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P R O L O G O 

El tema escogido para el desarrollo de la presente tesis con 

el fin de obtener el Titulo de Licenciado en Derecho, oo es algo nue

YO ni nucho l'IW!llC>s desoonocido por ninguna de las clases existentes en 

nuestra sociedad. 

Para nadie es desconocido que las metas trazadas por los 

gran:les idealistas y por ~llos que ofremaron sus vidas en pos de 

la creaciOn y reco11ocimiento del si.ndicaliSIP, poco a poco van sienck> 

relegadas a un segundo t&mirlo y a su vez, dichas finalidades o metas, 

que se concibieron con respecto a lo que deber1a ser un sindicato, -

han sido canalizadas para defender a otro tipo de intereses ajeros -

CQl\'.lletamente al trabajal:hr y utilizarlo C<11D un nedio o inst:r\11ento 

de presi6n para fines poUtioos o para obtener un beneficio individual. 

Por otra parte, las clases dan:inantes, los diversos partidos 

o grupos pol1tioos existentes y el Gobierro, est:!n utilizan00 actual

irente, en fonna rr.1s acentuada, al propio sirdicato o asociaci6n, no -

caro ne:lio de ayuia y defensa del trabajador, siro caro instnrnento o 

anna en contra de él mimD y elarento de presi6n pol1tica para oonOO!_ 

var intocables los derecros patronales. 
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Ojala que el presente tena sirva para ayudar a Visl\D:Jrar -

clararoonte y enfocar los fines para los que se utilizan a los sindi~ 

tos. 

As! misltD, que sirva a todos aquellos trabajadores que estan 

privados del ejercicio de sus derech:>s leqales, ya que 900 elloe loa 

que viven en carne propia las situaciones existentes m el s1ndical.1!_ 

m de nuestro pa1s y porque no decirlo, tani>itn en loa pat•s al~ 

te industrializados. 

El presente trabajo va <XIII) W"l sencillo ~je a tcdoe - -

aquellos que en cualquier parte del lllJlñ:> • encumttran pr1Vlllll9 de -

su libertad, por exigir el real y verdaliero ampl.UniSlto de la ~ 91 

favor de la clase obrera. 
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INTRODUCCION, 

El ha1tlre desde sus inicios ha sido un ser sociable ¡x>r su 

propia naturaleza y ¡x>r lo que constituye la lucha ¡x>r la vida. As! 

desde las primeras ~ el 1nnbre rusca la oanvivencia con sus .

nejantes, desarrollamo con esto un espíritu de carunidad que lo ll!, 

va a la ooopenciOn y la ayuda nutua. Este proceso social, ajero a 

la voluntad del totte, que se presenta de una manera ime:liata, ne

cesaria y universal al propio lu!Ue, va configurando las estructu -

ras e instituciones sociales resultado de la :interrelaci& social. -

( 1). 

Ula per90Nl es social en cuanto se inclina a la asociaci& 

con los dan&s l'v:rrm'es y necesita de ella. El halbre se encuentra !!!, 

fluenciado por la sociedad en la que vive y su persaialidad se es -

tructura en gran parte de acuerdo con las nor:mas, oostunbres y ~ 

cías sociales. los individoos en su relaci& faenan gnipos, los que 

a su vez se relacionan entre s1 dentro del contexto que es la socie

dad. Y este conjunto o grup::> social es la reuniOn de seres h\%Ml'l0s 

con relaciones recíprocas, identificables y estructuradas, para de -

~ funciones específicas y recíprocas confo:cne a determinados 

intereses sociales para el logro de objeti'vos a:mJl'les. 

( 1) Sánchez Azcona, Jor:ge. ltmnatividad sccial, F.ditorial Porrua, 

1975. P'Ag. 33. 
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El lll"nbre se agrupa para .flcanzar fines detenn:i.nados, de -

ac::uerOO a sus objetivos CCllUlleS. Ya establecida la sociedad apare

cen las clases sociales, de las cuales la clase trabajaik>ra busca -

agruparse para mejorar las oorrliciones de vida y de trabajo en las 

que se encuentra y surge el sindicali~, oaoo una consecuencia 16-

giC'a de la rewluci6n industrial, la cual origi.n6 la aclJ'll..1l.aci6n de 

la riqueza en ¡;x:icas manos en contrapartida con el m.iyor flll\d:neci -

miento de la clase obrera, es entonces cuarxb aparecen loa ~ -

integrad:>s por obreros cuyo prop6sito es la defensa de sus 1ntere -

ses CXl'lllI'leS, llBiiante una aoci6n ordenada y regulada. 

Desde sus principios, se OCllSidero al sindica.U.SID CCB> un 

llBiio tx>r el cual el trabajacbr defenderla sus derec:ros y obtemda 

mayores prestaciones, tanto para 61 CXllD para su fanilia. El sin -

dicato tiene cam objetivo el noble ideal de defender los derechos 

de sus agremiados y obtener para ellos y sus familias las mayores -

prestaciones: para oonseguir los fines para los que M crealb el -

si.OOicato, ~ste sin lnp:>rtarle las O(X>Siciones que engendra un l'l'DV.!. 

miento de tal magnitud, se entrega a la lucha revolucionaria por el 

rrejoram.i.ento econt!lnico, social,intelectual y U.siao de la clase -

obrera y eleva a las masas obreras a la qesti6n independiente de la 

producci.6n y distril:uci& equitativa de la riqueza. 

La clase cbninante en un principio viendo qi.:e la aparici6n 

del sirrlicalisrro representa Wl grave peligro en contra de sus 1nte

reses rusca en sus canienzos evitar su florecimiento y utiliza - -
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rredios violentos; pero dicha actitud acarrea consigo el fortalecimi~ 

to de la clase obrera y consecuenterrente la del sindicaliStD. Esta -

consecuencia obliga a la clase patronal a carN:>iar su t!ctica, la cual 

se traduce en la ingerencia hacia los sirdicatos ¡x:>r rredio de la co -

rrupci6n de sus l!deres, considerando que la clase obrera, es la ma -

yor fuerza, ¡x:>tencia.l.nente hablando, de que ?Jede dis¡xmer para el 12 

gro de sus tntereses ¡x:>l!ticos y ecor6nicos. Pe.ro oo s6lo la clase -

patronal se da cuenta de la fueaa ¡x:>l1tica que representa el traba -

jador, s:iID que t:aai>i&l los partidos ¡x:>Uticos El't'iezan a inter.Jenir 

en los sirdicatos para utilizarlos CX11D grupos de presi6n y hacerlos 

actuar sobre el poder, para inclinarlo en beneficio propio. 

As1 CXllD podem:>s ver, surge el grupo de presi& el cual -

si~re representa tntereses particulares frente a los tntereses ge

nerales, es decir, los grupos de presi6n son cualquier organizaci6n 

o forma social, que persigue fines distintos al de obtener el poder, 

pero que en su norento deteminaó::> quieren influir sobre ~l para fa

cilitar el 16gro de sus propios !ntereses. 
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C A P I T U L O I • 

MARCO HISTORICO DEL SINDICALISMO. 

a) EN LA ANTIGUEDAD. 

b) CONTEMPORANEO. 

e) ANTECEDENTES GENERALES DEL 

SINDICALISMO EN MEXICO, 
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C A P I T U L O I 

MARCO HISTORICO DEL SINDICALISMO. 

A).- EN LA ANTIGUEDAD. 

El hombre dada su principal caracter!stica de ra

cionalidad, de la cual no puede prescindir, se di6 cuenta 

de que s6lo nunca podr!a lograr ninguno de sus prop6sitos 

y decidi6 unir su esfuerzo con el de otros hombres, para -

as1 lograr salvar los obst&culos que la lucha por la vida 

representaba y ademas por la necesidad b!sica de compañia. 

El hombre durante toda su vida, desde que nace 

hasta que muere, se encuentra regido por un fen6meno so 

cial, b&sico y fundamental que es la CONVIVENCIA. Dicho -

fen6meno social del cual no puede substraerse el hombre se 

da como un hecho fatal y ajeno a su persona, la hist6ria -

del hombre de todos los tiempos nos enseña que ~ste siempre 

ha obedecido a su natural y principal caracter1stica de s~ 

ciabilidad, por otra parte tenemos que, en la vida primit~ 

va los hombres se agrupan, entre otras finalidades, para -

satisfacer sus necesidades, para protegerse de los elemen

tos naturales y de sus enemigos, mas no es esto lo que da 

la esencial caracter1stica de asociabilidad al hombre, sino 

que lo es por naturaleza. El hombre se agrupa para reali-
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zarse a st mismo y conseguir sus prop6sitos ya trazados. 

Despu@s de haber analizado lo anterior, podemos -

decir, que todo lo realizado por el hombre ha sido en for-

ma asociada, por lo que equivale a decir que asociacion, -

agrupaci6n o uni6n son una forma de interdependencia huma

na, esto es la mutua dependencia que tiene el hombre de 

sus semejantes, como hemos visto el hombre se encuentra in 

serto en un medio bio-pstquico y social, del cual no se 

puede apartar, por encontrarse dentro de una comunidad, 

por lo tanto para el individuo los miembros del grupo, son 

a su vez parte del contorno y una parte determinante de e1. 

He aqut pues, que la vida del hombre desde sus inicio•, co 

mien7.a a desenvolverse en grupos. La asociaci6n, es pues, 

un fen6meno constante y necesario y se puede decir, por lo 

tanto, que es un hecho que en vano puede ser negado 6 deli 

beradamente ignorado, como muchas veces ha sucedido en el 

curso de la hist6ria. 

Al respecto de asociaci6n, Arist6telea dice (2),-

"Todo Estado es, evidentemente, una asociaci6n y toda aso-

ciaci6n no se forma sino en vista de algdn bien, puesto 

que los hombres, cualesquiera que ellos sean, nunca hacen 

nada sino en vista de lo que parece ser bueno. Es claro, 

por lo tanto, que todas las asociaciones tienden a un bien 

( 2 La Polttica, libro primero, 
Capitulo I, P~g. 23. 
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de cierta especie y que el m&s importante de todos los bi! 

nes debe ser el objeto de la m~s importante de todas las -

asociaciones, de aquElla que encierra todas las dem!s y a 

la cual se le llama precisamente Estado o Asociaci6n Polt

tica", Ya en la @poca moderna de la sociedad, frente a la 

gran estructura humana organizada jur!dicamente en Estado, 

distinguimos dentro de la gran sociedad, pequeño• y varia

dos grupos de hombres con unidad org&nica, con motivos si

milares, practicando los mismos medios para alcanzar los -

mismos fines. 

Los fines asociativos del hombre, como ya los he

mos visto, son diversos y variados y van desde la asocia -

ci6n biol~gica estrecha y determinante entre madre e hijo, 

rela~i'n que se remonta, ha•ta el origen mismo de la fami

lia hasta llegar a la asociaci~n existente entre las nacio 

nes, desde la familia al Estado se señala, como principio 

coman, que los hombres han sido creados para la sociedad, 

Hay asociaciones formadas por individuos del mismo sexo, -

por razones de inter~s coman y afinidad; hay asociaciones 

formadas por necesidad de cooperaci6n y organizaciOn de a~ 

tividades de los individuos; la asociaci6n constituye, pues, 

un impulso dado al dinamismo de los seres humanos en su ca 

mino ascendente hacia el progreso, es por esto que los in

dividuos desarrollan sus fuerzas, las acrecentan en virtud 

del apoyo que les aporta la acci6n de otros hombres, por -
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eso mismo es que la asociaci6n es una necesidad, de vital 

importancia, para proteger los intereses comunes a los tra 

bajadores individualmente considerados y dicha asociaci6n 

es a la que nos avocaremos. 

Para poder empezar a referirnos a la asociaci6n 

profesional, tal como la entendemos en la actualidad, de -

bemos de empezar a analizar los diferentes periodos de de-

sarrollo por los que ha pasado, hasta llegar al actual pe--

r1odo en el cual hoy se encuentra, para tal motivo empeza-

remos el estudio por la epoca antigua. 

Las concepciones, ideas y teortas pollticas apar! 

cieron cuando la sociedad se dividi6 en clases. Durante -

el rtgimen del coauni11110 priaitivo, donde no existlan cla

ses ni estado, ni derecho, ni polltica, no existlan ni po

dlan existir concepciones y teorlas. Estas aparecieron -

cuando la sociedad empez6 a ser dividida en clases socia -

les como por ejemplo: aJ110 y esclavo. 

Entre los esclavos que vivlan en condiciones inhu 

manas de ning6n modo podrla haber teortas y doctrinas pol! 

ticas toda vez, que por su forma de vida careciAn de lo 

más elemental para vivir y por lo tanto de estudios, pero 

ésto, no quiere decir que no hayan sostenido una lucha en

carnizada en contra de sus opresores. 
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Durante el r@gimen feudal, el cual vino a substi

tuir al esclavista, las concepciones de aquéllos dejaron -

de ser dominantes dentro de la sociedad y comenzaron a su~ 

gir las Instituciones pol1ticas y jur1dicas, que ten!an co 

mo base la propiedad feudal sobre la tierra. 

Las primeras sociedades de tipo clasista se forman 

en los pa!ses del antiguo oriente. En la Asia Oriental y 

Meridional¡ ya al comenzar el cuarto milenio A. c., como -

resultado de la desintegraci6n del comunismo primitivo y -

de la divisi6n de la sociedad en clases, comenzaron a for

marse los Estados mas antiguos: Egipto, Babilonia, India, 

China, y otros muchos. Todos estos estados pasaron a for

mar parte de la estructura erigida sobre una base econ6mi

ca. El bajo desarrollo de la técnica, que coloca al hombre 

en situaci6n de dependencia con respecto a las fuerzas de 

la naturaleza, trae consigo, que lo que produce se sujete 

Qnicamente a satisfacer las necesidades de la familia, de 

ah!, que en esa ~poca quien prestaba su fuerza de_.trabajo, 

por pertenecer al circulo familiar, no ten!a oportunidad -

de organizarse como trabajador para la defensa de sus inte 

reses, 

Ya en la antigua Grecia, adernAs de la Agricultura 

y Ganader!a, tuvieron un notable desarrollo los oficios, -

los esclavos no solamente eran utilizados para la labor 
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agricola, sino tambi~n en los talleres artesanos. En estos 

talleres estaba especialmente desarrollada la producci6n de 

los art1culos de alfarer!a y de metal y en ellos se encon -

tr6 los primeros antecedentes de los talleres medievales, -

en los cuales se desarrollaron y perfeccionaron las cl&si -

cas corporaciones de oficios. Las POLIS griegas surgieron 

durante las luchas que sostuvieron con el DEMOS, o sea fuf 

la lucha entre las masas trabajadoras de la ciudad y el c~ 

po contra la vieja nobleza, la lucha entre los aristócratas 

y la democracia. 

"En Roma, sabido es que los legisladores y soci6 -

legos de los tiempos cllsicos, ignoraron sistem!ticamente -

las asociaciones en general. Para ellos solo hab1a una Ins 

tituci6n organizada que era el Estado, del que hab!a parti

cipaciones mas o menos perfectas. Esa participaci6n del Es 

tado consisti6 en el caso de los trabajadores, casi en una 

tolerancia para lo que no era peligroso ni capaz, en el pe~ 

samiento romano, de una positiva competencia con el Estado. 

La prohibici6n de las asociaciones era terminante, salvand~ 

se penosamente las "Juntas por causas de religi6n", como 

puede verse en el Digesto, Libro 47, Titulo XXIIft. ( 3). 

Por otra parte, se agudizaron las relaciones exis-

tentes entre los romanos y los pueblos por ellos sometidos. 

( 3) CHAPELA Y B. GONZALO, La Cláusula de Exclusi6n, 
M~xico 1946, pág. 6. 
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Las relaciones feudales de los pa!ses de la Europa 

Occidental, comenzaron a formarse mucho antes de la ca1da -

de la zona oeste del Imperio Romano. La conquista de Roma 

aceler6 este proceso¡ y aument6 la diferenciaci6n clasista 

de las tribus germ!nicas. Ya hacia los siglos IX y X, la -

mayor parte de la poblaci6n trabajadora sufr!a la dependen

cia feudal. Al mismo tiempo, se form6 la estructura ger&r

quica t!pica del feudalismo, de la propiedad territorial, 

en la que los propietarios de la tierra, unidos entre s! 

por razones de vasallaje, se divid1an en rangos de acuerdo 

a su poder1o econ6mico, con lo cuál se fu8 creando la fuer

za de la nobleza sobre los campesinos •. Unidas las partic~ 

laridades de esa estructura social, era la vinculaci6n di -

recta entre la propiedad de la tierra y el poder pol!tico -

consistente en que el propietario, en mayor o meno~ grado, 

ejerc!a el poder sobre la poblaci6n de su posesi6n y ante -

todo sobre la clase trabajadora. 

Todo un sistema de instituciones pol1ticas, jur1 -

dicas y otras del r~gimen feudal que respond!an a las con -

cepciones de los señores feudales, refrendaban el poder de 

estos sobre los campesinos. Como se desprende de los párr~ 

fos que anteceden, las sociedades de los antiguos pueblos, 

estaban divididas en clases sociales, predominando unas s~ 

bre otras, sufriendo las consecuencias derivadas de la opr~ 

si6n de las clases dominantes. 
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Pero dentro de las diversas clases sociales que -

integraban los antiguos regimenes sociales, existtan pequ~ 

5os grupos organizados, que constitu1an el antecedente di

recto de las corporaciones medievales, datos que solo han 

sido investigados por los estudiosos en la materia como 

Guillermo Cabanellas (4 ), el cu&l nos dice que existieron 

asociaciones o corporaciones, de aqricultores, de pastorea, 

de banqueros, de artesanos, cuyo gobierno •• constituta 

por un Consejo, que tenia capacidad para contratar y coap~ 

recer en juicio y que dichas instituciones se llamaban -

SRENI. 

La Ley de las doce tablas reconocieron ya la exi! 

tencia de los Colegios Gremiales, facultados para goberna~ 

se y regirse como quisieran. Pero no fut eino hasta la 

constituci6n de servio, donde aparecen organizados los co

legios de artesanos en Roma. 

Instituci6n análoga a la de los Colegios Romanos 

fueron las GUILDAS germ~nicas y anglos.ajenas. •La Guilda 

se remonta a una de las más antiguas costumbres germánicas: 

la de Coovite. Dicha costumbre registrada por Tacita, co~ 

sist1a en tratar sobre la mesa, entre repetidas libaciones 

los negocios graves e importantes, as1 en la paz como en -

la guerra" (5), Hasta el siglo X las 6nicas Guilda11 que 

(4) Cabanellas Guillermo, Op. cit., p8g. 23 

(5) Cabanellas Guillermo, op. cit. pág.24 
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existen son las de car!cter de defensa mutua y asociaci6n 

religiosa y se perpetuan hasta despu~s de la aparici6n de 

las Guildas de los mercaderes y artesanos, por lo que ha

ce a los requisitos que ten!an que satisfacer quienes pr~ 

tend!an ingresar a la corporaci6n eran: 

l) .- Ser ciudadano de la ciudad s6lo por excee 

ci6n ciertos estatutos permit1an al extranjero el acceso 

a la corporaci6n; 

2) ,- Tener una buena conducta y costumbres re-

gulares; algunos estatutos añad!an ser hijo de una uni6n 

legitima; 

3). - Pagar ciertos derechos de entrada: 

4) .- Realizar un aprendizaje que duraba siete 

años. 

Conviene agregar para concluir la primera parte 

de ~ste Cap!tulo, que es del coman parecer de todos los 

tratadistas, que tanto las SRENI indQes como los COLEGIOS 

romanos y las GUILDAS anglosajonas y germ!nicas, fueron 

los antecedentes de las corporaciones del medioevo y fu~ 

ron suprimidas definitivamente de la estructura social -

con el surgimiento de la revoluci6n francesa a fines del 

siglo XVIII. 
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La Revoluci6n Francesa, con sus antecedentes y sus 

derivados inmediatos, destruy6 los gremios, como parte de -

la novedosa y renacentista imitaci6n del clasisismo. La lu 

cha del individuo con individuo, agotadora del sentido so -

cial en los mas de sus aspectos, impuso la necesidad de que 

los obreros acabaran por agruparse en organismos de lucha, 

pero con base en una concepci6n torpe de la vida y de la 

historia. 
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B) .- EL SINDICALISMO CONTEMPORANEO. 

La clase obrera se desarrollo y crece con la forma

ci6n de la sociedad capitalista, de cuyo modo de producci6n 

constituye la fuerza principal de trabajo. 

Mientras las ideas de los utopistas demostraban su 

incapacidad para convertirse en expresiones te6ricas, ideo-

16ticas y políticas del naciente movimiento obrero, el pro

ceso de resistencia de los trabaja•ores a la explotaci6n -

del capital iba desarrollandose comenz6 a confluir con un -

proceso pol1tico europeo extremadamente importante, conoci

do como las "revoluciones del 48". 

Muchas veces suele decirse que la etapa en la que 

el movimiento obrero comienza realmente a asentar las bases 

organizativas y políticas que respond1an a sus intereses co 

mienza a partir de 1840. Es en Inglaterra donde comienza a 

desarrollarse un movimiento famoso; EL CARTISMO. Las socie

dades obreras inglesas, las Trade-unions, hab1an ido expan

diendose hasta que en 1834, se fusionaron en la gran Uni6n 

Industrial Consolidada de Gran Bretaña e Irlanda, que era -

una especie de sindicato anico con 800,000 afiliados. Dicha 

uni6n proclamaba el reemplazo de la econom1a capitalista en 

su conjunto, a fin de sustituirla por la cooperaci6n del 

trabajo entre todos los productores. Rápidamente esta gran 

uni6n consolidada fu~ adoptando posiciones de lucha que ini 
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cialmente hab1a formulado Owen (6 ), en el plano de la lucha 

de clases y la huelga general. El Cartismo fu~ el movimien-

to que permiti6 a las Trade-unions proyectarse en el carnpo -

pol1tico. La Carta fu~ en realidad, el programa de la Tra -

de-unions; redactada hacia 1837 y comprendia los siguientes 

puntos: 

1.- Instauraci6n del sufra9io universal. 

2.- Igualdad de Distritos Electorales. 

3.- Supresi6n del censo exigido para los candidatos 

4.- Elecciones anuales. 

5.- Voto secreto. 

6.- Sueldo a los miembros del Parlamento. 

La carta era una verdadera reforma parlamentaria de 

inspiración democr!tica. Exig1a escencialmente los derechos 

de voto del trabajador que, hasta esa época, no pod1a parti-

cipar en las elecciones por estar englobado en la categor1a 

de "pobres" o personas que no ten!an dinero suficiente como 

para elegir representantes. 

El movimiento cartista, inicialmente es obra de gr~ 

pos socialistas, pero logra vigor al apoyarse en los sindi -

(6 ) Gordio Julio, Los Origenes del Movimiento Obrero, 
Biblioteca Fundamental del Hombre Moderno p~g. 45 
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catos de las fábricas. En todas las ramas de la industria se 

habian formado en esos años Trade-unions, las cuales demostra 

ban ya los fines del hombre que eran los de la uni6n de traba 

jadores. 

La iglesia viendo los cambios que van surgiendo con 

los siglos y la evoluci6n de la mentalidad de los trabajado -

~~s, opta por extender su abanico a las corrientes sindica -

les y en su enc1clica RERUM NOVARUM, de 1891, "Le6n XIII rece 

noce ciertos derechos a los trabajadores, llama a los amos a 

practicar la caridad e incita a los creyentes a organizar si~ 

dicatos cristianos que, colocados bajo la tutela de la reli -

gi6n, se habituen a contentarse con su suerte, soportar mer~ 

toriamente los trabajos y a llevar siempre una vida apacible 

y tranquila" (7 ). Aparecen los sacerdotes obreros que fun -

dan circules de trabajadores y sindicatos cristianos. Hacia 

1908 su fuerza ya es tal, que se integra la Confederaci6n In-

ternacional de Sindicatos Cristianos. 

El maestro MARIO DE LA CUEVA, al igual de otros tra

tadistas nos señala (8 ) , que durante el desarrollo del movi-

miento obrero han existido tres etapas fundamentales que aqu! 

expondremos brevemente y las cuales son: 

(7 LEAL JUAN FELIPE, México, Estado, Burocracia 
y Sindicatos, Ediciones El Caballito, pág. 135. 

(8 DE LA CUEVA MARIO, Derecho Mexicano del Trabajo II, 
Ediciones Porrua, p!g. 318. 
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ETAPA DE LA PROHIBICION.- Ya hab1amos indicado que 

al triunfo de las tesis liberales, el cual a su vez se apoya 

en el pensamiento fisi6crata, constituye el resultado prima

rio de la revoluci6n francesa. La revoluciOn industrial, 

cincuenta años antes es la que ha preparado un ambiente eco

n6mico propicio, por lo cual no es de extrañar que las pri -

meras medidas legislativas intenten, de una parte, desarro -

llar la filosof1a liberal y de la otra, impedir que se leva~ 

ten obst!culos en el camino del capitalismo. Bien podr!amos 

decir, que la etapa de prohibici6n del sindicalismo del sin

dicalismo es de 1850 a 1901 y las dnicas asociaciones de tra 

bajadores en esa ~poca eran: Las sociedades de ayuda mutua, 

aut6nomas del Estado e inspiradas por el socialismo ut6pico, 

aunque tambi~n exist!an sociedades de ayuda mutua vinculadas 

directamente con el Estado: sociedades cat6licas; sociedades 

organizadas formalmente como mutualidades, pero con una pr!~ 

tica sindical. Es conveniente hacer notar que el tipo de e~ 

tado existente en ~sa ~poca de prohibiciOn era un estado de 

tipo Liberal-Olig!rquico. 

ETAPA DE TOLERANCIA.- A partir del año de 1848, el 

desarrollo del movimiento obrero resulta m!s intenso y den -

tro de los grandes acontecimientos de ~sa ~poca podemos ci -

tar los siguientes ejemplos: La primera revoluci6n social 

en Francia; El manifiesto de Carlos Marx y Federico Engels y 

la m!s importante es la toma de conciencia del proletariado. 
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El maestro Nestor del Buen (9 ), nos señala que, -

"en realidad la consagraci6n definitiva del derecho de aso-

ciaci6n, se producen en Francia a partir de la Ley del l? -

de Julio de 1901, vigente aan con diversas modificaciones y 

a virtud de la cual se le atribuye personalidad jur1dica de 

tal manera que pueda adquirir cotizaciones de sus miembros: 

poseer un local para la administraci6n y las reuniones de -

sus miembros y los inmuebles estrictamente necesarios para 

la realizaci6n de sus reuniones". 

La etapa de tolerancia del sindicalismo se desen -

vuelve en la @poca del estado Liberal-Olig4rquico as! como 

principios del estado Moderno, los tipos de asociaciones 

existentes durante la fase de tolerancia son: Las Socieda-

des de colaboraci6~ con grupos gobernantes: Sociedades cat6 

licas; Sociedades anticapitalistas. 

ETAPA DE RECONOCIMIENTO.- Esta etapa comprende --

desde el año de 1918 hasta la fecha y durante este tiempo -

los tipos de asociaciones de trabajadores que existen son: 

el Sindicalismo patronal o mejor conocido como sindicalismo 

Blanco; el sindicalismo de colaboraci6n con el Estado o dis 

tinguido con el color amarillo; El sindicalismo eclesiásti-

co y por dltimo el sindicalismo anticapitalista o rojo. 

Transcurrida una primera y larga fase d~ prohibi -

ci6n y represi6n directa al movimiento sindical por parte -

(9) NESTOR DEL BUEN, Derecho del Trabajo II, 
Ed. Porrua, p&g. 480 
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del Estado y los patrones y otra en la que muestran estos -

una relativa tolerancia hacia el movimiento obrero, se lle

ga a la tercera fase, fen6meno que se produce en t~rminos -

generales al rededor de la primera guerra mundial, en la 

cual se reconoce en forma plena a los sindicatos en cuanto 

representantes de los trabajadores en la negociaci6n de con 

tratos colectivos. 

Ya para esta @poca los patrones, la iglesia y el -

Estado, tienen una concepci6n, desde su punto de vista, di~ 

tinta de los sindicatos. Saben muy bien que el Sindicalis

mo es una fuerza formidable, pero que esta puede ser orien

tada en diversas direcciones, segdn sea el contenido y la -

conducci6n que la animen y el punto de vista de la clase 

que lo utilice. 

Visto a grandes rasgos la historia del Sindicalis

mo contemporaneo, pasaremos ahora a exponer en una forma un 

poco mas amplia la evoluci6n del Sindicalismo en M~xico. 
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Situaci&l antes de la casa del Cl:lrero ~. 

A mediados del siglo pasado, surgen las prUnl!ras organizac~ 

nes obreras, ¡:ero son de carActer 1TUtualista y cooperativista, oon -

una qran influencia del anarquiSll). 

As1, en 1872 se crea el Gran Ctrculo de Cb:eroe, que logra -

~ a m&s de 10,000 peraonas. &ltre 1887 y 1904 se organizan loe 

ferrocarrileros, infl\BlCiados por la I. w. w. (Intemational ~rkers 

of the ~rld), de orimltaci&\ radical. 

&ltre 1881 y 1910 lllSlo existen 250 tuelgu obreras de carSc

ter eoonatú.cista, mtre ellas ten8'11l9 . lu de can.n.. y la de Rio 

Blanco, de iMpiraci&\ floremagooista. 

&l las primeras luchas de la AeYOluci&l, • siente la ausen

cia de la clase obrera, y si bien, el .ineipiente lll:Nimiento obrero -

juega un papel capital en el proceso de la Aevoluci6n Mllxicana, ro • 

~decir que haya sido furdamental su participaci&. 

Es a partir de la ca1da de Porfirio D1az, a"\ nayo de 1911, -

cuando el ll'Clll:imiento obrero organizado inicia un pedo00 de transici6n 

de las agrupaciones sindicales m!s estructuradas en torno a principios 

¡;ol1ticos e ideol6gioos. Se hacen predaninantes las ideas anarquistas 

la "aoci& directa", el abetencianiStD ¡;ol!tico y la organizaci6n - -
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sindical serfu1 las bases para la acci6n del incipiente novirniento obJ:!. 

ro sindicalizado. 

Entre otras organizaciones, se CXXlStituye en el Distrito Fe

deral la Confederaci6n Tipogr!f ica de ~co, y la Uni6n de canteros 

del Distrito Fe:ieral; en el oorte se organiza la Uni6n Minera Mexie!_ 

na; en Veracruz se crea la Confederaci6n de Siniicatos Cbreros de la 

Iepablica Mexicana y tantiién el Sinli.cato de Alijaik>res de Tarrpioo; 

y en C'.oaruila surge la Cnnfederaci6n del Trabajo. 

La inp:lrtancia de este proceso de organi.zaci6n es tal, que 

el Estado nexican:>, encal:.ezéWlo en ese nate\to por el Presidente de -

la Barra, anuncia la EXJsibili.dad de crear un departalento naciooal -

del trabajo, pero es bajo la presidencia de Madero cuardo el proyec

to se cristaliza en DiciEl!ilre de 1911. Dicm Departalll!nto poco cxn

trill.Jy6 a la solix:i6n de los problemas lalx:Jrales. 

ereacioo de la easa del Cbrero 1'lJrrlial. 

El ?Jnto culminante de este pr:oces:>, lo ooostituye la crea

cioo, el 15 de Julio de 1912 de la casa del Cl:lrero fllm:lial, la que -

se furxla oon ne:lia docena de agrupaci.CD!S ro cilreras; sastres, Zaf1!. 

teros, carpinteros, tip6grafos y canteros, que 9Cf\ los que servir1an 

¡:x:>sterio:meite de avanzada en la organi.zac:if.n de los batállcnes ro -

jos. 

En Veracruz, el 12 de Febrero de 1915 se legaliza el pacto 

entre Carranza y la Casa del Chero ~ CD'l la fODMCiOO de los 
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Batallones ll:>jos. a.o) 

Aprovechando la debilidad, confusi6n ideol6gica, desorganiza-

ci& y defornvsda oonciencia proletaria, Cl:ireg6n oonvenoe a carranza de 

la participaciOn de los obreros en el nDV.irniento armado. Se Ol'.1}anizan 

los.Batallones ~jos para enfrentar a Villa y Zapata. 

al los "batallones rojos" ae agrupan los obreros de origen -

artesanal, que aon el -=ter obrero m!s manipulado por la burgues!a, 

aden!s de ser los m4s rezagados en cuanto a la Ol'.1}anizaci0n sindica

lista. 

Se mantienen alejados los obreros industriales, los ferroca

rrileros, los textiles, los petroleros, etc. que 90l'l inspirachs por -

las ideas anarquistas. 

Aapidamente el ntnero de mientiros de la Casa del Cllrero ~ 

dial S\.lllil 52,000 personas, su ?>l!tica es de control y oolaboracionis

m sindical.· Pero carranza los ve con oostilidad as! que al negarse a 

recibir su salario con el depreciado papel-.ronala, decide liquidar la 

casa del Obrero to\.\ndial a casi un aro de su fundaci&. 

Con nntivo de la huelga del Sindicato Mexicano de Electricis

tas, carranza expide la Ley del 1? de l>q:>sto de 1916, don:ie de estipi

l• la pena de nuerte a "los que inciten a la suspensiOn del trabajo en 

(10) SindicaliSTD y Socialiim:> en M!bcico, 
Severo Iglesias, F.ditorial Grijalvo.. p~g. 38 
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las f&lricas o m¡>resas destinadas a prestar servicio pGbl.ico, o ~ 

paguen, a los que presidan las reuniones en las que se prop:nJa, dis

cuta o apruebe; a los que la defienlan o sostengan: a los que asistan 

a dichas reuniones y ro se separen de ellas tan pronto cxm:> sepan su 

objeto, y a los que procuren hacerla efectiva una vez que se b.Jbiera 

declaraOO ••• " 

La Creac:i& de la cu. 

b1 1918 bajo los auspicios y financi..o.ent:o del gd>iemo de 

Olaruila se crea la CR:M, ooo el objeto de faientar el omt:rol dinc

to de las clases trabajaó:>ras por el F.st.aOO. La CR>t participa can -

el Partido L:lborista Mexicano, incl.in&doee por la ingel'encia sindi

cal en el gobierno y a servirse de los ~ directi'UOS para act.iV! 

dades ¡x>l!ticas, sentando las bases del refannilft> obrero. 

En 1921 OCJ1D resultado del Pri.ner Congreso camnista ae crea 

la ror, cai el intento de oontrarrestar el nDViJa1.ento axero oficial, 

mb tarde es disuelta EX=>r el gobierno de Ch:~1 y la participaci6n -

activa de la CR:M. 

El creciente poder de la CkM lleva al Partido Liberal a ~ 

¡xmer caoo cardidato presidencial en las elecciones de 1928 a su ae -

cretario general, llrls N. fobrones, ro obstante Cllreq6n t:atbi&. aspi -

raba a la Presidencia. 

Calles y Cb:eg6n caisideran peligrosas las exigencias de -
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M:>rones y su gru¡:o. La vinculaci& con el gobiern:> se ratp! y se ini

cia la decadencia de la CR:M, pues una parte de l!sta a:mtintla CX>ll la -

idea de EX>Stular a ~ <XJTD can:lidato presidencial en tanto que -

otra se escinde para brimar apoyo p:>lttico a c:breg61. 

Con la nuert.e de Cb:egdn, Calles designa presidente provisio

nal a nnilio Portes Gil, qui& ataca a la CJUot. 

Ante la crisis de hegtitu11a entre los caudillos, Callea ve -

que la alternativa pol1tica es la creaci& de institucione• que %91JU -

len en proceso polttico y ae crea- el Partido Nacional RIM:>lucianario 

en Mar%o de 1929, CXllD aglutinante de las distintas tendercias y aac-

toies. 

La c:react& del PNR elimina poUticamente al Partido Laboris

ta MexicaR:>. 

A priJ'lcipioe de 1930 ae oonstituye el a:nid Pro t)üficaci&i 

Cl>iera y Calp!sina, integrado por los sin:licatos oruestos a la CXM, -

entre ellos figuran la Uni6n de Artes Gr4ficas de los Talleres cater -

ciales, la Confederaci& de Ferroviarios, la Federaci& de Sinticatos 

de la Industria Textil y la Federaci& IJ:Jcal de Trabajadores del Dis -

trito Federal, sectores que habtan sido de la ~. 

De9CXl'l'(X>sici6n de ia aot. 

Entre las figuras que destacan cc:m:> ltderes del rrovlm:l.ento -

si.rrlical en este per!odo destaca Vicente I.albardo Toledaoo, qui& - -
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SUEgi6 del nedio intelectual, est:a:liante de derech:>, pa.rticipO en el 

Congreso de Saltillo, integdndose a la CIU4. I.a!hudo se 9epilra de 

4!sta en 1932, debido a discrepancias ooo M:>rones. tll año despuls • 

produoe una crisis dentro de la CIOl escitndoae. !otlrones queda al -

frente de la CRJot "autfntica" y el 11.arMOO ~ AcciOn y se cx:insti

tuye por otro lado la ClOI depurada, encabezada por l.altllardo 'n:>ledano. 

Para 1919, el sistema capitalista a nivel lllJlldial entra en -

crisis debioo a una aobreproduoci.On ead.stente aunada a un bajo niwl 

de carpra de las masas que es reflejo de una gran concentraciOn de la 

riqueza en manos de unos cuantosi '9to darl oa11> resultado el qua el 

sistana entre en crisis al no haber qui8n ccruuna lo producido y lu 

fabricas cierren, los bancos t:armi6l caigan mi cruia y ee produzca -

un caos l'llJrletario aWlado a todo lo danls: criaia ai la agricultura, 

crisis en la industria, despi.008 nasivos de oblett» si falxicu qua -

no pueden seguir produciendo ya que exi9te una 90treprcducc16'1 que ro 

pJede ser conmmida por esas masas, que debido a los bajos salarios -

que detentan no tienen un poder ad:}uisitivo para esa producci&. 

Y M!xioo, irl'lerso en la divi.916'1 int:emaciooal del trabajo y 

catD pa1s dependiente de las grames netr6polis capitalistas, para el 

aro de 1919, nos presenta la siguiente deuda exterior: 
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DElm EX'lERiat Trrut.ADA. y 00 ~, PClt PAISES (llJ 

Millooes ' 
de pesos 

Estados l.llidos 402.9 28.9 

Francia 387.2 27.8 

Gran Bretaña 289.4 20.7 

B>landa 76.9 5.5 

F.8pllña 69.B s.o 
Alanania 68.1 4.9 

9'lgica 57.7 4.1 

9.liza 43.1 3.1 

Total 1 395.l 100.0 

Esto, aunmt> a la dif1cil situaci& ecol'6nic:a por la que el 

pab atraveuba, afecte 1er1-nte a la eccranla, ~· m.eapecial a 

loa -=torea: petr6lero y m1neda, 108 • inp:>rtantn en cuanto a -

lu exportaciooes que generaban bJiena parte de loe recur908 financie

ros del 90bierno. Y junto a ello loe trabajadores • ven lanzaó:>s de 

sus 91t>leos, reducicbs sus salarios, entre otros. Y al disminuir el 

poder de OCl't>ra de los trabajadores y haber una gran masa de deser!t>l8!, 

dos, afecta al CXl18rCio y a .la industria tant>i~. 

f.h el rengl& petJ:6leo, hay una baja inp)rtante en la produe_ 

ci& a partir de 1925. De representar en ese a.fu el 49.2\1 en 1927 -

(ll~ J'oel Wis ceoeña, Mbioo en la 6rbita inperial, 

edic. El caballito, M!xioo, 1970. p. 117. 
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Wl 32.St; en 1928 un 21.2\ y, en el priner SEl1leStre de 1929, st5lo W'l -

10. 2\. o sea se reduce en casi un 80\ el vol\:IN!!n de sus exp:>rtacio -

nes. Y la crisis del sistema m:inetario nurxlial trae cx:m:> oonsecuencia 

que baje el precio de la plata, y ¡:or consiguiente se tiene que bajar 

la producci6n: en 1928 se producian 1972 toneladas, para 1933 st'5lo -

1933, de 76. 7 a 20.9 millc:nes de pesos. (12). 

Otro rengloo en el que se deja sentir en foma illp:>rtante la 

crisis es en la industria textil, que trae caro oonsecuencia la clau-

sura de 17 tuzn:>s en las f&:lricas de hilacX>s y tejicbs de Puebla; en 

Hidalgo cerraran tres fSbricas y en el Distrito Federal otra. El ntl-

nero de los deSClCllpilOO& se eleva extraordinariarll!nte y a veces para -

evitar ésto se tanan l'IE!didas catD son la i:educci&l de la jornada de -

tramjo. As1 teretos que para 1930 la i..rrlustria textil a'5lo vend1a -

el SO\ de su prcrlucci6n. 

Esto obliga a un ac\E:r:do para reducir los d!as laborables y 

disni.nuir los turnos de trabajo, pe.ro en algurv::is estaó:>s ni esto ~ 

posible y cerraron las f!br:icas, p:::ir ejenplo en: tlievo tron, Coal'uli-

la, Puebla y Tlaxcala. Y los tramjadores ante esta situaci6n se ven 

obligados a aceptar lo que sea. 

Por lo que respecta a la agricultura la situaci6n es rrás - -

alanna.nte. Para 1929 teraoc>s que en la laguna hay cerca de 20,000 -

desocupados p:::ir la supresi.& de los cultivos de algod(m. Ello junto 

(12) Anguiano Arturo: El Estack:> y la Pol1tica Cbrera 

del Cardenisnv, ~, Fil. Era, P&g. 25 
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a fen(m:!ros naturales adversos genera una crisis .iJ!tx>rtante. Y la de

socupaci6n segu1a auoontando para los m1s y los neoos segu!an sobrevi

vieró:> oon Wl salario misero. 

E)l la industria azucarera la crisis se dej6 sentir oon el de

salllleo de casi 12,000 trélbajcñ::ires. 

Y a nivel general te.nE!ms que el nG!rero de desoc:upaOOs alft!l'l

taba. Los l'IT{Jresarios obtuvieron del gobierno concesiones y ello ha -

c!a p:>sible el despido de miles de obreros, los ~s del eaip:> busc!_ 

han trabajo en varios lugares sin enoontrarlo. 

IDs reajustes se suced!an en tedas las rélTlaS de la producci6n. 

Y ésto se agrav6 cuando los Estados Unidos prohibieron la entrada de -

braceros rrexicanos y el pa!s recibi.6 a otra gran masa de de5E111?lea00s. 

Esto afectaba seriar!ente al camrcio, pero de manera especial a la in

dustria. 

Se supone que para 1932 había en el pais 339,378 obreros de9C2_ 

cupados, que jWlto a los cattp!siros sin trabajo hacen una cifra de nn 

rnill6n de personas aprox:im:ldarrente. 

Con todo ~sto tenenos un rrovimiento obrero en dispersi6n y - -

desorganizado. 

Pero oo obstante, los obreros lucharon para deferrler sus in~ 

reses, entre los que destacan los mineros, los petroleros y los obre -

ros textiles que lucharon contra los reajustes que se hac!an debido a 
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la crisis, los ferrocarrileros lCX]raron con su lucha convertirse en -

sirrlicato nacional en Enero de 1933. Pero también los otros obreros

lucharon: los camioneros, vidrieros, obreros de la const.rucci6n, ~ 

feres de taxi, obreros de ffilx'icas de zapatos, etc.. Incluso los cam 

pesinos dieron grandes luchas cato es el caso de las huelgas de I..an -

bard1a y Nueva Italia, Mich. las protestas, huelgas y denás formas -

de manifestarse de los obreros, también se sucedían. 

Y a estas luchas el gobie:cno resµ:lrd1a con un aparato repre

si vo, en oontra de los trabajadores, oo hab1a ni siquiera poHtica de 

conciliaci6n por la crisis que enfrentaba el pa1s, y en la cu.11 el ~ 

biemo da todo su ap:>yo a la clase p:>seedora. A cada protesta de un 

obrero se opon1a un sistena represivo ap::iyado en un aparato jur1dico, 

que Íil'{)lesrentaba rre:lidas para atenuar la crisis. !le:iidas que arroja

ban a miles de obreros de sus trabajos. 

Y junto a esta situaci6n las organizaciones obreras también 

entran en crisis, y se at{liezan a dividir. Consecuencia de ello es la 

salida del grupo de Fidel Vel!zquez de la c&nara de Trabajo, junto a 

la salida de la Federaci6n Sirrlical de Trabajadores del Distrito Fe -

deral y una parte de la CGT. En la CID\, el grupo de I.anbardo 'lbl~ 

no se separa y se fonna la CRCfo! depurada. 

Va a ser hacia 1933, cuando los efectos de la crisis enpie~ 

zan a desaparecer cuaroo se pueda hacer lo posible p:>r organizar de -

nuevo a los obreros. 



33 

Anguiano señala que esto se va a dar junto a la c:utpaña pree

lectoral de Cárdenas con una nueva pol1tica a seguir la que had posi

ble la aparici6n de centrales obreras de gran nGrrero y fuerza rx:>l1tica 

en el pa!s. (13). 

Aparici6n de la an::M 

Después de separarse el grupo lanbarc:lista de la COCM y for -

ll'a.r éste la ~ depurada en donde se exige la derrocracia sindical, -

educaci6n pol1tica de los trabajadores preparándolas para que en un -

futuro pr6xirro en que t:enddn a su cargo la direcci6n exclusiva y la 

responsabilidad de los destinos sociales, en donde no debe haber v!n

culos con partido alguno, no ejercer puestos pGblioos, en dorde el ~ 

tado debe prohibir al capital extranjero adueñarse de la tierra, del 

petroleo, de las minas, energ1a el&:t.rica, ferrocarriles, etc., evi -

tar m::mopolios o concesiones privilegiadas de los recursos fundaren~ 

les de la econan!a del país, intervenci6n del Estado en diversos a~ 

tos de la producci6n econ&dca, establecierdo l!mites y reSIX'nsabili

dades a los propietarios, oblig!ndolos a servir exclusivamante a los 

intereses econánicos de la Il'asa del pueblo, interv"'..nci6n directa de -

la clase trabajadora en la direcci6n de la econan!a nacional, reforma 

del articulo 123 para que sus bases obedecieran a un criterio socia -

lista, reforma de la Ley del Trabajo en vigor, establecimiento de co

misiones de salarios m!nirros y contratos colectivos de trabajo oblig~ 

torios para cada rama de la rniner1a, agricultura, industria y dani1s. 

(13) ob. cit. p.1g. 11 y sig. 
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Este programa de la CRCM, propt.J;Jnaba por terminar ooo la des

piadada lucha patronal en contra de los trabajadores, y el resultad:> -

serta la proclamaci6n de la lucha de clases hasta la desaparici&l del 

régimen ~s y el triunfo institucional del proletariaOO organizado. 

(14). 

Tales eran en escencia, las aspiracicres de la CR:Jot dirigida 

por IJ:rrtlardo, el proletariado se iba a adueñar del pJder, pero por \S\ 

proceso natural, oo en el maroo de una lucha de clases, sino que el -

propio desarrollo va a hacer posible el que el proletariado tane las 

riendas de la direcc:i&l de la econan.ta naciooal. Ese era el marxism> 

de I.anbardo 'lbledaoo. 

Con esto, lo dnico que esU haciefdo es oontriluir al desa -

rrollo del ~.il1Bl ~ por nucho que Aste suelte de ooncesiooes a 

la clase obrera, s.ieq>re la tendd en el margen que desee y si no, 

veam::>s el inciso anterior en dorde oo cedieron mls de lo necesario an 

te la crisis que les afectaba. Y jWlto a &to, ?Jlll! al F.st.ado CXll9 

un conciliador de clases, no viefdo clarasrente, ~cualquier perso

na que se llane marxista, que el Fstaw:b es el :representante en si y -

para st de la clase Wrgllesa y que si a veces oede en urns aspectos y 

se dan ciertas mejoras a la clase obrera es para preservarse cxm:> e~ 

se daninante a la l::urguesta. ~ entender 6sto, no o::i11pre11derlo aOn -

en los marcos objetivos en que se encontraba situado el pais, es asu

mir un inte~ de clase diferente al del proletariado. Y ~sto sed -

i.rrportante para el posterior desenvolvimiento del nvvimiento obrero 

(14) Q.ú.ntanilla o.- Lanba.rdo 'Ibledano y el ~ento 

Obrero en ~oo de la ~ a la an:M., pág • 4 5 
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Fo-ro al rtDVimient.o obrero era necesario organizarlo, unifica;:_ 

lo en una sola central que luchar~ ¡:xlr sus danandas, y ~st.o se lograd. 

hasta 1933, con la creaci6n de la Confederaci6n General de Cllreros y -

Canipesinos de ~co (cn::DI) que agrupará a toOOs los s:iniicat.os lan -

bardistas, a las agrupaciones separ~ de la C!knara del Trabajo, la -

Federaci6n Sirdical de Trabajad:>res del Distrit.o Federal y una parte -

irrportante de la car, junt.o a otras agrupaciones ~ientes. En -

~sta central la cst.M no ?ele puticipar, debido a que no tiene una EX2_ 

Utica exclusivcsnente sinlical, ademú de que sus t:Jcticas de lucha no 

corresporden a la realidad IIEXicana en esos !tDIBltos. 

La realidad llEXicana para los creadores de la ~ era: la 

necesidad de la pronta organizaci6n de los trabajadores para luchar -

¡:x:>r sus danandas y elevar su nivel de vida, junto a ~sto se dar! el -

desarrollo del pa!s; as1 los trabajadores se educadn y errp!zar!l'l a -

tanar conciercia de su papel en la 90Cie:lad hasta que llegue el naren

to en que ellos sean los dirigentes de una nueva sociedad, a ese cami

no van a llegar ¡:x:>r v1a natural; no plantean una transfonnaci6n radi -

cal al igual que c&o lo planteaban en el programa de la COCM dep.ircs:la, 

se puede decir que soo casi los mi!m:>s planteamientos. 

Y para lograr la desaparici6n del ~inen ~ era necesa

rio esa organizaci6n obrera que para resolver sus problmias recurrir1a 

a la acci6n directa oonsistente en: supresi6n de todo internroiario -

entre el patr6n y trabajador, el recurso de huelga, el l:oicot, el m! -

tin, manifestaciOn pablica, etc. hasta obtener el respeto a sus inte -

reses. Y caro reivindicaciones imediatas se plantean: aU!eOto de 
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salarios, reducci6n de la jornada de trabajo, pleno qoce de derechos -

tales CCllD: huelga, asoc:iacit5n sindical, :reunit5n y manifestaciones ptl

blicas, trabajo para los desocupados, alx>lici&l de ~stos y gabelas 

para los carrtJeSionos, se ?Jgrlar!a µlr la formaci&l de una nentalidad-• 

revolucionaria para los trabajadores, condici6n previa para la trans -

formaci6n social. Y si se quisiera establecer una dictadura en el - -

pa1s se res¡xnier!a oon una tuelga general, y una dictadura era toda -

:inp>sici6n violenta sobre las masas trabajadoras. 

Tales eran los principales plantemú.entos de la nueva central: 

la cn:ot, la cuál µlr vez pri.nl!ra logra aglutinar grandes masas en una 

sola central, ro sOlo masas obreras, sino tanbi~ cartJl!S:inas en la lu

cha µlr sus intereses, CXlll) ellos entendlan esos intereses, pero que -

en ese m:mento soo de .irrp:>rtancia para las nasas trabajadoras que t.od!, 

v1a sienten los efectos de la crisis iniciada en 1929 de la cun ape -

nas se esU saliendo, que quieren una central da!DcrAtica e indepen -

diente, debido a que ro han tenido hasta at.>ra una oon tales caracte -

r1sticas debido a que la CJU4 oon su 11der M'.:>rales fuf siarpre una Cl!22. 

tral sin deTDcracia y que ro taMba en cuenta a la clase trabajcd:Jra • 

para la tana de decisiones. Por ello, la aparici6n de la cn:o1 es de 

particular ÍJl1l0rtancia en este nunento. 

El mi31D !Azaro Cárdenas, que esta en su cartpaña preelectoral 

plantea que los trabajadores ser!n los que lleven adelante el progreso 

del pats y el propí.o. 

Ia CllXJot era ast una organizaci& cuhltiva y Slp!z6 a luchar 
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por rehacer la fuerza de los tramjadores (dispersos y desorganizados 

a causa de la crisis de 1929) ·para conseguir reivindicaciones inap~ 

zables para la clase obrera. En su plan neiiato: luchar por la desa

parición del r6Ji.nen capitalista, caro el causante de todos los males 

de los trabajadores, el proletariado temar! esa decisi6n cu.aró:> se ~ 

sarrolle lo suficiente su nueva fuerza reconstruida. (15), 

Ricatdo I.att>ardo Toledano y la o:n::M 

Es indiscutible el pr:tpel de IaTtlarcXI Toledano en la creaci6n 

de la cn:x:M, el f~ el principal Hder y el que prarovi6 su creaci6n, 

Ianbardo siart>re estuvo preocupado p;:ir organizar a los trabajadores -

para fonMr as1 un gran nilcleo que luchad adecuadanente por las rei

vindicaciones que se nerec1a la clase trabajadora. Durante tOOa la -

crisis de 1919-1933 ·esa va a ser la preocupaci& fundamental de Lan -

bardo, que en ningQn nunent.o va a abarrlonar la lucha de los otreros -

atln en las ~rsas oondiciones que la crisis ofrec1a. 

Ya cx:in la CXM de¡;urada inicia un !IDVimiento en pro de esa -

unificaci6n de la clase trabajadora. Este tmVimi.ento va a cristalizar 

en la OJCXl.t, en la cu!l. OCl!O verros no s6lo participa el grupo lCl!blr

dista sino que a f!sta se adhieren las otras organizaciones que se de~ 

nanbraron durante la crisis. Ia crisis enseño que para que la ~ 

da p;:>r reivindicaciones se pueda dar de rrejor manera, se debe tener -

W'\a organizaci6n fuerte que va a generar un gran ap;:iyo para cualquier 

lucha que se inicie. Y ~sto Ianbardo sient:ire lo CC11Frendi6. 

(15) Qrlntanilla o.- ob. cit. p.1g. 10 
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La an:M va a tener a la cabeza a Iati:al:do, quién va a ser su 

principal dirigente, te6rico y fo.rm<rlor de esa organizaci6n que tanto 

anhelo, una organización derocrática i.rdependiente, indepe1xiiente por

que ya se hab1a de!Pstrado que la CI0-1 W1ida al Partido LaOOrista no -

hab1a funcionado, ahora lo que hay que hacer es crear un sindicalisrro 

irdependiente; que oo rebase los marcos sindicalistas haciendo po11t!_ 

ca y no aclecu&Wse a las corrliciones objetivas del pats. 

As1 I.atila.rdo contesta a los CClllJJlistas del CSt.M, los ~es 

-dice- se olvidan de luchar por las verdaderas demandas de los traba

jadores para perderse en planteamientos polttiCIJS que ni siquiera es

tán aoordes con la situaci6n que vive el país. El país -para él- "! 

cesita tener un desarrollo ec:orhnico apoyéd:l en unas masas trabajéd:l

ras que eleven sus niveles de vida y de educac:i&. Ml!btioo no esd -

preparado para una revoluci6n social. 

Con Ianbardo en la direcci6n, la On>t logra varias reivin -

dicaciones para la clase trabajadora. Algun:>s ejett:Jlos: 

La ~ ap'.))'6 a la Uni6n Sindical de Trabajadores de las -

lineas de Camiones del Distrito Federal que denardamn la celebración 

y firma de un contrato colectivo de trabajo y ai.mento de salarios. 

los propietarios se negaban a conceder estas demaMas y pidi6 a la -

Junta de Conc:iliaci6n y Arbitraje la declaracifn de inexistencia de -

la huelga, a lo cual la Junta contest6 que s1 exist1a el estado de -

huelga COTO legal. Ante ~sto la a:n:l1 apoyó esta lucha y decidi6 que 

si ro se satisfac1an las dmandas de los trabajadores se id.a a la -
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huelga general. El caso ~ .úrp:>rtantes proporciones y el:_ propio ~ 

sidente J\belardo lbirtguez tat6 oooccimiento del conflicto, tratarm -

de que las partes llegaran a lUl acuerdo favorable. Pero ni el presi -

dente lo logró, y decidi6 resolver en arbitraje y aoept.6 los puntos de 

vista de la an::lo1 en cuanto a que el arbitraje oo proced!a en estos ~ 

sos de huelga, por ser ésta la única arma efectiva de los trabajadores 

para la defensa de sus intereses. Este fud un primer triunfo inp:>~ 

te de la central junto a un gran espíritu cx:inbativo de los tratajado -

res. 

la cnn! y al frente de ella Ianbardo, CXllD gran inpll.sor, -

continuaba su orqanizaci.6n y propaganda por tcdo el pats. El 17 de Di 

ciE!TDre de 1933 hubo manifestaciones a nivel nacional, de las Ccnfede

raciones que la integran para dar a oooocer la existereia de este nue

vo y verdadero baluarte de la clase trabajadora. 

El 30 de Abril de 1934 se 11~ a cato un m!tin en el Teatro 

Iris de la capital, para exponer los ?IDtos de vista de la a:J(X)t sobre 

los problenas obreros e insistir en la Wlificaci6n del proletariado. -

El 1~ de Mayo se realizaron actos plblicos en protesta oontra las in -

justicias en contra de los trabajadores y de nuevo, la insistencia de 

la Wlificaci6n. 

Junto al restablecimiento de la ecxJnctn!a se daba el de la cla 

se obrera; amentaban las dE!TlélOOas por el establecimiento del salario 

m!nino y otras reivindicaciones, La CGXM era su principal inpllsora 

obtenierdo oon ello gr!n prestigio que se reflejaba en el aumento de -



40 

su n\\tero de afiliaó:>s y su consecuente fortalecimiento. As! podta -

exigir !Tás al CFbierro. 

'lbOO ~sto iba creando una ex>nciencia sindical entre los tralJ! 

jaó::lres, la que artl1!nazaba irse radicalizan!D con los ex>nsiguientes re

sultados: conflictos serios. Por ello se deb!a poner un ltmite a la 

central. la cn:ot en 14 meses de existencia habla hecfu mas que lo -

que otras centrales no hab!an hech> en diez a.'ios de vida. Y fato era 

posible gracias a las c:xindiciones que se le presentaban: la polttica 

que praneda c.!rdenas, una crisis que se estaba superan&:>, reuni6n de 

los obreros y una industria que oarenzaba a tehabilitar•. Esto ha -

eta posible que las exigeR:i.as y demandas de los trabajadores alm!llta

dn, las huelgas se intensificaban y can::> la OXOt habta obteru.00 tri

unfos para sus ac_rraniados, obtenta dta con d1a Jlllyor prestigio catr:> la 

central obrera en que t:.otDs los trabaja00res deb!an 88tar. 

Y cuarm Cárdenas sube al poder, debido a su politica, el nD

vimiento obrero adquirirS mayores caract:edsticas: laa tuelgu ae in -

tensifican en gran nalida, junto a una situaci6n poUtica en la que se 

supone que calles sigue CFbernarm tras el Presidente Cárdenas. 

Pero C!rdenas no es inst.rum!llto de calles y ello lo derruestra 

al hacer efectivas las p:raresas que habla hecoo en su carctJaña electo -

ral a los trabaja.:bres. Ante la critica de los demls a las diversas ... 

huelgas que se suoeden, el brirda su apoyo a la clase trabajaó::lra. Y 

ron ~sto se va a ganar a este sector :inp:>rtante para su llcmiada poltt.!_ 

ca de masas. 
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Este enfrentamiento Calles-cárdenas, llevará a que el pri.rrero 

haga declaraciones en contra del rég.iJren cardenista, junto a integran

tes de la clase poseedora que piensan que el gobierno se está radica -

lizando, y esto irá en contra de sus intereses. Estas declaraciones -

levantan un clima de expectaci6n nacional y ante ello las organizacio

nes obreras, responden con una 1.U1ificaci6n total en el llamido Cani té 

Nacional de Defensa Proletaria, que va a ser el apoyo m1s :inportante -

que reciba Cárdenas, para proseguir su gobierno de refonnas a favor de 

las clases trabajadoras. 

Pero creEl!Ds, que para poder apreciar en lo que vale este Pr'9_ 

grama de reformas que inplarenta C!rdenas, tendr!arros que ver el por

que de ello, y esto lo podereioos ver en el transcurso del presente -

capttulo, para poder seguir con la hilaci& del tena central. 

En el CClnit@ Nacional de Defensa Proletaria quedaron unidos 

los trabajadores que están organizados en la m:x:.11, la CStfol, Sindicato 

de Trabajadores Mineros y ~talúrgicos y el Sindicato ~cano de - -

Electricistas. Este frente tlnico tnr la lucha de sus derecros no se 

ve inpulsado y caro resultado de las luchas obreras, sino por un con

flicto pol!tico, ajeno a los intereses concretos de los trabajadores. 

As! Cárdenas va a contar con las organizaciones obreras para legrar -

los objetivos de su programa de gobierno. 
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La ~ y sus relaciones con: 

El Estado. 

Desde su declaración de principios, la CGX.M se propone oo t~ 

ner nexos pol1tioos de ninguna clase oon el Estado, para oo verse can

praretida y oo luchar por los verdaderos intereses de la clase trabaj~ 

dora. 

Cuaró:l se crea la CG0:"1, en 1933, la situación con el gobier

ro del presidente Abelardo L. IOOr1guez era Jll.JY tirante e incluso du -

rante teda el transcur!K> del gobierrv:i de ~ si~ la central está 

~ su poUtica. ?«:>es sino hacia el final de este gobierrv:i, -

cuando al fin t.ant>ién se está saliendo de la crisis, que el presidente 

Abelardo L. R:xir1guez ~ieza a preocuparse seriallelte por la situaci6n 

de las clases trabajacbras y se .iJtt>ltm:mtan incluso discuciones acerca 

de ~sto. 

El propio I.artlilrdo 'lbledaoo acerca de esto declara: "C.Olatorar 

oon el EstaOO quiere decir participar en la resyx:insabilidad que el Es

tado tiene. lt>sotros oo estaros proponienX> que la cn:x!o! fornE parte 

del C.Ongreso de la Uni6n; estanos proy;xmierrl:>, siJll>leTEnte, que el ~ 

biert10 responsable de la situacioo que prevalece, escuche a la m:x>t, 

atierda a nuestras exigencias; le vanns a pedir, a exigir y, eso, no -

es colalnrar". (PrinEr Congreso de la m:x>t). 

En esta cita de I.anbardo, ¡:odrams apreciar clararrEnte rooo 
la central oo va a mantener realaciones directas oon el Estado, pero -
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ella va a participar con el Estado en la responsabilidad que éste tiew 

ne de la situaci6n que prevalece en el pa!s. 'l si el Estado :inl>lemm

ta una pol!tica que vaya de acuerdo oon los intereses de los trabajacJe. 

res, ellos lo van a apoyar. 

Es por ello, que desde que C1rdenas es postulado para la pre-

sidencia, la CQXM apoya la candidatura. Esto se ver! con rrás clari -

dad durante la carttiaña de c.kdenas, en la que sieqire plantea la nece-

sidad de la organizaci.6n, para que éstos defiendan sus intereses, ~ 

to que los capitalistas no se los van a dar. 

C!rdenas hace una serie de pratesas a la base trabajadora que 

van a dar la pauta (junto a otros factores claro está) para que duran

te el tiatp> que dura. su ~ y en cuanto inicia su gobierm se ~ 

licen huelgas por las reivindicaciones que ya eran necesarias para la 

clase trabljadora. 

I.a clase capitalista oo esU de acuerdo con este ll'DVimiento, -

pero C!rdenas y la ala que lo apoya de la rurgues1a, incluso se pronun

cian a favor, cosa que va a provocar el enfrentamiento p:il1tiro con ca

lles y que dar! caro resultado el que los obreros se unifiquen y femen 

alrededor de él una organizaci6n que le de fuerza a su gobierro, porque 

los obreros ven en su gobierno el id6neo para lograr las reivirrlicacio-

nes que hace tanto les praietieron, y arora ¡xir fin les van a CU'\l)lir. 

U6) ~ 

'16) Anguiaoo Artu1:0,ob. cit. p.1g. 30 
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As1, la a;co.t cuando se une a la CStM, al Sindicato Mexicano -

de Electricistas y al Sin:iicato de Mineros y Metalllrgioos, para crear -

el cani.té Nacional de Defensa Proletaria, lo hace µ:ir defender ~parte -

de sus intereses, un gobieroo que apoya sus luchas, luchas legitimas -

adenás. As1 se da una relaci6n :i.nµ:>rtante con el EstaOO, tal vez no -

sea de oolab::>raci6n directa, pero si W1a .relaci6n estrecha: p:>rque ab:>

ra son los tréiOOjadores la base !Ms inp:>rtante del gobiern;,, Y ésto -

se ved. mejor cuando se lleve a calx> la creaci6n EX>sterior de central.es 

CCllP: la C'IM, la ai::, la FSTE, etc. que el propio EstaXi ~lementa pa

ra recibir su apoyo, y adetás, para que el ltDVlmiento no se salga de -

los marcos que el propio Estado (que no obstante su ¡xil1tica de masas -

sigue siendo el representante de la clase capitalista) necesita para el 

desarrollo del pa1s; éso es lo iMs :irrp:Jrtante, el desarrollo del pa1s -

que está salierrlo de una gran crisis, que debe ofrecer refonnas :inp>r -

tantes a las clases mayoritarias que las han estado esperaró:> deede - -

1917 y arora se les van a dar, pero no gratuitanente, para que ello fu! 
. 

ra posible se tuvieron que cxinjugar varios factores: crisis de 1929-33, 

la rebeli6n cristera, el propio desarrollo del nPVimiento obrero a cuyo 

frente está la a:n:.M. Ante estos acontecimientos se fUé generélIÓJ un -

clima social que amenazaba desoordar el aparente clima de paz que tenia 

el pa1s. cárdenas vislmbra la aparici6n de este conflicto y con nu:ha 

visión lleva a cab::>, ya desde su ~. un progrém!a reivindicativo -

que le de salida a esta situación y se logre as1 superar ese estad:> de 

cosas. 

Por supuesto, que sient>re se ha dicro que la intervenci6n 6 l!. 
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laci6n del Estado con el nuvimiento obrero, no es cierta, pe.ro aunque -

no sea directa, si veros aqu1 que se da en fama relevante para que el 

gobierno cardenista contin~. 

~ el gobiemo cardenista apoye al rrovimi.ento obrero, no qui~ 

re decir de ninguna manera que pugne por el socialisro, ya que ni el 

mi::m::> nuvimiento p.lgI'la por ello de manera i.rmediata y por llEdio de tran:?_ 

fonnaciones radicales. El nuvimiento obrero y la poUtica de Cárdenas 

van a la par; el propio desarrollo del pa!s y del lt'Olllmiento obrero ~ 

r~ ?Jsible juntos, el que la clase capitalista desaparezca (segtln la 

CGC0-1) • La polttica cardenista plantea a los obreros luchar en contra 

del capitalista, pero no para derrocarlo, sino para obtener mejores -

salarios, mejores servicios, rrejoras solarrente, nunca una transforma -

ci6n social. 

Y est6, Cárdenas y I.anbardo, lo señalan respectivi!IÍente, La 

clase obrera debe luchar por :refoonas, pero nunca plantean la clase -

obrera debe luchar por ser la dirigente de una nueva sociedad. Para 

!J::1nbll-do ~sto se dará en plazo roodiato institucionaln-ente y no caro -

resultado de la lucha de clases. 

Por ello es rruy discutible el que el estado cardenista sea ~ 

cialista. Para qui~ no haya estudiado y crea que socialiEl'!l:l es sin6-

nirro de refm:misnn o populisro, entonces el estado cardenista si es ~ 

cialista. Pero de ninguna manera podertDs negar la fut:x:>rtancia de la -

pol!tica cardenista, hubo logros, avances, mejoras, reformas fut:x:>rtan-
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tes para la clase trabajéd::>ra es cierto, pero debetos verlas objetiva.

trente en base a la situación real que las gener6 y f()r la que at.l'aves!. 

ba el pa1s para ¡xxier <XJtt>renderlas 1Tejor. 

El PIM y el PCM. 

Por lo que hace a las relaciones del ccn:>! CXXl el PIM, deme 
su aparici6n, tanbi& declara su no participaci.6n o z:elac:i6n con nin -

gGn partido pol!tico, se quiere un sirdicalism:> independia'lte y por -

ello, ya desde la ~ defurada, se desliga del Partido Laborista para 

¡:oder llevar a caro el SirdicaliSID i.ndepenliente que <J.li.e.r9n realizar. 

1daMs, deta!Ds tener presente que dsltro dlll PJlll! estJn pre -

sentes oos alas: una de ap:iyo a calles y otra, ll.almda el ala progre -

sista o de izquienJa, al f:rente de la cull -.t.& cardenas que ea poatu-

1.:d::> a la presidencia que ~ por \Sl cmtno ES\ la forma en que ae 

est&l resolvienOO los problemas que af:raita el p;ds. Esta ala ve ""8 

objetivaoonte la situaci.61 del pats y por ello quiere que la pol!tica 

cambie: saben que si r.:> cati>ia tal vez el pa1s se erlelEfltre otra vez 

en un nuevo conflicto interno que no had sino atrasarlo mAs. Ellos -

sal:en de los efectos de la crisis ec:xn'hica, de los desoootentos par 

la rebeli6n cristera, de c6io se está desarrollard:> el JIPVilniento o1:Jr! 

ro y en roooor nelida el catp!Sino dentro del pats, Y que esto, 9610 ,.. 

se genera a p¡utir de que a las clases trabaj~ ae habta pJXllll!tido 

rrucho y ni siquiera las m;1s elmentales reivirdicaciales se le habtan 

CUll>lido. Ante ello, es necesario hacer que @stas prclll!sa5 se C\.lll>lan 

porque es necesario para el progreso del pats, para que haya paz y el 
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propio sistana puiOOa seguir desenvolvieroose. Den~ manera tr~ 

fonnarlo, lo Onioo es que ellos harSn posible que el sistana siga re -

produci~ose en las 112jores condiciones para la clase poseeCbra, que 

arora apoyada en la clase trabajadora, rrejorar! en gran ne:lida el gra

oo de desarrollo del pa!s. Es irdiscutible que ellos supieron vislUtr 

brar claranente la situaci6n y le dieron la nejor soluci6n, no obstan

te alguoos mia00ros del propio partioo que cre!an que la poHtica que 

ellos planteaban -y en cuya direcci& estaba Cárdenas- er<S dsnasiado -

radical y atentaba contra los intereses de la clase etl>resarial, capi

talista, rurquesa, o caoo se le llamase, 

A esta ala del PR-1 la an:lo1 brindad todo su apoyo desde la -

postulaci6n de c.traeras, durante su~ y al iniciar su per1odo -

presidencial, Este sed el antecedente tanbi~ para la reestructura -

ci6n del PartiOO Oficial, para oonvertirlo en el PNP. C!rdenas quiere 

quitar todas las trabas a su pol1tica progresista y lo har4 en todos -

los aspectos. Ir! desde la reestructurad& del !IDVÍmiento obrero, 

carrpesino, bur6crata, etc., hasta la del PartiOO, para crear as1 una -

unidad pol1tica fuerte que asegurar! la permanencia de su part.í.00 por 

nucho tiE!ltX> en el poder, Tal vez, no lo sabeiros a ciencia cierta, no 

fuese ese su objetivo oonciente, pero eso M lo que logr6 C!rdenas -

con su pol1tica. 1'.dE!nSs de que su personalidad ... al igual que la de -

I.anbarcb- fu@ IlllY controvertida, y mientras para WlOS es lo rrejor que 

ha habido en pol1tica, para otros es lo contratio. Esto lo aclarar1a

m:>s estudiando un poco ms profunc:1arrente su ¡;o11tica, personalidad, 

fm:ma de gobierno y toda una serie de hecoos que nos sacarfan del terna 

de trabajo. 
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Aespecto a las relaciones que la an::M EQliese tener con el -

incipiente PCM, es ¡xico lo que se podría señalar, deb.i.00 a que siE!l\)re, 

y en tcxlas las declaraciCXleS de U:lnbaró::l lo ¡x:der!Ds oonstar, estuvo en 

desacuerck> con su tktica de lucha a trav& sobre todo de la CStJo!, po~ 

que mientras la a:x:ot quer!a la .indepefdencia y democracia sinii.cal, -

en donde oo hubiese CXJ1"raniSO polttioo cxn nadie, la CSlM propugnaba 

por la oonc:ienti:zaci6n polttica de los trabajadores. 

~. la CStJo! se planteaba la talB del (Xlder, el llevar a -

cab::> una revolucilln social, transfoxmaciones radicales¡ en Asto ro es

taba de acuenJo latilardo, porque para CU las condiciones objetivas pa

ra llevar a caro Asto ro prevalec1an el el pats. Io inµ:>rtante e in -

nediato era organizar a las masas, unificarlas en la defensa de sus i!! 

tereses, eso era lo objetivo del nateitto y los ocmJIÚ.Stas ro lo sab!an 

ver. &'l el pla2o neiiato eso que ped1an los OCJlllnistas se dada, pero 

instituciona.lnelte. Incluso en 1936 todavta declaraba IaN::iarOO que -

las CX)rdiciones para que el proletariaOO luchara por el sociali3tD en 

~CX) no se habian ~. 

Pero no se ¡x:ldr1a negar la :i.rrp>rtancia de IanbarOO para que -

el rrovimiento obre.ro adquiera la gran relevarcia y prestigio oon la ... 

coo::M caro una gran central obrera y catp:!Sina. Y Iattia.rdo oo s6lo 

quiere quedarse ah1; propugna ¡:or un frente Gnico. 

Y la propia CSUM pasará a formar parte de ese frente, cuancX> -

se da el enfrentamiento entre calles y Cárdenas, con la unión de todos 
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los obreros para defender al gobierno cardenista, ya que es el defensor 

de sus intereses. A partir de entoncer la CSUM y la ~ pasan a for

mar parte del Cani~ Nacional de Defensa Proletaria, en Q::nie est&l - -

aglutinados t:.cxbs los obreros. El propio desarrollo del <;1)biern;) car -

denista har.1 que éste reciba incluso el atXJ'.z'O de los carunistas. Y pa

ra entender este ªEX>YO de los carunistas deb!anns de ver ~ se nueven 

los intereses en el oont.extO internacional. Ellos resp::nlen as1 porque 

la polttica que priva en la Internacional O:m.lnista de ese entonces - -

(oon Stalin al frente) plantea a los partia::>s oaruni.stas el apoyo a los 

gobiernos nacionalistas. El qobierno cardenista era nacicntlista, eeo 

era cierto, entonces deb1a recibir el apoyo de los cnrunistas. Esa era 

la polttica internacional de ese tiaip:>, y los cnrunistas llEXican:>s ~ 

pendieron lll1Y bien a ella. Por eso, los vems formard::> parte de la ~ 

tral que presta toOO su ~ al gobierno. 

Situaci6n General del pa1s durante 1933-36 

Al inicio de la d6::Ma de 1920 en Llti.roi!rn&ica se va a eft'P! -

zar un tipo de .industrializaci.6n sustitutiva de irrplrtaciones, que va a 

significar un nuevo arreglo oon el capitalisro extranjero, para que el 

capitalimo extranjero errpiece a producir internalmnte lo que antes ma..~ 

daba desde fuera. ti:> se trata de librarse de la dependencia, 9610 ccm

biarA la forna de ésta, cambian las oondiciones del proceso, los tipos 

de relaci6n, los iraroos de esas relaciones, el carScter de las mi3MS, 

etc. Y el :inperiali31D nortearrericano que en la pri.t'rera etapa solo ~ 

da materias primas baratas, ah:>ra quiere rrercados, puesto que ya tier.e, 
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está a ¡;unto la gran crisis de 1929 y el capitaliSl'ID tiene tretendos -

problenas de sobreprcxiucci6n, pero un trercado no se puede crear si no 

se estinula su desarrollo. Etl>ieza a est:im.llarse el desarrollo de es-

te rrercado, claro que junto a esto se estilrula el desarrollo del capi

talisrro, pero de un capitali3!0 sutordinaó::> y que va a jugar un papel 

de parte orgánica, integrante del sistema en el que otros pa!ses ir!n 

dictaroo las cordiciones en que este proceso debe desenvolverse. 

Ahora se trata de dar nuevas bases, de abrir can:in:>s, de nl:l 

demizar el sistema trihltario, de crear nuevas instituciones, todo 

ello escencial para el progreso, ~ no se acabe con la explotaci.On 

de las mayortas. 

Esto va a ser escencial para el elab::>ramiento nu::ro mas e~ 

ero y CXlllJlejo capitalista dependiente a los centros, de los cu4les va 

a seguir deperoiendo o va a deperrler a::m:> nurea antes lo hab1a ~. 

Esta etapa va a hacer crisis en 1929, en que 9e produce la 

crisis mmdial y la depresi6n consiguiente, que fundanentalllente va a 

revelar, que ro está entre tcrlos estos ingeniosos rrecanisrros, que el 

capitalisro no va a ser capaz de crear las coOOiciones a escala nurrlia.: 

propicias, suficientes, adecuadas para p:x}er absorber su propia ~ 

ci6n. (17). 

Esta es la contradicci6n fundarrental del sist.ana, el capital~ 

no, parad6jicanente, detiene el desarrollo de las tuerzas prcductivas 

(17) Mart1nez Verdugo A. - Ensayos de la Hist.6ria 

de ~co.- Eii. Cultura Pop.llar, pág. 40 
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en un sentido profundo, frente a lo que es capaz de hacer el 90Cialis

rro, aún as! produce nu:::h::> nás de lo que caro un todo p..ieje absorber, -

¡;uooe consumir; esto ¡;ues hace que se produzcan unas contradicciones -

ecoránicas y sociales de todo orden. Y bajo el ÍJlllaCtD de esta nueva 

crisis m.m:lial de la incapacidad previa del capit;:.'..isno rrexicano en el 

marco del rrax.imato callista y de la represi6n y la dictadura creciente 

y del aplastamiento de las nasas, y de la incapacidad del nDVimiento -

obrero para siquiera en plarv::>s econcrni.cistas jugar un papel activador 

del proceso, la incapacidad en toda esta etapa del capitaliSllO mexica

no, va a detenninar, el nuevo tipo de contradicciones ltl.ICho ~ ~ 

das, las nuevas rupturas y el carácter del cardenisno. 

El cardsnism que se va a caracterizar escencialnelte p:>r: 

1) Las oontradicciones nás profundas, aiqu! oo van a ser in-

terhu:guesas, van a estar representadas, quiz.1 debido al in1,Jacto des

gastador y brutal de la depresi6n de los años previos, p:>r una explo -

taci6n de las masas de tales caractéres pese a su bajo grado de orga -

nizaci6n: pese a sus formas incipientes de politizaci6n, a no haber un 

partido capaz de conducirlas en condiciones adecuadas, las grandes l!a"' 

sas van a explotar oontra ~l sistena, en el carrtJO, ciudades, fábri

cas, universidades, en todas partes y van a darle a las oontradiccio -

nes misrras una profundidad y a los correctivos o rrecanisrros de oorrec

ci6n de esas oontradicciones un cad.cter que va a ser que se produzcan 

las refomas nás profundas que el capitalisro mexicano haya conocido. 

2) El cardeniaro va a dar un gran irrpJ.lso al nPVimiento - -
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de masas, no de arriba a abajo, sino al revés, en gran medida caro c::ol2. 

clicioo para poder establecer oon las masas cierto clipo de relaciones -

que a la postre sean ventajosas para la t:urgues1a, pero que en aquel -

!TDllIDto las masas mismas reclamaban. 

o sea, ante la creciente cx:rrbatividad de esas masas, la cons

telaci6n de fuerzas en el poder, se ve precisa, convencida ademls de 

que es una condici6n para el propio desarrollo del capitalism::> y que -

habla cierta carpensa de intereses al darle al Il'CIVimiento oooperativi!_ 

ta, ejidal, obrero, al ItDVimiento de masas en general un gran illpllso, 

en virtw de que el caroenism::> CCl!t'rende que sin ese gran apoyo de las 

masas, aan estas refonnas l!Ddestas no son viables. Lu refonnas hay 

que inp:>nerlas a la turgoos1a, porque oo hay una l:IJrgues!a esclarecida 

y lúcida capaz de entender que sin esas refonnas oo tienen pers¡:ectiva 

histórica. La b.lrgues1a E op:x-.e a esas reformas, incluao las tilda -

de cxnmistas y lucha en todas las fornas, que va a .revelar 9610 su l.!! 

~si& hist.6rica, su falta de visilln de la realidad que priva en 

el pa1s y que se refleja CX11D Wl crisol en el novimiento obrero orgart! 

z.:d>, en el m::ivímiento carp!Sino, etc. 

:eitonces esta confluencia, este m:wiJniento de masas, va a ha

cer posible, el darle ah:>ra si de hech:l, no «\lo en el papel y en las 

leyes al capitalisro de estado un nuevo vi~. 

Sin duda bajo el cardeni.911:> hay nu::has gentes 90Cialistas de -

tuena f~, socialistas en cuanto a que s~tizan cx:n el a:x:iali!l'IO, ~ 

ro que creen que a partir de un reformisoo avanzll> se puede ir al ao -
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cialisrro, y después se darán cuenta que un refonnisro avanzado SL oo se 

convierte y da lugar a una situaci6n revolucionaria, va sillplerrente a -

fortalecer a la t:.urguesfa y a la retracci6n del proceso, cosa que va -

a ocurrir en el gobierno de Avila camacro y en la Segunda Guerra ltlI'l -

dial. 

Con esto se va a catt:>robar que oo solo oo hay una 1"rgues1a -

supuestamente nacional, capaz de tarar las riendas, caro el lanbardis

IID lo postúla, de un desarrollo nacional e i.OOependiente, sino que ni 

siquiera una pequeña l:urgues!a radicalizada a¡:oyada en las masas en 

contra de los sectores mis reaccionarios de la l:urgues!a o de los mis 

indiferentes de ella puede significar o crear una constelaci6n de fuer 

zas que abra una perspectiva de cambio, a lo rrás que se llegar~ es a -

obtener ciertas rrejor1as para la clase obrera. 

Eh toda esta correlaci6n de la lucha de clases, se ve inrrerso 

el pa1'.s durante el período 1933-1936, y nos podrE!'ros dar rrejor cuenta 

de los logros obtenidos durante el cardenisrro, cuando pasaros a tratar 

la situación del pafs durante 1936-1941, en el siguiente cap1'.tulo; y -

de ah1'. (aunque ah:lra ya se hizo un p:x::o) se podrán sacar conclusiones 

interesantes acerca del cardeniSITO, la a;ccM y la CIM en su conjunto, 

entendi~las caro un proceso .inp:>rtante dentro del sindicalisrro en -

r®cico. 

Desaparición de la CQXl'1 

La CGCXM, caro hab1aroos visto, hab1a adquirido gran relevancia 
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en el IIPVimiento obrero, pero lo que se propon!a era la unificación -

CXll'{>leta del proletari.idl irexicano. 

Esta situaci6n se dad a partir de la .::reaci6n del Canitf Na

cional de Defensa Proletaria. Para lograr este frente 1lnico, la CG:X:M 

dec1a que hab1a tres maneras: 

l! Intervencilln del Estak>, CXJtD tutor amistoso de los trate 

jaik>res. 

2! Pacto esp::intánoo entre las centrales sindicales ~ 

do cada una su fisonanta particular y creaBio una especie de estmo 11!. 

yor dentro del m:rJimiento que dirigiera al <XX'ljunto de la clue traba

jacbra. 

3 ! la disoli.x::i.t!n de todas las centrales lcc:al• y rw::icr\al• 

para la creaci15n de un llf5lo organisll:>. La ~ creta\ que este Glti

m::> planteaniento era el n6s ~ para formar el fralte Gn:ioo. 

~ra, ya teniemo las centrales obreru \Slifkadas, • acar

d6 CXJl'lStituir una nueva y vi'.J)rOSa central. Para ello • disolv:itm:lll 

la CStM, la mxM y los sindicatos nacionales de industria. 

Con esto, va a dejar. de existir la <:ll.'OI, en Febrero de 1936, 

para dar paso a tma nueva central, que ahora si va a aglutinar a todos 

los obreros, y dentro de ella van a estar representadas todas las aso

ciaciones que antes ro lo hab1an EXrl.ido hacer: lc:lli::iardistas, carunistas, 

mineros, petroleros, etc. todos unidos en un s6lo organisrro. 
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Y la ~ ~ un paso lnl'Ortante para esta constituci6n, y -

de especial ilrp::>rtancia fué su dirigente, que siarpre estuvo luchando 

por lograr la unificaci6n de la clase obrera, que va a ver cristaliza

da en la CJM, que es el tara de nuestro siguiente cap1tulo. 
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Aparici6n de la C'lM 

Tenieró:> caro antecedente i.mediato el cani~ Nacional de De

fensa Proletaria que nace de la crisis pol1tica pttM:>Cada ¡x>r el en -

frentamiento entre Calles y Cárdenas, recibiendo éste Gltioo el apoyo 

del nencionacb canit:é, en dorde se aglutinan tcrlas las centrales obre

ras para brirdarle su apoyo debido a que ha establecido una pol1tica -

que los beneficia, surge la Confederaci.6n de Trabajadores de Ml!:xioo en 

Febrero de 1936. 

l.a CIM se constituye CCll las organizaciones de la Ccnfedera

ci6n General de Cb:eros y Call'pesinos de ~ (cn:ot) , la Confedera -

ci6n Sindical Unitaria de ~CX,) {CSlJ'o!}, la c&nara Nacional de Trabajo; 

el Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la Heµllilica Mexicana, 

Sindicato Mexicaoc> de Electricistas, la Alianza de Uniones y Sirrlica -

tos de Artes GrMicas, la Alianza de Cllreros y Dl¡)leados de la Unt>a -

ñ1a de Tranv1as de ~oo, s. A., y ooo otras organizaciones regí.ala -

les. ( 18). 

l.a C'lM declara ClCfll) doctrina y táctica de lucha lo siguiente: 

" La C'IM es un frente sindical nacional dentro de la lucha de 

clases al servicio del proletari.ad:> ITl!Xican:i. Su Congreso 

Constituyente quiso garantizar la unificaci6n de los diver

sos núcleos de la clase trabajadora, excluyencb los secta

rism::>s y alejá.nébse de los inconvenientes ele la táctica ce-

( 18) Iglesias Severo,~- cit., ¡::ág. 73 
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rrada y de la disciplina ciega, contrarios a la dem:x:racia sl.!: 

dical. Estableci6 cx::m:> noITM suprera de su conducta la· lucha 

contra la estructura sernifeudal del país y contra la interven

ci6n de las fuerzas .inperialistas en la ecx:irx:rn!a y en la inde

pendencia po11tica de la naci6n nexicana, y 11~ a los otros 

sectores del pueblo para luchar en conjunto contra la reacci6n 

interior y CXll'ltra el fasci.sro, garantizarm de esta manera el 

desenvolvimiento hist6rioo de la Aevoluci6n." ( 19) . 

Esta nueva central junto con la CN: posteriornente, la FSTSE, 

la cx;rr y el Partido Ccmmista van a dar relevancia a una nueva etapa, -

que junto a la po11tica de masas del cardeni&ro, dar!n las luchas m!s -

:iltp)rtantes que hasta entonces no se hab!an dado, y si cuarrlo el gobi0E_ 

no de Cbreg6n el roovimiento obrero nacional realiz6 gran nlítEro de hue.!_ 

gas: 310, en el primer·aro del gobierno cardenista, esta cifra se du -

plica. Por otro lado teneriDs que de 1935 a 1938 la entrega de tierras 

a los cantJE!Sinos ~ de 14 000 000. 

Esta central le va a dar una nueva dinámica al npvirniento obre 

ro en ~oo, porque? 

" ... Porque la clase obrera se unific6 fonnando la C'IM, En --

seglllldo lugar, porque le d.i.nos a la CIM el car.!cte_r de orga

nisro de canbate, de lucha, que nunca hab1a tenido. Y en -

tercer ~nnino porque unificada la clase obrera trat:.aretns 

de conseguir contratos colectivos de trabajo en las ranas in-

(19) Mancisidor, S!ntesis de la Hist6ria del 
M:lvimiento Sindical en Méx.ioo, pág. 121 
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dustriales rrás :inµlrtantes del pa1s: electricidas, pet.r6leo y 

otras lllc1s." (20). 

Es ¡;:or esto misno, y este a¡:xiyo que dan al r6;¡i.Iren, lo que ha

rá ¡;:osible la FOlftica de nacionalizaciones y refonnas que Cárdenas -

efectúa. 

La CIM de ahora en adelante jugará un papel i.np:)rtante dentro 

de la correlación de fuerzas ¡;:oUticas, y en el plano sindical será la 

fuerza Irás :i.np:>rtante y determinante del IlUVimiento obrero. 

(20) Janes y F.dna M. de Wilkie, ~oo visto 

en el siglo XX, IMIOC, ~· 312. 
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Lanbardo 'lbledano y la CIM 

El papel de I..anbardo dentro de la CIM es de especial relevan

cia, debido a que si nos fijarros bien en la cita de su doctrina y tác

tica -la de la CIM- podraros apreciar en ~ los postulados de la ideo

log1a que sietQre ha deferdido Lanbardo a través de toda su trayecto -

ria CCllD 11der obrero. 

Ya dentro de la CIM ~l dirige huelgas irrp:>rtantes, caro es el 

caso de la huelga convocada por el Sindicato ~cano de Electricistas, 

en que la ci\rlad de ~co permaneci6 una sana.na sin la corriente el~ 

trica, debido a que la ~fa r.o aceptaba la dananda de los trabaja 

dores, y éstos le deoostraron que la carpañfa si podía satisfacer las 

danandas de los trabajadores.. Aqui el gobierno no inte?:Vin.:> de ningu

na manera, y debido a· la acci6n que Ianba.i..-do di.:rige de apoyo a este ~ 

vimiento, se logra el triunfo del xrovimiento y toda una serie de 1TEjo

ras para los trabajadores. 

otra huelga :im¡:x:)rtante, en la que Lombardo tuvo destacada ac

tuaci6n, fue la petrolera; en dónde él misrro dice que se agotaron todos 

los recursos hasta ir a la huelga. Esta huelga fué cuidadosarrente pr:=_ 

parada desde el punto de vista de las pruebas para o::.nprobar a las ~ 

pañ1as que se se ¡:odian satisfacer las danandas obreras y tambi~ por 

lo que hace al ap::iyo solidario de todos los trabajadores del pafs y -

otros sectores sociales. 

Pero dentro de la CTM se daban problenas y ellos se suscitaban 



- 60 -

{X)r las diferencias ideol6gicas de Ianba.nb y los ~s c:arunis

tas, los cuáles sin embaI:qo penetran en la central, y el propio I.artar_ 

cb dice que es a iniciativa de ~l, pero ro representaban una vecladera 

fuerza dentro de ella. 

U:>s admite {X)rque el nuvimiento sindical es distinto al 1'IPVi -

miento tx>Utico. Este nvvimiento es un frente ·Gnico que abtuca a todos 

los trabajadores de todas las ideologias, de todas las tendencias, de 

todas las religiones para defender en catiln sus intereses ec:a6nia:l6, -

principalnente. 

caro vercvs, Sl'Slo defiende sus intereses ecnóni.cos. Ialbardo 

habla nucm taltbi~ de la ooncientizacie.t de los obreros, incluso se -

ñn:la la Universidad Ch:era de l4bd.oo, pero esta oonc:ienc.ia a:n la ~ 

trina y tktica que sustentan nurea llegar& a ser una cxn::iencia pro -

letaria, si acaso se quedar! en la de luchas econt'.micas que lo n6s que 

ganará son mejores salarios, servicios, carliciones de trabajo, seguro 

social y otros; pero un verdadero triunfo de la clase obrera s6lo ae -

dará cuardo se de cuenta de que aparte de luchar {X)r nejorar su nivel 

de vida su inte~ principal es el de derribar ese sistma de opresi.6n 

que los dcmina, no obstante ser ellos los prcductores de la riqueza que 

hay, que va a parar a ml!10S de los ~ios a cani:>io de devengar -

ellos, tm salario de hambre. 

las acti vi.da:les de Ialtlardo 'lbledan:> dentro de la C'lM, fueron 

rruchas y 1lllY variadas, con diferentes mtices y ~ a la tx>l! -

tica in'{erante. ~ante su estancia en ella va a seguir deferdierdo -
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t.cxla la serie de principios o doctrina que aparece en su oongreso ~ 

tituyente, hasta su salida en 1941, para ir a dirigir la Confederaci6n 

de Trabajadores de l\rrérica Latina (CTAL), en d6nde seguirá sus lal::ores 

de lfder obrero, pero al-ora a nivel internacional. 

~spués de ello la CIM quedar~ en manos del grupo Harrado de -

los cinco lobitos (que ya desde Lar.bardo exist1a), y junto con la sali

da de Iáza...'"O Cárdenas de la presidencia, marcará un nuevo ruml:o en el -

novimiento obrero. AhJra ya no más huelgas, no tanto derro:he de soli

daridad, el mundo está en un conflicto internacional, la unidad nacio -

nal ante todo se i.rc;:one, aunque ~sto sea a costa nuevamente de la clase 

trabajadora. 
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la CIM y sus relaciones con: El Estado, el PNR y el PCM. 

la p:ll1tica de resas que puso en práctica el gobierno de I.áz~ 

ro Cárdenas sumrdin6 el novimiento de los trabajadores a la pol1tica 

y los intereses del Estado. ~ esto fuéra posible se debi6, en gran 

nedida a la C'IM, que fué la encargada de organizar y poner en novimi.en 

to a las atll)lias masas obreras. (21) . 

la C'lM aStni.6 abiertaJTEnte un car!cter pol!tic:o. la raz6n de 

la existencia de la central, era la cotidiana contien:la sindical que -

enfrentaba a patrones y obreros en un intento de Eqll.ilibrar los sala -

rios con el costo de la vida. la organizaci6n obrera ~i6 en la -

vida pol1tica, sacu:li6 a los trabaja00res lanz!ndolos a la ¡x>l1tica ~ 

cional. la C"lM se lig6 a otras agrupaciones ccm:> el PNR, el ~ y la 

Confederaci6n Cart{lesina Mexicana. 

la laror de los ceteni.stas ~ de organizar a los trabajado -

res, sujetarlos a sus decisiones y ponerlos en rrovimiento, y con ellos 

convirtieron a la CIM en la organización sindical y po11tica m§s inµ.l~ 

tante, tendierrlo al reforzanúento del ~imen. 

la C'lM logró colocarse por encima de las d~s agrupaciones sin 

dicales. Esto fu~ resultado de la centralización de las decisiones y 

el control sobre los sindicatos y federaciones que el cani~ nacional -

de la CIM arpez6 a ejercer desde la furrlaci6n de la misma. En partí~ 

lar la se=retarfa General, en manos de Vicente I..crnbardo y la Secretaria 

(21) Anguiano Arturo, ob. cit. ¡ág. 60 
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de Organizaci6n y Propaganda, a cargo de Fidel VeUizquez, de los que -

depend!a su desarrollo organizativo y todo el control. 

los congresos unitarios para integrar sindicatos nacionales -

debfan realizarse bajo el control de la Secretar1a de Organizaci6n. ~ 

dos los organisros que no segu!an el procedimiento no eran reconocidos 

por la direcci6n cetan.i.sta. I..anba.rdo en la direcci6n alegaba, que -

era indispensable la "legalidad" en la organizaci6n de las nuevas a~ 

paciones sindicales, ya que de lo contrario "no tendr1a control direc

to sobre los grupos que se constituyen". 

En realidad, todos los procedimientos eran manipulados por F.:f:. 

del Vel~zquez y el propio I..anbardo, para desconocer a sindicatos o fe

deraciones que no se scroot!an a sus acuerdos particulares. VeL1zquez 

ad~s se dedic6 a canbatir a los carunistas, rostilizando a las orga

nizaciones dirigidas por ellos, desconoci~olas y enfrentándoles org~ 

nisros inpr~visados que reconoc!a la C'IM. 

Con rrotivo de la escisi6n de la ClM en el IV Consejo Nacional, 

se plante6 la reforma a los estatutos de la central. ID que acrecent.6 

el poder del secretario general, para poder controlar Irás estrechamen

te a los mie!T1bros del canit~ nacional e intervenir en los asuntos de -

todas las Secretarias y decidir sobre ellos, as1 toda la política de -

la C'lM pasaba a depender de Vicente Lanbardo Toledano. 

El descontento que se manifest6 entre los trabajadores por los 

procedimientos internos que se habi~ impuesto, era reprimido rrediante 
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sanciones que arordaha el propio ccmité nacional. 

I.a C'IM consolid6 de rranera paulatina bajo su control a los -

trabajadores, y los vincul6 al Estado, los lideres ronfiguraron una ~ 

lite que su.b::miin6 las organizaciones obreras a las necesidades de la 

[X>l!tica de msas y que la adninistraci6n sindical se preocupaba m!s -

i:or los intereses gubernamentales, que i:or los de los trahljad::>res. 

As1, la élite de l1deres ronfo~ una burocracia separada de las nasas 

obreras y deE:enfü.entes del Estad:>. De este llPOO el desarrollo de la -

C'IM trajo consicp el desarrollo de la burocracia sindical que consoli

dada la integraci6n de los trabajadores al Estado. 

Desde el primer Consejo Nacional de la C"lM se plante6 la ~ 

sidad de que todas las huelgas se efectOaran con la previa aprobaci6n 

del canité Nacional, y ti~ de~s se puso bajo el ccqlleto a:mtrol 

del canité Nacional el planteamiento de los mnflictos huelgu1stioos. 

I.as federaciones de los estados fueron obligadas a sareter -

previanente sus pliegos de peticiones a la aprobaci6n del Canité Nac~ 

nal y los sindicatos deb1an hacer lo misro, en relaci6n a los Conités 

Ejecutivos de las federaciones a las que pertenecieran. As1, mientras 

el canité Nacional se encargaba de que los organi3!0S nacionales sooe

tieran sus presuntas huelgas a su arbitrio, tales organisrros eran los 

encargados de maniµilar las luchas reivindicativas de las agrupaciones 

locales o sindicatos pequeños. 

5610 hab1a un paso del rontrol de las huelgas a su suspensi6n, 

y la b.lrocracia sindical lo di6. 
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Desp.iés de la expropiaci6n petrolera C.1rdenas increm:mt6 su -

lal:or destinada a favorecer la inversi6n de capital extranjero y huro 

una brusca reducci6n de las huelgas, lo que se debi6 a la CIM con el -

prop6si to de "facilitar el camiro al gobierno en el problema petrolero~ 

Y luego ante el estallido de la guerra, la CIM considero necesario re

ducir y hasta suspender los nvvimientos de lruelga, aoordando que se i.:: 

tentaran resolver los oonflictos obrero-patronales p:>r todos los ne -

dios pac1ficos, de m:ido que la huelga se planteara s6lo en casos ext~ 

llDS. Para lograr esto, los Uderes obreros acud1an abiertarrente al -

arbitraje obligatorio. De esta manera las huelgas no [Xldr!an estallar 

siro cuando las organizaciones lrubieran agotado los ''ne:iios privados -

para resolver sus conflictos". Con la federalizaci6n de la U:ly del -

Trabajo, el gobierno federal fué el directo encargado de resolver los 

oonflictos latorales, sustituyendo a las autoridades de los estados. 

El control de los trabajadores se acrecent6, debido a la ex -

trera p:>l1tica de conciliaci6n de clases que la élite b.rrocrática de -

la CIM asumi6. 

Aunque aún as1 el encarecimiento de la vida, hizo surgir hue!_ 

gas que no siempre pudieron controlar los dirigentes de la central. 

Con esto, el rrovimiento obrero cobro un nuevo carácter: ya -

no era la lucha desordenada que distinguió al avivamiento sindical de 

los prirreros ireses de 1935, sino un I10Vimiento regulado y manipulado -

al servicio de un Estado que se preocupaba p:>r rrejorar la producci6n, 

para inp..llsar el desarrollo del capitali31D. La C'lM aplac6 los 1'.npetus 
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obreros y los disciplin6 a intereses que no eran los suyos. 

Los acontecimientos ¡:oUticos y las grardes nnvilizaciones de 

masas que caracterizaron a la éEQCa cardenista arrastraron a los tr~ 

• jasares, obligándolos a praticipar en la pol!tica. En el curso de los 

acontecimientos, los obreros se politizaron rápi.da!ente, superando su 

estrecha conciencia si.rrlical. En esto ínfluyO la atm5sfera del frente 

EJO?llar que Ianbardo y los mimtiros del POI\ introdujeron en el pa1s, -

la guerra civil espafvla, el fasci31D y la guerra de las p:ltencias im-

perialistas. Pero la conciencia nueva que asllllieron, no los axdujo a 

~ la necesidad de mantener su inlepeldencia pol1tica y a lu -

char por la consecuci6n de sus objetivos hist6ricos, los cunes eran 

en escencia contrapuestos a los del Estado, la mAx.iJra caracter1stica -

de esta conciencia obrera era una cor.:iencia depenliente, subordinada, 

que volv1a íncapaoes a los asalari.aa:>s de diferenciar sus propios inte 

reses de los del F.staOO. A la poUtica de oonciliaci6n de clases que 

el Estado puso en pdctica se aun6 la aonciliaciln de clases que aus

piciaba la Internacional stalinista con la J.X>U:tica del frente popular. 

A pa,rtir de la expropiaci6n petrolera, se desencaden6 una 

"ola nacionalista y duvinista que se apoder6 del pa1s". Los circules 

oficiales, I.anbardo 'lblerlano y otros Uderes obreros, hicieron oon~ 

tes llamados a la defensa de "la patria", inllregn.anch a los trabajado-

res de ese espíritu y subordinárOOlos a esta lucha, 

la mayor preocupaci6n de la C'lM M nentenerse ligada a "la -

corriente más avanzada de la b..trgues1a en el p::der", representada ¡:or 
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Cil"denas y los capitalistas nacionales. Todas las actividades de la -

central se llevaron a cal:o en funci6n de la ¡::oH.tica que el gobierm -

realiz6 para oonsolidar al Estado, e impulsar el desarrollo del capi~ 

lisrro en ~ioo. A los or.:ositores al gobie.rn::>, la oonfederaci6n los -

canbati6 enconadarrente. 

Pero este oontrol de la ClM no se logr6 oon la pura fuerza de 

su prestigio y el de Cárdenas sin) que la l:urocracia si.rdical apelaba 

a su ¡;xxler totalitario, para coaccionar al proletariado a disciplinarse. 

La C'IM, sost~ del Estado, tambi~ oonstitu!a una organizaci6n 

sul:x:>rdinada a ~l. Los 11deres si.rdicales no actuaban s6lo en su pro -

pio beneficio, incranentando los intereses particulares que il:an adCJU!. 

rierdo, sino que eran verdaderos agentes ¡:x:il1ticos del Estado. De es

ta mmera, su control ·totalitario de las lt'asas representaba, en reali

dad un dcminio ejercido ¡:x:ir el propio Estado a través de los tur6cra -

tas de la organizaci6n obrera. 

Hasta algunos autores opinan que los recursos en forma de te

rrenos, edificios o dinero se los pro¡_:orcionaba a la central el gobi~ 

no, ya que las cuotas sindicales los obreros nunca las pagaban. 

Durante los años del cardenisrro rein6 en el país una at:rr6sfe

ra propicia al frente ¡_:opular; el POi desde 1935 y la ClM desde su ~ 

daci6n desplegaron una importante lal:or para organizar tal frente,en -

el cual pensaban integrar al PtlR y a la C01. Cárdenas aprovechó tal 

atrrósfera hacierdo uso de una fraseología radical, socializante, no --
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s6lo para vincularse nás a los obreros, sin> también para hacer culmi

nar el proceso de rehabilitación del partido oficial, d!ndole a éste -

una estructura que penn.i.tir1a consolidar la sutordinaci6n de los traba 

jadores al Estado. 

caro se puede obsetvar el PNR de~ un papel de segw100 

orden en la pol1tica de masas cardenista, sierm la realidad la C'lM la 

que constitu1a el inst:l:um!nto prirx:ipal de la 11DVilizaci6n de los tra

bajadores y el mb s6lido sostAn pol1tico del !:@gimen. Sin snbargo el 

Estado necesitaba de un organi!ITO que integrara a todos los diferentes 

núcleos y fungiera caro un aparato capaz de centralizar el daninio so -

bre las ant>lias nasas • 

El 19 de DiciE!llbre de 1937, Cárdenas, en un manifiesto a la -

naci6n, plante6 la necesidad de transformar el PNR, para que tuvieran 

cabida en él no s6lo los campesiros, sin> también los asalariados y -

los mianbros del ejércitD. Tal decisión del presidente f~ recibida -

por los c1rculos oficiales y otras agrupaciones catD la C'lM y el PCl1 -

caro un intento de darle realidad al frente popular. ( 22) • 

El PNR se quiso presentar caro el frente popular roscado, y -

se ~zó a decir que se convertir1a en un "partido de clase". Y esta 

fué la concepción que se encargaron de imponer tanto los cfrculos gu -

rernarrentales, caro los dirigentes de las agrupaciones de trabajadores. 

cárdenas di6 a co~er su decisión de transformar al PNR en 

(22) AnguiarD Arturo, ob. cit. p§.g, 62 
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m::rrentos en los cuáles las CClllpañías illparialistas del petroleo reali

zahm su ofensiva financiera contra el gobierno. I.a expropiaci6n pe -

trolera fué acanpañada p:Jr una inconnensurable ITDvilizaci6n del pueblo 

trabajador que se.ñal6 el cl.iJrax de la t;XJlítica de masas. Alcanzado el 

climax de la ¡:oHtica de masas, el gobierno de C!rdenas hizo que la -

fuerza que representahm los miles de asalariados puestos en 1TOVimien

to se encauzara hacia la constituci6n del nuevo partido oficial que ha

brá de sustituir al PNR. 

A los ¡:xx::os d1as de la expropiaci6n petrolera, se llev6 a ca

to la convenci6n constitutiva del Partido de la Revoluci6n ~cana -

(PR-1), a la que concurrieron los delegados de los diversos "sectores" 

que integrar!an al nuevo organisio. Esto fué, una decisi6n gube~ 

tal, sin que las masas que fueron integradas a él tuvieran ninguna l?é1!: 

ticipaci6n activa y conciente en su configuraci6n. Las fuerzas de la 

b.lrocracia sindical y de la b.lrcx::racia poHtica del PNR, bajo la di -

recci6n del gobierno, crea.ron una estructura que hab!a de encuadrar a 

las masas en forma tal, que se asegurara su ccmpleta daninaci6n por el 

Estado. Para lo que fué decisiva la actividad pol!tica electoral que 

se impuso a los trabajadores. Eran llevados p:Jr canales de participa

ci6n pol!tica que m:rliatizaban su acci6n y la sutordinaban al aparato 

del partido oficial, pués se les alejaba cada vez más de la p:JSibilidad 

de que rescataran sµ independencia y la visi6n de sus propios intereses 

de clase. Lo que benefici6 directarrente a la b..lrocracia sindical que 

lograron disfrutar de algunos puestos dentro de las <:&raras y con ello 

aumentar su dependencia respecto del Estado, Al pasar el tiE!tlpJ la ??_ 

11'.tica electoral lleg6 a ocupar un lugar preponderante en la rroviliza-
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ci6n de las masas, caro apoyo del régilren y caro ootodo de manipula

ci6n de los trabajadores. 

Conforrre a la .im:lgen de frente popular que asumi.6, el PR-1 se 

matizó con una fraseologfa socializante. Consideraba "caro un:> de 

sus objetivos fundamentales la preparaci6n del pueblo para la inplan

taci6n de la detocracia de trabajadores para llegar al régirren socia

lista", p:>r lo que se les obligaba a los obreros a ébn:i.nar la t&:nica 

"para asumir, en su oportunidad, la direcci6n responsable de la pro -

ducci6n industrial" • 

Sin anbarga esto s6lo constitu1a reivindicaciones para el 

PR-1, ya que lo único que pretend1a era el rrejoramiento de las v1as de 

ccrnunicaci6n e i.npulsar el desarrollo de la producci6n, en particular 

de la irrlustria en manos de capitalistas nacionales. 

El PR-1 se estructur6 inicialmente a base de cuatro "sectores" 

en los que se agluti.00 a detenninado núcleo social. As1, los obreros 

y los carrpesinos cubrieron sus respectivos sectores, prllne.ro f~ la -

CIM, la CRCM, la CGT que constituyeron el priner sector, junto con el 

Sindicato de Mineros y el Sindicato ~xicano de Electricistas; el se -

gundo quedó canpuesto por las ligas de cammidades, 
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C A P I T U L O I I 

ELEMENTOS FUNDAMENTALES DEL SINDICATO. 

Durante el curso del siglo XIX, el obrero vino lu

chando por defender su calidad humana y decidi6 unirse para 

emanciparse de la completa dominaci6n que hasta entonces ha 

b1a venido ejerciendo sobre él, el capitalismo y en un es -

fuerzo para satisfacer sus necesidades econ6micas, emprendiO 

una lucha encaminada a igualar sus fuerzas con las del em -

presario. 

El trabajador quer1a resolver la injusticia social 

que con el se estaba cometiendo en virtud de la injusta di~ 

tribuci6n de la riqueza y adem!s que el trabajador no ten1a 

o mejor dicho no pod1a obtener los satisfactores necesarios 

para solventar sus necesidades. La justicia social exig1a 

que se pusiera fin a esta situaci6n en que se encontraba la 

clase trabajadora, todos los hombres deber1an de tener los 

bienes suficientes para satisfacer sus necesidades y llevar 

una vida comeda y decorosa, para que los mismos pudiesen a~ 

canzar esos objetivos, deber!an de recibir por el trabajo -

que desarrollaban el verdadero valor de éste, pero s6lo se 

podr1a conseguir con la uni6n de todos los trabajadores y -

esta uni6n di6 lugar a lo que hoy conocemos como sindicato. 

Pues bien, en este Capitulo analizaremos a los ele 
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mentes que son indispensables para la existencia de un sin

dicato, as1 como los requisitos que la Ley establece para -

poderlo reconocer como tal, su definici6n, los diferentes -

tipo de sindicatos existentes y su disoluci6n. 
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A).- CONCEPTO DE SINDICATO. 

El Art!culo 123 Constitucional, en su fracci6n XVI, 

del apartado "A", nos dice: "Tanto los obreros como los em-

presarios tendr!n derecho a coaligarse en defensa de sus res 

pectivos intereses formando sindicatos, coaliciones, etc". -

~3). 

La Ley Federal del Trabajo vigente en nuestro pa!s 

nos define al.sindicato en su Articulo 356 de la siguiente --

manera: "Sindicato es la asociaci6n de trabajadores o patr~ 

nes, constitu!da para el estudio, mejoramiento y defensa de 

sus respectivos intereses". (24). 

Por lo tanto, el sindicato de trabajadores es la o~ 

ganizaci6n de resistencia de los asalariados, coaligados un! 

taria y dernocr!ticamente para la defensa de sus intereses 

econ6micos, pol1ticos y sociales, sin distinci6n de tipo de 

trabajo que desempeñan en la empresa que laboran, ni creen -

cias religiosas, concepciones filos6ficas o militancias polf 

ticas. 

Los trabajadores deben de organizarse por su libre 

decisi6n y con la finalidad de garantizar para ellos y sus -

familias el logro de mejores condiciones de vida y de traba-

~3) Truba Urbina A. y Trueba Barrera J., Nueva 
Ley Federal del Trabajo, Ed. Porrua, p!g. S. 

~4) Op. cit. pág. 155 
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jo, la creaci6n, fortalecimiento y elevaci6n de su concien-

cia proletaria y la mejor comprensi6n de sus intereses de -

clase. 

Por lo que hace al término de sindicato, expondre-

mas las que nos dan los tratadistas Mario de la Cueva y Gui 

llermo Cabanellas. 

Guillermo Cabanellas (25 ), afirma que etimol6gica-

mente Sindicato proviene de la expresi6n griega Syndicos de 

la que deriva la latina S~ndicus, con la que se designaba a 

la persona encargada de representar a un grupo de individu-

os, esto es, al procurador que defend!a los intereses de una 

corporaci6n, de tal manera que la voz Sindicato retuvo en -

las lenguas romanc~s el concepto de procuraci6n y represen

taci6n de la voz latina y de ellas se formo Sindicato con -

la que se designa actualmente muy diversas clases.de asocia 

cienes con distintas finalidades, pero es mejor reservar es 

ta palabra para aquéllas asociaciones, cuyos integrantes pe~ 

siguen, como fin, la defensa de los intereses comunes de 

sus miembros. 

Por su parte el maestro Mario de la Cueva, nos dice 

~6 ) "Sindicato provien~ de s!ndico que las lenguas romances 

tomaron, a su vez del latin Syndicus, voz con que significa-

~5 ) Cabanellas Guillermo, Diccionario de 
Derecho, Tomo X, pág. 383 

~6) De la Cueva Mario, op. cit. pág. 276. 



76 

ron los romanos el procurador elegido para la defensa de 

los derechos de una corporación. En Grecia syn-dicos, e

ra el que asistía en justicia, el defencor o también el 

individuo con ciertas concesiones para la defensa de de -

terminadas instituciones o para fallar las confiscacio 

nes". 

Se entiende que al hablar de Sindicato éste tie

ne como base el derecho de asociación. La coalición es -

la acción concentrada de trabajadores o patrones ~n defe~ 

sa de sus intereses comunes. Pero entendemos que es una 

reunión transitoria, pasajera, para la resolución de un -

problema comOn pero temporal y no as! el Sindicato que, -

si bien es una coalici6n, es a su vez permanente en defe~ 

sa de los intereses actuales tanto de trabajadores como -

de patrones. 

Por otra parte, la coalici6n constituye también 

una agrupación de trabajadores o patrones para la defensa 

de sus intereses comunes, pero como ya lo hemos visto s6-

lo se trata de una agrupación transitoria, por la que una 

vez realizado su objetivo esporádico, queda disuelta, en 

tanto que el Sindicato de trabajadores se considera una -

coalición permanente, para los P.fectos del Titulo VIII de 

la Ley Federal del Trabajo, en materia de huelgas, según 

establece el Articulo 441, de dicho ordenamiento. 
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Aparentemente el Articulo 9 Constitucional, al -

proteger el derecho de asociaci6n, parece comprender las 

3sociaciones sindicales, por lo que podr1a considerarse -

r¿dundante la ya citada fracci6n XVI. "Empero, ambos pr~ 

ceptos tienen distinta significaci6n y origen, pues el 

Articulo 9 contempla una garant1a pol1tica, dentro de los 

principios clásicos del liberalismo, mientras que la men-

cionada fracci6n XVI del Art1culo 123 Constitucional, con 

tiene una garant1a eminentemente social". (27). 

Por lo que hemos visto, concluirnos que los Sind! 

catos son tanto agrupaciones de trabajadores, corno de pa-

trones, los cuales se unen para la defensa de sus intere-

ses, los primeros para lograr mejores condiciones de tra-

bajo, aumento de salario y muchas otras prestaciones y los 

segundos se unen para defender sus intereses de tipo eco-

nómico y salvaguardar su condición privilegiada socialrnen 

te. 

(27) Climent Beltrán Juan B., Formulario del Derecho 
del Trabajo, Ed. Esfinge, pág. 112 
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B).- CONSTITUCION DE LOS SINDICATOS. 

La Ley Federal del Trabajo en su Título VII, Ca

pítulo II, se dedica a reglamentar el establecimiento y -

las funciones de los Sindicatos obreros y patronales. La 

misma Ley no establece diferencias en lo referente al ca

r~cter jur1dico o a las normas de actuaci6n de los Sindi

catos obreros y patronales, pero si en cuanto a su Cons -

tituci6n y as1 vemos que en su Articulo 364 establece: 

"Los Sindicatos deber~n constituirse con veinte 

trabajadores en servicio activo o con tres patrones, por 

lo menos. Para la determinaci6n del número rninimo de tra 

bajadores, se tornar~n en consideraci6n aquéllos cuya re -

laci6n de trabajo hubiese sido rescindida o dada por ter

minada dentro del periodo comprendido dentro de los trein 

ta días anteriores a la fecha de presentaci6n de la soli

citud de registro y en la que se otorgue éste". 

Cumplido este requisito mínimo la Ley señala el -

derecho de obreros y patrones para formar sindicatos, sin 

que haya necesidad de una autorizaci6n previa, según lo 

establece el Articulo 357 de la propia ley analizada, sin 

embargo, para que el Sindicato se considere legalmente es

tablecido es necesario, según el Articulo 365 de la Ley, 

que se registre ant.e la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje 

en los casos de competencia local y ante la Secretaría de 
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Trabajo y Previsi6n Social en los casos cuya competencia 

sea Federal; y en cualquiera de los dos casos deberá pre

sentarse Acta de la Asamblea Constitutiva autorizada por 

la mesa directiva de la propia agrupaci6n, Acta de la se

si6n en la que se haya elegido la directiva, los estatu -

tos que habrán de regir la vida del Sindicato y el número 

de miembros que ~ste afilia. 

La primera caracter1stica que debe tomarse en 

cuenta para crear una organizaci6n, es que los miembros -

de la asociaci6n tienen que ser trabajadores manuales o -

patrones de la misma rama industrial. Entonces existirá 

afinidad dentro del Sindicato y se estudiarán las posibles 

mejoras as1 como la defensa de los intereses comunes de -

quienes son agremiados. Respecto a los trabajadores, la 

finalidad inmediata es el mejoramiento econ6mico y des 

pu~s intelectual y moral. Y por lo que hace a los patro

nes, la defensa de los intereses como tales, para evitar 

aumentos de salario, mejorar la producci6n y tener menos 

gastos y como cuestiones mediatas, según ellos, permitir 

hasta donde su capacidad llegue, dar mejoramiento material 

a sus servidores. 

Volviendo a la parte central del tema, sobre los 

elementos fundamentales para la existencia del Sindicato, 

diremos: que aparte de la voluntad de los miembros en 

constituirse en Sindicato, deberán ofrecer una declaraci6n 
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de pr_ .. ipios y acompañar el Acta constitutiva de dicho -

Sindicato. Asimismo, deberán de señalar domicilio legal 

donde podrá establ€cerse el Sindicato, el tiempo de dura-

ciOn de ~ste ya sea definido o indefinido, sus objetivos 

fundamentales y por dltimo un programa de acci~n. Todo -

lo visto se analizarS m&s detalladamente en el Cap1tulo -

respectivo al registro del Sindicato • 

Como ya lo hemos visto y lo volvemos a repetir, 

la Asociaci6n Profesional persigue un fin dnico, como i~ 

mediato: la satisfacci6n 1ntegra de las necesidades de 

todos y cada uno de los trabajadores. Y, puesto que la 

vida del hombre no solo es valiosa en el presente, sino 

tambi~n en el futuro, y la asociaciOn profesional, a esa 

meta se encamina y su fin mediato lo comienza a realizar 

desde el presente y continúa realizandolo por todas las -

etapas de la vida del hombre y de la sociedad. 

Como ya lo hab1amos visto la Asociación Profesio 

da a entender la persecución de dos fines uno inmediato y 

el otro mediato y al respecto el maestro Mario de la Cue-

va nos dice {28), que el primer fin, o sea el inmediata, 

es común a todos los movimientos obreros, mas sin embargo 

el mediato es discrepante en todos los movimientos obre -

ros del mundo. 

( 28) De la Cu:Na Mario, Op. cit., pág. 290 
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El rlrtfculo 360 de la Ley Federal del Trabajo e~ 

tablece que: "Los Sindicatos de trabajadores pueden ser: 

I Gremiales, los formados por los trabajado

res de una misma profesi6n, oficio o espe

cialidad: 

II.- De empresa, los formados por los trabajad~ 

que presten sus servicios a una misma em -

presa; 

III.- Industriales, los =armados por los trabaj~ 

dores que presten sus servicios en dos o -

m!s empresas de la misma rama industrial; 

IV.- Nacionales de Industrial, los formados por 

trabajadores que presten sus servicios en 

una o varias empresas de la misma rama in

dustrial, instaladas en dos o más entida -

des federativas; y 

V.- De Oficios varios, los formados por traba

jadores de diversas profesiones. Estos 

Sindicatos sólo podrán constituirse cuando 

en el ~unicipio de que se trate, el número 

de tra~ajadores de una misma profesión sea 

~e~or ja veinte. 



82 

Por su parte el Articulo 361 de la propia Ley nos 

señala que: "Los Sindicatos de patrones pueden ser: 

I - Los formados por patrones de una o varias r~ 

mas de actividades de distintas actividades 

federativas; 

II.- Nacionales, los formados por patrones de una 

o varias ramas de actividades de distintas -

actividades Federativas. 

El Articulo 362, nos habla de quienes pueden for

mar parte de los Sindicatos de acuerdo a su edad y establ~ 

ce textualmente que: "Pueden formar parte de los Sindica

tos los trabajadores mayores de catorce años•. 

El Articulo 363 por su parte, nos señala el impe

dimento que tienen los trabajadores de confianza diciendo: 

"No pueden ingresar en los Sindicatos de los de -

más trabajadores, los trabajadores de confianza. Los esta 

tutes de los Sindicatos podrán determinar la condiciOn y -

los derechos de sus miembros, que sean promovidos a un pue~ 

to de confianza". 

Con respecto a este Art!culo, no hay que confun -

dir y creer que los trabajadores de confianza no tienen de 

recho a la sindicaci6n, sino que la prohibici6n que esta -
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blece la Ley es el poder ingresar al Sindicato de los tra 

bajadores que no son de confianza, esto es por su directa 

vinculaci6n con el patr6n o la que supuestamente tiene, -

pero la Ley si le permite sindicarse con los trabajadores 

de su misma naturaleza de empleo, o sea, crear un Sindica 

to de trabajadores de confianza. 

Por su parte el Articulo 364 que ya vimos ante -

riormente, establece el requisito indispensable, del nd -

mero de miembros que deben existir para formar un Sindi -

cato. Por los trabajadores deben ser veinte en servicio 

activo y por los patrones s6lo se requiere de un nllmero -

de tres. 
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C).- CLASIFICACION DE LOS SINDICATOS. 

Como ya hemos visto en el Capitulo precedente, -

el Art1culo 360 de la Ley Federal del Trabajo establece -

que hay cinco clases de Sindicatos de trabajadores los 

cuales son: 

I.- GREMIALES, los formados por trabajadores de 

una misma profesi6n, oficio o especialidad; 

II.- De EMPRESA, los formados por trabajadores -

que presten sus servicios en una misma empresa; 

III.- INDUSTRIALES, los formados por trabajadores 

que presten sus servicios en dos o más empresas de la mis 

ma rama industrial; 

IV.- NACIONALES DE INDUSTRIA, los formados por -

trabajadores que presten sus servicios en una o va~ias em 

presas de la misma rama industrial, instaladas en dos o -

más entidades federativas; y 

V.- DE OFICIOS VARIOS, los formados por trabaj~ 

dores de diversas profesiones. Estos Sindicatos s6lo po

drán constituirse cuando en el municipio de que se trate, 

el número de trabajadores de una misma profesi6n sea me -

nor de veinte~ 
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Y por su parte el Articulo 361 de la misma Ley -

establece cuales son las clases de Sindicatos patronales 

que conoce: 

I.- Los formados por patrones de una o varias 

ramas de actividades; y 

II.- Nacionales, los formados por patrones de -

una o varias ramas de actividades de dis -

tintas entidades federativas. 

La Ley prevé, finalmente, la posibilidad de que 

los Sindicatos se agrupen en Federaciones y Confederacio

nes, el registro de estas deberán efectuarse ante la Se -

cretarta del Trabajo. Segan el Arttculo 384 la pertenen

cia a estas organizaciones es absolutamente voluntaria, -

por lo que "todo Sintlicato adherido podr~ retirarse de la 

Federaci6n o Confederaci6n en cualquier tiempo, aunque 

exista un pacto contrario". De acuerao con lo anterior y 

el Articulo 358, el ingreso y la separaci6n a una organi

zaci6n sindical de parte de obreros y patrones, ast como 

el ingreso y separaci6n de los Sindicatos a Federaciones 

y Confederaciones, son "derecho social absoluto". 

Ahora bien, es fundamental tambi~n hablar de los 

tipos de sindicalismo y as1 se puede establecer que exis

ten dos tipos de sindicalismo por parte de los trabajado-
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res, los cuales asumen una gama de variedades en el curso 

hist6rico, pero que se diferencian nltidamente por su co~ 

tenido. El primero de ellos es el sindicalismo anticapi

talfsta; El segundo, el de conciliaci6n. -Notese que .e -

refiero a los contenidos de ambos tipos de sindicali&llllD y 

no simplemente a las declaraciones doctrinales de laa or

ganizaciones sindicales-. El sindicalismo anticapitaliata 

y el sindicalismo de conciliaci6n, aparecen en el escena

rio hist6rico cOllO una practica distinta de lucha, aGn a~ 

tes de que se les pueda distinguir por aua elaboraciones 

doctrinales, sistematices y coherentes. 

El sindicalismo anticapitalista, expresa una cr! 

tica siste~tica y de principio al rAgt..n capitalista. -

Concibe a la explotaci6n y a la opresi6n de que ea objeto 

la clase obrera como un aspecto central y constitutivo de 

la producci6n capitalista. Por lo que tal situac16n solo 

puede ser eliminada a traves de la social1zaci6n de loa -

medios de producci6n y de la conquista del poder polltico 

por el proletariado: esto es, por medio de la lucha de -

clases. 

El sindicalismo de conciliaci6n supone, por lo -

contrario la aceptaci6n del r8gimen capitalista al cual 

no pretende cambiar de cuajo. Este tipo de sindicalislllO 

inserta su acción dentro de los marcos del propio sistema 
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que, a lo sumo, busca reformar. La defensa de los intere 

ses de los trabajadores la desarrolla en base a la colaba 

raci6n con los patrones y con el Estado. Se muestra dis

puesto a subordinar las reivindicaciones obreras al ninte 

r~s general de la Naci6n" (29), para el sindicalismo de -

conciliaci6n la lucha social es vista como una simple di

vergencia de intereses y no como una guerra entre clases 

sociales. 

Tambi@n es necesario hablar de los Sindicatos a 

los cuales los trabajadores en su lenguaje han distingui

do por colores respecto a sus actuaciones en los conflic

tos laborales y .la obtenci6n de prestaciones para la cla

se obrera, dichos Sindicatos son los siguientes: 

SINDICATO BLANCO o patronal, es aqu@l cuya fun -

ci6n va integramente ligada a los intereses de los patro

nes maniatando a los trabajadores en las demandas de mej~ 

res prestaciones, este tipo de Sindicato es un arma en 

contra del trabajador, puesto que, el propio patr6n es 

quien elije a los representantes del Sindicato y los ese~ 

gidos son aqu~llos que están de acuerdo en seguir una po-

11tica marcada por la clase patronal y en aplicar la famo 

sa claasula de exclusi6n para los elementos que quieran -

seguir una pol1tica distinta a la ya establecida, estos -

(29) Leal Juan Felipe, Op. cit. p!g. 127 
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son solo unos de los muchos ejemplos de la actuaci6n de -

los multicitados Sindicatos. Este tipo de Sindicato lo -

podernos apreciar dentro del Gobierno o aquéllos Sindica-

tos afiliados a la c. T. M .. Se le dá o nombra con el co-

lor blanco por parte de los trabajadores pues, segQn ellos 

éste Sindicato no da color. 

SINDICATO ROJO, también llamado revolucionario o 

independiente, éste tipo de Sindicato se di•tingue por •u 
4 

clara tendencia anticapitalista, y es el •indicalismo cu-

ya corriente actualmente esta dominando, porque el obrero 

por su situaci6n econ6mica, se inclina naturalmente al so 

cialismo, porque revela sus aspiraciones inmediatas y fu-

turas, por tal raz6n de tipo ideol6gico es que los traba-

jadores se est!n inclinando hacia dicha tendencia. La co 

rriente establecida por este tipo de sindicali•l'IO talllbian 

se distingue porque sigue una l!nea de combate, de enfre~ 

tarniento abierto en contra del sistema capitalista. 

Se le llama independiente porque en la actualidad 

en M~xico los tipos de Sindicato que existen estan afilia 

dos o dependen ya sea del Gobierno o a grupos pol1ticos o 

de oposici6n, los cuáles dice el maestro Nestor del Buen 

PO), "en los conflictos obreros no pierden oportunidad -

para hacerse presentes y que la dependencia que los Sind~ 

catos tienen con ellos es de carácter pol!tico y econ6mi-

co". 

(30¡ Op. cit. pág. 568. 
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SINDICALISMO AMARILLO, este tipo de sindicalismo 

es el que tiene nexos directos con el Estado, o sea es el 

sindicalismo que se ejerce por los trabajadores al servi

cio del Estado, y el Gobierno como patr6n lo utiliza para 

fines poltticos en las clásicas manifestaciones de apoyo 

a algún personaje pol!tico para evitar que sus empleados 

causen perjuicios con algún paro o huelga y ésto lo logra 

por medio del control de los máximos dirigentes de los 

Sindicatos, los que en su mayorta, por no decir que todos, 

est!n afiliados a la c. T. M •• 

Al respecto de @ste tipo de Sindicato el maestro 

Nestor del Buen (31), nos dice, "La clasificaci6n croma -

tica, pese a su popularidad, parece poco seria porque se 

funda en rigor en una actitud de deshonestidad y de divo~ 

cio entre los dirigentes y el grupo obrero. En rigor el 

sindicalismo blanco o amarillo no es sindicalismo, sino -

gansterismo de ltderes que no merecen serlo". 

Muchos tratadistas clasifican tambi~n los Sindi

catos y entre esas clasificaciones encontramos Sindicatos: 

A).- Mayoritarios y Minoritarios, de acuerdo al 

número de agremiados que lo formen. 

B) .- Unitario y Plural, según indica el maestro 

Mario de la Cueva, estos se refieren al principio de sin-

01) Op. cit. pág. 538. 
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dicaci6n Gnica, o mejor dicho, a la constituci6n de la or 

ganizaciOn, mas que a su actividad. 

C).- Pol1ticos y de Gesti6n, O conciliaciOn, el 

primero establece que los trabajadores no solo se deben -

avocar a la obtenci6n de sus prestaciones reclamadas, si

no que tambi6n deben buscar una preparaciOn polltica. El 

sindicalismo de GestiOn 6 conciliaci6n, se dice que es 

aquel que esta conforme con el sistema capitalista y solo 

busca la obtenciOn de un cierto ndmero de prestaciones. 
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O).- REGISTRO, CAPACIDAD Y PERSONALIDAD. 

REGISTRO. 

Para que se pueda registrar un Sindicato, la Ley 

Federal del Trabajo establece textualmente en su Art. 36S 

que: 

•Los Sindicatos deben registrarse en la Secreta

rla del Trabajo y Previsi6n Social en los casos de compe

tencia Federal y en las Juntas de Conciliaci6n y Arbitra-

je en los de competencia Local, a cuyo efecto remitiran -

por duplicado: 

I Copia autorizada del Acta de la Asamblea -

Constitutiva. 

II.- Una lista, con el ntlmero, nombres y domici 

lios de sus miembros y con el nombre y do-

micilio de los patrones, empresas o esta -

blecimientos en los que se prestan los ser 

vicios. 

III.- Copia autorizada de los estatutos; y 

IV.- Copia autorizada del Acta de Asamblea en -

los que se hubiese elegido la Directiva. 
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Los documentos a que se refieren las fracciones -

anteriores ser~n autorizadas por el Secretario General, el 

de Organización y el de Actas, salvo lo dispuesto en los -

estatutos. 

Una vez satisfechos los requisitos anteriores, 

ninguna autoridad competente puede negar el registro de un 

Sindicato; no obstante tal registro puede ser cancelado en 

caso de disolución del Sindicato o cuando este deje de lle 

nar los requisitos que la Ley establece. 

Cuando no son satisfechos los requisitos del Art1 

culo 365 y en los casos que establece el Articulo 366, la 

Lay puede negar el registro a un Sindicato. 

te: 

Articulo 366. El registro podrá negarse 6nicamen 

I Si el Sindicato no se propone la finalidad 

prevista en el Articulo 356; 

La finalidad prevista en dicho Articulo, es que -

el Sindicato se constituya, para el estudio, mejoramiento, 

y defensa de sus respectivos intereses. 

II.- Si no se constituyó con el número de miem -

bros fijado en el Art1culo 364; 
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Corno ya lo habíamos visto el nt1mero mínimo de tra 

bajadores que la Ley establece para formular un Sindicato 

es de 20, as1 como para los Sindicatos patronales es de 3. 

III.- Si no exhiben los documentos a que se refie 

re el Artículo anterior. 

El Arttculo 366 en su dltima parte establece, lo 

que ya hemos visto, o sea, que llenados los requisitos nin 

guna autoridad podr! negar el registro del Sindicato. 

Adem!s, establece el mismo Arttculo, que si la a~ 

toridad ante la que se presente la solicitud de registro, 

no resuleve dentro de un tArmino de setenta dtas, los sol! 

citantes podr!n requerirla para que se dicte resoluci6n y 

si no lo hace dentro de tres dtas siguientes a la present~ 

ci6n de la solicitud, se tendr! por hecho el registro para 

todos los efectos legales, quedando obligada la autoridad, 

dentro de los tres d!as siguientes, a expedir la Constan -

cia respectiva. 

Este altimo aspecto a que se refiere el Art!culo, 
1 

lo podemos ver en el caso del S.T.U.N.A.M., al cual el mae! 

tro Nestor del Buen ha llamado "Sindicalismo de hecho o --

Constitucional" (32), en virtud que le fu~ negado el regi! 

tro a pesar de haber cumplido con todos los requisitos de 

02 ) Op. cit. pgg, 583 
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Ley y esto Qltimo como ya lo vit9:>• establece claramente -

que de hecho se tiene por registrado el Sindicato, o como 

lo dice el tambi~n maestro Alberto Trueba Urbina en su co 

mentario a ~ste Articulo de la Ley Federal del Trabajo 

(33), " ••• que transcurridos lo• tfrainos de setenta dlaa 

para resolver sobre el registro y los tres requerilliento• 

para que la autoridad dicte la resoluci6n Ipso Iure, aut~ 

m&ticamente, •• tiene por registrado el Sindicato y 4•84• 

ese momento goza de personalidad jurldica •••• • 

La Secretarla de Trabajo y Previsi6n Social, una 

vez que haya registrado un Sindicato, enviara copia de la 

resoluci6n a la Junta Federal de Conciliaci6n y Arbitraje 

para los efectos leqale• a que haya lugar y su conociaien

to. 

El Articulo 368 establece, que el r8C)i•tro del 

Sindicato y de su Directiva, otorgado por la Secretarla de 

Trabajo y Previs16n Social o por la Junta• Local•• 4e Con

cil iacion· ·Y Arbitraje, produce efectos contra toda• la• au 

toridades. 

Respecto a la cancelaci6n del regi•tro 4• lo• Si!?_ 

dicatos, la Ley Federal de Trabajo en su Articulo 369 esta 

blece: 

(33) Op. cit. plg. 158 
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Articulo 369.- El registro del Sindicato podr4 

ser cancelado Qnicamente: 

t.- En caso de disoluci6n; y 

II.- Por dejar de tener los requisitos legales. 

La Junta de Conciliaci6n y Arbitraje resolver! -

acerca de la cancelaci6n del registro. 

Pero fuera de estos dos casos que establece el -

Articulo 369, no se podr4 cancelar el registro de ningdn 

Sindicato. 

Y por ~ltimo el Articulo 370 establece: "Los 

Sindicatos no est4n sujetos a disoluci6n, suspensi6n o can 

celaci6n de su registro, por v!a administrativa. 

Al respecto, el maestro Alberto Trueba Urbina e~ 

tablece que (34), "todo lo relacionado con la disoluci6n, 

suspensi6n o cancelaci6n del registro de los Sindicatos,

se tramitar! ante la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje, -

conforme a los procedimientos ordinarios. 

Por lo que respecta al registro de las Federacio

nes y Confederaciones, se encuentra regulado en los Artí

culos 384 y 385 los cuales establecen: 

(34) Op. cit. p!g. 159 
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Que las Federaciones y Confederaciones deben re-

gistrarse ante la Secretar1a de Trabajo y Previsi6n Social. 

Es aplicable a las Federaciones y Confederaciones 

lo dispuesto en el p!rrafo final del Articulo 366. 

Para los efectos del Art1culo 384, las Federacio

nes y Confederaciones remitiran por duplicado: 

I.- Copia autorizada de la Asamblea Constitutiva. 

II.- Una lista con la denominaci6n y domicilio de 

sus miembros; 

III.- Copia autorizada de los estatutos.; y 

IV.- Copia autorizada del Acta de la Asamblea en 

que se haya elegido la Directiva. 

La documentaci6n se autorizará de conformidad con 

lo dispuesto en el párrafo final del Articulo 365. 
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PERSONALIDAD. 

La Ley Federal del Trabajo habla en sus Art1culos 

375 y 376 de que los Sindicatos representan a sus miembros 

en la defensa de los derechos individuales que le corres -

ponden, sin perjucio del derecho de los trabajadores para 

obrar e intervenir directamente, cesando entonces, a peti

ci6n del trabajador, la intervenci6n del Sindicato. 

La representaci6n del Sindicato se ejercer! por -

su Secretario General o por la persona que designe su di -

rectiva, salvo disposicion especial de los estatutos. 

Para el efecto procesal la misma Ley establece en 

su Art1culo 709 lo siguiente: 

"La personalidad se acreditar! de conformidad con 

las Leyes que la rijan, salvo las modificaciones siguientes: 

Fracci6n II.- Los representantes de los Sindica

tos acreditar!n su personalidad con la certificaci6n que -

les extienda la secretar1a de Trabajo y Previsi6n Social o 

la Junta Local de Conciliaci6n y Arbitraje, de haber que -

dado registrada la Directiva del Sindicato. 

Como ya ha quedado especificado el Sindicato es -

una persona moral, sujeta de derechos y obligaciones, las 
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cuáles pedirá y cumplirá a trav~s de las p•r•onas ft•icaa 

autorizadas por la Asamblea para ello, estas per•onas 80n 

como ya lo hemoa visto los integrantes de la Directiva 

del Sindicato, a los cuales se eligirá en una Aaamblea, -

la cual decidirá cual sera el procedimiento para la elec

c i6n de la Directiva, pertodo de duraci6n de la mia .. , du 

raci6n, presentaci6n de cuentas, etc., etc. 

El Articulo 376 de la Ley señala que la repreae~ 

taci6n del Sindicato se ejercer& por su Secretario General 

o por la persona que designe su Directiva, salvo disposi

ci6n especial de los estatutos. Y los miembros 4• la Di 

rectiva que sean separados por el patr6n o que se separen 

por causa imputable a ~ste, continuaran ejerciendo sus 

funciones, salvo lo que dispongan los estatutos. 
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CAPACIDAD. 

Por lo que respecta a la capacidad de los Sindi-

catos es preciso que veamos lo que establece el C6digo Ci 
vil con respecto a las personas morales (35), en su Libro 

Primero T!tulo Segundo. 

Arttculo 25.- Son personas Morales: 

Fracci6n IV.- Los Sindicatos, las Asociaciones -

profesionales y las dem4s a que se refiere la Fracci6n XVI 

del Arttculo 123 de la Constituci6n Federal. 

Arttculo 26.- Las personas Morales pueden ejer-

citar todos los derechos que sean necesarios para realizar 

el objeto de su Instituci6n. 

Art!culo 27.- Las personas Morales obran y se -

obligan por medio de los 6rganos que la representan, sea -

por disposici6n de la Ley o por disposiciones relativas de 

sus escrituras constitutivas y por sus estatutos. 

Ahora bien, la Ley Federal del Trabajo en su Art! 

culo 374 establece que: 

"Los Sindicatos legalmente constituidos son pera~ 

nas Morales y tienen capacidad para: 

(35 ) .C6digo Civil para el Distrito Federal, 
Ed. Porrua, 1978, p!g. 45. 
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I.- Adquirir bienes Muebles; 

II.- Adquirir los bienes Inmuebles destinados -

inmediata y directamente al objeto de su -

Instituci6n; y 

III.- Defender ante todas las autoridades sus d~ 

rechos y ejercitar las acciones correspon

dientes. 
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E).- FUNCIONAMIENTO Y DISOLUCION DE LOS SINDICATOS. 

Estructura y Funcionamiento formales de los Sin

dicatos pr!cticamente son dejados a su libre albedr!o y -

la Ley establece en su Articulo 371 que los estatutos de 

los Sindicatos deben contener: 

I Denominaci6n que lo distinga de los demjs; 

II.- Domicilio: 

III.- Objeto: 

IV.- Depuraci6n. Faltando esta disposici6n se 

entender~ constituido el Sindicato por tiem 

po indeterminado: 

v.- Condiciones de admisi6n de miembros; 

VI.- Obligaciones y derechos de los asociados; y 

En su Gltima fracci6n señala motivos y procedi- -

mientes a seguir para la expulsi6n de sus miembros como 

correcciones disciplinarias. 

Existen s6lo dos limitaciones impuestas por la 

Ley al funcionamiento de las agrupaciones sindicales: la 

primera se refiere a la imposibilidad de que un extranjero 
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miembro del Sindicato forme parte de la mesa Directiva; la 

segunda es relacionada con la expulsiOn de un miembro del 

Sindicato, la cual se realizar& mediante la aprobaciOn de 

las dos terceras partes de sus integrantes. 

En contraste con su libre estructuraciOn el Sindi 

cato se encuentra obligado a lo establecido en el Articulo 

377, el cual dice textualmente: 

•son obligaciones de los Sindicatos: 

I.- Proporcionar los informes que le soliciten -

las autoridades del trabajo, siempre que se 

refiera exclusivamente a su actuaci6n como -

Sindicatos; 

II.- Comunicar a la autoridad ante la que esten -

registrados dentro de un t~rmino de diez d1as 

los cambios de su Directiva y las modifica -

cienes de los estatutos, acompañando por du-. 
plicado copia autorizada de las Actas respe~ 

tivas; y 

III.- Informar a la misma autoridad cada tres me -

ses, por lo menos, de las altas y las bajas 

de sus miembros. 
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Ast mismo tambi~n la Ley señala en su Articulo -

378 prohibiciones para el Sindicato durante su funciona -

miento: 

I.- Intervenir en asuntos religiosos; y 

II.- Ejercer la profesi6n de comerciantes con a
nimo de lujo. 

Dichas prohibiciones est!n basadas en una raz6n 

de protecci6n al propio trabajador, puesto que como ya lo 

hemos visto anteriormente el Sindicato es la Asociaci6n -

de trabajadores o patrones, constitutda para el estudio,

mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses y to

do lo que desvirtue de algdn modo esa naturaleza o vaya -

en contra de la misma queda prohibida. 

Antiguamente tambi~n la Ley prohibta a los Sindi 

catos todo tipo de intervensi6n o manifestaci6n en la po

lttica del pats, pero con el transcurso del tiempo se vi6 

q~e la actividad polttica de los Sindicatos era una mani

festaci6n de la voluntad de sus agremiados y por tal mot~ 

va era una injusticia social o coactarles ese derecho a -

los trabajadores en forma individual en su conjunto forma 

ban la rnanifestaci6n de sus Sindicatos. 
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DISOLUCION. 

La Ley vigente en la materia establece en su T1-

tu10 ·v11, Capitulo II, Articulo 379, las causas por las -

cuales se disolvera el Sindicato y as1 establece: 

•x.os Sindicatos se disolver&n: 

I.- Por el voto de las dos terceras partes de 

los miembros que lo integren; y 

II.- Por transcurrir el t6.rmino fijado en los es 

tatutos. 

Y en su Articulo 180 nos dice: 

•En caso de disoluci6n del Sindicato el activo se 

aplicara en la forma que determinen sus estatutos. A fal

ta de disposición expresa, pasar& a la Federación o Confe

deraci6n a que pertenezca y si no existen, al Instituto 

Mexicano del Seguro Social•. 
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F).- MEDIOS DE ACCION DE LOS SINDICATOS. 

Podemos hablar de que los Medios de Acci6n de los 

Sindicatos, son los instrume_ntos de que se vale dicha Ins

tituci6n para lograr sus prop6sitos o fines que persigue. 

La acci6n o actuaci6n de los Sindicatos que se di 

rige escencialmente a la defensa de los intereses de sus -

integrantes, está limitada por la Ley Federal del Trabajo, 

la cual les prohibe intervenir en asuntos religiosos, eje~ 

cer el comercio con afan de lucro, usar la violencia con -

tra trabajadores libres para obligarlos a sindicalizarse 

y, en general, fomentar actos delictuosos contra personas 

y propiedades. 

El Maestro Nestor del Buen nos dice (36), "Los me 

dios de acci6n son, igualmente susceptibles de ser clasif! 

cadas. El propio Gallart sugiere el siguiente criterio de 

clasificaci6n: 

a).-

b) • -

c) • -

d) • -

e).-

De acci6n directa. 

De negociaci6n convencional colectiva. 

De acci6n orgánico-jurisdiccional (comisio

nes). 

.Asistenciales. 

De acci6n pol1tica. 

(36) Nestor del Buen, Op. cit., p!g. 548. 
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Esta clasificación la veremos en forma sumarisi

ma ya que en el capitulo subsecuente analizaremos los me

dios de acción, tanto del Sindicato como de los grupos de 

presión en forma más amplia y detallada. 

Los medios de acción directa, representan la idea 

de una actitud agresiva y como ejemplo tenemos: la huelga, 

el paro, huelga por solidaridad, huelga general. 

A).- La Negociación Colectiva, es aquélla forma 

que establece que por medio de convenciones entre las par

tes en conflicto, se puede llegar a una solución pacifica. 

B).- Las Comisiones Mixtas, tratan de solucionar 

los conflictos colectivos laborales por medio de comieio -

nes obrero-patronales. 

Por lo que hace al sindicalismo en la actualidad 

en la práctica, se muestra dispuesto a colaborar con el p~ 

der pablico y con los patrones a cambio de ciertas canee -

sienes. Estas consisten concretamente, en la promulgación 

de una legislación obrera-patronal, que otorgue personali

dad jur1dica a los Sindicatos para negociar los Contratos 

Colectivos de Trabajo; en la Institución de Comisiones Per 

manentes, para la conciliación y el arbitraje, para la fi

jaci6n de los salarios, para regular el empleo-desempleo;

en la participación de delegaciones obreras y patronales -
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en las comisiones encargadas de diseñar la pol!tica eco

n6mica del Gobierno; 

En la extensi6n de las libertades político-ele~ 

torales a los trabajadores y otras. Todas ellas, deman

das historicas de los trabajadores, que se obtienen de -

manera turbia y en un momento de crisis capitalista que 

bien pudo ser aprovechado para algo más que la realiza -

ci6n de meras negociaciones, esto viene a consecuencia -

de explicaci6n de las otras dos formas de acci6n del Sin 

dicato. 

C).- Asistenciales, como el origen del Sindica 

to viene de las organizaciones Mutualistas de trabajado

res, las cuales en su evoluci6n llegaron a formar el coo 

perativismo, el cual como consecuencia 16gica paso a for 

mar el sindicalismo y éste hasta la fecha no ha perdido 

su inquietud por desempeñar una funci6n social y cense -

guir estos logros junto con otras prestaciones. 

O).- Acci6n Pol1tica, esto se logra por medio 

de la intervenci6n de los Sindicatos en los partidos po

litices que esten de acuerdo con su ideología o vean en 

él una fuerza mayor para lograr sus prestaciones. 
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C A P I T U L O I I I . 

FUNCION Y TECNICA DE LOS GRUPOS DE PRESION. 

a) CONCEPTO DE GRUPO DE PRESION. 

b) FUNCION REPRESENTATIVA DE LOS GRUPOS 

DE PRES ION. 

e) METODOS EMPLEADOS POR LOS GRUPOS DE 

PRESION. 

d) DILEMAS DE LA POLITICA DEL GRUPO 

ECONOMICO. 



- 109 -

C A P I T U L O I I I 

FUCICN Y noJICA DE I.íE ~ DE PRESI<>J. 

En el foncb de la gran catt'lejidad que entraña la ¡x>l!tica ~ 

derna descansa en la diversidad de intere• y las cx:insiguientes res -

quebrajaduras sociales, producidas txJr la espaciali.zaci6n en la ~ 

ci6n y la distrihlci6n de las mercanc1as. lb resultado de la especia

lizaci6n ecorónica es la interoepedeucia entre los sectores especial!_ 

zados de la sociedad. POr estos factores de in~ia y de in

terrelaci6n se pl'l:ldooen las ficciones y deben realizarse los ajusta -

mientes. Con frecuencia estas adecuaciones se realizan ¡x>r la inter -

venci6n de los ¡;ol!ticos, aWlqlle hasta un cierto graiOO se logran sin 

la intervenci6n del gobierno. 

En toda sociedad hay una gran variedad de grupos que oontien

den en ITllY diversos aspectos, y el heclD de organizarse y lograr el ~ 

cooocimiento del estaó::l, les permite un JTByor control dentro de su ~ 

fO de acción. La participaci6n de los grtJEX:>s de presi6n no :in'plica -

que el ¡::oder público est~ saretioo a ellos, sino nás bien el logro de 

un equilibrio en el cual en Olt:i:ma instancia, el estado predanina, in

cluso, llegad:> el caso integrardo dentro de su estructura a los repre

sentantes de estos grup::>s. 

A pesar de que los grupos de presi6n no son mievos la dpida 

proliferaci6n de los mi!:llDS acaece en el presente siglo con mayor 
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CXXl mayor fuerza. lt> obstante a la bil9e de este crecimiento de los ~ 

pos organizados de inteds, estaba el desarrollo de los nuevos y upe -

ciales intereses ecort'lmi.oos que necesitaban alguoos na:lios fomales de 

expre:iar sus peticiones en la discuci& del progiar11a polttico. 

otro elanento asociad:> con el desarrollo de los gru¡x>s de in -

~ ha sido, la aq>liaci&l del control gut:iemmental 90bre la activi

dad privada. Si hay un inpJesto o un reglamento efectivo o en pXenicia, 

las personas y las corporaciones afectadas ae organilan para proteger -

sus intenses <XllllneS, cuanOO una ley o un pl'CJll9C'to de ley recae en in

dividuos 9ep11raclos, es preciao reunirlos por nai:1.o de un in~ cxm6l 

para la rostilidad o la defensa polltica, todo lo cual, coofiXTlll que la 

organizaci6n en;yendr& una oontraorganizaci&, ya que cada proyecto de -

ley representa. el esfuerzo de un grupo que real.iza al<J'.'.> respecto de - -

otro. !Ur eso, es que en un sentido negativo los partidos poltticx>s 9!_ 

tiJllllan la foll'MCi&l de los gru¡x>s de presi&l, estos y otros CJl'UP09 ea

tJn oonstituidos por diversas clases de gentes que vadan nucm en or -

ganizaci.6nes, pero que poseen caractedsticas CXllllnl!S de inter@s para -

el estulio del proceso polftico. En este capitulo se analizar~ las -

operaciones de esos grupos de in~s y de presi6n, Mri!l indicar sus 9!, 

nejanzas en cuestiones de funci6n y de mtt.odo, 
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A) • - CCK:EP'rO DE GRUPO DE PRESICN. 

ta expresi6n grupo de presi6n, por lo general. ha sido adopta

da por la ciencia pol.f.tica C'CJ1l) factor que busca influir en el p:der, 

pero no solo en ese aspecto, se verá en la presente tesis sin:> que ~ 

bi~ abarcará en estudiarlo sobre su funci6n caro restricci6n a los -

trabajadores en su lucha por el c:tmpli.miento de sus derech:>s. 

El estudio de los grupos de-presi&, que se considera en la -

actualidad ww:> de los tenas predilectos de la ciencia pol.!tica oontan-

poránea, ha sido introdu::ido a las investigaciones de ~sta disciplina, 

- oon el objeto de identificar a las fuerzas que orientan y accionan al -

ItECanisro <JUbernaroontal y su acepci6n general evoca las luchas E!ltl'ren -

didas para que las deqisiones de los poderes p(jblioos se CXXlfol'TIBl a -

los intereses o a las ideas de una cate:Pda social dada. 

U::>s grupos de presi~n oonstituyen una categoria de an&lisis -

ideada, hace algww:>s decenios, para sistaratizar el est\.dio de prácti -

cas que, en una u otra foDM, pertenecen a todos los regfmenes pol!ti -

cos. 

El maestro ANDRES SERRA 1UJAS ( 3~, nos define al grup::> de p~ 

si6n dicierdo "U::>s grupos de presi6n son organizaciones o coaliciones -

de intereses econónicos, que sin ser pol1'.ticos o vali~ose de la p::>L1'.-

tica cx::no un rredio, tienen la misi6n de defender los intereses, objeti-

vos o pro¡::6sitos del grupo al misro tiaTp:) que influyen en las decisio-

( 37) SERRA RUAS J\NDRFS, Ciencia Política II, 
U. N. A.M., p1íg. 713. 
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nes gul:e.rnalre.ntales o en la pol1tica general de un pa!s, directamente, 

o a través de ¡:ersonalidades p:>ltticas influyentes o haciendo un lla -

11'0do a la opini6n pGblica por iredios directos o iniirectos. 

Otra definici6n de grupos de presi6n, es la que ros dA Mauri

ce Duverger ( 38) al decirnos que, "estas organizaciones son grupos es-

tructurados, articulados, gerarquizad:ls y adaptados a la lucha por el 

poder -ro para ejercerlo, sino solo para influir en la tana de decís~ 

nes- que expresan los intereses y objetivos de diversas fuerzas 90Cia-

les de quienes son precisamente los medios de acci6n pol1tica ., • 

Wis s&ochez Agesta ros prop::in:iona esta definicilln: (39) "l'Zl -

un sentid:> nuy general, grup:> de in~s o de presi& es toda asocia 

ci6n o instituc:iOn, CX11D los si.rrlicatos, las dmaras de CXJ!er'Cio, las -

ligas de refonna scx::ial o asociaciones de oonsuni.dores, que defienden -

los intereses carunes a sus miElnbros, nediante una aocí6n sobre los ar-

gaikJS legislativos o adninistrativos". CCJID p.:idem::>s ver este autor de

fine de la misna manera al grui.:o de intereses y a la presi6n que oam -

se cooprobará nas adelante, no significan lo mi!lro. 

CCJID se puede ver, hasta aquí, las definiciones anteriores -

tienen un claro nat1z p:>Htioo, ¡:ero lo que les poderos encontrar en 

a:mún es que las tres definiciones oorcuerdan en el grup::> de presi6n --

"es una organización que representa intereses CCITIUJ'les, los cuales tus -

can influir en la tara de decisiones de los sectores públioos, para - -

(38) J:>Jverger Maurice, Instituciones PoHticas y Derech:Js 

Constitucional, Ediciones A.riel, 1970, pág. 606. 

(39) Sánchez Aqesta wis, Principios de Teor1a Pol itica, 

Tercera Edición, pág. 229. 

-
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inclinar a favor de sus intereses esas decisiones y no para ejercer el 

¡::x:ider en s1, librároose as1 de la re5µ)nsabilidad de la terna de deci -

sienes. El recro innegable es que caro ya se ha repetido el grupo de 

presión representa intereses puticulares, los cuales ruscan ejercer -

su influjo a favor de sus intereses eo:irllnicos o c:ol1ticos, 90bre quién 

se encuentre afectandolos; de lo siguiente p:xieros deducir que, los -

gru¡:x:>s de presi6n no 90lo van a actuar en contra de los sectores p(lbl_! 

cos, sino que tambi~, pueden hacerlo contra una persona o gru¡:o de -

personas detetminadas, cuardo ~stas se encuentren afectando los intere 

ses de ese grllp:l • 

Es nuy cx:mlri en la actualidad confundir los t!rminos de grup;:>s 

de presi6n, grupo de in~s y partido [X>l!tico, pero lo que trata de -

diferenciarlos a cada uno de acuerdo a sus pr:i.nci~ caracted.sti.cas 

y divergercias. 

GRUPO DE PR&SICN Y PARl'nx:> POLITICO. 

Des~s de haber visto el concepto de grupo de pres.i.6n, defi

nirem:>s al partido c:ol1tico cato lo hace ~el:er (40). Diciendo, que es 

"una socialización basada en el reclutamiento libre de los irdividuos, 

con el f 1n de proc:orcionar a los dirigentes el poder en el seno de un -

grup:> f(llftico y a los militantes algunas oc:ortunidades ideales o mate

riales de realizar objetivos precisos o conseguir ventajas personales". 

Ya hab1a señalado antes que los gruf(ls de presi6n son organi~ 

cienes que defierrlen intereses parciales. General.Irente los gnipos de -

(40) s&w::hez Azmna Jorge, Derecrn, Poder y Marxi~, ¡:ág. 118 
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presión son parciales en cuanto que tuscan afectar la actividad ?'.)Uq 

ca del estado, en tal fol1lli'l que redunde en una actividad nuy particu -

lar de acuerdo a sus intereses nuy espec1fioos, en cani:iio, la princi -

pal actividad que realiza el partido ¡;:ol!tico es participar en las flJ!! 

cienes electorales, ya sea roscando mantenerse en el poder, o lograr -

éste, p'.)r lo tanto, partidos ¡;:ol1ticos y grupos de presi6n, a:infotman 

los dos principales nECanisrDs de conexi6n entre la 90Ciedad y el e~ 

do, a trav@s de los cuales se canalizan los o:>nflict:D& sociales. 

"Mientras que el gru¡x:> de presi& especialiZa sus demudas a -

partir de intereses espec:1ficos, el partido p'.)l!tioo aspira a ofrecer -

caipranisos y alianzas entre sectores oon intereses diversifi.cack>s a -

través de un programa general; fija premisas, ordena sacrificios, con -

trapesa exigercias contradictorias a f!n de establecer el ?Jllto o nivel 

oonfornE a intereses generales y a su propia ideologta. (41) • 

Mientras los partidos r.ol1ticos pretenden oxquistar el poder 

y ejercerlo, Dice !Alwrger (42), los gru¡x>s de presion se limitan a ~ 

tuar sobre el ¡xxler, pennanecierd::> en su exterior, y presionan e infl~ 

yen sobre los lnnbres que est.&1 en el p:rler. Su finalidad es orientar 

la acción del ¡xxier hacia sus intereses, sin asunir las res¡xmsabil~ 

des de la decisi6n ¡;:ol1tica. 

Te6ricanP..nte se puede a:msiderar que los parti.OOs r.ol1tioos -

( 41) GuzmID Rubio Jesús, Iealidades del Sist:Erna P011tioo 
de la Desmcracia Mexicana, F.diciones Criterio Cont_!. 

nental 1978, tágs. 112 y sigs. 

(42) l)iverger Maurice, op. cit. p:ig. 606 
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se rigen internaneite por principios dEllDCrátioos, pero eso 9610 es una 

a¡All'iencia, hay un grup:> activo miroritario que es el que de OOc:m se -

lecciona a los caOOi.datos, y tambi~s es una ml.nJda la que prepara y -

lleva a calx> las canpiñas electorales, la gran mayor.ta 9610 le da legi 

timi.dad a la selecci6n hecha por los verdaderos l!deres miooritarios -

que controlan el partido. I.os seguidores y partidiarios de los l!deres 

poUticos siguen a estos, ro por el idealiSID en st que encierra la ?ii!: 

ticipaci6n p::¡l!tica, sino p::>r intereses 1t1JY espec!fiex>s que para logra;:_ 

los los obliga a Wla fuerte disciplina y satet:imi.ento del grup:> mirori

tario que oontrola el EX!der, "los partidarios y seguidores de un l!der 

[.C)l!tico, W.scan adi:lnls de los intereses nuy espec1ficos del grup:> pal!_ 

tico, el lograr obtener el control y distrihlci& de cargos, que se - -

otorgan caro ¡,::agc:i a los servicios prestados". ( 43). 

Por lo ya visto, p:lda!Ds señalar CX111J diferencias escenc:iales 

entre grup:> de presi& y partido pol!tico son las siguientes: 

A) • - En cuanto a sus fines, el grup:> de presi& .representa in

tereses particulares y su prop6sito es alcanzar algGn l:eneficio relaci.c>_ 

nado con sus intereses. En cuanto a los fines del partido pol!tioo son 

generales, form:lll parte de su propia estructura y de su justificaci6n Y 

están oontenidos en sus ~amas, platafonnas pol!ticas, en su ideario 

¡:ennanente basado en una detet:minada ideolog1a, 

B) .- A diferencia de los grupos de presi6n que s6lo l:uscan in

fluir en el p:xler, el partido poHtioo s1 l:usca el p:xler para ejercerlo. 

(43) Sánchez Azcona Jorge, op. cit. pág. 119. 
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C) • - El partido p:>l!tioo y el gru¡:o de presi6n difieren por -

su diversa organizaci6n, ¡:u!Sto que el grupo de presión no fonna parte 

de la estructura polttica, pero si de la din1m.ica de ésta, en cambio el 

partido polttico, tiene un reconocimiento pol!tico expreso y es el me -

dio i.d6neo para el juec;p derocr!tioo y facilitar la expresi6n de ideas 

y prop6sitos de los grupos militantes. 

D) • - La categoria de grupo de presi& no es realmente hc:m:lg8-

nia. 

Algun:is autores llaman gruµ:>s de inter6s a las uniones para la 

defensa de ventajas materiales, caro la salvaguarda de valores nnrales. 

Pero fsta unificaci& de cormx:tas obtenidas es susceptible de nuchas -

variaciones y en su duraci6n y fimEza, a veces se ~tan en forma -

es¡x>ddica, a nenWc> de ef!nera y s6lo en cllcunstancias deteJ:minadas, 

tal es el caso de ~llas urúones que se manifiestan en forma violenta 

y ~rosa y que se extinguen una vez desaparecido el rroti vo o la causa 

por la que se prcxlujo la uni6n. 

El ooncepto de grupo de interés es SU'!lallelte anplio y carpren

de todas las actividades de la vida social que dmwrlan la organizaci6n 

de los individoos para alcanzar algunos p.rop6sitos interesados. Los -

grupos de interés foi:man parte de la vida social y su actividad se si -

ttía con el prop6sito de realizar ciertas ideas o fines particulares. 

CUando esos grui::os se proponen fines pol!ticos se les denc:mina grupos -

de presi.6n. 
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Linares ().úntana nos define al grupo de in~s (44), o::soo -

"agrupaciones foDMdas en torno a intereses particulares carunes, cuya 

defensa oonstituye la finalidad ~ial de la asociaci6n; cuando d!_ 

eros gru¡x>s presionan, en defensa de dich:>s intereses particulares 00-

nunes, sobre el estado, los partidos, la opini6n pdblica o sus propios 

integrantes, e convierten en grupos de presi&l. De <Ende todos los -

gnJpOS de presi.6n son ~· de in~s, pe.ro no todos loa grupos de -

inteds, 80r'I grupos de presi.6n". 

tos cp:upoa de .inted!s situados en la bue de los de presi.6n, 

desarmllan una funci.6n expresiva del pluraliStD 90C1al, pero no ·in~ 

tan dirigir la acci&l ¡x>llti.ca en general, sino lll!!lo por obtener dete!:, 

minadas decisiones que • satisfagan llU8 intere ... 

ID• grupos de .intd• ut caracterizados • transforman en -

gnJpO• de pNsi&l 11610 a partir del llDIBlto en que los re.p:ll'Ulables ~ 

t&n 90bn el ncanisro ~tal para iJlpJner aw upiraciones o 

reivWicaciones. lh'l 1irdicato o aax:iaci.6n de productores procede -

ca!D grupo de int:eres, cuando iJl¡>lanta y oontrola oon nelios propioe, 

la distrilu:i.6n de la clientela entre sus adherentes y se transfoma -

en grupo de presi& cuando intenta obtener de los poderes ptlblicos un 

texto que reglamente el ingreso de nuevos elementos en el nrrn. En su

im, la categoda "grupo de presiOn" abarca una parte de la actividad de 

los grupos de int~s .o dicho m!is exact.arrente, consiente en el anllisis 

de los gru¡:os de inte~s en 1.U1 aspecto dete.nninado. Meynaud nos dice -

(45), que "el Onico criterio que presP-rva de interpretaciones subjeti -

(44) Linares OJ.intana, op. cit. pág. 695 

(45) ~ynatrl Jean, los Grup::is de Presi6n, Editorial 
Uni ver si taria de Bt!enos A.i:res, pág. 8 
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vas, es catt>tobar en los interesad:>s una voluntad de influir en las ~ 

cisiones de los ¡:uderes ¡:úblioos, deOOE! el naient.o en que ~sta volun -

tad se manifiesta el organi3t0 considerado entra en la clase de los -

grupos de presi6n" • 

fur lo que poda!Ds llegar a la oonclusi6n que: 

a) • - El CJrUEX> de pres:i& se relaciona di.rectalte'lte oon la EX2. 

l!tica, ya que su actividad es p::>Utica, ª\WJUE! sus fines m sean p::>l!_ 

tioos. El 9r\JtX> de in~s p::>r su parte es una organizac:i& de los ~ 

dividoos para alcanzar algunos prop6sitos interesack>s, que 91510 cuarñ:> 

se proyecta para influir en la p::>Utica, se torna en un grupo de pre -

si6n. 

b).- La actividad de los gru¡x>s de presilin oo se orienta a -

la oorquista del (Xlder p(iblioo, sino a la realizacilin de los fines O -

prop6sit.os imediatos de defensa de sus intereses. 

c).- 'lbck>s los grupos de presi& son grupos de inter@s, pero 

ro todos los grupos de interés son grupos de presi6n. 

Para dar una mayor claridad a lo que es un grupo de inter!s -

citareros cnro ejelfl'los los siguientes: 

El titular a ocm ool\DklS del d1a 14 de DiciE!li>re de 1962, -

dec1a: "Se crear! un nuevo llt\Jllesto para dar nds vi<J:>roao inpllso a -

la educ:aci6n nacional". A oontinuaci6n, se explicaba que una iniciat!_ 

va en ese sentido hab1a sido elevada a la cimara de Dip.itados por un -
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9J:U?J de treinta representantes, q\lientes prop:>ntan un graWn'en del -

l \ para todos aqul!llos que recib!an o pagaran salarios, sueldo o E!l!Dl~ 

rrentos que excedieran del salario mtn:im:>. La iniciativa, convertida -

en decreto del Congreso de la l!ni6n el primero de Febrero de 1963, en-

pez6 entonces a ser discutida p:>r las organizaciones patrona.les. 

el un desplegado p.iblicado ocoo dtas de~s p'.)r la prensa ~ 

cional, la CCN::1\?WX>, la C'CH::AMIN, la COP~ y la CAMMA NN:ICNIU. DE 

a:HXIO CE IA CIUDN) DE MEKICO expresaron de manera definitiva sus -

criterios y anunciaron las naiidas que tanarian en relaci6n oon el ~ 

puesto. El!p!Zaban por reoonocer las necesidades del pats en materia -

de enseñanza media y superior y los esfuerzos realizados p:>r el ~ie!_ 

no federal en 4!ste terrero, pero indicaba que el grSWIW\ del 1' en 

i.nconstit1.eional y carecta de "T6cnica Fiscal", por lo que habían de::!, 

dido acudir al ¡Xlder Judicial p:>r la via del ~, para que fuera 4!1 

qui&l deteminase sobre la "inconstitucionalidad" del mencionado ~ 

nel. (46), 

catD podEm:>s ver las agrupaciones oc:m:> la~. <XN:11MIN, 

COPAR-!EX, etc., cada una en si ya representa un grupo de interds, pero 

al unirse con el f1n de influir en p:der, se convierte en un grupo de -

presi6n. La uni6n de las asociaciones antes rrencionadas fnt:llican una -

adecuaci6n de sus diferentes ¡:w1tos de vista para la defensa de un in -

terés CCl!Ún y l::uscan el toodio id6neo para la manifestaci6n de sus inte

reses, esto es lo que tratareros en el siguiente inciso relativo al te-

ma.. 

(46) Alcazar Marco Antonio, I.as Agrupaciones Patronales en 
~ico Fdi.torial Colegio de ~co, págs. 94 y sigs. 
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B) .- FW:ICN REPRESENI'ATIVA DE WS GRUPCS DE PRE.5ICN. 

"El grupo de presión debe aparecer ante el estaa:i con la fue!:_ 

za suficiente para respaldar su actividad, el estaó;) necesita de los -

grup:>s de presiOn, para apoyar su acx::i& µ::>Utica y µ:>r ello de esos -

gnJpOS salen los represent:antes lX>P-llares: obreros, canpesiros, bw:6-

cratas, militares o de sector p:JpUl.ar ante el cagreso de la uni& o -

tr1 los puestes superiores de la aani.nistracilln ~ica·. (47). 

ID& grup:>s de presión llenan una laguna Sl nuestro sistaaa ~ 

Utioo f011IBl, llevarm a cabo una funci& de xepxessntaci6n que esta 

n6s ali! de las capacidades de los representantes elegicbs. S1 es de

ber cie un gobierno en una darocracia es preocupar91e µ:>r los deseos del 

::ueblo , se deben hallar los medios de con:x:er es:is deseos. Ios repre

!leJ'ltantes elegidos de tmdo formal son elegidos µ:ir la µ:>blaci6n, el -

oonstante incra'lento de la especializaci6n en nuestn sociedad ha hecOO 

cada vez mls dificil la tarea de seleccionar a los representantes de un 

9eCtOr; en t:anto que la gente de un distrito particu.l.ar se ocupar! µ:ir 

ejmplo, en un tiµ:> de faenas agrio:llas y en ocupaciones accesoriaS a -

la agricultura, CUtD 9:)fl en los distritos de Cuajimalpa, Cont.reras, -

etc., el representante de su distrito p.iede hablar ¡:or sus intereses, 

¡:¡ero cuaró:> los intereses interiores del distrito son m.iy diferentes -

entre s1, debe andarse con cuidado para oo :perJu:licar, defe.rxlierrlo uno 

u otro sector inp::>rtante de los miSTOs. 

(47) Serra l<>jas Andrés, op. cit. 715. 
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Para det:ez:minar y expresar sus deseos, un sector de la socie -

dad, ~sto de gentes que tienen un interés ocmtln, tienen que rons -

truir wia cierta clase de gobierno dentro del mayor gobierno de la so -

ciedad en su contra, para la fonializaci6n de su pol!tica, basados so -

bre el sist8nll de la representaci6n de las organizaciones que las inte

gran y qm e11U convicciones adoptan dacisiooes que expresan los deseos 

y las peticiones de grupo OC111J un todo. Por este medio, las diferen -

cias internu dentro de cada grupo de interea, ~ zanjadas y la aso_ 

ciaci6n puede pre..ntarse al pCblioo y al gobierno oatP un frente unick>. 

D1 ciertos pa!aea la opini6n p(Selica ocupa un CX111aiderable lu

gar en el disp:>aitivo de acci.& de loa gxupoa. En otros la evoluci& -

ea rrenr,:: netaJ persiste en ellos la tendencia a mostrar frente a la op!_ 

n~n una aparente desvinculaci&. (48) • 

i. acci& s::m. la opíni&, ~ tenar ocm:> objetiw di%ecto 

la e::lucac~n del pablioo, OCllD por 9j.,.;>lo, la lucha oontra el al<X>h> -

liSt1:>, pero ., la mayoda de loa caS>a lo que • l::u8ca u gravitar, me

diante un rodeo, 90bre la ¡:x>sici6n y las decisiones de loa poderes ~ -

blicos pues se estima, no sin apariencias de raz&l, que a este le se

rá m&s dif!cil tanar rtedidas an contra de un grupo que goza de una - -

fuerte corriente de opinien favorable. Puede hacerse esa operacH5n de 

rodeo, para mejorar global.mente el status 90Cial del grupo, y tambi~ -

sucede que est@ vinculada con medidas particulares cuya arlicaci6n .,. -

quieran :inp3dir los interesados. (49), 

(48) t-'enyaud Jean, op. cit. !J&g. 57 

(49) Menyaud Jean, op. cit. t;i.1g. 60 
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La elal:.orcw:la y extensa maquinaria de organizaciOn de los gru

pos ~ ser cx:insiderada oatD un ~lE!llEllto de los mecanisnDS fonm-

les del gobierno, decir que las organizaciones de presi&l tiene ~is -

asambleas representativas que aOOpt:an resolix:iones por nelio de las -

cuales establecen sus ?Jlltos de vista, de ninguna manera dice t.oOO lo 

que hay, las organizaciones de pres.i& m !Dl 90lo el reflejo de un -

grup:> de opiniOO, son tani:>ién hasta cierto ~ fabricantes de esta -

opini6n. SUs dirigentes Juegan UJ'l papel .inp>rtante para deteminar los 

;:untos de vista de los m.ialtlros del grupo e in:licarles y persuadirles 

acerca de d6rde estan sus intereses. Esta furx:.i& de fabricar la q>i

ni&l esd real.izada de JIDdo directo CXll'l la func.i& de agitaciOn. 

Aunque es bastante canln que los grupos de presi& lleven a -

c:aOO una fUncitln representativa, es igualnente caC1 que varias de sus 

caracter1sticas meroscahen la cualidad ~sentativa de su funci6n. 

La cualidad :representativa del 9l'\JEX> de dirigentes ?Jede fal-

searse EXJr falta de fidelidad o, p::>r un criterio mezquino. Los diri -

gentes de los gruµ:>S de presi6n, al igual que otros representantes, h!:" 

cen, a veces, el oficio de organisnD de i:elaci&l respecto de sus ~ 

sentard:>s y en cuanto tales agentes intei:ne:l.iarios ro son sieipre fie

les para CXJn su base. "cada grupo dirigente se virx:ula a una presi6n 

externa que perjt.dica la causa de su fuente: a veces ceden a esta pre-

siOn. Los dirigentes agricolas, p::>r ejenplo, están presionados por -

los dirigentes canerciales". (50). 

(50) Rey Jr. v. o .. Pol1tica, Part:i.Cbs y Grup::>s 

de Presi6n, ~g. 222. 
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U:>s dirigentes lab:>rales que sal la corriente que ros intere

sa, SUCll11ben a la misna clase de presi6n y usan su influencia de un ~ 

oo o0ntrario, al tlllnOs a los intereses de los traba.jaóJres. 

Hay que recordar, no obstante, que el portad:>r de intereses -

antitftioos que maneja criterios en oonflict.o, ?JSde hac.'er que se SJa

vi.oen las peticiones mts extremas. Natural.mente, una estrategia bu -

tante general o::inai8te en que un grupo trate de atraer a otros grupos 

que le ayujan en mua pz:ogumu, paro para hacer e.to necesita mdifi

car con f~ia sua ¡uitoa de vista, y tener st cuenta los intere -

•s 0?J9stoa. El ocultamiento de la fuente de la prea:ifln en pro o en 

contra de la• t!Wdidaa sin excepci6n, pero en la pdctica es bastante -

frecuente que el funcionario pllblico estj alerta para infollllll"99 del -

fondo de la ~. 

A pesar de todas lu limitaciones de la funci& representati

va de lo• gru¡;x>s organizados 90n hto• las 90lae organizaciones md.s

tente• para detez:minar loa de_,s de lu fuerzas que pesan en la so -

ciedad. (51). 

El estado rroderno se tlllE!stra con recelo, respecto de la ~ 

ci6n de los grupos de presi6n, porque estlrrla que 90l'l elatentos diaol -

ventes o perturbildores, que ro vienen sino a oarplicar el mecanisno de 

las instituciones pol1ticas. Mas estos cp:u¡:os no pretenden substituir 

la acci6n del estado, sino señalar sus pretenciones y oostrar una con 

ducta que puede proporcionarle beneficios. (52), 

(51) Key Jr,, op. cit. pág. 225 

( 52) Serra Ibjas Ardrés, ~· cit. ;;2g. 721 
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C) • - METaXlS ™1'IEAI:05 POR LOO GmPOO DE PRESICN. 

En los cap1tulos precedentes hem::ls vist:o los netcó:>s de los -

gru¡;:os de presión para alcanzar sus fines, pero es inp:>rtante estudiar 

cada uoo, aunque sea Slmll"iamente, desde el punto de vista de las tk

nicas de <Jrut:O. En general , la influencia se aplica a cualquiera de -

las decisiones que pueda afectar al grupo. 

Uno de los Ill!tcxX>s mas ertt>leados ¡:x:lr los grupos de presi& es 

el de la q>ini6n Pllblica, cultivar la op:ini6n plblica ocupa un lugar -

inp:>rtante en los pu:-:Jt<Wnas de los gxuµ:>s m!s ~lios y nejor financ~ 

oos: s::>lo ~llas organizaciones oon autéltico caWal fU3de1l esperar 

dirigir un programa de relaciones p(lblicas de alguna iJltx>rtancia, para 

crear actividades favorables a la "libre esrpresa" y al "estilo ameri -

cano". Esta carrpaña a largo plazo, calculada para crear un camal de 

tuera voluntad o una opini6n pablica general, tiene que diferenciarse 

de las cart1)añas a corto plazo dedicadas a ex.itar la opinil5n respecto -

de asuntos m::roont:Aneos. 

En el curso de los últilms aros. ha ex.isti.do una preocupacil5n 

¡;nr inp:mer al p(lblico una imagen favorable de los l"onbres de ne:p:::ios, 

Lejos de avergonzarse de los beneficios obtenidos, intentan presentar

los 0310 necesarios para el bJen funcionamiento de la econan1a y [X)r -

consiguiente, para la elevaci6n del nivel de vida de la masa, en resú

nen, se han esforzado en que se acepten sus propias concepciones, cxm:> 

otros tantos valores positivos. Tal es el caso ya visto anteriontente 
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del mtiuesto del 1\ que el Gobiemo ~caro estableci6 en 1963, para 

la educaci6n nacional., media y superior, y al cual las agrupaciones -

patronales se opusieron esgr:imi.ento oatD uro de sus medios de defensa 

"la falta de prop:>rcianalidad y de generalidad del inpJesto, que ee -

trataba de ilTp:ner tan 96lo a un tipo especial de causantes y, de9gr!_ 

ciadarcente, &lgunos de loe nas Mhiles eo:xdnicansate: obreros, 9'>18!_ 

dos y profesionista.s. e.en:> ae puede ver lu agrupaciones piltronales -

trataron de defender sus intereaes esgrimiendo ra7.0neS a favor de 14 -

clase media, ~te hablando; cuando en realidad los tftl9 - -

afectado• eran ellos, ~ que el ~ ae iba a aplicar a taio8 

aql.li8llos que recibieran o ?119aran •salarios, suel.do9 o en>l\Jnlll\toS", -

por medio de las nzonu que exp::nfan trataban de obta'ler un rear«>&> 

en la opi.ni& pdblica. 

El preces:> de fo11'18Ci& d9 actibdea EJ(!blicu, tamt>i6i llevan 

consii;p el logro de un status poU.ti.Oo para el grupo. Por .. actuw::i& 

y su proqriSM, Wl grupo pi.-:te lograr progresiwnaite un cim:to statm, 

esto e•, sier aceptado, respetado, tslliOO y e8CUCha:kl, •1 m ee le YllrA 

ridículo, i.nconsecllente, irresp:>naabl.e e incluso despreciable. 

Ia naturaleza del status de grupo detentúna en gran madi.da la 

efectividad de su oonducta, sobre el gobieroo, solxe cuestiones CXlnCr!. 

tas (53) • Ia influencia de los grup:is privados se hace sentir en las 

corrientes de los creC!cs pol1ticos, los ranbramientos y en la elecci6n 

en algu.~s casos. !Ds programas pol!tioos de los partidos reflejan, -

generalrrente las peticiones de aquéllos gru¡x>s que los dirigentes pol!_ 

tices juzgan tan poderosos que seria ittprtrlente igrorar sus deseos. 

(53) Key Jr. V. o., op. cit.~. 228 
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!es dirigentes de los gru¡x:>s organizados pueden aparecer ante 

los canités que redactan los progi:ama y presionar para que el part:j.00 

adopte una cierta ¡:osici6n. un partió:> pol!tioo, si espera wnoer, d!. 

be apoyarse de un n'Dlk> el.aro en un cierto sector de la sociedad, auna

oo esto al factor tan :inp:>rtante que es el que algunas organizaciones 

de presi6n son las bases ~cas de las canpañas poltticas, esta -

influencia efecti-va CJl.:! ejeroen los grupos de pi:esi&, refirieró:>se a 

IlClliJra1úentos y elecciones, es una cuesti6n sobre la cual te!llllDS po -

a:>S oan.::cimientos precisos. 

Otro de los lllft:oOOs ~leados por los grupos de pres:i& • -

el de la persuaei6n, en dende los grupos de presi& S10n mAs genuime -

en sus actividades relacionadas oon la a~ y ~sici.611 a los proyec

tos legislativos. una oontinua vigilancia sobre los prooed.imi.entos del 

cuerpo legislativo es una parte del trabajo de los grupos de presi.On; 

para {Xlder locha?' en oontra de los proyectos que van en perjuicio de -

sus intereses y sigue la h.Jella de los proyectos de ley que se praiue

ven, la di.recciOn de los gxu¡x>s de presiOn traza proyectos de ley pa -

ra introducirlos en los cuer¡:os legislativos, proyectos que natural.tne!!. 

te proyectan la p:>l!tica de la asociaci6n. 

un ejmplo bastante claro de la oposici6n de los grupos de 1!! 

t.ei:és y de presi6n a los proyectos de ley que van en contra de sus in

tereses, es el texto de los desple;ados fintados, respectivanente por 

la CCN:MWX>, CCN:AMIN y CXPAH;X del 19 de Diciembi:e de 1950 y por la 

c.MW:mrnA, diez d1as despul!s, en los que expresaron sus puntos de - -
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vista acerca ~ la iniciativa de ley -teglatwltaria de la int:erwnci6n

del eatadc de la eccrnll1a- enviada E01' el Ejcutivo hdual • la cana
ra de Diputado• el d1a lB del milnl _. (54) , el cual t.ranacri.be .-i -

su inteqridad, ad CXll'D uro• fr~to• d9l de11Plegmo de la C'ANM::~. 

"La• ~ia"8a ~~tan al CXlllK'Cio y la industria -

dal pat., ocneidEan indudable <t\J9 ~ "*1iAr ruoou :úrperioeu, in

clWIO de cadcter internacional, para inlucir al !j-=utiw a~ -

una iniciativa de tan ~ trHt*ldenc1aa a la Ya qm apiwn de -

la narwra ma. fU. ~ pl9'1& aproblci& a la9 c¡\19 pueomt ... finalida

des e8Ceneial• de la l-V enunciada, a Mber, witar la ..ca.u y la C!_ 

rest!a, qpecial.JW\ta fJ:W\te a lu numvu ccndicionu qu9 s:xi de MP9 -

rarse caro oonMCU9nCia de n9didu ~ tn loe r..tado9 !l'lido9 m -

uto• d1a• '' • 

"A puar de lo anterior, l.08 taia. de nllJDC.U:. acn.idm'an -

que no C\lttllirfan la m111.dn qm l• oor:NlpOnde ., la 80Cim.d, ni aw

mirtan la responaabilidllc! CJU1 l•• incl.ID, •1 no ecpr9Mn el ttllDr, de

rivado tAnto de lu ~za• de la ci.-ic1a eooniem:tca cuanto de 11XEJ9 -

riencias aeculares qUI no e• dal cae:i citar, de q1.- loa !19dio• a lo• -

que piensa recurrir el gobierno de nuestra patria no lo oondulcan al :t'!. 

sult&OO apet.::i.00. EfectiVlln8nte, •• bien Mbidc, y de ello ~ ci

tarse ejE!ll\)los n\JT9l'Os1sll1us en Mlx.ico durante loa dltilm9 di•a afw:>•, -
que las rredidaa de control, de restriccien, de fijaci& de precios, - -

e~c. , ccrrD regla general oo funcionan de acuard:> con lo8 ctu.:>a y loa -

bles previsiones de quienes los aCbptan. Para que una ecxman!a dirigi-

( 54) Alcazar Marco Antonio, ~· Cit., pSg. 119 
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da funcione con ooto, es necesario que existan las condiciones espe

cialísirnas que son consecuencia de una guerra. Ql ausencia de ellas, 

ni siquiera en los Estados Unidos e Inglaterra, pueblos cuya discipli

na y preparaci6n son bien oonocidas, han dacb resultack>s apetecibles". 

"La di.da que manifestatros una vez mas sobre la Uklneidad de -

los rreiios, en absoluto sobre la tondad del fin, de niR:]una nenera s~ 

nifica que los tDnbres de nei;µ:ios tengan reserva:.· sobre el acatami.E11-

to que deben a las leyes, ni sobre la colalx>rac.i& que estan diSEQ!S -

tos a prestar a las autoridades. I\:Jr cuanto a lo primero, CXJnSideran 

:¡ue si la gravedad de la situaci6n lo re:J\llere, debe pensarse incluso 

en la declaraci6n de un estaOO de anergencia a fin de ratDVer toda du

da sobre la constitucionalidad de las nalidas p~s, dacb que ~ 

de sostenerse que en ~s normales el gobier?'M) federal no posee fa -

cul tades para regular la eoorun1a. Ql cuanto a lo segundo, estis1DS -

dispuestos a ccoperar y a servir en todas las fonnas que las circuns -

tancias vayan haciendo necesarias". 

Dentro de este sincero proi:ósito de colalx>racMn y a reserva 

de realizar el estu::lio detenido que exige una iniciativa tan general e 

.irrp:)rtante, que tor su naturaleza misna limita fUertenente la lfrertad 

de ccmercio, la propiedad privada, etc. , nos penn:i.tim::>s fornu.lar las -

sugestiones siguientes, que i.nnegablarente facilitarán la aplicaci6n -

de la ley y la harán mas efectiva: 

"la. ce las rredidas que autorizan no se apliquen bruscanente -
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y sin discrimi.naci6n, sioo exclusivanente cuardo realidades a::rtl)robadas 

las exijan. 

2a. ().le de la mi!ilníl manera, no se recurra a los ne:lios oorrec

tims mientras los voluntarios no hayan fracasack:>. 

3a. Finalnente, que para la ejecuci6n de la ley, se ~lanten 

los procedimientos r!pidos y ~iles que aorresp::>nden a la tmole misna 

de las actividades eoon&ú.cas, y que la repetida ejecuc:i& se encargue 

a personas de reconocida ~ia y rmra.lidad. ". 

"lt> de otra manera se ha estackl procedieró:> en los Estados - -

Unidos, a pesar de la mayor urgerM::ia y gravedad de los problanas con -

que allc1 se enfrentan". 

"En principio ante la situaci& aroi:mal que an el nundo existe, 

creatDS que el F.staOO mexicaoo no puede eludir la adopci& de rnedidH -

de intervereiOn, necesarias para defender la estabilidad eoorónica na -

cional, a~ar el desenvolv:imiento progresivo del país y oontrarres -

tar al ttáxino, nediante adecuadas previsiones, efectos perturt:sDres -

originados en el exterior o en nuestro misro pa!s al ;mparo de la mis

ma anoDMlidad internacional" , 

"En el presente es evidente, que la interdeperdercia ea:>róni.ca 

internacional, obliga a los distintos pa1ses a estar atentos de las - -

alteraciones que sufren las eo:JllCltl1as o las legislaciones de sus veci -
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~, y esta necesidad es ma.~r en el caso de ~oo, en relaci.6n con -

la ecx:iron!a rorteinooricana, si se considera que los Estados thi.ébs - -

cxmstituyen el rrercado preporrlerante de nuestros ~ de elqX)rta

ci6n, 9on el principal proveedor de materias pr:ilms y equi(X) para la -

industria mexicana de transfonnaci6n y ha CXlnStitutm habitualnente, -

asimi.SID, el principal a:mpeti.dor en el nercacb interno nac:iooal de "!! 

nerC>SlS manufacturen>& mexicarOl". 

"CutpLendaiDs que en las presentes circunstancias, el CJ)bier

l"D nacional está obligad:> a fijar en algunos aspectos los objetivos de 

la producci& de acuenk> con los intereses del pds y a intervenir en -

el macanism de la distriblci&l, diri.gi.erm los precios y evit:anOO es -

pecul.aciones CXlfltrarias a los intereses del pa!s". 

~s parece digro de ~ el piqt;&ito persegui.00 ¡nr el ~ -

bienx> en esta iniciativa, en el sentido de oc:atptesder en un solo cuer

po juddioo una serie de decretos, reqlall'l!ntos, acuexm y medidas de -

intervenc:i6n ecor6nica dictadas y ~ f~tar:iamente ante la -

presentaci.6n de situac:iales eo:ll'Ónicas parciales". 

"En este miSID sentido a::ms:i.deranDs que deben promn=iarse los 

orqanistl)S que representan a los sectores privaó:>s de la ecoron1a nacie_ 

nal, ?Esto que en ~s generales, la ley no ~11a las facultades 

del Ejecutivo, sin:> solanente las agrupa~. 

"Cblervaciones: Solicitam:>s que se ~ participaci& directa a 

esta Instituci6n en la elab::mici6n de los regl.ane'ltos que deriven de la 



- 131 -

ley para regular las .intervenciones 0(X)IÓnicas del Estado; nos parece -

indispensable que se definan reglanentariamente, oon la ma~r pi:ecis16n 

posible, los oonceptos de industrias fundamentales, ramas :Uttx:>rtantes -

de la industria nacional y productos que r"e9resentan renglones o:inside

rables de la actividad ~ca lll!Xicana; nos parece CXll'lValiente que -

se defina el ooncepto de nercancta de lujo, de acuercXi a:in un criterio 

estrictanEnte ecxxdúoo, dentro de las condiciones nacionales; creEllPS 

que debe reglamentarse en fonna minuciosa el ejercicio de la acci& pQ

blica para denunciar las violaciones a esta leyi nos OCl!Pl.ace que la -

ley acoja la ~ de oonstituir organism:>s oonsultivos con elerrEntos -

particulares". 

"Facultades CDtP las que concede esta iniciativa al Poder Eje

cutivo, aon de tal naturaleza que e11t>lea.::las debidllllalte, cxin pnxienc:i..!., 

cautela y energ!a, ~ aer un factor decisivo 9\ la defensa eccnl5 mi_ 

ca de M6xioo y 9\ el mntenim1ento del ritzm> de desarrollo. Desviac~ 

nes y descuido en la aplicaci& de una ley de este alcance, {U!den, -

¡x>r lo contrario, ser definitivamente lesivas para Mlxioo. La Cl'UT, -

eJTp!ñada fundmnenta.lnente en la tarea de lograr el desarrollo ecordni

co de la naci6n, oonf!a en que la iniciativa para regular la interven

ci~n del Estado en nateria econ&u.ca, sea instr\Jnento eficaz para el -

progreso de Mlhico", (55), 

Caro ya habial!os visto, los grupos de presi6n tanto se pueden 

op:>ner caro apoyar a los proyectos de ley, caro en el ejE!'fl>lO señalad:>, 

pero también buscan el influir en el poder legislativo para lograr una 

ley de acuercb a sus intereses. I.os gl'.Up)S de presión deben de tener -

55) Alcazar Marro Antonio, op. cit. p!gs. 119 y sigs. 
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amigos dentro del 6rgano legislativo, que bien acepten sus propJCisio

nes o al menos vean sus ~tos de vista cx:in sillpatia, cada gru¡x> de -

presi6n de alguna ~rtancia tiene sus a.liaOOs en el propio 6rgano l~ 

gislativo. Hay UOC>s gni¡x>s que tienen organizaciones eficaoes de in -

vestigaci6n que preparan los datos de heclD 90bte los que se ap:iyan -

los proyectos para presentarlos ante los oanités legislativos; otros -

oo ofrecen l'ech:>s, pe.ro dan a con:x:er su posicilln. 

~ Jr. ros 9eñala que (56) , •ta presilln se lleva de ck>s DE> -

oos: Directanelte ?'.)r neiio del representante cerca del gobierro EDr 

persuaci6n y fastidio; y de nDi:> itñirect:o, exi.tan:k> el interés de \.Sl 

distrito electoral y hacieriOO que presiones 90bre el legisla00r. La -

presi6n desde dentro se ~Ha de oos l!Ddos: el ti?'.) 11.aneOO ~ 

y el ti?'.) lla!Mdo ametralladora. El primero ooosiste en calSegUir ~ 

da de unas cuantas personas que 9e sabe tienen tma gran influencia a:t'l 

un legislador oorcreto. El prooed:imiento 11.anaOO cnetral.lai:bra es 1.Dl 

~ general en la que tcdos y cada uno se les pide que escriban a 

su congresista, La escx:ipeta es un mi!todo s:iq:>le y ~oo para infl~ 

ir en un irrlividuo espectfioo; su uso requiere que el grup:> di:; presi6n 

corozca, de llOdo aut:Akltioo, qui~ es el que tiene influencia cx:in \Dl le 

gislador tareroso o recalcitranten. 

Otro de los rrit!to:Ds mas usuales p:lr los grupos de presi6n 1 es 

el de Cohecro, el cual da lugar a la corrupci.6n de los f\n:ionarios o 

legisladores y ~ste es uro de los ~tcd::>s-favoritos para presionar por 

parte de los grupos. E.s innegable que seJrEjantes té::nicas han sido -

(56) Key Jr. v. o. op. cit. pág. 237 
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E!lllleadas y esto se puede estW.iar p:>r lo general con los organi3l'Os -

administratiws del gobiern:i. C.On el desarrollo de la catt>lejidad del 

gobierno, los cuerp:>s legislativos tuvieron que delegar cada vez m!s -

la autoridad en los 6rgé!OC)s OOministratiws para dictar reglammtos. 

I.Ds fw'lcionarios nenores en su funci6n de achninistraó:>res, se 

convirtieron en legisladores y los agentes de los grupos de presi6n d.! 

rigieron de lT'Cdo inevitable sus actividades hacia la m!lqUinaria guber

nanental a cuya autoridad cattiete tanar decisiones. l):)nde~- el peder -

descanse, alH se llevar! la influencia de los gru¡x:>s de presi6n, un -

ejE!5'1l?lo rruy claro de autoridades administrativas son los delegaó:)s p::>-

11ticos dentro de nuestro sis~ y son ellos quienes directaltelte -

aprecian los intereses en juego inclinando• a fawr !!'llChas veces de -

intereses particulares, por eso, incluso ªl.ll'kJUI! el delegad:l p:>l1tiro 

¡:osea un dl!bil poder de adecuar la ley, puede nDldear la legisla.c:i6n -

vigorosairente o hacer otras cosas, y el grupo de presi6n intenta, por 

esta raz6n, influir en la elecci6n de los cargos. &l la fol1!1ll.aci& -

de las normas administrativas y reglanentos, hay frecuentes intercalll -

bies de opini6n entre los funcionarios adrninistratiws y los represen

tantes de las industrias e intereses afectados por la acci6n adminis -

trativa. Algunos estatutos prescriben que las notas del:en provenir de 

reglanentaciones reeditadas y que a las partes interesadas deben d!rse

les una oportunidad para se o!das, no habiendo normas o reglarre.ntos, -

es pr!ctica CXIT1(1n investigar las actividades de las· industrias u otros 

intereses antes de la prarulgaci6n de las leyes, o reglarrentos. 
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Ya hab1arros explicado antes, que Wv;) de los !Tétodos de presi6n 

usack> ¡:ar los gru:¡:os de inter~ es el de influir en los funcionarios -

administrativos, pero es más efectivo el p:xler colocar una gente de su 

misia ideolog1a, con respecto a la ¡:oUtica y la ecxn:nd.a dentro de los 

cuadros de administraci6n gubernairental, para ¡Xlder asegurar el cuidado 

de sus intereses. CuarW varios gru¡:os poderosos entre los que existen 

fricciones, se relacionan oon la administraci6n de una ley o regl.anento, 

es escencíal que el ¡x:der de decisi& esú en nanos de la autoridad pu

blica. Hay sieq>re una gran presi6n por parte de los grupos priva:k>s 

para influir con objeto de lograr los prineros puestos en los naubra -

mientes que a ellos les interesan, en los organisna:>S ar;ininistrativos -

que les afectan, eso bien µ.iede ser mediante una int.ranisi.6n activa en 

el juego pa.rtidiario, cxmsiste en recx:mmhr a los miESlilros que voten -

¡:x:>r el carrlidato que respalde las reivimicaciones del 9r1.1fO o que se -

~rcrreta a hacerlo, sin tener en cuenta !al afiliaci&l partidaria. 

En realidad, una oonoepci6n IDJY extendida establece que los -

grup:>s reducen la pol!tica al jUIE!CJJ de las afiliaciones e i.deolog!as -

partidarias, ~ ese itPOO la naturaleza de los intereses o de las ~ 

logtas deferrlidas por el gru¡:x:> determina selectivansite, aunque dentro 

de l!mites bastante ant>lios, el so~ recibicb de .los partidos , p::¡r -

lo cual es inevitable la creaci~n de v1ncul.os particulares, Si bien es 

cierto que los representantes de los organiStDs tienen la alternativa 

de dirigirse a todos, no µ.ieden irrpedir que el a¡:oyo les sea permitido, 

exclusivairente, ¡:ar los representantes de una tendencia, pues, a ¡:esa.r 

de su voluntad de satisfacer a todo el m.mdo los particbs no son total

irente capaces de evitar las inµ)siciones de su clientela y su pr~rai1ia. 
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r-llchas veces la t&::t.ica a aeguir por el grupo es la de establ! 

cer situaciones privilegiadas, oon tal o cual partido, de este m:xb el 

grupo a.¡:x:Jrta al partido nllltiples formu de aY\XSA, oatD pueden aer el -

financiamiento de una canpña pol!tica, elogios en la prsuaa oorp>rati

va, etc. , y ~ paqo el grupo recibe una ayu.ia para la defensa de -

reivindicacionea. 

(57) Maurioe ~ nos dice qm exiaten orqanizacionee ana

xaa, las cualea el ¡:artido tisle bajo su maneto y oontrola al CJrUPO, cu

ya cxuci& a ninudo ha mua:::itado y cuyas reivindicaciooea • esfuerza 

en satisfacer. Pero no di.da t.wtpXX> an utilizarlo an forma ftll.9 o 1191» 

abierta para defender 9US propios objetivos. CQ!I) lo destaca el m1aK> 

autor el partido CX111Jni9ta •ha al1'Mtrtido m l'QllUtro m este~ -

de tacticaa, ha ubido pr<JIDll9r una buta r.s de organin:>a cuyo reclu

t:..nianto • ectiendll ria• all& de aw ld9ptoe, un cuo nuy oororeto de -

.. ta 1ituaci& ncmrada •~ver m la infl~i.a tan tra.m qm 

u ... •l Partido CauúatA ., nuestra thiwr•:Ldad Nlk:ional, por nml1o -

del Sindicato de S'lUNNil y ¡;x>r aquAllu !'acul.tade1, camrc10, Eoonanfa,

Cienci.u Pol1ticae, en las cuales nanipula 111JY hahil:Mnte a lOll ~ 

tes. caro lo poderros apreciar en el desarrollo de dsta rtltinw. parte, 

aqu1 ya surge otro tipo de grupo de inter6s el cual ya no es eoorón1oo 

siro pol1tioo que es a lo que se dedican lo• partidos, 

Es oorriente que los grupos que disponen de los netios necesa

rios aseguren el pago de una parte de los gastos prcrlucidos por las Ca!! 

pañas electorales. En nucms pa1ses los sirrlicatos obreros ayt.rlan a -

(57) f)Jverguer Maurice, op. cit. pág. 607 
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los partidos socialistas sin dis:iJrular la existencia y arrtilitoo de su -

contrih.lci6n (58). As1 es, cam el grupo se vincula con los diversos -

candidatos, existiendo ya de por madi.o un ccrnprcmiso de dinero o por l~ 

zos de recora::imiento, y aqui podem:is volver al ejE!f!l_)lo anterior por -

ser el nas claro y actual, o se, el S'lUW1 y el Partido Ccmmista. De 

lo que haros visto anteriornente, podem:>s encuadrar la ay\da que pres--

t6 el ~ al Partido O::mmista, la cual se tradujo en naterial hu-

mano para su carrpaña pol!tica con nvtivo de las elecciones para diputa-

dos durante el mes de.Julio de 1979 y en la cual estuvo de candidato -

el propio secretario general del S"!UWt, Evaristo ~z Arreola, por -

parte del Partido Carunista y es aqu1 donde podeitDs decir que esto fué 

cam pag:> a los servicios prestados y r:x:>r hal:er derrostrado disciplina 
..._ 

a los mandatos del partido, as1 cerro tambi~ ¡;;or derrostrarse fiel a los 

intereses y programas del Partido Carunista, Esto es lo que crea los -

cat"q?rcmisos irorales y nateriales entre un candidato y los grupos que -

financiaron su c~, en el caso concreto de Evaristo ~rez Arreola, 

lo m1s inp>rtantes es que defendiera los intereses de la clase tral:laja-

dora en general y se olvidara un poco de la poHtica del partido, el -

cual es un interés particular. 

Volviendo a la técnica del cohecoo con referencia al misro --

ejerplo utilizado, podares decir, que cuando un candidato o represen -

tante se caiprarete en fonm. individual surge la corrupci6n, en base a 

la cual :!.os grupos de interés aseguran el sos~ incondicional de sus -

denandas, en determinadas ocasiones ese lazo de o::nipraniso entre repre-

(58) Duverguer Maurice, op. cit. p.1g.68 
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sentante y grufX) se trata de una ccnpra pura y sirrple, que liga CCStt>l! 

tanEnte al res¡x:msable, y asf podaros ver que en mx:has ocasiones - -

cuardo un representante quiere verdaderarrente luchar por los intereses 

de sus representados ya no puede pues se ~tra en tal forma CCltt>r'2. 

metido que tiene ya en forma total coactada su libertad de acci6n. 

fol::!ynau::l ros dice (59), "la oorrupci6n p.l0de revestir formas -

nucro m1s sutiles que, sin CXl1(Jtateter tanto al beneficiario limitan -

su libertad de acci6n ••• , al.juras de estas pr&=ticas son de aparien -

cia aoodina: reqalos de fin de aro, estad!as, paseos de fin de semana, 

invitaciones a alnDrzar, etc.". 

Es nuy frecuente que los grupos también presionen a los pode

res públicos, rrediante la negativa a cooperar, que puede colocar a las 

autoridades en un posici6n dif kil y hasta .iJTp!dir o al neros CXJ!llli -

car el trabajo administrativo, este Upo de acci6n se puede ver duran

te el sexenio anterior, de Luis Fcheverria, cuando se af:ront6 el pro -

blerna de la inclusi6n del aspecto sexual en el libro de texto gratuf -

to. Durante la etapa de dicho problema se ?Jede apreciar todos los me 

dios de acci6n de los grup::>s de presi6n tales CXl!D: la prensa, tele -

visión y radio e inclusive la llamada CLINICA IEL RlMJR, la cual se ~ 

dica a difundir una informaci6n falsa con tal fuerza que se llegue a -

creer caro por ejarplo: "la versi6n de que en las eSC1.1elas se estaban 

esterilizaró:> a los niños. '1':lOO ~ tipo de acci6n estaba encaminado 

a inestabilizar al ~inen que durante esos ellas ro gozaba de nuy bue

na re~taci6n ante el p.ieblo, pues él mi.!ll'ID habfa cre.:d:> el na:lio pro-

(59) ~ud Jean, op. cit. p.1g. 70 
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picio al deteriorar su imagen por sus núltiples acciones. 

Por otro lado, los grupos se pueden negar a cooperar con los -

¡:x:xleres públicos, en detemdnad.as situaciones de conflicto CC11D por - -

ejaiplo al inicio de la gestión del actual marrlatario del pa1s José I.6-

pez Portillo, que fué cuando el pa1s se vi6 en una crisis ecora'sni.ca nuy 

fuerte, lo cual llev6 a declarar flotante su ItDneda y la respuesta a la 

aytda que se le pidió a la iniciativa privada para solventar el proble

ma, fué por parte de algunos aipresarios al sacar sus capitales del - -

pa1s o no hacie.rdo caso aniso para hacer inversiones con lo que agrava

ban todav1a nás la situación econ{mi.ca del pa1s. Este es otro de los -

tretodos utilizados ¡:x:>r los grupos de presión, el tratar de aprovecharse 

de una situaci6n, negáncbse a prestar su ayu:la. 

la anenaza es otra técnica que ponen en pr~ctica los grup::>s de 

presión y acuden a este procedimiento cuando las autoridades prestan ~ 

ca atención a sus denandas. lDs grupos con tal de conseguir sus prop5-

sitos no les :i.nµ>rta que lejos ?l8dan llegar en este camiro y dan una -

atención desrerlida a sus acciones aiprerrlidas o contaipladas , cas:i cxm

creto lo tenetos en la ya JtEnCionada Clinica del Rurlor, que se utilizó 

con bastante J::uen resultado para los gru¡:x:>s, durante el conflicto del -

libro de texto, pués las madres espantadas de que en las escuelas estu

vieran esterilizando a sus hijos, dejaban de man:larlos a ~stas, cuan:lo 

en realidad esa era una versión falsa propalada por los grupos que es~ 

ban en contra de la educación sexual en las escuelas primarias y en CO!!_ 

era de la inclusión de ese tena en los libros de texto. 

Paseoos a ver alnra el nétoOO nás mpleado y rms eficaz utiliZ!:.. 
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do por los grup::>s de presi6n oonve.rtidos en Siniicatos, al cual nan

brarem:>s al igual que Meynau:i (60), acci6n directa, la cual se puede 

mmifestar de diferentes maneras y son las que V'l!I'EllDS: 

A.) • - La huelga la p:dsros mencionar ccm:> el m!todo por ~ 

lencia de esta t.Sctica. l-t.lchas veces la huelga es una prueba de fueE. 

za a la que se sarete el sindicato para ver los alcances que puede l~ 

grar caro tal. Aunque en algunas de sus manifestaciones la intenci.6n 

no sea sal:otear la acci6n gubernalrental, no se aleja de ello. Es por 

esto, que los gru¡:os de inter68 y los partidos pol1tioos k::uscan obte

ner la supremac!a de los principales sindicatos en el pa!s, los pr.úl!_ 

ros con el f!n de mantener a salvo sus intereses ecor6nioos, mediante 

la corru9Ci6n de los l!deres sirdicales, los segunó:>s no nuy alejados 

de las Ucticas de los prineros, ruscan ~s utilizar al sindicato 

caro una fuerza para obtener el poder a favor de su partido o para la 

definici6n de sus intereses pol!tioos y el ~tcrlo mis efectivo y ocin 

mayor fuerza, que utilizan es precisamente el de la huelga. 

Del:eros hacer la aclaraci6n de que se analizarS. a la huelga 

en un sentido negativo y n6 en su forma positiva, donde es el medio -

idóneo para obtener rrejores prestaciones para los trabaj/MDres. Ia -

huelga en sentido negativo es un medio o arma que utilizan los grupos 

de inter~s o los partidos pol1ticos, para el logro de sus fines, ya -

sean econónicos o políticos. 

Una huelga puede nacer en forna positiva cuando los trabaja

( 60) ~ynaud Jean, op. cit. pág. 73 
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<k>res la utilizan acm:> un medio para la obtenci& de nejoras tanto m

teriales curo ea::irónicas, sin que interverqan otro tipo de factores -

ej~s al trabajador. Ia melga S11>leada en fonllil positiva ae puede -

tomar.negativa, cuard:> un ~ o partido poU.tioo imiscuye en ella 

sus intereses, esto • da por lo regular en las l'uelgas de truoenden

cia nacional cxm:> por ejemplo las de la U.N.A.M., 'l'ELEFClilS'mS, CNl"E

s~, SER\IICIOO I'UBLICD;, etc. , etc. • CalD se puede ver todas estas 

institu:iones tienen gran reaonancia a nivel nacimal. y al«}\Sla blt.em!. 

cional, por lo cual un DDVUniento bien lllUW!jado por parte de loe gru -

I:x>S o partiOOs pueden obligar al gobierro, a ncdificar en gran parte -

ai forma de ac:ci6n o la tendercia de 1a1 gobierno, en det:enai.nildu Clm!. 

tienes. Y oon esto • rel81Ji1 a un segundo tamino loe ~ de la 

clase trabajadora, una vez nisuelto el oonflicto entre el~ o~ 

ticb y el gobiea.::>, rMJ.izan una tranw:ci&l ecn reapecto a lo a:>lici

tado por los tra.biljadorea y lo que fuf l'IDtivc de la huelga, o -· -

las mejoras pretendidu por loe trabaj~ tin la myorfa de lu oca

sicnes ro es ni la minina parte de lo que pietadlan y lo <Ja obtierBl. 

Ya habianl:>s señalado con anterioridad que la organizaci&l 8h}l!ldra \mil 

a:J11traorganizaci6n, por lo cual el sector ot.'ero debe de estar perñie12_ 

te y m peonitir que en sus nDVimientos se irlniBcuyan intereses ajerDS, 

porque de lo oontrario :i.nt>licad.a por parte del Est:aOO una intervenci&. 

Pero tamb~ se ?Jede dar el caso que CUMdo una huelga afecta a una -

industria vital o paraliza una regi6n, el poder p(iblico no plE!de ~ 

nerse pasivo ya que en nu::has ocasiones la principal victima es el p(i -

blioo, o algOn otro sector de la sociedad, y este es un tena de pol6wi

ca entre los tratadistas del derecho del trabajo, en nu::has ocasiones -
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el gobierro tana decisiones contrarias al derecro de los trabaja00res -

pero en beneficio del pOblico, tal es el caso de la huelga de Telefoni~ 

tas y la Pequisa gurernarrental el dfa 25 de Abril de 1979. J\cci6n que 

para el sector obrero fu~ una grave intranisi6n estatal en su derech:> -

de clase y afectando seria!lente al derecho de huelga, pero que sin an -

b3.rgo algur.:::>s sectores de la sociedad estuvo de acuercb oon dicha ac -

ci6n estatal, pués era el pOblico qui&\ estaba siarW afectado directa

nente. 

Para poder seguir desarrollaroo el presente terna es necesario 

dar algunas rociones :útp::>rtantes de la huelga, en fcmtB rNls que S\.mll'i

sin'a pu~s el tEltlil es bastante extenso y es notivo del an&lisis para - -

otra tesis. 

la huelga ha tenido su evoluci6n en tres etapas fundallent.ales. 

M prohibida en sus prirreras l!Wlifestaciones en el continente DJJ:opeo, 

donde se considero a la agrupaci6n obrera caro un delito, hasta fines -

del siglo XIX. 

l:Xlrante el surgimiento del estado lil:eral la huelga ya ~ P8E. 

mitida y tolerada pero sin brindarle nayores garant!as a los trabajéd:>

res, que si bien ya oo constituia un delito, estaban los trabajack>res -

expuestos a que '61 patr6n les rescindiera sus contratos de trabajo y -

as! p:xler contratar nuevos trabajadores en reaiplazo de los despedicbs. 

Analiza.raros amra lo establecido en los Artículos 440 al 471 

de la ley Federal del Trabajo, as1 caro también, lo disp.:iesto en el 
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Artl.cu.lo 123 Constitucional, Fracciones XVII y XVIII: (61). 

"la huelga es la suspensión 1:errp)ral del trabajo l.levada a ~ 

l::o p'.)r una coalici6n de trabajadores", esto es lo que establece el Ar

tlcu.lo 440 de la I.ey Federal del Trabajo. Dioe el maestro Nestor del 

Buen, (62) "este precepto suprimi.6 el calificativo de "legal", aplica

da a la suspensión que contenía el Art1cu.lo 359 de la I.ey derogada, lo 

cual en na:la afecta el carkt:er jur1dioo del acto, porque se garantiza 

por la'propia Constittri6n y la reglanentaci&l oontenida en la ley de 

hecho :reconc:ce tal circunstancia. As1 vmos que el artlculo 449 del -

ordenamiento vigente indica que la Junta de C.onc:iliac::ion y Arbitraje y 

las autoridades civiles corresp:mdientes del::ledn hacer res¡;Etar el ~ 

recho de huelga, dardo a los trabajadores las garantlas necesarias y -

prestándoles el auxilio que necesiten para suspender el trabajo~ 

El dereclD de melga se encuentra cau;agraOO en el Articulo -

123 Constitucional, en sus fracciones XVI, XVII y XVIII. Fsta tlltilm 

fundanenta el derecOO de tualga, establecierd:> los CXlllOeptOS de 11cib» 

de la misma, d.icierxh: "Las huelgas ser&l 11citas cuando tengan por -

objeto CX)nseguir el equilibrio entre los divers:>s ·'factores de la p~ 

ci6n, arnunizarxb los derechos del trabajo oon los del capital. En los 

servicios µlblicos será obligatorio para los trabaja00res dar aviso cxn 

diez d1as de anticipaci.6n, a la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje, de -

la fecha señalada para la suspensión del trabajo. Las huelgas ser!n -

oonsideradas CXl!D i11citas, W1icanente cuando la mayor1a de los huelgui~ 

(61) I.ey Federal del Trabajo, Fii. Porrua ~gs. 181 a 194. 

(62) Nestor del !Um, ~. Cit., p.1g, 650 
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tas ejerciere actos violentos oontra las personas o las propiaWJes, o 

en caso de guerra cuaIÓJ aqu!llos pertenezcan a l.o& establecímientDa y 

setvicíos que dependan del gobierno". 

El Arttculo 440 de la IA!Y Federal del Trabajo am> ya lo vimm 

anteriormente, define la huelga dicieroo que: "F.s la 9Wl(ll!IUli&l ~ 

ral del trabajo, llevada a ca1x> por una ooalici&l de trabaj.tm.•. -

Este precepto establece claramente que la titularidad del derectD ele -

huelga pertenece a los tral:ajadores oonsti.tu!OOe m mal.i.ci&l. Y am> 

lo establece la mlsna ley en su Articulo 441 "los siniicatos IDl CDa1.!. 

cienes pemanentes", en oonsecuencia, el sindicato ele trabljacbl:es, al 

oonstituir una ooalici& pez:manente para los efectos del ejercicio dB1 

derecro de melga, tiene perSlllal.idad juddica pera foml!llar el pli81)D 

de peticiones con Ell\'>lazarn:iento de bJelqa a ncmize ele sus af:iliactw -

que trabajen en la eq>resa o establecimiento afectados, en loa~ 

del Art1culo 452 de la citada IA!Y; ya que oorrespcrde espectfic ate 

a esos trabajadores, y no a los dem&s mienh:oa del sindicato, ejercer -

el derecm de huelga, cxm arreglo a lo diSEQl!sto en la fracc:ifJl'l II del 

Art1culo 451 de la nencionada Ley. 

Se deriva del texto de la lej que la ooalici.6n cxnstituye mi -

acto preliminar de la huelga o del paro, ya que tal ejercicio de esa ~ 

rant1a lo vayan a ejecutar trabajadores o patrones, resfE!Cti.vamente. 

Por ello hay que CXl'll>render que la ooa.lici6n tiene y debe existir y, md.s 

tcxl.av1a, p..iede existir antes de la oonstituci6n del sindicato. Cabe -

aclarar que cuarrlo la huelga es planteada por una ooalici6n de trabaj.:i

dores sin intervenir un sindicato,· entonces debe acreditarse la pers:r~ 
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.#>-' 

11.dad juddica en acta fm:mali2ada de la asani>l.ea, en la que se haya -

votado la huelga, para oonstatar la existencia de la c:oal.ici.On m:isall, 

a que se refiere el Articulo 440 de la 'lB'¡; en tanto que, si se trata 

de un·sirdicato, basta oat¡>robar que estl registrado para que ae reco

nozca su personalidad, al actuar om::> a:ialici& peamnente para esta5 

efectos, seg1lrl el menc.iaw:k> Articulo 441 de la propia le¡, debienck> 

ejercitarse su representaci& por el Sacl:etario General o par la par -

liKlM que designe w direc:tiva, salvo dispoaici&l eapcial de loe esta

tutos, confollllB al Arttculo 376 de la 1.-¡ tabora, a QJlO efa:to ee 

~ la CXll'lStancia oon:espc:nliente de ~ del airdi.cato y -

de su directiva, ex¡»dida por la autoridad que loe haya ot:.icrgado, te-

nield:> en cuenta lo dispJeato en loa Art1culos 365, 368, 376, y~ 

relativos a di.clx> ordenmiento. 

QJS> ya lo habf_. visto el objetivo prilmmial del clatactL> 

de tutl~ es el equilibrio entre loa factores de la~. pmcu

ramo amrntzar loa derecbJe del trabajo oon loe del capital, y esto -

se encuentra establecido en el Arttculo 450 de la IAl'f en la mteri.a, -

uno de los factores del equilibrio se pJBde dar cuanib una 8'JLEW la 

alm!lltado sus ~ias y por tal l'IDtivo los trabaj<Eres exigen wi ao

n-ento de salario para mejorar ellos su niwl de vida y las oonliciaral 

en las que pMStan sus servicios, pero para ello deben delostrar que -

efectivanEnte la enpresa ha all'll!fltado sus ganareias. 

El desequilibrio ecxxdnioo se ?Jede dar cuarm en una ""4e:& 

las ootdic~ en las cuales prestan sus servicios loe trabajaOOre& -
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son inferiores en CXXTp:lraci6n oon otras E!flllresas del migro ranD indus-

tria! y en la misma zona eoor6nica. Tambi&l existe desequilibrio eco

~oo cuando un dete.J:minado patr&l se niega a establecer oormas ten -

dientes a obtener el beneficio de todos los trabajadores que tiene a -

su servicio en su negociaci6n. 

Seg(jn el Art!culo 450 de la ley Federal del Trabajo (63), - -

"Ia huelga deber! tener l,X)r objeto: 

1 .- Conseguir el equilibrio entre los diversos factores de 

la producci6n, aJ:?!Dnizando los derech:>s del trabajo -·, 

(63) 

con los del capital: 

II.- Cl:rt:ener del patr6n o patrones la oelebraci6n del c.ai -

trato Colectivo del Trabajo y exigir su revisi& al -

terminar el período de su vigencia; 

III.- ClJtener de los patrones la celebraci6n del c.aitrato-ley 

y exigir su revisi6n al tenni.nar el per!ak> de su vi<:JE!l2. 

cia, de oonformidad con lo dispuesto en el Capítulo N 

del título séptirro; 

rv.- Exigir el Clllll'limiento del Contrato-ley en las eJll?reBaS 

o en los establecimientos en que hubiese sido violado: 

V.- Exigir el Cl.llt\)limiento de las di5F0siciones leJa).es so

bre participaci6n de utilidades: y 

Trueba Urbina A¡ Trueba Barrera J. , Nueva Iey 
Federal del 'l'rabajo Reform:i.da, ~g. 184 
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VI.- A¡::oyar una huelga que tenga por objeto algunos de los -

ennurerados en las fracciones anteriores; 

VII.- Exigir la revisi6n de los salarios contractuales a que 

se refieren los Art1cul.os 399 Bis y 419 Bis. 

Los requisitos para susperder los trabajos est!n fijad:>s en -

el Articulo 451 de la IA!Y Federal del Trabajo, a sater: 

1.- QJe la huelga ~ ¡x>r objeto alguno o algunos de los 

que señala el Art!culo anterior; 

II. - QJe la suspensi6n se realice ¡x>r la mayada de los ~ 

bajadores de la E11t>resa o del establecimiento. La de

texminaci6n de la mayada a que se refieni esta frac -

ci6n s6lo podrá pnmJVerse CC11D causa, solicitar la~ 
• 
claraci.6n de inexistencia de la huelga, de CXX\fomidad 

con lo dis¡u!sto en el Art!culo 460, ningtin caso caro 

cuesti6n previa a la suspensi6n de los trabajos; y 

III. - ~ se eutt>lan previarrente los z:equisitos señalados en 

el Art1culo siguiente". 

La fracci6n I indica los requisitos del fondo; y las fraccio-

nes II y III extendi~se esta (iltima al Articulo 451 que ro es adro!. 

sible el recuento previo. 

Al re5'!?0ct0, dice la exposici6n de notivos de la Ley, aparta

do en lo conducente: 
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"Puesto que la huelga es un acto jur!dioo que goza de la pro

tecci6n del derecoo, deben satisfacerse determinados requisitos que son: 

que la huelga sea el resultado de una ooaliciOn de trabajadores, que la 

suspensi6n de las lab:>res se realicen por la mayada de los trabajado -

res de la f!lllJI'ell4 y que la huelga persiga un objetivo legalnente reco~ 

cido". 

El pedodo de prehuelga esta regulado por los Art!culos 452 y 

453 de la Ilrf Federal del Trabajo, que a continuaci6n tranacrilx>: 

Art!c:u.lo 451 - "El e11erito del ~lazamiento de huelga deber& 

satisfacer loa r9:¡\Uaitoa aiguientas: 

I - se dirigir& al patr6n y en 81 !le fomul.ar&n las peticio

nea, • anunciad el propt'5sito de ir a la huelga ai no -

aon Mtiafechu y • apresar& ooncretmmnta el objeto -

de la mimna1 

II.- se preeentar& por duplicado a la Junta de Conciliac:i& y 

Arbitraje. 

Si la ertpresa o establecimiento est&n ubicados en lugar dist~ 

to al que resida la Junta, el escrito podrá presentarse a la autoridad 

del trabajo m!s prOxirM o a la autoridad pol!tica de mayor jerarquía -

del lugar de ubicaci6n de la ertpresa o establecimiento. La autoridad -

que haga el enplazamiento ranitirá el experliente, dentro de las veinti

cuatro roras siguientes, a la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje: y 
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III. - El aviso para la suspensi6n de las labores deberá dar

se [X)r lo rrenos, oon seis ellas de anticipaci6n a la f~ 

cha señalada para SU5peMer el trabajo y cxin diez ~ 

oo se trate de los servicios pabl.icos. El ~ se 

oontad desde el d!a y rora en que el pat.r6n quede no

tif icado". 

&l el escrito de en¡>lazamiento [X)r celebraci6n o revisi6n del 

C.ontrato-ley se señalará el d1a y la rora en que se suspenderan las -

labores, que debed ser treinta o más lilas J.X>steriores a la fecha de -

su presentaci6n ante la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje, segtln el -

Art.1culo 471 fracci6n II de la ley. Cabe advertir que en este caso el 

térrni.ro se CICl!tJUta a partir de la fecha de presentaci6n del escrito, 

y no de la notificaci6n, cato en el contrato colectiw. 

Art1culo 453 - "El Presidente de la JW'lta de Coooiliaci6n y -

Arbitraje o las autoridades nencionadas en las fracciones II del Art!

culo anterior, bajo su mas estricta reS[X)nsabilidad, harán llegar al -

patr6n la oopia del escrito de ~lazamiento dentro de las ve:incicua -

tro horas siguientes a la de su recilx>. 

la notif.i.caci6n produ:irá el efecto de constituir al patr6n -

[X)r tcó:> el ténnino del aviso, en depositario de la E!rllJreSa o estable

cimiento afectado ¡:or la ~lga, con las atr:il:uciones y res¡:onsabili -

dad inOOrentes al cariJJ· 

lt> podrá ejecutarse, a partir de la notificac:i6n sentencia -
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alguna, ni practicarse ~. aseguramiento, diligencia, en contra -

de los bienes de la et{)resa o establecimiento ni del local en que los 

mist0s se encuentren instalados" . 

El Art1culo 455 enuncia los servicios ~liaos, con relaci& 

a la fracci&l III del Art!culo 452. 

El per!cdo de prehuelga lo constituye, por cxnsiguiente, el pla

zo que media desde el d!a y oora en que el pa.trt5n es mtificad::I del -

pliego de peticiones ex>n att>lazamiento, hasta el d1a y 00ra en que de

be estallar la huelga, plazo que es, res¡:ectiWl'll!nte, CXmD m!ninD, de 

seis d1as cuando no se trata de servicios pclblicx>s, de diez dias en ~ 

so contrario y de treinta d!as por oelebraci6n o revisibt del Contra -

to-ley. I.a rey no señala plazo m4xinP para el aviso. 

I.a huelga debe estallar precisamente en el día y tora señala

dos; por lo que si eso no S\X.'Elde, la huelga queda sin efecto. (Arts. -

51, frac. III y 471 frac. II l.f.t.). 

Dentro del per1ocb de prehuelga se efectt\a el ~te oonci -

liatorio con arreglo al Articulo 457 de la ley, sin que interrurpa los 

efectos del aviso. El patrón está obligado a concurrir a la awiencia 

oonciliatoria, p00i~r.1ose eiplear los medios de apranio en caso de - -

rebeldía, si son los trabajadores los que dejan de cc:q:iarecer. 

N:::> correrá entonces el ~ para la suspensi6n de las la -

rores, lo que implica la inprocedencia legal de la huelga, y por tanto 
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debe archivarse el expediente (Art., 475, fracción II, 1.

f.t.). La falta de contestación del patrón al pliego de -

peticiones en el t~rmino de cuarenta y ocho horas indicado 

en el Art1culo 451 del C6digo Laborar, produce el efecto -

de una negativa a satisfacer lo reclamado en dicho pliego, 

sin que haya sanci6n legal al respecto, toda vez que el 

procedimiento de huelga no se rige por las normas procesa

les de los juicios laborales ordinarios. 

Conviene tener en cuenta que la empresa debe seña 

lar un domicilio distinto al del centro de trabajo afecta

do por la huelg~, para o1r las notificaciones subsiguien -

tes, pues, de no hacerlo, en caso de estallar la huelga, -

ya no podr1a ser notificada durante el conflicto en su pr~ 

pio centro de trabajo, y tendr1an que hacerle las notifica 

cienes por estrados. 

El Art1culo 458 establece que en los procedimien

tos en materia de huelga se observarán las normas siguien-

tes: 

I.- "Para el funcionamiento del pleno y de las -

juntas especiales se observará lo dispuesto 

en el Art1culo 620, pero el Presidente inte~ 

vendrá personalmente en las resoluciones si

guientes: 
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a) Falta de personalidad. 

b) Incompetencia. 

c) Los casos de los Articulas 467 y 469. 

d) Declaraci6n de inexistencia o ilicitud de la 

huelga¡ 

II.- No serán aplicables las reglas generales re~ 

pecto de los t~rminos para hacer notificaci~ 

nes y citaciones. Las notificaciones surti

rán efecto desde el d!a y hora en que queden 

hechas; 

III.-Todos los d!as y horas serán hábiles; 

IV.- No serán recusables los miembros de la Junta 

ni se administrarán m!s incidentes que el de 

falta de personalidad, que podrá promoverse, 

por el patr6n, en el escrito de contestaci6n 

al emplazamiento, y por los trabajadores, de~ 

tro de las cuarenta y ocho horas siguientes 

a la promoci6n, con audiencia de las partes, 

dictará resoluci6n; y 

V.- No podrá promoverse cuesti6n alguna de inco~ 

petencia. Si la Junta, una vez hecho el em

plazamiento al patr6n, observa que el asunto 

no es de su competencia, hará la declaratoria 

correspondiente. 
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Los traoajadores dispondrán de un t~nnino de vei~ 

ticuatro horas para designar la junta que consideren comp~ 

tente, a fin de que se le remita el expediente. Las actua 

ciones conservarán su validez, pero el t~nnino para la sus 

pensi6n de las labores correr! a partir de la fecha en que 

la Junta designada competente notifique al patr6n haber 

recibido el expediente~ 

Los Art1culos 466, 467, 468 de la L. F. T. previ~ 

nen la prestaci6n de los servicios indispensables que de-

ben mantenerse durante la huelga de acuerdo con la 1ndole 

del centro de trabajo, a saber: 

Art1culo 466.- "Los trabajadores huelguistas de-

berán continuar prestando los siguientes servicios: 

I.- Los Buques, Aeronaves, Trenes, Autobuses, y 

demás veh1culos de transporte que se encue~ 

tren en ruta, deberán conducirse a su punto 

de destino; y 

II.- En los Hospitales, Sanatorios, Clínicas y -

demás establecimientos análogos, continua -

r!n la atenci6n de los pacientes recluidos 

al momento de suspenderse el trabajo, hasta 

que puedan ser trasladados a otro estable -

cimiento". 
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Articulo 467.- "Antes de la suspensi6n de los tr! 

bajos, la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje con audiencia 

de las partes, fijar& el ndrnero indispensable de trabajad~ 

res que deber& continuar trabajando para que sigan ejecu -

tandose las labores cuya suspensi6n perjudique gravemente 

la seguridad y conservaci6n de los locales, maquinaria y -

materias primas o la reanudaci6n de los trabajos. Para es 

te efecto la Junta podr& ordenar la pr!ctica de las dili -

gencias que juzque conveniente". 

Articulo 468.- "Si los huelguistas se niegan a 

prestar los servicios mencionados en los Artlculos 466 y -

467, el patr6n podr& utilizar otros trabajadores. La Jun

ta en caso necesario, solicitar& el auxilio de la fuerza -

pablica a fin de que puedan prestarse dichos servicios". 

En tal virtud, el ejercicio del derecho de huelga 

se encuentra jurldicamente protegido, entre otras, con las 

siguientes disposiciones fundamentales: 

a).- El Articulo 453 de la Ley establece un dere 

cho cautelar para garantizar no s6lo la suspensi6n del tra 

bajo, sino tambi~n la responsabilidad del conflicto en el 

caso de que se someta por los trabajadores a la decisi6n -

de la Junta. 
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b) . - Conforme el Articulo 468el ·.ejercicio del d!:_ 

recho de huelga suspende la tramitaci6n de los conflictos 

colectivos de naturaleza econ6mica, salvo que los trabaja

dores sometan el conflicto a la decisi6n de la Junta exceE 

to en los casos de huelga por solidaridad, a que se refie

re el Articulo 450, fracci6n VI. 

c) .- El Articulo 449 dispone que: 

La Junta de Conciliaci6n y Arbitraje y las autor~ 

dades civiles correspondientes deberán hacer respetar el -

derecho de huelga, dando a los trabajadores las garant1as 

necesarias y prestándoles el auxilio que necesiten para -

suspender el trabajo. Este precepto se relaciona con el -

Articulo 4, fracc. II del propio ordenamiento, que dispo

ne: 

"Se ofenden los derechos de la sociedad en los ca 

sos previstos en las Leyes y en los siguientes: 

a).- Cuando declarada una huelga en los términos 

que establece esta Ley, se trato de substituir o se subst~ 

tuya a los huelguistas en el trabajo que desempeñan sin -

haberse resuelto el conflicto motivo de la huelga salvo lo 

que dispone el Articulo 468. 

b) .- Cuando declarada una huelga en iguales tér--
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minos de licitud por la mayor!a de los trabajadores de una 

empresa la minor!a pretenda reanudar sus labores o siga -

trabajando". 

La Ley Federal del Trabajo contempla seis distin

tos conceptos y situaciones sobre la huelga, habi~ndose e~ 

clarecido su significado a trav~s de la práctica procesal 

y de la jurisprudencia: 

Huelga l!cita e il!cita, existente e inexistente, 

justificada e injustificada. 

Los primeros conceptos est4n expresados en la trae' 

ci6n XVIII del Articulo 123 Constitucional, anteriormente -

transcrita, que en su parte conducente dice: 

"Las huelgas serán l!citas cuando tengan por obj!_ 

to conseguir el equilibrio entre los diversos factores de 

la producci6n, armonizando los derechos del trabajo con los 

del capital .•. Las huelgas ser4n consideradas como il!citas 

únicamente cuando la mayor!a de los huelguistas ejerciere 

actos violentos contra las personas o propiedades, o en e~ 

so de guerra cuando aquéllos pertenezcan a los estableci-

mientos y servicios que dependan del gobierno". 

Este concepto de i11citud se reitera en parecidos 

t~rminos en el Articulo 445 de la L. F. T.; y la sanci6n -
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la previene el Arttculo 465 del propio ordenamiento establ~ 

ciendo que la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje declarar& -

terminadas las relaciones de trabajo de los huelguistas. 

Ahora bien, el tribunal de trabajo para calificar 

sobre la licitud de una huelga tiene que analizar si ~ste -

movimiento tiene por objeto conseguir el equilibrio entre -

los diversos factores de la producci6n y, adern!s si la de-

claraci6n de huelga ha sido hecha por la mayor1a de los tra 

bajadores, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo. Debe 

observar la autoridad si los trabajadores presentaron su 

pliego de peticiones, as1 como que en dicho pliego se cite 

la fracci6n en que se fundamente la huelga, dice el maestro 

JUAN ESTRELLA CAMPOS (64) que, fuera de los dos casos esta-

blecidos por el Articulo 123'Constitucional fracc. XVIII, -

todas las huelgas son 11citas. 

Anteriormente, la declaraci6n de inexistencia se -

hac1a de oficio, Articulo 269 de la Ley abrogada, pero en -

la Ley vigente en su Articulo 460, requiere que sea solici-

tada por los trabajadores o los patrones de la empresa o es 

tablecimiento afectado o terceros interesados, dentro de 

las setenta y dos horas siguientes a la suspensi6n del tra-

bajo; y de no solicitarlo en este t~rmino, la huelga ser! -

considerada existente para todos sus efectos legales. Las 

causas para que la huelga sea legalmente inexistente est!n 

.(64) Estrella Campos Juan, Apuntes del Derecho 
Del Trabajo Cátedra 1970, pág. 85 
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señaladas en el Art!culo 459 de la L.F.T. y el procedimie~ 

to sobre declaraci6n de inexistencia est! indicado en el -

Art!culo 461 del mismo ordenamiento legal vigente. 

Si el patr6n ofrece como prueba la del recuento -

de los trabajadores, cuya importancia es primordial para -

demostrar la voluntad mayoritaria, se ajustar! a las nor -

mas contenidas en el Art!culo 462 de la L. F. T.: 

I.- "La Junta señalar! el lugar, el d!a y hora 

en que deba efectuarse. 

II.- No se computar!n los votos de los trabajad~ 

res de confianza, ni los de los trabajadores 

que hayan ingresado al trabajo con posteri~ 

ridad a la fecha que se menciona en la frac 

ciOn anterior. 

III.- Ser!n considerados trabajadores de la empr~ 

sa los que hubiesen sido despedidos del tr~ 

bajo, despu~s de la fecha que se menciona -

en la fracci6n anterior. 

IV.- Se tomarán en consideraciOn rtnicamente los 

votos de los trabajadores que concurran al 

recuento; y 

v.- Las objeciones a los trabajadores que concu 
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rran al recuento deberán hacerse en el acto m!s 

mo de la diligencia, en cuyo caso la Junta cita 

r! a una audiencia de ofrecimiento y rendici6n 

de pruebas". 

Los efectos de la declaraci6n de inexistencia, e•

tán señalados en el Articulo 463 de la L. F.-T.: 

r.- Fijar! a los trabajadores un t~rmino de vein -

ticuatro horas para que regresen al trabajo; 

II.- Los apercibir! de que por el s6lo hecho de no 

acatar la resoluci6n, terminar!n las relacio -

nes de trabajo, salvo causa justificada; 

III.- Declarar! que el patr6n no ha incurrido en res 

ponsabilidad y que está en libertad para con -

tratar nuevos trabajadores; y 

IV.- Dictará las medidas que juzgue convenientes, -

para que pueda reanudarse el trabajo". 

se dice que una huelga es existente si dicho movi

miento cumple con los requisitos establecidos por la Ley de 

la materia y si tiene por objeto algunos de los puntos est~ 

blecidos por el Articulo 450 de la propia Ley Federal del -

Trabajo y al contrario se dice que una huelga es inexisten-
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te, cuando no tiene por objeto alguno de los precisados en 

el Art1culo anterior, cuando es declarada por una minor1a 

de trabajadores, cuando no se llenes los requisitos de em-

plazamiento y accesorios. 

Dice el maestro Estrella Campos (65) que, es obvio 

considerar que la declaratoria de licitud implica la de 

existencia, mas no la de ilicitud ya que solamente puede -

declararse il1cito un movimiento de huelga, cuando la may~ 

r1a cometa actos de agresi6n o si son trabajadores del go-

bierno en tiempo de guerra. 

El Art1culo 464 de la Ley en cuesti6n, dispone que 

en el procedimiento de calificaci6n de ilicitud de la huel 

ga se observaran las normas contenidas en el Articulo 461 

del mismo ordenamiento, que son las relativas a la declara 

ci6n de inexistencia. 

Despu@s de visto lo anterior, pasemos ahora a ver, 

los conceptos de huelga justificada e injustificada, la 

cual establece el maestro Alberto Truba Urbina (66), es 

aqu~lla cuyos motivos son imputables al patr6n, de confor

midad con lo previsto en el Art!culo 446 de la L.F.T. 

En cambio para el Lic. Juan B. Climent Beltrán los 

~5) Estrella Campos Juan, op. cit. pág. 85 

(66) Trueba Urbina Alberto, Nuevo Derecho 
del Trabajo, pág. 373. 
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conceptos de huelga justificada e injustificada están sub

ordinadas a las formas de terminaci6n de la huelga, previ! 

tas en el Art1culo 469 de la Ley Federal del Trabajo. (67). 

El tema principal se presenta cuando la Junta de 

Conciliaci6n y Arbitraje debe analizar en forma concienzu-

da si la huelga planteada, tiene verdaderamente por objeto 

restaurar el equilibrio de las fuerzas productivas, preci-

sar en que consiste el desequilibrio, cuales son las cau -

sas de ese desequilibrio y, más que todo, si es atribuido 

ese desajuste a la empresa o al patr6n. La imputabilidad 

o inimputabilidad, presupone que en primer lugar, la huel-

ga haya sido declarada o considerada existente, y, en se -

gundo, que los trabajadores se hayan sometido al arbitraje 

para que en el laudo respectivo se determine si el fondo -

de la huelga es o no justificado, esto es, si las recla -

maciones contenidas en el pliego de peticiones pueden ser 

o no satisfechas de acuerdo con las posibilidades de la em 

presa o patr6n. 

De este estudio se puede derivar la imputabilidad 

de los motivos de la huelga; se puede hablar de que hay ese 

desequilibrio mediante pruebas concretas y no simples pre-

sunciones; en suma, al resolver la Junta de Conciliaci6n y 

Arbitraje lo habrá hecho sobre las bases de una justifica-

(67) Climent Beltrán Juan B, Formulario del Derecho 

del Trabajo, Editorial Esfinge, pág. 264 
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ci6n nttida y no siguiendo una inclinaciOn ajena a los pr! 

supuestos señalados por la ConstituciOn Polttica de los -

Estados Unidos Mexicanos, y por la Ley Federal del Trabajo, 

que es la Ley reglamentaria de esta materia. 

En otras palabras entre los conceptos de huelga 

ltcita e il1cita, existente o inexistente, justificada e -

injustificada el Qnico que tiene relevancia pr&ctica para 

el ejercicio del derecho de huelga, esto es, el derecho de 

presionar al patrOn para obtener mejores condiciones de 

trabajo, es el de la calificaci6n de existencia legal del 

estado de huelga, la cual lleva consigo impltcita la lici-

tud del objeto, ya que, en tal situaciOn el concepto de li 

citud de la huelga es redundante, y el de imputabilidad o 

inimputabilidad, inoperante¡ pues una huelga calificada 

existente no cesa ni puede ser intervenida por resoluci6n 

alguna sobre su imputabilidad, salvo que los trabajadores 

sometan la soluci6n del conflicto al arbitraje. En efecto, 

el Arttculo 123 Constitucional, en sus fracciones XVII y -

XVIII, y la Ley reglamentaria en la materia ~rotegen la - -

huelga corno un derecho de mayorta entre los trabajadores¡ y 

este derecho no se encuentra coactado mas que por las dos -

condiciones: Que no sea ejercido por la coalici6n mayorita

ria y que no corresponda a alguno de los objetivos fijados 

por la Ley. Llenadas esas dos condiciones y cumplidos los re 

quisitos formales que se encuentran estipulados en el Artículo 
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452 de la Ley analizada, la huelga adquiere su procedencia. 

Por ello, para la eficacia jur1dica y pr,ctica del ejerci -

cio del derecho de huelga, lo que importa es la califica -

ci6n de existencia, que descansa en el requisito escencial 

del recuento mayoritario que deberá efectuarse conforme al 

Articulo 462 de la Ley Federal del Trabajo, sin que la de -

terminaci6n de la mayorta pueda plantearse como cuesti6n -

previa a la suspensi6n de los trabajos, segdn lo previene -

el Articulo 451, en su fracci6n II, del multicitado ordena

miento. 

Después de haber visto lo mas escencial del dere -

cho de huelga, seguire exponiendo el tema de los métodos em 

pleados por los grupos de presi6n. Como ya hemos visto el 

derecho de huelga es el medio id6neo del cual se pueden ser 

vir los trabajadores constituidos en coalisi6n o sindicato, 

para presionar al patr6n o empresa a la cual sirven y obli

garla a mejorar las condiciones de trabajo y de salario, t~ 

do esto dentro de un marco legal. Pero como ya también lo 

hemos dicho las huelgas son utilizadas por los grupos de pr~ 

si6n y partidos pol1ticos para lograr cada uno la consecu -

ci6n de sus intereses, esto es, cuando una coalisi6n o sin

dicato de trabajadores ejercita su derecho de huelga contra 

la empresa a la que presta sus servicios y si tal situaci6n 

favorece a los grupos de presi6n o partidos pol1ticos proc~ 

rarán los mismos que dicha huelga se prolongue y dificultar 
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toda acci6n tendiente a resolver el conflicto, mediante la 

utilizaci6n de sus m@todos como el Cohecho, la amenaza, in 

tromisi6n, etc., etc. 

Se puede dar el caso inclusive de que cuando la -

huelga tiene trascendencia nacional el Estado se ve en la 

necesidad de intervenir para resolver el conflicto, de 

acuerdo a determinados intereses o de acuerdo a la Ley, P! 

ra aclarar lo anterior tomemos como ejemplo la huelga de -

cretada a mediados de 1978, por los trabajadores universi

tarios a nuestra M!xima casa de Estudios en la que al final 

los intereses que estaban en juego 8ran los del Partido Co 

munista y uno que otro grupo de presi6n e inclusive ya no ~ 

eran los trabajadores los que sostenian el movimiento por -

que muchos de ellos al ver la intransigencia por parte de -

sus dirigentes para poder llegar a un arreglo satisfacto 

rio optaron por retirarse a sus casas en espera de que se 

llegara a una soluci6n y poder reintegrarse a sus labores. 

Pero los que se quedaron al frente de la huelga fueron sus 

dirigentes, cuya afiliaci6n al Partido Comun·ista Mexicano -

era de sobra conocida, y los estudiantes de las escuelas y 

facultades en las cuales tiene mayor ingerencia el Partido 

ya mencionado, como las de Ciencias Pol!tfcas, Econom!a, 

C. C. H., Prepa Popular, etc,, etc, 

Hay que hacer notar que la propia Ley Federal del 

Trabajo y la misma Constituci6n establecen en sus Art!culos 
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445, 462 y 123, fracci6n XVIII, respectivamente, los casos 

en que una huelga es il!cita o inexistente. Y si en los -

momentos en los cuales el Estado Mexicano se vi6 obligado -

a intervenir para terminar con dicho conflicto en la U. N.

A. M., se hubiese hecho un recuento de los trabajadores se 

hubiese visto que no era el nllinero establecido por la Ley -

para poder ejercitar su derecho de huelga, y en cambio si -

los estudiantes y los pocos trabajadores que se encontraban 

en el movimiento hab!an causado destrozos a los inmuebles -

y muebles pertenecientes a la casa de estudios. 

Ahora bien, los trabajadores en dicha huelga, no -

consiguieron lo que pretendian a favor de sus intereses y 

en cambio el Partido Comunista si logr6 su objetivo de obli 

gar al gobierno a intervenir·a desalojar a los huelqui•tas 

y utilizar esa situaci6n a su favor para atraerse m's adep

tos y buscar mayor notoriedad, como defensor de las causas 

justas. 

Como ya lo hemos visto anteriormente, en muchos de 

los casos la principal victima es el pdblico, y en el caso 

de nuestra Universidad el directamente afectado es el estu

dian te, ~l cual no se puede capacitar de una manera debida 

por los constantes paros y huelgas en los que se ve envuel

ta la Universidad, por ~sta raz6n algunos de los responsa -

bles las consideran excelentes t!cticas como por ejemplo los 

grupos industriales, los cuales subsidian a Universidades -
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particulares, las cuales amoldan a sus intereses e ideolo

gías a los profesionistas que les van a servir y mientras 

la Universidad del pueblo no pueda dar buenos profesionis

tas, el pueblo siempre se encontrar! en vías de desarrollo 

y los industriales tendrán gente a la cual seguir explota~ 

do. Las autoridades se ven constreñidas a ceder para evi

tar al ciudadano inmerecidos sacrificios y a los estudian

tes mas pérdida de tiempo. 

Otro de los métodos tarnbi~n utilizado por los gr~ 

pos es el de la táctica campesina de levantar barreras en 

los caminos para bloquear la circulaci6n o bien también, -

el de obstruir el avance de los trabajos en alguna obra d!_ 

terminada, tal es el caso de los campesinos de Tabasco cuan 

do Petroleas Mexicanos estaba construyendo el Gasoducto -

Cactus-Reynosa. 

Otro método utilizado por los grupos y que aqu! -

citaremos en altimo término, pero no ~n su importancia, es 

el de las manifestaciones en masa que implican riesgos de 

coalisi6n con la policía e incluso con el ejercito o grupos 

paramilitares, siempre con el objeto o con el fin de causar 

tanto los partidos como los grupos derrotas políticas y p~ 

ra ello se valen de los trabajadores y más comunmente de -

los estudiantes, tal es el caso del 10 de Junio de 1970, -

acto que tuvo como fin el movimiento de piezas importantes 

dentro del cuadro administrativo del gobierno, sin impar -

tar cuantas muertes causaran con tal de conseguir el prop~ 
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sito deseado. •'se ha llegado a ver en la prueba de fuerza -

no un medio her6ico a que se recurre excepcionalmente, sino 

la t~ctica indicada para entrar en juegok( 68). 

(68) Meynaud Jean, op. cit. p~g. 75 
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D).- DILEMAS DE LA POLITICA DEL GRUPO ECONOMICO. 

''El esfuerzo por mantener una neutralidad muchas -

veces ha molestado a quienes aan admitiendo los fundamen 

tos de una enumeraci6n comprensiva exigen que se haga una 

diferencia entre los elementos seg~n el fin que persiguen. 

Muchas veces es frecuente encontrar, que si bien es posi -

ble que los sindicatos obreros y los patronales, sean igual 

mente grupos de presi6n, mas sin embargo, nadie podrta po

ner en el mismo plano, dentro de su conciencia, al trabaj~ 

dar que defiende su derecho a vivir y al patr6n o clase p~ 

tronal que lucha por mantener sus beneficios. Dentro de -

un tema humanitario, tal ensayo de jerarquizaciOn posee s~ 

lidas bases pero, para llevarlo a la pr!ctica tendr!amos -

que recurrir a principios de valorizaci6n infinitamente su

periores y exteriores a los que revela la simple observa -

ci6n de hechos. Como tales principios, en una sociedad 

pluralista, son distintos de un grupo a otro al adoptar una 

escala de valores sOlo estaríamos expresando preferencias 

en forma individual'! (69) 

Ahora bien, si toda discusiOn sobre organizaciones 

de presi6n se plantease sobre un amplio fundamento, algo -

que se concluiría es acerca de lo que significa para los -

políticos e industriales en general, el desarrollo de unos 

fuertes y s6lidos intereses en el grupo privado. Los gra~ 

des problemas de la política interior se asocian con el -

(69) Jean z.Eynatrl, c.p. cit., p!g. 8 
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desarrollo de las organizaciones de presi6n y con la econo

m1a subyacente y las tendencias sociales que a su vez, pro

porcionan las bases para esas organizaciones. La especia -

lizaci6n y la diferenciaci6n de la funci6n econ6mica, carac 

ter1sticas de una sociedad capitalista, donde colocan el 

gran poder econ6mico en las manos de los grupos privados e 

individuales: poder de acci6n o de omisi6n que afecta para 

bien o para mal a otros grupos sociales. 

Como ya lo hemos visto anteriormente, el poder de 

los trabajadores puede ser utilizado por el poder econ6mico 

nos referimos a la clase patronal, en momentos estrat•gicos 

para el sistema econ6mico, para exigir ayudas econ6micas o 

hacer que se produzcan perturbaciones y extenderlas por to

do el sistema. 

Cuando el sistema econ6mico tiene dentro del •1 

una debilidad perceptible, puede equilibrarse la perturba -

ci6n que se produce en un cierto punto del sistema econ6mi

co, buscando nuevas posibilidades o recursos. La debilidad 

por lo regular se produce cuando no se utiliza o evitando -

que se utilicen las posibilidades, aumentando el paro, dis

minuyendo la capacidad de transporte, situaciones que ya he 

mos visto en los m~todos empleados por los grupos de pre 

si6n mas concretamente en el ejemplo el conflicto de la U. 

N. A. M. 
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Hay que tener tambidn en cuenta que la eapeciali

zaci6n econ6mica sitúa al poder econ6mico en mano• priva -

das. Esto no crea autom&ticamente grupo• privado• o pol!

ticamente poderosos, pero ponen las base• para la vivific~ 

ci6n y organizaci6n del poder pol!tico de tales grupos. 

Los conjuntos de persona• con intereaes que difieren de 

los otros grupos, a6lo buscan crecer y atemorizar. E• pa

tente para todos que la• Leyea econ6micas, la• fuerza• en 

competencia y la mano invisible del mercado no aon suf icien 

tes para entregar lo• esfuerzo• de todos aqulllo• que e• -

t&n comprendido• en el •istema econ6mico. LA tendencia a -

largo plazo ha •ido cada vez mas de la intervenci6n, para 

armonizar loa conflicto• de la econom!a. 

Uno de los matodo• empleado• por loa grupo• de 1~ 

ter•• cuando ae ven afectado• lo podernos ver en forma muy 

clara durante el gobierno presidido por Lui• !cheverria en 

el caao de Sonora donde fue tan grande la preai6n de los -

grupo• de interl• a trav•• de la uni6n de parvifundiatas -

que lograron la destituci6n del Gobernador del Estado, Ar

mando Briebich. 

El desarrollo de la reglamentaci6n gubernamental 

para estimular el crecimiento de la organizaci6n de los i~ 

teresas privados y, por este medio, incrementar la fuerza 

pol!tica de los grupos privados, es patente. El ejercicio 

del poder gubernamental d~ a todos aqu~llos a quienes afee 
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ta un inter@s coman para organizar la influencia sobre los 

medios por los cuales el poder se ejerce, el objetivo pue

de ser el de prevenir o mitigar la severidad de la acci6n

gubernamental o tambi@n puede promoverla. •1.os grupos la

borales organizados procuran obtener leyes que reglamenten 

a los patrones; los patrones a su vez, tienen un interAs -

comdn para reorganizarse con el fin de obstruir las leyes 

que les resultan perjudiciales•. 00 ). 

Probablemente cuando mas compacto se hace el gru

po de inter6s, mas tiende a ampliar el objeto de sus acti

vidades, para fijar m4s y mas la atenci6n e interese• de -

sus miembros. Esta monopolizaci6n del derecho de represe~ 

tac~6~ de los individuos del grupo,· se orientan en contra 

de los intereses contra los que compiten, de cualquier mo

do, lo m&s probable es que en la medida en que los grupos 

tengan @xito al monopolizar la lealtad de los miembros del 

grupo opositor, se aumentan y profundizan las esciciones -

entre los grupos. cualquiera que sea la naturaleza del pr~ 

ceso de la formaci6n y diferenciaci6n del grupo, el desa -

rrollo del grupo cada vez mas fuerte, dedicados al fomento 

de grupos pequeños, impltca una mayor presi6n sobre el me

canismo social, en lo que respecta al establecimiento del 

grupo y al conflicto de clases. El gobierno tiene una fue~ 

za social en st mismo, pero fundamentalmente su poder pro

viene de la ayuda que en polttica obtiene de los intereses 

(70) Meynaud Jean, op. cit. plg. 8 
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privados, organizados o no, de la sociedad. Por lo tanto, 

el gobierno debe tratar de regular las actividades de los 

grupos en beneficio del inter~s general, pues de no hacer

lo, se seguiran mostrando cada d1a mas poderosos sin que -

nadie les pueda poner un freno en su actuar. 

El gobierno puede desplegar un grupo en contra de 

otro, puede decidir que el bienestar pQblico requiera ser 

favorecido, por encima de otro tipo de intereses, unas ve

ces y otras el equilibrio del poder exige que la polttica 

gubernamental vaya en otro sentido. El gobierno puede ar

bitrar las discuciones; se puede alear con una combinación 

de intereses o con otra. El gobierno se debe trazar cOJDO 

meta principal el alcanzar el coman denominador de loe in

tereses ciudadanos para movilizar las masas detr&s de pro

gramas en pro del bienestar general y en contra de la opo

sici6n de los grupos privados mas poderosos. El organizar 

el poder público con la fuerza adecuada, para poder enfre~ 

tarlo a los grandes intereses que se oponen al bienestar -

común, y que el ejercicio del poder sea de un modo respon

sable, bajo un control público, para la armonizaci6n del -

conflicto de grupo y la imposici6n de programas que promu~ 

van el bienestar general, es una de las principales solu -

cienes que se puede dar para la regulaci6n de las acciones 

de los grandes grupos de inter~s, los cuales en muchas oc~ 

sienes con tal de conseguir sus prop6sitos de desestabili

zan al pa1s. 
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C A P I T U L O I V • 

DERECHO COMO UNA FUERZA SOCIAL. 

a) LIBERTAD SINDICAL Y DERECHO DE 

AFILIACION. 

b) AUTONOMIA SINDICAL. 
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C A P I T U L O I V 

EL DERECHO COMO UNA FUERZA SOCIAL. 

En su origen último, un modo colectivo proviene 

de conductas individuales que llegan a convertirse en co 

lectivas al vincularse y unirse entre s1, formando como 

veremos más adelante una estructura social, para que ~s

ta a su vez venga a influir, presionar, sobre el !rnbito 

de las personas que le dieron su origen. 

Durante todo el desarrollo del sindicalismo en 

el siglo XIX, ~ste tuvo que sortear todo tipo de obst! -

culos y represiones, tanto de la clase patronal corno de 

parte del Estado, hasta llegar a su reconocimiento. Lo

grado su reconocimiento, el sindicalismo es sometido a -

diversos medios de control, con el fin de encausar su 

fuerza social. 

"Cuando se legitima un orden jur1dico, tarnbi~n 

se está legitimando al poder que lo ampara, Mientras no 

exista esa legitirnaci6n estamos frente a una usurpaci6n 

de poder, los individuos se hallan sometidos a ~ste pero 

no regulado por el derecho. Al objetivarse las fuerzas 

sociales en el poder pol1tico ~ste a su vez se debe sorne 

ter al orden jur1dico. El Derecho le da su forma, la o~ 

ganiza, le da permanencia y le señala su finalidad. Es-
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ta legitimaci6n va 1ntimamente ligada al concepto del va 

lor y justicia que tengan los medios de la comunidad, 

apreciaci6n axiol6gica a la que el Derecho da de su ex -

presi6n normativa. La realizaci6n del valor justicia es 

el principio de la legitimaci6n del orden politice-social; 

a través de ella el mero hecho de dominaci6n adquiere un 

car!cter leg1timo. El concepto de la legitimidad por 

tanto no puede ser separado de un concepto axiol6gico de 

justicia". (71). 

La garant1a para la defensa eficaz de los d'ere

chos de los trabajadores, de la democracia e independen

cia sindicales, radica en que también en el !mbito de to 

da la sociedad sean vigen~es las libertades y derechos -

democr!ticos. Los Sindicatos democráticos no pueden flo 

recer y consolidarse en un ambiente de autoritarismo y -

opresi6n pol1tica. De ah1 que la lucha por defender y -

consolidar las organizaciones de los trabajadores debe -

ir acompañada por la lucha de la vigencia plena e irres

tricta de las libertades y derechos que el pueblo ha con 

quistado en sus largos y amargos años de lucha. 

(71) sánchez Azcona Jorge, Op. cit., pág. 123 y 124. 
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A),- LIBERTAD SINDICAL Y DERECHO DE AFILIACION. 

Los origenes del derecho de libertad de asocia-

ci6n, se remontan, al origen propio del hombre; pero la 

gran corriente del asociacionismo profesional o lo que -

se conoce actualmente con el nombre de Libertad Sindical, 

no ha tenido verdaderamente, su nacimiento sino hasta el 

pasado siglo XIX. 

La corriente humanista, fud la que le di6 fuer

za al concepto de Libertad Sindical puesto que, defen -

d!a un derecho natural e inherente al propio hombre, ••

te derecho de libertad es tan antiguo como el mismo ser 

humano y lo que los dem4s hombres determinan son los l! 

mites de esa libertad. Esta libertad sdlo se ve reatrin 

gida por el fen6meno de convivencia ya que la libertad -

de uno t~rmina donde empieza la libertad de otro, tema -

por dem!s pol~mico. 

El tratadista Euquerio Guerrero .(72 ) , nos dice, 

"Los hombres amantes de la libertad siempre han luchado 

porque se respete el principio de la libertad sindical, 

que se traduce en dos cuestiones: dejar al trabajador -

en la posibilidad de formar parte de un Sindicato o n6, 

y respetar el derecho que tiene para separarse de un Sin 

dicato cuando as! le convenga, a lo que se agrega el de-

(72) Euquerio Guerrero, Manual de Derecho del Trabajo, 

Ed. Porrua, 1979, pág. 298 
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recho del trabajador de elegir entre varios Sindicatos, -

el que prefiera". 

Por su parte el Maestro Mario de la Cueva nos di 

ce que "La Constituci6n consigna un derecho de los traba 

jadores y de los patrones, pero no un deber y, por lo ta~ 

to, creemos que el derecho originario es de los indivi 

duos". ( 73). 

Para aclarar m!s todavia lo establecido por el -

Maestro Mario de la Cueva, transcribir6 textualmente lo -

referente a la libertad sindical, y que se encuentra con

sagrado en el Articulo 123, apartado "A" Constitucional -

en su Fracci6n XVI: (74 ) 

"Articulo 123.- El Congreso de la Uni6n, sin 

contravertir a las bases siguientes, deber& expedir Leyes 

sobre el trabajo, las cuales regir!n: 

A). Entre los obreros, jornaleros, empleados, -

domésticos, artesanos y, de•una manera gen~ 

ral todo contrato de trabajo; 

XVI. Tanto los obreras como los empresarios ten

drán derecho para coaligarse en defensa de 

(73) Op. cit., pág. 357. 

(74)Ley Federal del Trabajo, pág. 5 
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sus respectivos intereses, formando Sindic~ 

tos, Asociaciones Profesionales, etc. 

Como lo vemos la Constituci6n consagra la libe~ 

tad sindical no s6lo a los trabajadores, sino tambifn a 

los patrones, siempre y cuando sea para beneficio de sus 

respectivos intereses. 

As!, por lo que hemos visto, debemos llegar a -

la conclu1i6n que la libertad sindical •• un derecho na

tural, primario e inviolable de los trabajadores, por 

tal raz6n nuestro Pacto Federal lo consagra como w1a qa

rant!a-social que se otorga de manera formal a los indi

viduos, patrones y trabajador•• para constituir Sindica

tos. 

"La declaraciOn Universal de lo• t>erecflo• Huma

nos aprobado en Parta Francia, el 10 de Diciembre de 1948 

en su Articulo 23, fracci6n IV, establece: Toda persona 

tiene derecho a fundar Sindicatos y a sindicarse para i·a 

defensa de sus intereses". 

"A su vez, el cap1tulo III -Derecho Colectivo -

de Trabajo- de la declaraci6n de Quer~taro expresa en -

t8rminos amplios tanto la concepci6n individualista corno 

colectivista al señalar: 

1.- Las Libertades de Sindicaci6n, de Negocia-



178 -

ci6n y Contrataci6n colectivas y de huelga, son elementos 

constitutivos de la democracia. 

2.- Los trabajadores, sin necesidad de ninguna 

autorizaci6n previa, tienen derecho de ingresar al Sindi-

cato de su elección, a constituir nuevos Sindicatos y a -

separarse en cualquier tiempo de aqu~l del que formen pa~ 

te. 

3.- Los Sindicatos de trabajadores, sin necesi-

dad de autorizaci6n previa, pueden libremente redactar 

sus estatutos y reglamentos, formular sus programas de ac 

ci6n, elegir sus representantes, organizar su administra-

ción y sus actividades, y comparecer ante toda autoridad 

en defensa de sus derechos. y de sus miembros. 

4.- Las autoridades y los empresarios deben abs

tenerse de toda intervenci6n que desconozca o limite los 

derechos y libertades de los Sindicatos o entorpezca su -

actividad". (75). 

Pasemos ahora a ver, lo que establece la Ley Fe-

deral del Trabajo, en sµ t1tulo VII, cap1tulos I, II, y -

en sus Art1culos: 

Art1culo 354.- La Ley. reconoce la libertad de -

coalición de trabajadores y patrones. 

( 75) Nestor del Buen, op. cit., p!g. 491 
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Art!culo 357.- Lo• trabajadorea y lo• patronea 

tienen derecho de constituir Sindicatos, •in necisidad -

de autorizaci6n previa. 

Art!culo 359.- Los Sindicato• tienen derecho a 

redactar sus estatutos y reglamento•, elegir libremente 

a sus representantes, organizar •u admini•traci6n y •u• 

actividades y formular •u programa de acci6n. 

Art!culo 362.- Pueden formar parte de lo• Sin

dicatos los trabajadorea mayores de catorce aaoa. 

El Art!culo 363 no• eatablece una prohibici6n a 

la libertad •indical y al derecho de afiliaci6n, haata -

cierto punto comprenaible, ya que lo• trabajador•• de co~ 

fianza, por •u naturaleza ··• entiende que •• encuentran 

ligado• en forma directa con •l patr6n, pu•• en ello• d! 

posita •u confianza para el mejor funcionamiento de la -

empresa. Por tal raz6n, no pueden pertenecer al miamo -

Sindicato que los dem!s trabajadores, ya que al estar en 

favor del patr6n existirian dentro del Sindicato intere

ses encontrados. Pero esto no quiere decir que ellos no 

puedan formar su propio Sindicato, ya que tambi'n tienen 

necesidades y anhelos de progreso y superaci6n, y la for 

ma de lograr sus metas es tambi@n por medio de un Sindi

ca to que represente sus intereses como trabajadores de -

confianza. 
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Articulo 363.- "No pueden ingresar en los Sindi

catos de los de~ás trabajadores, los trabajadores de con -

fianza. Los estatutos de los Sindicatos podrán determinar 

la condici6n y los derechos de sus miembros, que sean pro

movidos a un puesto de confianza. 
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DERECHOS DE AFILIACION. 

El derecho de af iliaci6n sindical lo establece la 

Ley Federal del Trabajo en sus Artículos 357, 358 y 359¡ 

Art1culo 357.- Los trabajadores y los patrones -

tienen el derecho de constituir Sindicatos sin necesidad 

de autorizaci6n previa. 

Art1culo 358.- A nadie se puede obligar a formar 

parte de un Sindicato o a no formar parte de 81. 

Cualquier estipulaci6n que establezca multa con -

vencional en caso de separaci6n del Sindicato o que deavi~ 

tde de algGn modo la disposici6n contenida en el p&rrafo -

anterior, se tendrA por no puesta. 

Como se puede ver la cl4usula de exlusi6n va en -

contraposici6n con lo dispuesto en @ste Articulo y por lo 

tanto, se puede tachar de ilegal, improcedente en los Con

tratos Colectivos, pues en muchas ocasiones resulta en pe~ 

juicio de los trabajadores por tratar de mantener la uni -

dad del Sindicato. 

Articulo 359.- Los Sindicatos ·tienen derecho a -

redactar sus estatutos y reglamentos, elegir libremente a 

sus representantes, organizar su administraci6n y sus acti 

vidades y formular su programa de acci6n. 
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Se dice frecuentemente que si bien es posible que 

los Sindicatos obreros y los patronales sean igualmente 

afiliaciones de las clases que luchan dentro de nuestra so 

ciedad, nadie podr1a poner en un mismo plano, dentro de 

sus respectivas conciencias, al trabajador que lucha por un 

mejor status de vida y al patr6n el cual lucha por mantener 

sus beneficios. 

El Maestro Nestor del Buen nos dice G6) que, "La 

simple adhesi6n a un Sindicato ya constituido exige la ace~ 

taci6n del Sindicato a la petici6n de ingreso. De ello se 

concluye, que no es tan ilimitado el ejercicio de esa li -

bertad", ésto es lo que llama el Maestro libertad positiva" 

"En el caso de la libertad negativa, el trabaja -

dar es libre para permanecer afiliado, para no afiliarse o 

para separarse. No se le podrá obligar, 11citamente, a 

que haga otra cosa. Pero si se le presiona con amenazas 

de la p~rdida del empleo, para el caso de que ejerza su 

derecho". 

(76) Nestor del Buen, Op. cit. pág. 516 y 518. 
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B).- AUTONOMIA SINDICAL. 

El origen de la palabra autonom1a lo encontramos 

en la lengua griega, y su etimolog1a se deriva del término 

"autos", que significa él, ella, ello: y "nomos" 

cuyo significado es, Ley de un mismo, etc. 

Ley; y 

Por lo tanto autonom1a es "el estado y condici6n 

del pueblo que goza de entera independecia, sin estar suj~ 

tos a otras Leyes que a las dictadas por ~l y para él" (77) 

El mismo autor Cabanellas nos da la definici6n de 

Autonom1a Administrativa y Autonom1a Pol1tica; de la prim~ 

ra nos dice que es la libertad que se concede a una regi6n, 

provincia, pueblo o ciudad para dirigir, segQn normas y 6~ 

ganas propios, todos los asu~tos concérnientes a su adminis 

traci6n regional, provincial o municipal; y de la segunda 

nos dice que es el "Estado de pueblo o territorio que, sin 

gozar de libertad absoluta, disfruta del derecho de dirigir 

sus asuntos, segGn leyes propias''. En los t~empos contemp~ 

ráneos, la conceptuaci6n que de autonom1a hace la doctrina 

es, indistintamente conforme a las dos Gltimas definiciones 

transcritas, o sea, las de autonomía administrativa y aut~ 

nom1a po11tica, trátese de entidades federativas, territo

rios sujetos a mandato, estados protegidos o de cualquier 

ente dotado de personalidad jur1dica. 

(77) Cabanellas Guillermo, Op. cit, pág. 115. 
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Se advierte desde luego la transformaci6n del con

tenido que, en el devenir hist6rico, han operado el uso y 

la costumbre sobre el concepto de autonomta; hasta tornarse 

casi contradictorio el concepto que temporalmente se atri 

buye a dicho término, frente a su acepci6n primitiva. Se -

gún el significado etimol6gico y gramatical de la palabra, 

se condideraba aut6nomo al ente que se reg1a por leyes pro

pias, que era totalmente independiente, que gozaba de ente

ra libertad jurtdica o que en fin, no se hallaba sujeto a -

otras Leyes que no fueran las dictadas por él y para él. 

Se hablaba de absoluta libertad, ésta entendtase, natural -

mente, en su sentido jur1dico de entera independencia; y, -

de no sujeci6n a ninguna otra Ley que no fuera la creada por 

el propio ente. 

En la época moderna en cambio, la tendencia gener~ 

lizada, es la de hacer caso omiso de la auténtica acepci6n 

del término y se conceptQa aut6nomos a aquéllos entes a los 

cuales se les concede libertad, como en el caso de la auto

nom1a administrativa o que no gozan de libertad absoluta, -

que es el caso de la autonom1a pol1tica; o en fin que no 

sean independientes plena~ente. 

Sin embargo, del cambio operado por el tiempo en -

el concepto de autonomta, la trasformaci6n no ha sido en 

términos absolutos, porque, como se advierte, ésta solo se 

refiere a la libertad e independencia, no hacia la facultad 
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de crear sus propias Leyes los entes respectivos¡ es decir 

que, en el pasado, la autonom!a implicaba libertad, inde -

pendencia y la facultad de crear Leyes en el presente, en 

cambio, se han exclu!do de la independencia plena y la a~ 

soluta libertad para dejarse solo la facultad de instituir 

Leyes. Algo ha quedado pues, con que caracterizar a la 

autonom!a. 

El Maestro Nestor del Buen nos dice (78), •Ahora 

bien: La Autonom1a tiene una especial acepci6n en el len

guaje jur1dico. Implica autodeterminaci6n, esto es, la ~ 

sibilidad de dictar para s! mismo, normas de conducta de -

manera que no se afecte un derecho de otro. La autonomla 

atiende, entonces, al r@gimen jur!dicof la libertad al com 

portamiento. 

Cuando interviene una entidad ajena, ya sea el E! 

tado, la empresa u otras organizaciones sindicales, el Maes 

tro de la Cueva nos manifiesta (79) que, •es cuando se enal 

tece el atributo de soberan1a que es el de libertad, inde -

pendencia". 

Al hablar de concepto de autonom!a, expresamos que 

es el estado y condici6n del pueblo que goza de entera inde 

pendencia, sin estar sujeta a otras Leyes que las dictadas 

por él y para .él. Es decir, el ente que es aut6nomo, es 

(78) Nestor del Buen, Op. cit., pág. 505 

(79) de la Cueva Mario, Op. cit., pág. 328. 
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independiente, pero no goza libertad absoluta, dirige sus 

funciones segdn sus propias Leyes. Lo que equivale a 

afirmar que autonomta s6lo implica la facultad de citar la 

Ley particular, conforme a la cual va a regirse la persona 

que la dicta. 

La soberanta significa la pretenci6n jurtdica de 

un pueblo para que se respete su unidad, au independencia 

absoluta y su integra libertad¡ y eata exigencia a su vez, 

quiere decir, que la naci6n soberana ea la dltima instan -

cia, la instancia decisoria supr .... La organizaci6n polt

tica de cada naci6n, es la Gltiaa instancia para los ho• -

brea que forman parte de esa nac16n o que viven en el int~ 

rior de su territorio¡ cada.naci6n decide el destino y auer 

te se sus miembros. 

Por otra parte, la aoberanta no 11<>1 ... nte indica 

absoluta independencia frente a las dem&s naciones, sino -

que ademls, supone la igualdad entre las naciones, signi -

fica comunidad internacional de pueblos libres, atributos 

de los que no da idea la autonomta, ésta es s6lo la facul

tad de legislar para uno mismo. 

Como podemos ver, en la actualidad los Sindicatos 

no son enteram~nte independientes del Estado, por lo tanto, 

el Sindicato no puede ser de ninguna manera soberano. 
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C A P I T U L O V • 

IDEOLOGIA POLITICA DEL TRABAJO. 

a) TACTICAS POLITICAS DEL TRABAJO. 

b) CONSECUENCIAS POLITICAS DE LA 

APARICION DE NUEVOS ~MPLEOS. 

e) GOBIERNO DE LOS SINDICATOS. 
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C A P I T U L O V 

IDEOLOGIA POLITICA DEL TRABAJO. 

La expansi6n de nuevos intereses econ6micos prod~ 

jo luchas para una redistribuci6n del poder pol!tico; y la 

creaci6n de poderosas estructuras industriales de carácter 

privado, produjo reclamaciones por parte de los grupos en 

desventaja, todo esto, para que el gobierno corrigiese el 

mal. En la batalla por el poder, el trabajador siempre ha 

sido y ha probado ser que es la fuerza potencialmente ha -

blando, m!s poderosa olvidada por el proceso de la indus -

trializaci6n. El desarrollo de la industria introdujo en 

los diversos pa!ses donde se estaba desarrolloando é•ta, -

el predominio nllmerico de una clase trabajadora fAcilmente 

diferenciable, por su status y condici6n, esta clase care

ce en general de propiedades y se encontr6 situada frente 

de aqu~llos que sl ten1an propiedades. Con sus recursos -

limitados al igual que sus conocimientos y a la sola acci6n 

del músculo, ocupaban los trabajadores una situaci6n de -

gran inseguridad. 

Sin fondo de reserva su comida y vestido depend!an 

de las variantes de las condiciones del negocio al que - -

prestaban sus servicios, y por lo cual la única v1a abier

ta para el trabajador fabril para su defensa, era la - - -
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acci6n colectiva, ya que apenas y ten!a valor como indivi-

duo. 

La clase trabajadora de la rama industrial surgi6 

en un clima ideol6gico en apariencia acogedor para la ac -

ci6n pol!tica. "Doctrina de iqualdad pol!tica, del dere -

cho al gobierno por s! mismo y por la libertad de expre -

si6n, parec!an facilitar el camino a las nuevas masas tra-

bajadoras para que alcanzacen el poder y modelasen al Es -

tado segdn sus deseos•. (80). 

Hacer que el Estado deje independiente al trabaj! 

dar, que 8ste cuidar!a de s! mismo por medio de sus organ! 

zaciones de los pactos colectivos y de la huelga, pero es

to tendr!a que suceder cuando la clase obrera tuviese ple

na conciencia, valgase la redundancia, de clase, para evi

tar que sus l!deres siguieran aprovechando sus puestos pa-

ra beneficio personal y obligarlos a ver por los intereses 

del grupo, La intervenci6n gubernamental por medio de la 

legislaci6n social se ve!a en un principo con malos ojos -

por parte de la clase patronal, desde el momento en que p~ 

dr!a privar a los mismos de las ventajas de que gozaban P! 

ra poder explotar al obrero y por lo tanto, desde ese mo 

mento se empeño en restringir la acci6n gubernamental en -

favor de los trabajadores, utilizando todos los medios que 

ten!a a su alcance. 

(80) C"Q:tio Julio, Los Orígenes del /ibvi.miento 
Obrero, p.1q. 25. 
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Libertad en la determinaci6n de los puntos princ! 

pales del contrato de trabajo, salarios y horas, por medio 

de un convenio colectivo pactado directamente con el patr6n. 

El trabajo puso una gran fé en el convenio o pacto colecti 

vo y pidi6 que la legislaci6n estatal trat!se s6lo de asun 

tos que estuvieran fuera de los convenios colectivos. Los 

empresarios desarrollaron los modos mas efectivos de comb! 

tir a los sindicatos, tales como la representaci6n·'de em -

pleados, y otros de sus ardides son, el buscar sectores no 

sindicatos para poder resistirse con @xito a los convenios 

o pactos colectivos. 

Las filosof!as y las ideas tienen fuerza por 1! -

mismas; y por medio de las p~opagandas, vali~ndose de ap6~ 

toles inconcientes que pueden perpetuarse despu@s de su• 

éxitos. Durante su hist6ria el movimiento obrero ha teni

do que resistir los intentos de los detractores privados, 

de los anarquistas, socialistas, comunistas y los grupos -

conservadores y derechistas, los cuales casi siempre han -

buscado ser oportunistas y aprovecharse de los movimientos 

obreros a favor de sus intereses, sin importarles mayorme~ 

te el beneficio del trabajador, y lo dnico que logran en -

la mayor!a de las ocasiones es obtener resultados desastro 

zos para la clase trabajadora, con lo cual los l!deres la

borales como criterio protector, la confirmaci6n fervorosa 

de las ideolog!as predominantes en la sociedad. Todo lo -
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anterior fué producto de la doctrina del laissez-faire, la 

cual limit6 el papel del trabajo organizado al hacer pro -

gresar el status de los trabajadores. La teor!a en su es

cencia, era que el trabajo tendr!a por si mismo cuidado a 

trav~s de los convenios colectivos y de las huelgas. De -

este modo podr!a elevarse los salarios, mejorar las condi

ciones de trabajo y acortar las jornadas, pero los trabaj~ 

dores est!n afectados por otras muchas cosas además de los 

salario, condiciones de trabajo y horas de trabajo. Las -

escuelas pGblicas, viviendas, sanidad, pol!tica y una gran 

cantidad de otros asuntos, tienen influencia dentro de la 

vida y bienestar de la clase trabajadora. La doctrina del 

Laissez-faire, ha ido muy de acuerdo, con los empresarios 

en algunos puntos el trabajo proclamando su doctrina tradi 

cional¡ desea retener su li~rtad y ejercer su poder econ6 

mico pide una acci~n pol!tica sobre un frente cada vez mas 

amplio. 

El movimiento obrero se ha tenido que adaptar a -

condiciones siempre cambiantes. Durante muchos años su 

principal fuerza se encontraba en el modo de emplear su p~ 

der en el esfuerzo unido de los trabajadores y en el aumen 

to de la felicidad humana. Pero como hemos observado, el 

cambio en las condiciones ampli6 la filosofía obrera. 

Ahora no solo se debe buscar el beneficio de un grupo de 

trabajadores, sino de la clase trabajadora en general, és

ta es la toma de conciencia a la que deben de llegar todos 
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los obreros y esto lo pueden lograr por el uso tanto de la 

fuerza, como por la legislaci6n, segdn lo pidan las situa

ciones existentes en un momento dado. Ninguna de estas co 

sas por si solas pueden bastar, porque esta no es una lu -

cha ego!sta, porque lo mismo que se esta peleando por una 

justicia econ6mica y una rectitud social, tambi~n se esta 

peleando por el bien de todos. 

Los mas antiguos objetivos pol!ticos, concentrados 

en el 16gro del derecho a la sindicalizaci6n, estaban las 

ideas de convenios libres, huelgas y el fomento de los in

tereses de los trabajadores una vez que se estableci6 este 

conjunto de derechos, el deber del sindicato era incremen

tar los beneficios de sus miembros por su propia fuerza en 

ese momento y no aventurarse en cruzadas pol!ticas para fi 

nes que no estaban inmediatamente relacionadas con los sa

larios y las condiciones de trabajo, 



192 

los obreros y esto lo pueden lograr por el uso tanto de la 

fuerza, como por la legislaci6n, segGn lo pidan las situa

ciones existentes en un momento dado. Ninguna de estas co 

sas por si solas pueden bastar, porque esta no es una lu -

cha ego!sta, porque lo mismo que se esta peleando por una 

justicia econ6mica y una rectitud social, tambi~n se esta 

peleando por el bien de todos. 

Los mas antiguos objetivos pol!ticos, concentrados 

en el 16gro del derecho a la sindicalizaci6n, estaban las 

ideas de convenios libres, huelgas y el fomento de los in

tereses de los trabajadores una vez que se estableci6 este 

conjunto de derechos, el deber del sindicato era incremen

tar los beneficios de sus miembros por su propia fuerza en 

ese momento y no aventurarse en cruzadas pol!ticas para fi 

nes que no estaban inmediatamente relacionadas con los sa

larios y las condiciones de trabajo. 



- 193 

A).- TACTICAS POLITICAS DEL TRABAJO. 

Las tácticas pol!ticas y las estrategias empleadas 

por el trabajo han seguido una evoluci6n paralela a la de 

su ideolog1a pol1tica. Los métodos pol1ticos que ha segu! 

do el trabajo, eran desde luego parecidos a los de los - -

otros grupos en escena durante las épocas pasadas el modo 

principal de programar la causa del trabajo fué por medio 

de la huelga y de los convenios colectivos. "A pesar de -

los muchos y viejos sueños socialistas sobre el d1a en que 

los sindicatos de trabajo pudiesen formar la base de un 

nuevo partido pol!tico, las propias organizaciones obreras, 

con muy pocas excepciones locales, hab!an extendido sus 

asambleas gremiales y rechazado la idea de partido laboral" 

(81) • 

Pero actualmente en México, as1 como en otros pa~ 

ses la clase obrera forma parte de un sector del partido -

llamado el sector obrero. El P. R. I. en México, es sabi

do por todos esta dividido en tres sectores que son: camp~ 

sino, obrero y popular, pero sin lugar a dudas el sector -

que mayor fuerza le da al partido es precisamente el obre

ro, el cual ya di6 claras muestras de ello al ser el sec -

tor que sirvi6 para lanzar la candidatura a la Presidencia 

del Lic. José.L6pez Portillo. Las uniones, federaciones y 

asociaciones formalmente afiliadas al partido, se hacen -

(81) Key Jr. V. O. op. cit. pág. 106 
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cargo impl1citamente de los sectores y nombran a los funci~ 

narios del partido. "En todos los niveles, los grupos de -

presi6n afiliados al partido, sirven para asumir el control 

de los tres sectores del partido". (82). 

Una consideraci6n práctica ha sido el hecho de que 

muchos dirigentes socialistas y comunistas han mostrado ma

yor esperanza en lo que respecta al empleo de los sindica -

tos para fines pol!ticos, que en verlos dedicados tan s6lo 

al logro de sus objetivos inmediatos. 

En unas cuantas situaciones concretas los sindica

tos han desempeñado de vez en cuando un papel en la organi

zaci6n de los partidos, como en el caso anteriormente men -

cionado del P. R. I., pero no obstante su objetivo pol!tfco 

primordial debe ser el de establecer condiciones bajo las -

cuales los contratos colectivos pudiesen continuar y tambiAn 

que los talleres particulares, los comercios menores o los 

grupos de carácter industrial, pudiesen proteger y mejorar 

el status del trabajador en un momento social dado. 

La legislaci6n por la que el trabajador en general 

ha peleado en pro y en contra, ha sido determinada de vez -

en cuando hasta un cierto punto por la f ilosofla del traba

jo predominante. De acuerdo con ~sta ideolog1a, manifest6 

tal vez un excesivo inter~s en la legislaci6n, para evitar 

(82) Sánchez Azcona Jorge, op. cit. pág. 4 
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que el patr6n usase el poder del Estado para aplazar las -

organizaciones del trabajo. El problema principal de la 

técnica pol1tica del trabajo se plantea acerca de como se 

haya de realizar la movilizaci6n de las masas obreras, sin 

que se inmiscuyan intereses ajenos a los mismos trabajado--

i::es, 

Ot~o de los puntos bastante cuestionados es acer

ca de corno lograr, por parte de los partidos, el asegurar 

el voto de los trabajadores, porque una clara pero insati! 

factoría contestaci6n es que no todo trabajador vota del -

mismo modo. Y que tampoco todas las organizaciones labora 

les ejercen sus influencias en la misma d_irecci6n. Sin em 

bargo, las actividades de las organizaciones laborales pr~ 

ducen, sin duda, un grado de homogeneidad pol!tica entre -

los miembros sindicales mayor que la que existe entre los 

trabajadores en general. Del mismo modo, aqu~llos trabaj~ 

dores que se reunan, hablen y compartan sus experiencias -

en el sindicato, manifestarán por esta uni6n, normalmente, 

un grado m!s elevado de homogeneidad pol!tica que aqu~llos 

otros trabajadores de condici6n parecida, que no participen 

en semejantes actividades de grupo. As! por ejemplo, el -

derecho laboral, que tiene su origen en el Articulo 123 

Constitucional, reconoce la existencia de las clases funda 

mentales de la sociedad capitalista, al igual que su anta-

gonismo, y propone la v!a institucional para mantener reg~ 

lada la lucha de clases. 
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"La conciliaci6n de estos intereses encontrados -

se deja al Estado, qui~n a trav~s de los tribunales de con 

ciliaci6n y arbitraje debe conseguir el equilibrio de los 

diversos factores de la producci6n, armonizando los dere -

ches del trabajo con los del capital•. (83 ) • 

"La clase obrera no ha trascendido el marco de la 

lucha sindical y, cuando lo ha hecho, ha sido inconac~ent! 

mente y solo ha desempeñado el nada honroso papel de carne 

de cañon de las batallas políticas de las clases poseedo -

ras•. ( 84). 

No hay que pasar por alto una verdad tan clara co 

mo el agua es que el obrero por su situaciOn econ6mica, ae 

inclina naturalmente.al socialismo, porque revela aua as -
piraciones inmediatas y futuras. 

•La pol1tica leninista afirma el necesario desa -

rrollo de la conciencia de clase del proletariado, su ind! 

pendencia ideol6gica y org!nica, la lucha contra la super

estructura, en tanto que el economismo afirma que su lucha 

se dirige contra la estructura, la economía, y se pretende 

presentar como la verdadera corriente marxista•. (85). 

(83) Leal Juan Felipe, op. cit. p!g. 44 

(84} Iglesias Severo, op. cit. p!g. 9 

(85) Op. cit. p!g. 12. 
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Las t!cticas pol1ticas del trabajo se ir!n desarro 

llando conforme las necesidades de la clase obcera se vayan 

acrecentando, ya al respecto veamos lo que dice Mao Tsetung 

(86), con respecto al desarrollo de la lucha da clases: 

"En la hist6ria de la humanidad existe el antag:-nismo de 

clase, que •• una manifestaci6n particular de la lucha de -

los contrarios. Veamos la contradicci6n entre ls clase ex

plotadora y la clase explotada. En una misma scciedad, sea 

la esclavista, la feudalista o la capitalista, 8$~S dos cla 

ses contradictoria• coexisten por largo tiempo y l•.ichan en

tre s11 pero s6lo al alcanzar cierta etapa en su J~sarrollo, 

la contradicci6n entre las dos clases adopta la forma de a~ 

tagonismo abierto y se convierte en revoluci6n. De igual -

manera se verifica la transformación de la paz en guerra, -

dentro de la sociedad de clases: 

Por lo tanto, mientras la lucha de clases se va 

acentuando la t&ctica que utiliza la clase trabajadora-va -

cambiando o evolucionando, conforme avanzan o evolucionan -

sus necesidades f!sicas, econ~micas y sociales, y por tal -

circunstancia los sindicatos ejercen su acci6n especialmen

te contra los empresarios, pero en ocasiones la dirigen en 

contra del Estado, tratando de crear una situaci6n desfavo

rable para que la gente la atribuya al gobierno, Los medios 

mas frecuentemente utilizados por los sindicatos son: la 

(86) Tsetung Mao, Cinco Tesis Filosóficas, pág. 126. 
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presi6n moral, el paro, el tortuguismo, la huelga y otros 

mas cuya utilizaci6n se efectúa en el momento oportuno pa

ra ello. 
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B).- CONSECUENCIA POLITICA DE LA 

APARICION DE NUEVOS EMPLEOS. 

En un pa1s dependiente, el desarrollo de la indu~ 

tria está deformado. No hay desarrollo suficiente para c~ 

brir las necesidades econ6micas del pa1s. La creaci6n de 

Fuentes de Trabajo es limitada y la competencia imperiali~ 

ta interviene desplazando las existentes. En tal caso, la 

clase obrera tomada de su conjunto ve disminuido su salario. 

"Supongamos imaginariamente que hay seis millones 

de obreros activos y que ganan en un dia 60 millones de p~ 

sos. Supongamos que la desocupaci6n, provocada por el des 

plazamiento, reduce a 4 mill~nes la poblaci6n ocupada, el 

salario general ser! de 40 millones, de donde resulta que 

el salario real de la clase obrera ha disminuido en un ter 

cio". ( 87) 

Puede que no exista desocupaci6n, pero la pobla -

ci6n de los paises dependientes crece a un ritmo despropo~ 

cionado por el status de vida de su población, y por lo 

cual dentro del sistema capitalista el ingreso de las masas 

tiende a descender en t~rminos reales aunque aumenten en -

gran medida monetariamente y esto se debe a lo expuesto al 

principio. 

(87 ) Iglesias Severo, Op. cit., pág. 14 3 
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El incremento de los desocupados hace bajar el s~ 

lario real, porque provoca la competencia entre los traba

jadores, que se disputan las plazas y porque sobre la fuer 

za económicamente activa recáe el peso de la manutenci6n -

de los dern!s. 

Con la aparici6n de nuevos grupos de desempleados, 

los cuales integran una parte importante de la poblaci6n,

su crecimiento puede en Oltimo t~rmino, traer cambios en la 

naturaleza del sistema pol!tico. Cambios radicales en el 

poder pol!tico pueden tener lugar y los gobernantes tendrán 

que preocuparse ante una nueva serie de problemas como la 

delincuencia, drogadicci6n, prostituci6n, etc .• 

Las consecuencias pol!ticas del nacimiento o mejor 

dicho incremento del desemp'leo es un cambio del status de 

vida de la poblaci6n, lo que engendra un descontento gene

ral en contra del Estado o Gobierno, por no poder remediar 

la situaci6n. 

•r.os cambios en el status profesional asociado a 

la industrializaci6n, han convertido a una gran parte de -

la población en asalariada; y en la medida en que este gr~ 

po se amplia exige cambios en el orden pol1tico. Estas 

exigencias tienen que ser atendidas según va creciendo el 

grupo en número. Una buena mitad de nuestra poblaci6n son 

asalariados y deben ser clasificadas como trabajadores u -

obreros". ( 88) 

(88) Key Jr.V, O, Op. cit., pág. 80. 
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Los cambios con significado pol1tico tras los cua 

les está la transformaci6n profesional de la poblaci6n son 

varios. Depender de un salario en lo que respecta a una -

vida mejor, que descansa, segdn se dice, al menos en parte, 

en los productos del campo, produce un cambio e~ el status 

del individuo. Pero cuando los hombres del campo se tras

ladan a la ciudad en busca de un mejor nivel de vida, pro

liferan los cinturones de miseria en la capital y a esto -

el Gobierno tiene que seguir un_proce•o de urbanizaci6n 

asociado a la industrializaci6n y esto a •u vez produce 

cambios adicionales, los cuales •• reflejan en el sistema 

pol1tico. 

El concepto de justicia social se maneja, frente 

al oficial, es mas claro y rebela el verdadero fondo del -

principio: se busca la alternizaci6n del status social y 

econ6mica vigente, haciendo depender el bienestar social -

de los obreros, no su lucha, sino de la voluntad burguesai 

a cambio de un salario justo, exigen la colaboraci6n de 

las clases y el aumento de la productividad. 

En todo pa1s en v1as de desarrollo, la clase pa -

tronal ocupa a obreros de baja educaci6n acad@mica y polt

tica, aprovechandose tambi~n del ~xodo de campesinos a la 

ciudad, pagándole salarios bajos -que a los ojos del camp~ 

sino parecen altos- controlandolos social y pol1ticamente 

y hasta religiosamente, vigilando y atacando cualquier brote 
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de descontento obrero o toma de conciencia de clase. 

Se puede afirmar que los intereses de todos los -

asalariados son los mismos; pero hasta que los trabajado-

r.es como individuos lo crean, no puede llegarse a una con

ciencia proletaria de causa y meta coman y por lo tanto a 

ninguna acci6n solidaria y como dec1a el che Guevara mien

tras los trabajadores no lo entiendan el "hombre seguir& -

siendo el lobo del hombre" ya que en busca de su progreso 

no le importa perjudicar a sus compañeros de clase. 

Existen competiciones econ6micas entre las dife -

rentes clases de trabajo. Las disputas jurisdiccionales 

entre los Sindicatos son manifestaciones de competencia 

que se discuten. Las batallas entre los Sindicatos en ta

les situaciones son con frecuencia mas amargas que los con 

flictos entre empleados y patrones, caso concreto, el pro

blema existente entre la A.N.D.A. y el S.A.!. 

Un nuevo grupo desar1a los tradicionales valores 

del viejo orden; y un grupo antiguo no hace mas que defen

der aqu~llo que considera justo, propio y respetable. Los 

viejos dirigentes del poder controlan los instrumentos de 

gobierno y los pueden emplear para resistir, suprimir o d! 

bilitar a los reci~n llegados; por otra parte, los reci•n 

llegados pueden considerarse como revolucionarios que qui~ 

ren hacer saltar el orden establecido. 
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Los Sindicatos se han desarrollado muy r!pidamen

te en periodos en los que el Gobierno veta con benignidad 

el movimiento obrero, pero los logros o triunfos económi -

cos ser!n anulados por aumentos de precios, desempleo, - -

etc. y esa conquista económica tendr! un valor pasajero. 

Frente a esa dificultad que la actividad económi

ca encuentra, el socialismo presenta como tesis fundamen -

tal la creaci6n de la organización pol1tica capaz de unif! 

car los intereses de los trabajadores , sobreponiendose a 

las necesidades inmediatas en busca del cumplimiento de 

transformaciones histOricas. Es decir la lucha revolucio

naria obrera contrapuesta a la lucha econ6mica. 
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C).- GOBIERNO DE LOS SINDICATOS. 

Hay que comprender que la apatía de la masa obrera 

permite en general que algunos adquieran y conserven duran

te largo tiempo las palancas del comando. La lectura de -

los grupos de presi6n, muestra que respetan el esquema dem~ 

crático: Sus dirigentes reciben sus poderes de la base y -

se someten a su control. Pero el funcionamiento efectivo -

no ratifica ésta visi6n ideal y la mayor1a de los grupos d~ 

terminan su acción cotidiana y la política de largo alcance 

según mecanismos oligárquicos cuya serenidad s6lo raramente 

es turbada por impulsos exteriores al círculo dirigente. 

De vez en cuando, circunstancias intolerables, ge

neran movimientos espontáneos que operan a través de los 

mas rudimentarios mecanismos de grupo. Generalmente, sin -

embargo un sector de la sociedad que busca mejorar o defen

der su situaci6n, trabaja con arreglo a una cierta organi

zación que formula y expresa sus deseos, en el caso de la -

clase obrera es el Sindicato. Esta maquinaria para la acci6n 

de los grupos constituye un grupo de gobierno que se parece 

de un modo curioso al del ~stado. 

Generalmente dentro del grupo hay conflictos de in 

tereses, de ideologías y de aspiraciones. Todo esto hay que 

ordenarlo para que el Sindicato pueda continuar unido en la 

lucha para sus fines. 
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El gobierno de los Sindicatos es casi tan comple

jo como el aparato gubernamental del Estado. Cuando se tra 

ta de reconciliar diferencias internas y conseguir una po-

11 tica que refleje el interés de sus agremiados. El Sindi 

cato tiene sus organismos ejecutivos, sus 6rganos pol!ti -

cos definidores, tiene sus tributaciones, sus delitos, ti~ 

ne también sus sanciones para mantener la disciplina del -

Sindicato y un tribunal de justicia para castigar a los 

elementos disidentes. Hay ocasiones en que una vinculaci6n 

irreflexiva del Jefe del Sindicato a una ideología deterta! 

nada, puede poner en peligro la supervivencia del Sindicato. 

En la actualidad, poco a poco se va retirando el 

poder de las masas para concentrarse en las manos de un di 

rigente. Por lo tanto, los dirigentes que al principio no 

fueron sino 6rganos ejecutivos de una voluntad colectiva,

pronto se emanciparon de la masa y se independizaron de su 

control. 

El control que ejercen los dirigentes sobre los -

programas pol1ticos, colocados fuera de la fila de los del~ 

gados deciden las cuestiones más importantes y ayudan o se 

oponen a los asuntos que se debaten mas, y as! evita la ex 

presi6n auténtica de la masa trabajadora. 

Las organizaciones laborales, las relaciones entre 

los dirigentes.y la masa parece que terminan en la transfe 
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rencia de la autoridad y en una oligarqu1a. En sus princ~ 

pios la actividad de los Sindicatos estaba en cierto modo 

dentro del orden de las asambleas y sus funcionarios dedi

caban tan s6lo su tiempo libre a los asuntos del grupo. 

Gradualmente seg6n el Sindicato va asumiendo funciones adi 

cionales, surge el trabajo propio.del dirigente y el poder 

central dirige a los funcionarios a sueldo del Sindicato, 

y es entonces cuando la autonom!a sindical se convierte en 

una ficci6n. 

Es natural, que cuando hay ausencia de oposici6n 

en la candidatura para los cargos respectivos del Sindica

to y esto podr!a indicar un alto grado de satisfacci6n por 

parte de la masa, tanto res~ecto a los dirigentes del Sin

decato como al control oligárquico, muchas veces el con 

trol oligárquico se asoci6 con la abierta corrupci6n de los 

dirigentes sindicales que habían administrado mal los inte 

reses de sus afiliados. 

El desarrollo de la extensa estructura de la erg~ 

nizaci6n dirigida por personal a sueldo, introduce elemen

tos de inflexibilidad en la organizaci6n laborable una vez 

que la estructura del Sindicato se establece, la oligarqu1a 

sindical se apoya en la estructura establecida. 

Tambi~n los celos jurisdiccionales y la burocra -

cia sindical, arn~n de la inercia que prevalece en las es 
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tructuras de organizaci6n, impiden mayor actividad, para 

poder organizar a los trabajadores, bloqueada por la r1gi

da organizaci6n y por los intereses creados de sus dirige~ 

tes sindicales. 

La divisi6n debilita la organizaci6n sindical, ea 

por eso que se han organizado importantes sectores de tra

bajo dentro de uniones independientes, que no est!n afili! 

das a ninguna de las principales organizaciones de trabajo. 

Por su extensi6n y complejidad los crit~rios de -

los Sindicatos est!n hechos a la misma escala que las de -

los gobernantes. Generalmente se basan en una concepci6n 

del orden social deseable y en cuanto resilmen las aspira -

ciones de gran cantidad de individuos o de una oligarqu1a 

s6lidamente provista de medios financieros, nada les falta 

para servir de asiento a un verdadero poder. 

"La tendencia de las asociaciones profesionales 

para obtener un control virtual de la legislaci6n y admini~ 

traci6n de las Leyes que afectan virtualmente a sus miem

bros, se rnenifiesta en una peri6dica y persistente inclín~ 

ción a asociarse con otros grupos que pretenden obtener p~ 

recidas influencias. La tendencia es obtener el control -

de aquéllos aspectos de la polf tica que se relacionan de mo 

do directo con el grupo". (89) 

(89) Key Jr., V. o. op. cit., ~g. 204 



- 208 

Es evidente que los Sindicatos en su afiliaci6n -

a los partidos pol1ticos, tienen implicaciones y signific~ 

dos distintos para los diversos tipos de sindicalismo: pa-

ra el de conciliaci6n es una voluntad de colaboraci6n leal 

y un compromiso: para el anticapitalista tiene solamente -

un valor de informaci6n y de defe~sa. 

Ya hab1amos dicho que dentro del gobierno del Sin-

dicato existen formas de control para encuadrar a sus inte 

reses la voluntad de sus agremiados y uno de estos m~dotos 
:< 

de control es la pol~mica, claGsula de exclusi6n, que para 

algunos es necesaria su existencia para la sobrevivencia -

de la instituci6n del Sindicato y para otros es una forma 

de coactar la libertad sindical y un desacuerdo con el ea-

p1ritu democr4tico de la Constituci6n. 

Como ya lo he dicho por ser un tema tan polfmico 

y motivo de otra tesis, presindir@ toda discusi6n que pu -

diera surgir en torno a la cláusula de exclusi6n ya que e~ 

mo lo he dicho, es motivo de un estudio mucho más produndo 

y particular. 

El hecho es de que la cláusula de exclusi6n exis

te y que consta su consagraci6n en la Ley Federal del Tra

bajo. Dicha Ley la comprende en su Articulo 371, fracci6n 

VII, y Articules 395 y 413. 
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Según esas disposiciones, en el Contrato Colectivo 

de Trabajo puede inclu!rse una cl!usula, segün la cual el -

patr6n se obliga a no admitir como trabajadores sino a qui~ 

nes est~n sindicalizados, naturalmente dentro del Sindicato 

contratante, y a separar a los que por cualquier motivo se 

separen del Sindicato. 

La base de la cl!usula de exclusi6n es dar mayor -

fortaleza al Sindicato contratante, 16gicamente, por lo ta~ 

to, el patr6n no tienen ning~n derecho de ejercitar en el -

proceso de exclusi6n y s! de acatar las disposiciones del -

Sindicato. 

No hay que olvidar que tambi6n la cl!usula de ex -

clusi6n es utilizada para tener sometido a los trabajadores 

y ~sto por lo regular sucede en los Sindicatos Blancos o p~ 

tronales, los cuales estan al servicio del patr6n y cuando 

un trabajador va en contra de esos intereses se le aplica -

la cláusula de exclusi6n y por ende, el patr6n le quita el 

empleo, cumpliendo as! con la cláusula de exclusi6n. 

El Maestro Nestor del Buen nos dice(90), acerca del 

tema, "Los problemas que derivan de la discutid1sima cláu-

sula de exclusi6n, por separaci6n. Basté, por ahora apun--

tar, que si se examina con critério individualista, habrá -

que concluir que se trata de una aberraci6n anticonstitu -

cional, pero si se sigue un critério clásista, habrá que 

aceptar su validez". 

(90) Nestor del Buen, op. cit., pág. 447. 
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e o Ne L u s I o N,E s 

1.- En la actualidad la existencia de compromisos morales 

y materiales entre los Sindicatos y los part!dos pal~ 

ticos es de manera indubitable y por tal raz6n su ac

ci6n no corresponde a los anhelos de la clase trabaj~ 

dora, y si ponen en peligro la instituci6n del Sindi

cato. 

2.- Los intereses de los partidos polfticos, tanto de iz

quierda como de derecha van en perjuicio del sindica

lismo, puesto que cuando intervienen en los conflic -

tos obreros, según ellos solidariamente, lo hacen con 

el fin de obtener logros a nivel de grupo pol!tico y 

no en favor de la clase trabajadora, que es la fuerza 

de todo movimiento. 

3.- Las corrientes y grupos de izquierda existentes en 

nuestra sociedad deben entender que su intervenci6n -

como grupo polftico en los conflictos obreros, van en 

perjuicio de los trabajadores ya que utilizan a estos 

como un arma en contra del Gobierno o para afectar d~ 

terminados intereses, sin importarles verdaderamente 

los logros buscados por la clase trabajadora. 
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4.- Como ya lo hemos visto durante el desarrollo de la 

presente tesis, lo mismo que la ley natural que es

tablece que a toda acci6n corresponde una reacci6n, 

as1 también, a una organizaci6n corresponde una co~ 

traorganizaci6n, de lo cual podemos decir que si al 

Sindiéato se le sigue empleando como un grupo de 

presi6n en contra del Estado para la consecuci6n de 

intereses personales, éste, terminar! por coactar -

mas la libertad del trabajador en su lucha por sus 

reivindicaciones. 

5.- El Sindicato empleado para el logro de intereses 

personales o pol1ticos ajenos al trabajador es un -

arma que el Estado puede utilizar en contra del pr~ 

pio Sindicato y responder a la presi6n, con una re

presi6n, puesto que puede justificar su acci6n ale

gando que en determinado movimiento obrero existen 

intereses ajenos al trabajador, los cuales buscan -

desestabilizar a la sociedad y al Estado. 

Esto por lo regular, corno ya lo hemos visto, sucede 

durante las huelgas en la U.N.A.M.; las cuales son 

de trascendencia nacional y afectan al estudiante y 

al pais, pues, una Universidad con constantes paros 

va a dar malos profesionistas, mientras que los gr~ 

pos indistriales se encuentran capacitando a su ge~ 

te en Universidades particulares, moldeando su carác 

ter e ideología según sus intereses de grupo. 
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6.- Por lo general la presión se ha producido cuando al

gún grupo, ya sea de derecha o de izquierda, siente 

que el Gobierno le está afectando sus intereses. 

El grupo de presión no pretende adueñarse del poder, 

para ejercerlo directamente, por lo tanto dichos gr~ 

pos no forman parte de la estructura política, pero 

si de la dinámica de la ciencia política, es por eso, 

que a los partidos pol1ticos, a los lideres, al Go -

bierno y a la clase patronal les conviene tener al -

trabajador dominado por medio de un Sindicato, para 

dar la imagen de democracia y legalidad hacia el tre 

to brindado al trabajador y as1 poder utilizarlo de 

acuerdo a sus intereses particulares en el momento -

pol1tico oportuno. 

Por tal raz6n, el Sindicato est! perdiendo su natu -

raleza de medio de defensa del trabajador, acabando 

por ser un instrumento poderoso del que se valen los 

partidos políticos para la obtenci6n del poder, o 

bien tambi~n como un medio de restricci6n a la clase 

trabajadora en su lucha por obtener mejores condicio 

nes salariales y de trabajo. 
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7.- La lucha estatal y patronal por el control de los Sin 

dicatos es de manera directa en contra de la clase 

trabajadora. Pues si bien, el primero utiliza al Sin 

dicato pol1ticamente y el segundo busca reducir su a~ 

tividad; lo cierto es que al Sindicato lo restringen 

toda posibilidad de lucha en favor de sus intereses -

de clase. 

8.- Si observamos lo ocurrido en el curso de los Oltimos 

años, veremos que los obreros mexicanos han tenido -

pocas oportunidades de ejercitar sus derechos sindi

cales. Entre otras cosas por no estar perfectamente 

organizados y por carecer de una Central Obrera Uni

ficadora que represente autent!carnente sus intereses. 

9.- La cláusula de exclusi6n atenta contra la libertad -

sindical, los fundamentos del Sindicato y el derecho 

de afiliaciones, puesto que es un medio coercitivo -

usado por el Sindicato para encauzar de acuerdo a sus 

fines la ideolog1a del trabajador o como un medio de 

presi6n para poder manipular al trabajador. 
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Ya para esta época, la iglesia y el Estado y la 

iniciativa privada, tienen una concepción, des

de el punto de vista, distinta de los Sindica -

tos. Saben muy bien que el sindicalismo es una 

fuerza formidable, que puede ser orientada en -

diversas direcciones, según sea el contenido y 

la conducci6n que la animen y el punto de vista 

de la clase o grupo que lo utilice. 

Las clases dominantes actualmente se aprovechan 

de la debilidad, confusi6n, ideologta, desorga

nizaci6n y deformada conciencia proletaria de -

la clase obrera. 

En el curso de los Qltimos años no podemos ne -

gar, la permanente lucha de la clase obrera por 

tener verdaderos organismos de lucha, y aan 

cuando se han enfrentado a represiones, despi 

dos masivos, campañas en contra y adern!s, el 

creciente divorcio entre la base obrera de los 

Sindicatos y sus dirigentes. 
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