estado impulsaria el financiamiento y sub-
 sidio a la empresa privada, aumentaria la inversi6n extranjera, se subor-
 dinaria el campo a la industrializaci6n, se mantendria cierta estabilidad
 en los precios y se controlarian los salarios.

 Los objetivos inmediatos y tambien a largo plazo eran disminuir la
 inflaci6n a traves de los siguientes mecanismos: disminuci6n del gasto
 pIiblico, aplicaci6n de una politica selectiva de credito bancario, y el mis
 accesible de todos, el control de salarios; y con estas medidas evitar caer
 en ciclos recurrentes de inflaci6n-devaluaci6n.

 Este esquema de crecimiento intentaba conjugar la generaci6n de un
 ahorro voluntario creciente y la adecuada asignaci6n de los recursos de
 inversi6n con el fin de reforzar los efectos estabilizadores de la expansi6n
 econ6mica.

 Por su parte las inversiones extranjeras se orientaron al sector industrial,
 pero s61o en aquellas ramas industriales que contaban ya con un mercado
 interno de la escala compatible con las necesidades de rentabilidad de la
 inversi6n, o que eran virtualmente monop61licos en el mercado latino-
 americano. A la vez estas inversiones siguieron financiando los proyectos
 de infraestructura del Estado, destinados a ampliar, para el futuro, las
 bases de la acumulaci6n industrial del capital internacional. 9 Y fue asi

 9 Para una exposici6n mas detallada sobre el tema ver: A. Quijano y otros. Movi-
 miento Obrero y Accidn Politica. Serie Popular EA. Mix. 1975, p. 174-207.



 840 REVISTA MEXICANA DE SOCIOLOGIA

 que la inversi6n externa directa norteamericana pas6 de 566 millones de
 d6lares en 1950 a 1,081 en 1960.10

 Asimismo, desde los afios cincuenta el desarrollo del sector industrial
 fue el mas importante dentro de la economia mexicana, puesto que el
 mayor volumen de inversi6n puiblica y privada fue dirigido hacia 1l y,
 consecuentemente, ha tenido las tasas de crecimiento mas elevadas desde
 esos afios hasta la actualidad y su importancia relativa dentro del pro-
 ducto total ha ido creciendo sistemAticamente, sobre todo, despu6s de
 1960. 11

 Dentro del sector industrial, la industria de transformaci6n es la que
 ha tenido desde entonces el mayor crecimiento de todas. En el siguiente
 cuadro podemos ver la importancia relativa que ha tenido esta industria
 dentro del Producto Interno Bruto.

 PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDADES
 (millones de pesos de 1960)

 1950 % 1955 % 1960 %

 PIB 86 973 100.0 114 040 100.0 150 511 100.0

 Mineria ................. 1 839 2.1 1945 1.7 2306 1.5

 Petr6leo y carb6n ......... 2 104 2.4 2670 2.3 5128 3.4
 Transformaci6n ........... 16 064 18.4 21 423 18.7 28 892 19.2
 Alimentaria .............. 5 840 6.7 8324 7.3 10 620 7.1
 Textiles ................. 4193 4.8 4845 4.2 5434 3.6
 Madera ................. 1741 2.0 1 749 1.5 2347 1.6

 Productos quimicos ....... 1 245 1.4 1969 1.7 3245 2.2
 Materiales no metilicos ... 565 0.6 791 0.7 1182 0.8
 Refinaci6n de metales ..... 665 0.8 940 0.8 1786 1.2
 Productos metalicos . .. 447 0.5 760 0.7 1019 0.7

 Artefactos mecinicos ..... 273 0.3 343 0.3 558 0.4
 Artefactos electricos ...... 362 0.4 546 0.6 896 0.6
 Vehiculos y accesorios .... 407 0.5 725 0.6 1 181 0.8
 Otras industrias .......... 326 0.4 432 0.4 624 0.4
 Electricidad .............. 462 0.5 845 0.7 1502 1.0
 Construcci6n ............. 2998 3.5 3951 3.5 6105 4.1
 Total de industrias ..... 23 467 26.9 30 834 26.9 43933 29.2

 FUENTE: La economia mexicana en cifras. Nacional Financiera, Mexico, 1974.

 10 Lorenzo Meyer. "Veinticinco afios de politica mexicana". Comercio Exterior.
 Vol. 25, No 12, Dic. 1975, Mixico, p. 1334.

 11 Esto condujo a que a partir de 1959 (hasta 1969) el crecimiento medio anual
 del PIB fuese superior al registrado en el periodo anterior; el incremento medio
 de los precios fuera inferior al del volumen de bienes y de servicios, se mantuviera
 la paridad del tipo de cambio y mejorara la participaci6n de los sueldos y salaries
 en el ingreso nacional.
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 En 1960 la industria de transformaci6n lleg6 a representar el 19.2%
 del PiB, nivel aceptable para un pais subdesarrollado, a pesar de que esta
 industria se halla concentrada en pocas zonas sin haberse extendido sufi-
 cientemente a las zonas marginadas y ademis, es una industria orientada
 bAsicamente a abastecer el mercado interno, no a la exportaci6n, pues
 el 70% de 6stas correspondia en 1960 a alimentos y a materias primas.

 Tambi6n podemos observar una gran desigualdad no s61o entre ramas
 sino en el interior de la rama como sucede en el caso de la industria de

 la transformaci6n, en donde la industria alimentaria es la mis dinimica
 de todas ellas y que esta acaparada casi en su totalidad por capital extran-
 jero. Le sigue la construcci6n, superando a la industria textil que tra-
 dicionalmente habia sido de las mas importantes junto con la mineria
 (que ha declinado), el petr61eo y la petroquimica, cuyo auge ha cons-
 tituido la tabla de salvaci6n para la economia mexicana.

 Ahora bien, este crecimiento mas o menos sostenido, no obstante la
 desigualdad interna del sector industrial, ha sido posible por cuatro cau-
 sas: en primer lugar, porque las tasas de explotaci6n de la fuerza de tra-
 bajo han sido muy altas; en segundo lugar, por la politica econ6mica es-
 tatal que por muchas vias ha beneficiado a los capitalistas; en tercer
 lugar por la entrada masiva de inversiones extranjeras directas y por las
 conexiones de cr6ditos del exterior; y, finalmente, por el traslado de re-
 cursos del sector agricola al industrial, 12 como lo veremos mas adelante.

 Por otra parte, la desigualdad en el interior de las ramas responde al
 desplazamiento que trae consigo el avance del monopolio que impone sus
 modalidades y, por otra, la concentraci6n del ingreso en una minoria
 ha hecho que la producci6n industrial se apoye en un mercado reducido
 en terminos de poblaci6n, pero muy solvente en la medida de los ingresos
 de que dispone.

 Esta diversificaci6n se inici6 en la segunda mitad de la decada del cin-
 cuenta, pues se dio un cambio en la importancia relativa de las diferentes
 ramas del sector industrial, volvi6ndose dominantes las ramas producto-
 ras de bienes de consumo durable, bienes intermedios y algunos bienes
 de capital orientados a abastecer el mercado interno, que como lo men-
 cionamos estA limitado a un determinado sector de la poblaci6n.

 Ahora bien, en terminos de desarrollo social y de soluci6n al problema
 del empleo para una PEA creciente, la ampliaci6n del sector industrial no
 trajo consigo, en primer lugar, suficientes fuentes de trabajo para la clase
 obrera. Porque, primero, estas nuevas industrias no absorben gran canti-
 dad de mano de obra sino que la desplazan a medida que quiebran a las
 industrias competidoras menos eficientes e intensivas en mano de obra, y,
 consecuentemente, estos desempleados dejan de tener poder adquisitivo.
 En el campo sucede algo similar. Supuestamente el sector rural debia
 dar este podex adquisitivo a trav6s de mayores salarios impuestos por la

 12 A. Alvarez, E. Sandoval. "Desarrollo Industrial y Clase Obrera en Mexico", Cua-
 demos Politicos. ERA N9 4, Abril-Junio 1975, p. 9.
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 ley, y a trav6s de creditos para la agricultura, pero no sucede asi ya que
 los salarios establecidos no se pagan, los precios de los productos son mas
 elevados que en las ciudades, y los cr6ditos fueron restringidos.

 En consecuencia la fase monop6lica del capitalismo plantea nuevamente
 la contradicci6n econ6mica basica del capitalismo en desarrollo, esto es
 entre la explotaci6n y subempleo de los trabajadores y la necesidad de
 asegurar que tengan suficiente poder de compra para los productos ma-
 nufacturados.

 En segundo lugar, el alto grado de estratificaci6n entre las ramas in-
 dustriales se reprodujo en una marcada diferenciaci6n en el empleo y
 en los niveles salariales del proletariado industrial.

 Dentro de este proletariado que en si constituye una minoria en el total
 de la fuerza de trabajo (cerca del 30%), destacan por el relativamente alto
 monto de percepciones salariales los que trabajan en la "gran industria"
 que controla las dos terceras partes de la producci6n vital de la economia
 mexicana (electricistas, ferrocarrileros, petroleros y metalirgicos) y ocupan
 cerca de un 20% del total del proletariado industrial.

 El grupo de industrias tradicionales (productoras de bienes de consumo
 no durable) esta formado por cinco industrias: productos alimenticios, tex-
 tiles, calzado y prendas de vestir, bebidas y tabaco, y ocupan una tercera
 parte del total del personal que labora en la industria. El siguiente grupo,
 de industrias productoras de bienes de consumo durable y bienes inter-
 medios, integrado por las llamadas industrias modernas, ocupa cerca de
 un 40% del total del personal empleado en la industria.

 Esta amplia estratificaci6n de la clase obrera ha sido acentuada por la
 existencia de un elevado ni'mero de desocupados y subempleados que
 ademis de frenar el avance de la formaci6n y organizaci6n de la clase,
 ha conducido a los obreros a un enfrentamiento por los empleos, y sobre
 todo, a que se mantuvieran bajos los salarios. Tomando como base de
 100 el afio 1939, los salarios nominales subieron entre 1935 y 1950 de 114
 pesos a 320, pero el salario real entre estos afios descendi6 de 126 a 87
 pesos mensuales. 13

 El sector agropecuario y la situaci6n de los asalariados rurales

 La politica del sector agropecuario desde los afios cuarenta estuvo orien-
 tada a elevar la rentabilidad y productividad de la nueva empresa capita-
 lista. Los resultados de esto se pudieron apreciar en el decenio 1946-1956
 cuando la agricultura alcanz6 una tasa media de 7.5%, superior a la del

 t. Fuentes Dias. "Desarrollo y evoluci6n del movimiento obrero a partir de 1929",
 Rev. C. Potl. y Soc., afio V, Jul-Sept. 1959, p. 346.
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 Producto Nacional Total, aportando divisas, empleo y abastecimiento de
 bienes de consumo basico.

 Por ello el proceso de substituci6n de importaciones que se hallaba
 avanzado al finalizar la guerra de Corea pudo contar para su continuaci6n
 con el apoyo fundamental del sector agropecuario; ya que el alto creci-
 miento de su producci6n permiti6 que los esfuerzos se concentraran en la
 producci6n industrial.

 A finales de la decada, la sustituci6n primaria de importaciones (textiles,
 calzado, ropa, alimento, bebidas y tabaco) medida ya sea por la compo-
 sici6n de las importaciones totales o por la proporci6n de los bienes de
 consumo industrial afin importados, estaba virtualmente terminada.

 Pero este giro de la inversi6n hacia la industria, resagando en terminos
 relativos al sector agricola, hizo que el proceso de crecimiento econ6mico
 se fuera haciendo cada vez mas desequilibrado.

 A la vez, esta intensificaci6n del proceso de desarrollo industrial ocasion6
 que se elevaran los requerimientos de capital en relaci6n con el producto,
 y aunque el esfuerzo que se desplegaba en el sector agropecuario era enor-
 me, en terminos de precios, salarios, divisas y todas las formas de exacci6n
 del excedente de este sector al resto de la economia, los recursos internos
 resultaron insuficientes, por lo que se intent6 por todos los medios atraer
 capital del exterior. Asi tambi6n, a medida que las exportaciones agri-
 colas empezaron a disminuir sin ser substituidas por exportaciones de
 bienes industriales, la necesidad de ahorro exterior se hizo mas peren-
 toria. 14

 Las exportaciones totales como cociente del PIB descendieron de 13.2%
 en 1940 a 10.4% en 1950 y a 5.25% en 1960. De 6stas las exportaciones
 agricolas como porciento del producto, disminuyeron de 5.6% en 1950
 a 3.2% en 1960, y a 1.9r% en 1970.15

 Desde mediados de la d6cada de los cuarenta, con el impulso del neo-
 latifundio se habia logrado una mayor y mas acelerada transferencia de
 recursos del campo hacia las otras actividades, para lo que cont6 con un
 irrestricto apoyo estatal (riego, creditos, ampliaci6n de predios, etc6tera).
 Pero la contradicci6n en su funcionamiento empez6 a ser patente en los
 afios sesenta, cuando empez6 a bajar la producci6n agricola al no reinver-
 tir en el campo, ya que la inversi6n pasaba a otros sectores, bloqueando
 de esta manera las posibilidades de mejorar la producci6n agricola. 16

 14 Ver Ma. Elena Cardero, op. cit.
 15 Ranis, G. "zSe ha tornado amargo el milagro mexicano?" Demografia y Economia.

 VoL VIII, No 1, 1974, p. 30.
 16 De 1950 a 1955 el sector privado invirti6 un promedio anual de 2,218 millones de

 pesos (en valor constante de 1960). De 1955 a 1959, 2,367 millones de pesos, y
 de 1960 a 1967, 3,196 millones de pesos. Pero las cifras en la dccada sesenta fue-
 ron disminuyendo ya que la inversi6n privada en 1960 fue de 3,772 millones de
 pesos (superior al promedio entre 1960 y 1967) pero en 1965 fue de 2,914.
 Puente Leyva et al. Bienestar campesino y desarrollo econdmico, FCE, M6xicO,
 1971, p. 68.

 23
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 Ademas, la eficiencia del sector fue disminuyendo al limitarse en gran
 medida a producir bienes con precios de garantia; y por el acelerado cre-
 cimiento de la demanda interna y la falta de dinamismo del mercado
 mundial de productos agricolas, el sector agricola fue perdiendo paulati-
 namente el papel que tuvo de generador de divisas.

 Sin embargo, la declinaci6n del sector agricola no se debi6 inicamente
 a la inadecuada orientaci6n de la producci6n del neolatifundio, sino al
 conjunto de contradicciones de la estructura agraria mexicana que com-
 prende tanto sus formas de propiedad como sus instituciones y organiza-
 ciones, cuyos efectos se han visto tanto en la producci6n como en la situa-
 ci6n de la poblaci6n de trabajadores rurales que cuentan con cada vez
 menos oportunidades de trabajo y de posesi6n de tierras.

 Esta caida del sector agropecuario a partir de los sesentas provoc6
 de inmediato la incapacidad de seguir siendo fuente de empleo y conten-
 ci6n de los trabajadores rurales en su marco geogrifico. Es en estos
 afios que se acentda la migraci6n a las ciudades, sobre todo al Area me-
 tropolitana, provocada por el hambre. Igualmente aumenta en cifras
 alarmantes el n6mero de braceros en el sur de los Estados Unidos acen-
 tuando los conflictos intergubernamentales a los cuales no encuentran
 soluci6n.

 Paralelamente los trabajadores rurales fueron orillados a acelerar su
 proletarizaci6n en unos casos, cuando lograban incorporarse al trabajo
 asalariado, o semiproletarizaci6n cuando s61o conseguian trabajo even-
 tual o vivian en calidad de subempleados. Con este avance en su descam-
 pesinizaci6n se fue profundizando la heterogeneidad de la composici6n
 del proletariado en expansi6n, y modificando a la vez su lugar en la es-
 tructura de la poblaci6n econ6micamente activa que demogrnficamente
 dej6 de ser predominante. 7 Lo cual no quiere decir que el proletariado
 industrial haya crecido en tales dimensiones, pero si que la poblaci6n
 rural, aislada y desplazada del desarrollo ha disminuido al irse integrando
 a comunidades urbanas y semiurbanas y alimentando con ello, como sefia-
 lamos anteriormente, la heterogeneidad de la composici6n estructural del
 proletariado en expansi6n. 1s

 En lo referente a la situaci6n salarial, en la d6cada de 1940-50 hubo una
 elevaci6n de los salarios nominales de los trabajadores por las presiones

 l7 La tasa de crecimiento de la poblaci6n econ6micamente activa agricola fue de
 2.3 en la decada 1940, de 2.4 en la cincuenta y de 1.5 en la sesenta. Varios autores.
 Estructura agraria y desarrollo agricola en Mexico. Centro de Investigaciones Agra-
 rias, FCE, Mexico, 1974, p. 319.

 18 En 1950, del total de la poblaci6n econ6micamente activa agricola (4.859,434) el
 58.6% correspondia a ejidatarios que sobrevivian por la economia de subsistencia
 y mediante su ocupaci6n temporal como jornaleros. El 16% estaba compuesto
 por trabajadores en actividades no productivas (pequefio comercio, servicios per.
 sonales, burocracia, etc.) y el resto (26%) lo componian en su mayoria deso-
 cupados y subempleados.
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 ejercidas, a consecuencia del proceso inflacionario que sufri6 el pais en esa
 d6cada.

 En el campo el salario minimo aument6 para todo el pais de $1.31 en
 el bienio 1938-1939 a $2.40 para 1948-1949, es decir, tuvo un ascenso de
 83.2%, pero es sabido que el salario minimo no es respetado en el campo
 donde el trabajo no es calificado, y que hay variaciones de salarios par
 zonas.

 En las zonas de cultivos intensivos en donde se emplean obreros agri-
 colas calificados, los salarios si son superiores al minimo, como lo pode-
 mos ver en el siguiente cuadro. s

 SALARIOS AGRICOLAS

 Afios Frontera con EE.UU. Mesa Central Costas

 1947 5.36 3.02 4.92

 1948 5.64 2.93 5.31

 1949 5.98 3.14 5.88

 1950 6.77 3.82 6.03

 En las zonas urbanas, los salarios minimos subieron de $1.46 durante
 el bienio 1938-1939, a $3.01 durante el bienio 1948-1949, o sea que tuvo
 un alza de 106.2%. Aunque los salarios en la ciudad son superiores a los
 del campo, su gradaci6n por zonas es en terminos generales la misma.
 En el caso de los salarios medios 6stos registraron un ritmo de aumento
 mas ripido que en el de los salarios minimos.
 En una encuesta de la Direcci6n General de Estadistica sobre salarios
 medios pagados en un grupo de 35 actividades diferentes en zonas indus-
 triales, tomando como base el afio de 1939, 6stos se elevaron 217.8% para
 1947. Seguin estas mismas fuentes en 1949 los salarios mas altos corres-
 pondian a la industria petrolera, en la que el promedio diario era de
 $33.50, casi el triple del correspondiente en 1939. Muy por debajo estaba
 la industria del hierro y acero y los ferrocarriles nacionales, con salarios
 medios diarios de $16.80 y $16.50 respectivamente. En la industria textil
 del algod6n, que es de las mas importantes por el nuimero de trabajadores
 que ocupa, se pag6 un salario medio de $10.17 en 1949; y los trabajadores
 al servicio del Estado tuvieron en promedio un incremento de salarios no-
 minales de 89% de 1939 a 1949, siendo los promedios de los salarios

 1 LUpez Rosado y J. F. Noyola Vazquez. "Los salarios reales en M6xico 1939-1950".
 El Trimestre Econdmico, Vol. XVIII, NQ 2, Abril, 1951.
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 diarios en pesos de $4.20 en 1939 a $9.13 para 1949. 20 O sea que si se
 comparan los incrementos de los salarios nominales de los trabajadores
 no agricolas vemos que se duplican en t6rminos generales, y que superan
 con gran margen a los salarios minimos, sobre todo a los que pagaban
 a los jornaleros de las zonas de agricultura tradicional.

 En la d6cada que estudiamos, el aumento de los salarios nominales se
 present6 en lineas generales como lo acabamos de ver; ahora falta ver
 cuiles fueron los aumentos reales debido al efecto de la inflaci6n sobre
 los salarios.

 Durante la inflaci6n que se present6 en la economia mexicana en el
 periodo sefialado, el nivel general de precios se triplic6 de 1939 a 1949;
 lo que dio como resultado una disminuci6n real de los ingresos de la clase
 trabajadora. De la comparaci6n que hicieron L6pez Rosado y Noyola
 V6zquez entre diversas series de salarios y el indice del costo de la vida,
 result6 que el poder adquisitivo del salario minimo agricola disminuy6
 en un 46%; el salario minimo en las ciudades en un 39%, el salario medio
 (sin ponderar) de 35 industrias en un 27% (hasta 1947) y el de los
 empleados piblicos federales en un 35%.

 Asimismo, en estos afios se present6 un aumento ininterrumpido del
 ingreso real per capita; aumento que fue de un 23% en el periodo 1939-
 1949. Pero lo que pas6 es que este aumento del ingreso real per capita
 benefici6 especialmente en una mucho mayor proporci6n a los sectores
 no asalariados, y sobre todo a los comerciantes e industriales como sucede
 casi siempre durante la inflaci6n. Sin embargo, tambien una parte menor
 de este ingreso per capita se tradujo en una mejoria del ingreso real total
 de las clases asalariadas en los renglones de alimentaci6n, calzado, ves-
 tuario y articulos de consumo duradero.

 Tambi6n cabe seiialar que ademis del deterioro del salario real ocurri6
 un aumento en la eficiencia productiva y por consiguiente en la capa-
 citaci6n de la clase trabajadora; y que esta diferencia entre el aumento
 de la productividad y la perdida del salario real, constituy6 una ganancia
 adicional que la inflaci6n dio a los sectores patronales, restAndoselo al
 ingreso de la poblaci6n asalariada. 21 Esto contribuy6 ain mas a acrecen-
 tar la desigualdad de la distribuci6n del ingreso, que constituye uno de
 los principales obsticulos para la inversi6n ya que contrae el mercado.

 Sefialan Flores de la Pefia y A. Ferrer que si el aumento de las ganan-
 cias de la clase capitalistta fuera acompafiado de un incremento en la
 inversi6n productiva, podrian encontrarse razones para justificar, a corto
 plazo, un desplazamiento de ingresos del sector salarios al sector ganan-
 cias, ya que con este ahorro forzado se financiaria el desarrollo econ6mico
 a un ritmo mais acelerado. Pero el sector capital no ha seguido esta 16gica
 de desarrollo, pues el destino que ha dado a sus ingresos ha sido hacia

 20 Ibid., p. 203.
 21 Ibid., p. 209.



 DESARROLLO ECONOMICO MEXICANO 847

 la adquisici6n de bienes raices, risticos y urbanos, o a la adquisici6n de
 bienes decididamente de lujo, y en el mejor de los casos se dedicaron a
 inversiones "socialmente mal dirigidas" o sea a las que no contribuyeron
 al incremento de bienes disponibles para el consumo popular donde el
 sector salarios representa una proporci6n altisima de la demanda efectiva
 total. 22

 Vemos pues que la burguesia mexicana ha sido reacia a colaborar con
 la creaci6n de un desarrollo social compartido, pues simplemente escapa
 a sus intereses y esto necesariamente ha provocado desde los afios cuarenta
 grandes contradicciones que han ido acrecentindose en los afios siguientes
 en la relaci6n trabajo-capital.

 El movimiento obrero

 Desde finales del cardenismo, y mas auin durante el mandato de Avila
 Camacho se reforz6 el control y la manipulaci6n de la lucha obrera por
 parte del aparato estatal en aras de la unidad nacional.

 La lucha reivindicativa del sector obrero dentro del Partido de la Re-

 voluci6n Mexicana (PRM), seria detenida por los sindicatos controlados
 por el Estado, en especial la Confederaci6n de Trabajadores de M6xico
 (CTM). Esta central obrera estuvo orientada originalmente hacia la de-
 fensa de los derechos obreros dentro de los limnites de las reformas revo-

 lucionarias, pero a medida que fue configurindose el moderno Estado
 y abandonando la linea de un supuesto capitalismo independiente, las
 organizaciones obreras y campesinas integradas al PRM se ajustaron a los
 requerimientos del Estado, convirtiendo a sus sindicatos en organismos
 subordinados.

 Este cambio se inici6 en los afios de la segunda guerra mundial, cuando
 la Confederaci6n de Trabajadores de Mexico (CTM) y la Confederaci6n
 de Trabajadores de America Latina (CTAL), cuyo presidente era Lom-
 bardo Toledano, hicieron que el movimiento obrero se convirtiera en el
 abanderado de la Unidad Nacional y de la lucha antifascista; y ambas
 confederaciones dieron los lineamientos del Pacto Obrero-Industrial para
 impulsar la industrializaci6n del pails.

 En estos afios de austeridad econ6mica para los asalariados, el presi-
 dente Avila Camacho a pesar de haber reforzado el control en la lucha
 obrera, se vio obligado a respetar los derechos esenciales de los trabaja-
 dores, y ante la carestia de la vida y las pingiies ganancias de los indus-

 22 Horatio Flores de la Pefia y Aldo Ferrer. "Salarios reales y desarrollo econ6mico",
 El Trimestre Econcmico, Vol. XVIII. N9 4 Oct.-Dic., 1951, p. 626.
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 triales y comerciantes, decret6 el salario de emergencia e inici6 las ges-
 tiones del Instituto Mexicano del Seguro Social.

 Mas adelante, al agudizarse los conflictos obreros generados por la
 crisis inflacionaria, ocurrieron importantes ajustes en la direcci6n de la
 cTM, orientados a fortalecer el control de la central.

 En 1947, cuando se plante6 la renovaci6n del Comit6 Nacional de la
 CTM volvieron a chocar los comunistas que habian permanecido en la
 Confederaci6n con Lombardo Toledano, porque 6ste favorecia a la facci6n
 de Fidel Velazquez, fiel al presidente Alemin.

 Al frente del sindicato ferrocarrilero, Valentin Campa pugnaba por
 hacer secretario general de la CTM a Luis G6mez Z., y Lombardo Toledano
 apoyaba a Fernando Amilpa de la facci6n fidelista. Como resultado del
 enfrentamiento, los ferrocarrileros se separaron de la CTM y de la CTAL; y
 Lombardo, el lider inicial, fue sustituido por Fidel Velizquez quien for-
 taleci6 el sindicalismo oficial mediante el apoyo estatal y su habilidad
 para incrementar su poder personal en la central. Ademas de los cambios
 en el liderazgo de la CTM, se modific6 su anterior lema de "Por una so-
 ciedad sin clases" de tinte marxista por el de "La emancipaci6n econ6-
 mica de M6xico". El giro ideol6gico en la politica oficial respondia a las
 necesidades de continuar con el proceso de acumulaci6n en base a la nueva
 estrategia del desarrollo estabilizador. Por ello se explica la depuraci6n
 que se hizo de los elementos izquierdistas en esa central, pues obstaculi-
 zaban los programas previstos para continuar con el desarrollo econ6mico.

 La expulsi6n de Lombardo Toledano de la CTM obedecia tambien a la
 politica anticomunista (y antiliberal) de la guerra fria, que en Mexico
 fue orientada contra el Partido Comunista, los sindicatos obreros y cam-
 pesinos en los que tenia ingerencia, y en contra de personalidades de la
 izquierda mexicana.

 La escalada anticomunista en contra de los partidos y sindicatos obreros,
 agudizada al concluir la segunda guerra mundial y debido a la perma-
 nencia ya inamovible del bloque socialista, hizo que las condiciones inter-
 nacionales se volvieran mas conflictivas y que la situaci6n de los traba-
 jadores fuese mas grave. Por motivos ideol6gicos y de supervivencia, los
 Estados Unidos extendieron su control sobre las organizaciones obreras
 latinoamericanas a trav6s de la Organizaci6n Regional Interamericana de
 Trabajadores (ORIT) y la Confederaci6n Internacional de Organizacio-
 nes Sindicales Libres (CIosL), lo que ademas constituia una garantia para
 los inversionistas norteamericanos.

 A los defectos que arrastraba el movimiento sindical (divisi6n, corrup-
 ci6n y debilidad organica, doctrinaria y tActica) se sum6 la incorporaci6n
 de las principales organizaciones obreras mexicanas a la oirr y a la
 CIOSL; colaborando asi con la politica de los grandes consorcios norteame-
 ricanos que pugnaban contra toda acci6n que pareciese comunista.

 En este contexto, se habia dado tambi'n el cambio de nombre y de
 lema del Partido de la Revoluci6n Mexicana, el que pas6 a ser en 1946
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 Partido Revolucionario Institucional (PRI). Este partido elimin6 de sus
 postulados ideol6gicos toda alusi6n al socialismo y a la lucha de clases, 28
 aceptando en cambio la colaboraci6n entre 6stas.

 Por estas circunstancias y en un intento de canalizar la oposici6n obrera
 a la fuerza de los nuevos lideres de la CTM, Lombardo junto con varios
 sindicatos y federaciones que se habian separado de la CTM, forman el
 Partido Popular en 1948, y en marzo de ese mismo afio crean una central
 obrera: la Alianza Obrera Campesina Mexicana (AOCM). Esta alianza
 fue formada por la Federaci6n Campesina de la Laguna, Coahuila, ex-
 pulsada en marzo de 1947 de la Confederaci6n Nacional Campesina (cNc);
 por las federaciones campesinas de Sonora, Sinaloa y Veracruz (separadas
 tambien de la Confederaci6n); por los azucareros dirigidos por Vidal
 Diaz Mufioz, y por los ejidatarios del noroeste y del norte dirigidos por
 Jacinto L6pez.

 Alternativamente se crea la Confederaci6n IOnica de Trabajadores (CUT)
 dirigida por Luis G6mez Z. y Valentin Campa; a la cual se liga la Alianza
 de Obreros y Campesinos de Mexico (AOCM). La importancia de la cur
 radicaba en que la constituian entre otros, los sindicatos de ferrocarrile-
 ros, mineros y petroleros, escindidos de la CTM por conflictos entre sus li-
 deres. Sin embargo esta confederaci6n no fructifica, pues los lideres
 de la CUT: G6mez Z. y Campa, son encarcelados bajo los cargos de
 malversaci6n de fondos y sabotaje respectivamente; y en 1949 Lombardo
 es excluido del liderazgo de la CUT par haber acusado de rebeldes a los
 trabajadores petroleros y mineros durante una entrevista con el presidente
 Aleman. 2

 No obstante esta derrota, la AOCM y la CUT en un nuevo intento de re-
 agrupar al movimiento sindical independiente, forman en mayo de 1949
 una nueva central: La Uni6n General de Obreros y Campesinos de M6-
 xico (UGOCM). Esta Uni6n tenia como afiliados principales a los petro-
 leros y a los mineros, ademis de grupos campesinos que han subsistido
 hasta la fecha, pero que carecen de suficiente fuerza politica para inde-
 pendizar al movimiento obrero.

 En un principio, la UGOCM no fue reconocida por las autoridades labo-
 rales por lo que Lombardo intent6 legalizarla afiliandola a la CTAL de la
 que era dirigente. Pero a pesar de ello, la Uni6n cont6 desde su inicio
 con los ataques de la CTM y fue desmembrada por las autoridades alema-
 nistas que ejercian un control mas directo y eficiente sobre los lideres
 sindicales.

 Desde el inicio de la guerra fria, la oposici6n al Pacto Obrero indus-
 trial significaba, que los obreros si podian protestar contra la carestia de
 la vida, contra el descenso real de los salarios, hacer estallar huelgas y

 23 Ver Declaracidn de Principios del PRM.
 24 Michael Everett. The Role of the Mexican Trade Unions. Tesis doctoral. Wash-

 ington University, 1967, pp. 53-54.
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 pronunciarse contra la politica del gobierno. Por ello, tambien la creaci6n
 de centrales, alianzas y confederaciones por parte de los trabajadores y
 sus lideres, que caracteriz6 a la lucha obrera en la d&cada de los afios
 cuarenta fue frenada por el Estado en los afios cincuenta. Pues en estos
 afios el Estado auspicia la creaci6n de organizaciones centralizadoras ten-
 dientes a minimizar esa dispersi6n.

 En abril de 1952, cuatro confederaciones pequefias se reunieron con el
 fin de articularlas en una sola organizaci6n y tener con ello una mayor
 representatividad a nivel de la clase obrera. Estas fueron la Confedera-
 ci6n General de Obreros y Campesinos de M6xico (CGOCM), la Confe-
 deraci6n Proletaria Nacional (CPN) -ambas constituidas en 1942-, la
 Confederaci6n Nacional de Trabajadores (CNT) y la CUT (ambas de
 1947) que se fusionaron en una sola central denominada Confederaci6n
 Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROc). Esta central, puesto
 que fue auspiciada por el Estado, se lig6 desde su creaci6n al PRI, aunque
 no a la CTM, discrepancia que no afectaba sino al contrario mostraba
 cierta disidencia en la unidad.

 La creaci6n de la CROC fue pensada como una alternativa para los
 sindicatos no simpatizantes con la CTM, y a la vez daba mayor coherencia
 y control al movimiento obrero organizado, ya que quedaban integradas,
 a los mecanismos de control obrero, las tendencias de izquierda de la CUT
 y la UGOCM.

 Respecto a la creaci6n de la CROC, la CTM declar6 en mayo de 1952,
 que la nueva confederaci6n se habia formado con vistas a enfrentar a la
 CTM, que su ni'mexo de afiliados no rebasaba los cien mil (la CROC se ad-
 judicaba un medio mill6n de miembros) y que no constituia un instru-
 mento de autentica lucha sindical en beneficio de los trabajadores. 25

 Integrada la CROC pas6 a ser, junto con la CTM y la CGT las centrales
 obreras mas importantes del pais, aunque destacaba la CTM, ya que para
 1950 contaba con afiliados en casi todos los estados de la Repfblica y
 con representantes en el Senado y en la CAmara de Diputados.

 Habia otras de menor peso como la FRO --Federaci6n Revoluciona-
 ria de Obreros y Campesinos-, creada en 1951 e integrada a la CROC en
 abril de 1953; y la Confederaci6n Revolucionaria de Trabajadores (CRT)
 organizada en 1954 con grupos disidentes de lo que fue conocido como el
 Pacto de Guadalajara. Con este pacto se pretendia integrar a la CTM la
 CROM, la CGT y a los Sindicatos de Industrias de la Repfiblica Mexicana
 (ferrocarrileros, electricistas y petroleros), en el Bloque de Unidad Obre-
 ra (BUO). Esta integraci6n tard6 un afio y medio en realizarse, pues en el
 interin se presentaron serios problemas econ6micos a raiz de la crisis de
 1953-1954 (inflaci6n, recesi6n, aumento del desempleo y devaluaci6n
 del peso mexicano). La creaci6n de confederaciones obreras que trata-
 ban de enfrentarse a la fuerza de la CTM, respondia a la vez, a la necesi-

 25 M. Miquet y J. L. Reyna. "Historia de las Organizaciones Obreras en Mexico"
 en Tres Estudios sobre el Movimiento Obrero, El Colegio de Mexico, 1977, p. 24.
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 dad primordial de defender los intereses de los asalariados que veian
 mermar sus salarios y veian bloquedas sus expectativas de mejoramiento.
 En el plano mas inmediato, el arma con la que contaban para defender
 sus intereses eran las huelgas.

 A continuaci6n veremos el n'nmero de huelgas registradas de 1940 a
 1960. Sin embargo, las huelgas registradas anualmente a la vez que nos
 indican situaciones Algidas en la lucha reivindicativa, nos sefialan tambi6n
 la permisibilidad de la politica obrera del presidente en turno y de su
 secretario de Trabajo al aceptar declarar legales las huelgas obreras.

 El promedio de huelgas durante el mandato de Avila Camacho fue de
 387; con Miguel Aleman fue de 108; con Ruiz Cortinez fue de 248 y con
 L6pez Mateos ascendi6 a 472.

 De 1940 a 1960 el nrimero de huelgas registradas se present6 como
 sigue. 26

 Afio Nuim. huelgas Nzim. huelguistas

 1940 357 19 784
 1941 142 12 685
 1942 98 13643
 1943 766 81 557
 1944 887 165 744
 1945 220 48 055
 1946 207 10202
 1947 130 10678
 1948 88 26 424
 1949 90 15 380
 1950 82 31166
 1951 144 13 553
 1952 113 18 298
 1953 167 38 552
 1954 93 25 759
 1955 135 10710
 1956 159 7 573
 1957 193 7 173

 1958 740 60 611
 1959 379 62770

 1960 377 63 567

 26 Direcci6n General de Estadistica y Anuario Estadistico de E.U.M. Tomado de
 P. Gonzalez Casanova, La democracia en Mixico, ERA, pp. 233-234.
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 Destaca entre estos datos el alto ninmeo de huelgas en 1943 y 1944,
 que fueron afios criticos para el pais, asi como el bajo nfimero de huelgas
 en 1954 y el alto numero n6mero de huelgas en 1958, afio de gran in-
 surgencia sindical como veremos mas adelante. Respecto a 1954, afio de
 la devaluaci6n, el entonces secretario del Trabajo, Adolfo L6pez Mateos,
 declar6 que hasta mediados de 1954 habia habido 32,000 emplazamientos
 de huelgas en todo el pais, pero s6lo se habian lievado a cabo 160. 27 Por
 su parte, despu6s de la devaluaci6n, la CTM amenaz6 con ir a la huelga
 general de no concederse un aumento del 24%; e igualmente actuaron
 las otras organizaciones de trabajadores. Al respecto, el 14 de mayo el
 presidente de la Repiiblica, Adolfo Ruiz Cortines en su mensaje dirigido
 a la naci6n, dio a conocer tres cuestiones b6sicas relacionadas con la clase
 obrera: 28

 1. Aumento de salarios para nivelar el alza del costo de la vida, ocasionado
 por la devaluaci6n.

 2. Instalaci6n de tiendas de viveres con precios bajos para contrarrestar
 el alza de precios.

 3. Construcci6n de casas para obreros.

 En este mes los empleados p6blicos recibieron un aumento del 10%,
 y dias despubs de la fecha prevista para la huelga general se empezaron
 a atender las peticiones obreras. Se celebraron alrededor de 50 mil arre-
 glos entre empresas y trabajadores organizados, obteniendose un aumento
 que oscil6 entre el 6 y el 30% en los salarios y que benefici6 a mas de un
 mill6n y medio de trabajadores de diversas ramas industriales, 9 lo que
 venia a ser alrededor de un 14% de la fuerza de trabajo en el pais.

 Esto indica por una parte, que dadas las circunstancias tan precarias
 del nivel de vida de la clase trabajadora y ante las presiones de &sta,
 -pues en lo que toca a las reivindicaciones econ6micas las centrales ofi-
 ciales en 6pocas de crisis responden en cierta medida a sus agremiados-,
 el gobierno de Ruiz Cortines asi como los industriales tuvieron que acceder
 a elevar los salarios. Por otra, que s61o el sector organizado de la clase
 trabajadora que representaba el 10.3% en esos afios, mas otro pequefio
 sector de la clase obrera fue beneficiado con este aumento; el resto de los
 trabajadores se las arregl6 como pudo.

 Meses despues de la devaluaci6n el proceso de crecimiento econ6mico
 empez6 a reactivarse, y para ello el gobierno de Ruiz Cortines habia to-
 mado una serie de medidas encaminadas a favorecer y afirmar la confianza
 tanto de capitalistas como de obreros. A este programa tendiente a esti-
 mular la economia se le conoce como el Programa del 14 de mayo, al que

 29 Ibid., p. 11.
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 ya nos referimos en lo que toca a las demandas obreras, y a las que el
 entonces Ilamado Bloque Obrero de Unidad Nacional (despues BvO)
 dio su apoyo.

 Una vez sobrepasado el trago amargo de la devaluaci6n, finalmente en
 marzo de 1955 se constituy6 formalmente el Bvo. Esta nueva confederaci6n
 estuvo orientada a integrar a las grandes centrales que mantenian diferentes
 posiciones dentro del aparato de control obrero estatal como era el caso de
 la CRoc y la CTM; a la vez que se aglutinaria a un importante sector de la
 clase obrera del pais.

 Asi pues, el BUO qued6 integrado por la CTM, la CGT, la Federaci6n de
 Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, los ferrocarrileros, los
 telefonistas, los mineros, la CROM, los petroleros, los de la industria textil, la
 Federaci6n de Trabajadores del Distrito Federal, y los actores. Con lo que
 se puede apreciar que el BUo agrupaba a los sindicatos y federaciones mis
 importantes, a excepci6n de la CRoc.

 En su declaraci6n de principios se hizo 6nfasis en el ejercicio de la demo-
 cracia sindical y por la reivindicaci6n mas amplia del trabajador. s0 pero de
 hecho la creaci6n del BUO, orientada a un mayor control de la clase obrera,
 signific6 en la practica una ampliaci6n de la CTM, pues el poder de 6sta lo
 absorbi6. Su primer secretario general fue Guillermo Velasco y su vicepre-
 sidente Fidel Velazquez.

 En la practica, la participaci6n y la unificaci6n esperada de la clase obrera
 no result6 como habia sido prevista por varios sindicatos de punta, ya que
 controlado el BUO por la CTM, se apartaba de lo que decia ser su objetivo:
 una unificaci6n real de los trabajadores y de la defensa de sus intereses.
 Asi lo expres6 posteriormente el Sindicato Mexicano de Electricistas, cuyo
 secretario general expuso la idea de formar una central finica de traba-
 jadores con una plataforma de principios orientada a la defensa de los
 intereses de la clase trabajadora. 31

 En ese mismo afio la Federaci6n Nacional de Trabajadores de la In-
 dustria y Comunicaciones Elctricas insisten en la lucha por la unificaci6n
 de los electricistas y de la clase trabajadora en general, haciendo un Ha-
 mado a todos los sindicatos de la industria, centrales obreras y sindicatos
 independientes. "Esta declaraci6n incide en que la fraccionalizaci6n del
 movimiento obrero organizado persistia, a pesar de los intentos que se
 venian haciendo desde el Pacto de Guadalajara y que culminaron en la
 constituci6n del BUO". 32

 Entre 1955 y 1958 hubo relativa tranquilidad en la lucha obrera debido
 a cierta recuperaci6n econ6mica que tuvo el pais. No obstante, persisti6
 la btisqueda por un mayor control sobre el proletariado organizado. En
 julio de 1956, Fidel Vel.zquez, ante el pleno del xvi Consejo Ordinario
 del Sindicato de Trabajadores de la Industria Textil, anunci6 que antes

 30 M. Miquet y J. L. Reyna, op. cit., p. 25.
 31 El Popular, 28 de junio de 1955. Tornado de M. Miquet y Reyna, op. cit., p. 25.
 32 M. Miquet y Reyna, op. cit., p. 25.
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 de que terminara el periodo presidencial de Ruiz Cortines, estaria cons-
 tituida la Central Unica de Trabajadores. Hizo un nuevo llamado a la
 unidad obrera e indic6 que se haxia a trav6s del Buo. Sin embargo, este
 proyecto de gran central uinica no Illeg6 a constituirse, fracasando en su
 intento de unificar a los grandes sindicatos nacionales de la industria
 basica (petroleros, electricistas, ferrocarrileros y mineros).

 La tentativa era falaz desde su objetivo. Estos sindicatos de larga tra-
 dici6n de lucha no iban a reincidir en su incorporaci6n a los grandes
 organismos gubernamentales de control obrero. En el mismo seno de
 6stos, se daba una intensa lucha por la democracia sindical y la partici-
 paci6n politica de sus miembros. Principios que s61o eran compartidos
 verbalmente, pues de hecho el Buo como extensi6n de la CTM, apoyaba
 incondicionalmente la politica del r6gimen de Ruiz Cortines.

 1958, un nueva movimiento sindical independiente

 Durante la segunda guerra mundial, la politica de Unidad Nacional
 tan inteligentemente aplicada par el Estado en provecho de una mayor
 estructuraci6n de la clase burguesa, habia colaborado a retrasar la organi-
 zaci6n obrera. El l1amado milagro mexicano de la d6cada anterior, se
 debi6 en parte a esta pacificaci6n de la todavia joven clase obrera mexi-
 cana. Por un lado, la clase burguesa se iba homogeneizando en su com-
 posici6n, intereses concretos y en sus ndicleos hegem6ncos y por otro, el
 proletariado por la descampesinizaci6n progresiva, habia profundizado la
 heterogeneidad en su composici6n de clase, aunque predominaba la ten-
 dencia a irse convirtiendo en un proletariado urbano-industrial.

 La ampliaci6n del proletariado urbano-industrial era una consecuencia
 directa del avance del desarrollo. En 1950 la PEA ascendia a 8.272,000
 personas: 4.824,000 en el sector primario, 1.319,000 en la industria y
 2.129,000 en servicios. Para 1960 la PEA habia ascendido a 11,274,000,
 siendo 6.097,000 en el sector primario, 2.144,000 en la industria (casi
 duplicado) y 3.033,000 en servicios. 3

 Otra consecuencia era el avance en su organizaci6n, tal como se registr6
 en los siguientes datos. 8

 SS Nacional Financiera S.A., La Economia Mexicana en Cifras, Mexico, 1974, p. 13.
 " Ibidem., p. 397.
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 TOTALES

 Aiio agrupaciones agremiados

 1950 7 564 817 381

 1955 8 820 979 991

 1960 9 675 1 298 095

 Sector Agropecuario Sector Industrial Sector Servicios
 Aino agrupaciones agremiados agrupaciones agremiados agrupaciones agremiados

 1950 1860 144 239 2 854 387 056 2 850 286 086

 1955 1 947 147 407 3 314 490 770 3 559 341 814

 1960 1353 124 187 4441 759 705 3881 414133

 Como es de esperar, es el proletariado del sector industrial el que tiene
 el mayor nUimero de agrupaciones y de agremiados, aunque en t6rminos
 relativos representaba en 1950 el 29.3% de agremiados y para 1960 au-
 ment6 el 35.3%. O sea que poco mas de la tercera parte del proletariado
 industrial se hallaba organizado hacia 1960 en 4,440 agrupaciones, de las
 cuales la gran mayoria estaba incorporada a las confederaciones obreras
 estatales. Estas, como lo hemos sefialado anteriormente, han reducido
 el objetivo de la lucha obrera a las reivindicaciones salariales, que cuando
 han sido otorgadas han beneficiado exclusivamente a los agremiados,
 convirtiendo a la vez esta motivaci6n en un cebo para aumentar la incor-
 poraci6n de mis sindicatos a tales centrales.
 Para estos afios, el apoyo social al desarrollo industrial habia sido favo-

 recido por la escasa formaci6n ideol6gica de la clase obrera y por la ma-
 nera en que habia sido organizada, lo que constituy6 en esa 6poca una de
 las principales fuentes del poder del Estado mexicano. 35
 Sin embargo, la contrapartida del poder de la burguesia, es decir, la

 lucha obrera, no podia estar ausente por mucho tiempo, pues a pesar
 de las estrategias utilizadas por el Estado, el desarrollo capitalista imponia
 la formaci6n cada vez mas definida de las clases sociales, como lo vimos
 en los afios de las graves recesiones econ6micas en los que la insurgencia
 obrera cobr6 importancia rebasando los sistemas de control sindical y de
 represi6n para formar movimientos de considerable fuerza politica. Esta
 realidad fue expresindose en movimientos organizados en donde las frac-
 ciones correspondientes a las mis avanzadas ramas de la producci6n fue-

 ss Para una sintesis mis completa sobre este tema ver Sergio de ]a Pefia, op. cit.
 Rev. Comercio Exterior, dic., 1975, pp. 1352-1360.
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 ron asumiendo el liderazgo sindical y politico del movimiento obrero,
 como sucedi6 en el movimiento ferrocarrilero de 1958.

 En 1958, estallaron serios conflictos obreros, campesinos y de sectores
 medios que, desde algunos afios atrns venian manifestindose. La agresi-
 vidad y el tono de estos movimientos no se habia vuelto a ver desde que
 Avila Camacho, en 1945, logr6 instituir la politica de colaboraci6n obrero-
 patronal. Tambi'n desde entonces, el poder adquisitivo de los salarios
 habia ido disminuyendo acorde a la politica econ6mica desarrollista. Pues
 los salarios reales pagados por las principales industrias no alcanzaban los
 niveles a que se habia Ilegado en 1939,86 y en el campo era peor aan,
 pues el ingreso per capita del campesino habia disminuido hacia finales
 de los afios cincuenta. Por lo que la situaci6n tanto de los trabajadores
 rurales como del proletariado industrial se habia vuelto m's dificil y la
 desesperaci6n se habia acumulado.

 En lo que respecta al campesinado, entre 1957 y 1958 sucedieron im-
 portantes invasiones de trabajadores organizados por la UGOCM. Esta
 uni6n que habia sido hostilizada y diezmada por las centrales oficiales
 en los afios anteriores, habia conservado a sus contingentes originales que
 mantenian su posici6n militante, especialmente en el Norte del Pais.

 Las primeras invasiones fueron en las tierras de la Compafiia Ganadera
 de Cananea (Cananea Cattle Company) propiedad de ciudadanos norte-
 americanos en el estado de Sonora. Este latifundio habia sido objeto de
 solicitudes campesinas desde hacia muchos afios y aunque se habian ini-
 ciado algunos trAmites para su adquisici6n, no se habia conseguido nada.
 Por lo que la UGOCM decidi6 tomar medidas drasticas, es decir, invadir las
 tierras; sobre todo en los estados de Sonora, Sinaloa y Baja California, a
 partir de febhrero de 1958, bajo la direcci6n del lider Jacinto L6pez y
 contando con el apoyo de algunos sindicatos obreros y de sectores intelec-
 tuales y de izquierda.

 En respuesta, las autoridades locales destruyeron las casas de los peones,
 luego trataron de sobornar a los lideres, y finalmente los encarcelaxon.
 Pero dada la publicidad nacional que tuvieron las invasiones y el apoyo
 de otros sectores de la poblaci6n, el gobierno decidi6 expropiar el lati-
 fundio de Cananea a finales de 1958. Sin embargo, la agitaci6n de los
 trabajadores continu6 un afio mAs, hasta que Jacinto L6pez fue excar-
 celado y reasumi6 la direcci6n del movimiento en esa regi6n.

 Un hecho notable de estos acontecimientos fue la efectividad de los
 m6todos de presi6n empleados por las organizaciones campesinas indepen-
 dientes para lograr la aplicaci6n de la reforma agraria, que contrastaba
 con la falta de combatividad de la CNC que en forma creciente toleraba
 el caciquismo y el continuismo. 3

 s6 Ver Javier Alejo. "Aspectos demogrificos del crecimiento econ6mico" en Dindmica
 de la Poblacio'n en Mexico, El Colegio de Mexico, 1970.

 ST Varios autores, Centro de Investigaciones Agrarias. Estructura Agraria y Desarrollo
 Agricola en Mdxico, FCE, Mexico, 1975, pp. 605-606.
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 En lo que respecta a los centros urbanos, los brotes de descontento se
 sucedieron a lo largo de 1958.

 La primera huelga importante fue decretada en febrero por los telegra-
 fistas y ripidamente secundada por los ferrocarrileros y los maestros.

 Lo peculiar del movimiento huelguistico de 58 fue que se produjo sin
 el apoyo de quienes representaban oficialmente los sindicatos ante las
 autoridades del trabajo. Fueron genuinas manifestaciones de lucha obrera,
 cuyos objetivos no s61o fueron econ6micos sino politicos, pues ademrs de
 que pedian aumento salarial, exigian la depuraci6n de los lideres corrup-
 tos, e independencia del Estado. Por ello 1958 fue un afio decisivo para
 el movimiento de las fuerzas populares en Mexico.

 El principal movimiento obrero de estos afios lo constituy6 el gran
 movimiento ferrocarrilero que conmocion6 la vida del pais por m6s de un
 ano.

 El sindicato ferrocarrilero ha sido desde su inicio uno de los sindicatos

 mis importantes y el segundo en n'mero de afiliados despu6s de la CTM,
 si consideramos a la Conferaci6n como un gran sindicato.

 Los ferrocarrileros, con una trayectoria parecida a la de los petroleros,
 habian pasado por decreto de la administraci6n obrera, a la creaci6n de
 una empresa descentralizada. Salvo que Ferrocarriles, a diferencia de
 Petr6leos, era una empresa en franca bancarrota.

 Desde los afios cuarenta, el sindicato ferrocarrilero se habia mantenido
 en continua agitaci6n: paros, amenazas de huelgas, diferencias con el
 comit6 directivo, conflictos con los concesionarios, etcetera.

 Un afio despues de la devaluaci6n de 1954, el sindicato sin el apoyo
 de su comit6 directivo, emplaz6 a huelga a la empresa del Ferrocarril
 Chihuahua Pacifico, y emplaz6 una vez m6s debido a negociaciones con
 la empresa; pero las huelgas no llegaron a estallar. En 1955, tambi6n se
 presentaron conflictos entre el sindicato y los concesionarios del ferrocarril
 Coahuila-Zacatecas, hechos que motivaron que el gerente de Ferrocarriles
 declarara que la agitaci6n tenia que terminar y que se investigara a los
 elementos provocadores con el fin de consignarlos a la procuraduria ge-
 neral de la Reptiblica.

 Un afio mas tarde, en las negociaciones por el contrato colectivo que
 entraria en vigor en 1957, la empresa se adelanta ofreciendo nuevas pres-
 taciones a los ferrocarrileros, que en comparaci6n con los otros obreros
 de sindicatos importantes (electricistas, petroleros) habian tenido escasos
 aumentos salariales.

 Pero esta tentativa de la empresa de frenar las agitaciones no tuvo efecto,
 pues en febrero de 1958, los obreros hacen una demanda de alza de los
 salarios por 350 pesos mensuales, petici6n a la que se oponen los dirigentes
 sindicales. Nuevamente se presentan pugnas entre los sindicatos y sus
 dirigentes, y a partir de entonces se desata el movimiento ferrocarrilero
 mrs importante desde los afios cuarenta.

 Demetrio Vallejo, de la secci6n 13 de Matias Romero, Oaxaca, que con
 anterioridad habia tomado contacto con las diversas secciones del sindi-
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 cato, fue adquiriendo fuerza independientemente de los lideres sindicales
 y se convirti6 en el lider principal del movimiento, debido al extendido
 apoyo de los obreros. La mesa directiva anterior fue removida y se eligi6
 una nueva, quedando Demetrio de Secretario General del Sindicato en
 agosto de 1958.

 Empezaron los paros escalonados, y la demanda salarial se redujo a
 $250.00. La primera respuesta del gobierno fue acceder a las demandas
 salariales, posiblemente por mantener la paz y la "unidad nacional" en
 el (iltimo afio del periodo presidencial de Ruiz Cortines y en la campaiia
 presidencial de Adolfo L6pez Mateos.

 Las concesiones de aumento en los salarios a los ferrocarriles tuvieron
 su efecto en otros sindicatos. A mediados de afio se inici6 el movimiento

 de los trabajadores de petr6leos mexicanos (secciones 34 y 35) que entre
 los puntos de orden politico reclamaban la derogaci6n de los articulos
 513, 514 y 515 de los estatutos de su sindicato que dictan la afiliaci6n
 colectiva de sus miembros al PRI. 38

 A ese ambiente de reclamaci6n se sum6 una protesta estudiantil contra
 el encarecimiento de la vida, y hubieron grandes manifestaciones contra
 el alza de tarifas en los autobuses de la ciudad de M6xico. Ademas los

 estudiantes universitarios a trav6s de sus organizaciones, pidieron la mu-
 nicipalizaci6n del transporte y la sindicalizaci6n de los choferes. Con ello,
 la protesta estudiantil iba cobrando un caracter de lucha por reivindica-
 ciones de la clase obrera y por un sistema politico mas democritico.

 Tambien en este afio estall6 el movimiento revolucionario del magis-
 terio planteando la lucha no s61o en contra de los dirigentes nacionales.
 Este fue tambi6n un movimiento politico que pugn6 por aumentos sala-
 riales, prestaciones sociales, democracia sindical y reconocimiento del ser-
 vicio del magisterio como tal, es decir, como servidores pi'blicos y no
 ap6stoles de la educaci6n, pues este mote s6lo servia de excusa para man-
 tenerlos con sueldos de hambre. 89

 Este movimiento estall6 en el Distrito Federal (y practicamente se
 mantuvo circunscrito en esta localidad) en abril de 1958 a raiz de la
 represi6n policiaca sobre una concentraci6n de maestros que pedian au-
 mento salarial. A la consiguiente movilizaci6n se sumaron numerosos
 grupos de campesinos, estudiantes y obreros que manifestaban con los
 maestros su descontento acumulado.

 Esto alarm6 al gobierno saliente y antes de la pr6xima sucesi6n presi-
 dencial Ruiz Cortines orden6 disolver el movimiento revolucionario del

 magisterio. Se encarcelaron a sus dirigentes: maestros de la secci6n ix
 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educaci6n, y se amenaz6
 con despido a los huelguistas, lo que produjo la desorganizaci6n y fin del
 movimiento. Poco despues, habiendo ya tomado posesi6n de la primera

 38 Rev. Poltica, 19 de mayo de 1960.
 39 Ponce Anibal, Educacidn y lucha de clases, Edit. Ambrica, Mixico, 1967, pp.

 226-227.
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 magistratura. L6pez Mateos orden6 poner en libertad a los maestros
 detenidos.

 Sin embargo, la lucha de clases seguia irrumpiendo en el movimiento
 obrero y se recrudeci6 cuando en marzo de 1959 resurgi6 el movimiento
 ferrocarrilero.

 Dirigido por Demetrio Vallejo, el sindicato presion6 por mayores rei-
 vindicaciones; propuso revisar las tarifas de los Ferrocarriles, eliminar
 toda canonjia en materia de tarifas y reestructurar la empresa hasta hacerla
 una empresa rentable.

 El movimiento ferrocarrilero iniciado por cuestiones economicistas, en
 su desarrollo, fue adquiriendo una mayor conciencia de clase y, con una
 amplia participaci6n, presion6 al Estado para corregir las fallas estructu-
 rales de la empresa y poder asi iniciar la autogesti6n obrera en ella, lo
 que lo llev6 a un enfrentamiento con el mismo Estado.

 Los ferrocarrileros pedian que se modificara la administraci6n de los
 ferrocarriles, condenaban de inconstitucional los estatutos de algunas
 organizaciones que establecen la afiliaci6n en masa de los sindicatos a
 algfin partido, y esta condena atacaba las bases no s61o del PRI sino del
 sistema politico mexicano.

 En marzo de 1959, el ejemplo del movimiento ferrocarrilero se estaba
 haciendo extensivo a otros grupos obreros por lo que el gobierno de L6pez
 Mateos opt6 par reprimir brutalmente al movimiento, a su liderazgo y a
 la base que lo apoyaba. De tajo se le aniquil6 encarcelando a sus lideres
 y despidiendo a miles de trabajadores. 40

 A pesar de la derrota de este movimiento y de otros que pugnaban por
 la liberaci6n sindical, constituyeron en si grandes sacudidas al sistema po-
 litico y sentaron las bases de los siguientes movimientos, obreros y de los
 sectores medios, par la democracia politica y la independencia sindical que
 cohraria fuerza hasta los afios setenta.

 CONCLUSIONES

 La politica econ6mica que sigui6 M6xico al final de la segunda guerra
 mundial fue una politica pro industrializaci6n mediante la cual se facilit6
 el crecimiento del capital y se limit6 el desarrollo politico del movimiento
 obrero organizado.

 Desde principios de los afios cuarenta la politica de Unidad Nacional
 estuvo encaminada a promover la inversi6n en la industria y a sofocar la
 lucha obrera mediante el desplazamiento gradual de las fuerzas de iz-

 40 Ver A. Alonso, El Movimiento Ferrocarrilero en M6xico, 1958-1959, ERA, M6xico,
 1972.

 24
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 quierda de los sindicatos obreros. Esto fue conduciendo a un repliegue en
 la lucha por las reivindicaciones de los trabajadores y a un cambio en la
 correlaci6n de fuerzas en la politica nacional. El sector obrero represen-
 tado en el partido del Estado por la Confederaci6n de Trabajadores de
 M6xico fue perdiendo fuerza politica dentro de este partido, y cobrando
 mayor importancia el sector popular, correspondiente a los sectores medios
 que se expandian como resultados de la modernizaci6n.

 El periodo posbelico se caracteriz6 por un inexorable proceso inflacio-
 nario, en el cual el regimen revolucionario atendi6 ciertos compromisos
 con los sectores populares como el plan de emergencia en 1953 y 1954
 para sortear la escasez de alimentos, y el salario de emergencia a los tra-
 bajadores mis necesitados.

 Sin poder eliminar el proceso inflacionario, Mexico habia logrado a
 principos de la d6cada de los cincuenta expandir considerablemente su base
 industrial. Sin embargo, al t6rmino de la guerra de Corea se vio inmerso
 en un ciclo de inflaci6n-devaluaci6n que le ocasionaron un alto costo social
 al frenarse la expansi6n de la demanda y disminuir la inversi6n. Esto
 llev6 a un replanteamiento de la politica econ6mica y se entr6 de lleno
 en la estrategia del desarrollo estabilizador delineada por el Fondo Mone-
 tario Internacional a los paises miembros. El objetivo inmediato y a la
 vez a largo plazo era evitar caer en ciclos recurrentes de inflaci6n-deva-
 luaci6n y para ello se aplicaria una politica selectiva del credito bancario,
 la disminuci6n del gasto puiblico y el control sobre los salarios.

 La estrategia que enfatizaria el Estado consistia en t&rminos generales
 en impulsar el financiamiento y subsidio a la empresa privada, propiciar
 el aumento a la inversi6n extranjera, subordinar el campo a la industria,
 mantener cierta estabilidad en los precios y controlar los salarios. Esto
 condujo inevitablemente a una perdida en el poder adquisitivo de los in-
 gresos de la clase trabajadora y a una disminuci6n en sus expectativas.

 En la d6cada anterior la politica de Unidad Nacional instrumentada
 despu6s de las reformas cardenistas habia obligado temporalmente a la
 clase obrera reducir sus reclamos, pero conforme avanzaba el pais en su
 desarrollo econ6mico y en su modernizaci6n no se veian importantes me-
 jorias en las condiciones de vida de los trabajadores debido a la creciente
 desigualdad en la distribuci6n del ingreso que se venia presentando ya
 como una constante.

 Por un lado el Estado, mediante la estrategia estabilizadora acentu6
 esta tendencia (de mantener la desigualdad en la distribuci6n del ingreso)
 fijando limites a los aumentos salariales en estos afios de inflaci6n que
 favorecieron enormemente a la naciente burguesia moderna. Y por otro
 lado este control salarial sobre la clase obrera fue posible ejercerlo por el
 eficiente control politico que habia sobre ella.
 El control politico del Estado sobre la clase obrera habia sido estruc-

 turado durante el cardenismo (a partir de 1937) y dio muestras de efi-
 ciencia durante los afios de la Unidad Nacional, en los que los trabajado-
 res urbanos y rurales fueron sometidos politicamente en aras de la indus-
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 trializaci6n, vislumbrada como la panacea para los males que aquejaban
 al pais. Posteriormente al concluir la segunda guerra mundial y desva-
 necerse el peligro fascista, el Fondo Monetario Internacional impone su
 politica para tratar de nivelar los desajustes econ6micos en la regi6n lati-
 noamericana. Y en el campo de la politica obrera el gobierno de los
 Estados Unidos hizo que las centrales obreras oficiales cerraran filas para
 enfrentar cualquier tipo de amenaza comunista, motivo de la guerra fria.
 Durante la segunda guerra el mayor peligro a enfrentar habia sido el fas-
 cismo, y en los afios que siguieron el peligro se convirti6 en una escalada
 anticomunista que afect6 a todos los grupos y corrientes progresistas del
 mundo occidental. Esta situaci6n acab6 de desfavorecer al incipiente mo-
 vimiento obrero cuyo niicleo organizado habia quedado en manos del
 Estado.

 En los afios cincuenta la lucha obrera sigui6 por dos caminos: en la
 Confederaci6n de Trabajadores de Mexico y en los grupos sindicales
 independientes.

 La CTM habia conseguido de sus agremiados una estricta disciplina y su
 despolitizaci6n, que truncaba lo poco que se habia avanzado en el movi-
 miento ohrero mexicano. Esta central dirigia las demandas de sus agre-
 miados conforme los lineamientos de la politica estabilizadora; sin em-
 bargo, ante la presi6n de las bases conseguia limitados aumentos salariales
 acordados previamente con el gobierno.

 La otra via de lucha la constituian los grupos sindicales disidentes que
 pugnaban por la independencia sindical asesorados por el Partido Co-
 munista y otros grupos de izquierda. Sin embargo, el desplazamiento de
 la izquierda del movimiento sindical independiente fue un proceso que
 no se detuvo desde su inicio en 1937, y que culmin6 en 1952 con la
 derrota del movimiento minero. De 1952 a 1958 la izquierda partidista
 y grupuscular se encerr6 en si misma y los contigentes obreros siguieron
 su propia lucha tomando las banderas de la izquierda, ya que eran las
 que planteaban la i'nica salida: la independencia y la democracia sindical.

 En este proceso de reacomodo y de formaci6n de nuevas fuerzas dentro
 del movimiento obrero, las fuerzas que combatian el control del Estado
 formaron varias centrales tendientes a disminuir la fuerza de la CTM,
 Asi nacieron varias confederaciones, alianzas, y uniones en una 6poca
 en que la batalla todavia podia darse en el plano de las grandes organi-
 zaciones obreras, pero paulatinamente el Estado fue reprimiendo, hosti-
 lizando y mermando el poder de enfrentamiento de estos grupos hasta
 disminuir casi completamente su importancia en el movimiento obrero
 organizado. La ofensiva del Estado se present6 en dos niveles: despla-
 zando a los dirigentes de izquierda de los sindicatos mnis combativos, e
 intentando, al igual que sus adversarios, reagrupar a las principales co-
 rrientes del movimiento sindical como fue el caso del Bloque Obrero de
 Unidad Nacional, despu6s llamado Bloque de Unidad Obrera (BUo)
 que no cumpli6 enteramente con su cometido.
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 A lo largo de la decada de los cincuenta la situaci6n del movimiento
 obrero se fue definiendo por un indiscutible control sobre el movimien-
 to obrero organizado y por su contrapartida: la lucha obrera independiente
 del Estado y de las organizaciones de izquierda. Esta corriente se fue carac-
 terizando por una linea combativa cada vez mas politica y radical que
 cobraria mayor impulso conforme se desarrollara la clase obrera en una
 sociedad cada vez mas industrial y contrastada.
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