
w•IWSD&I»A• B&©la•&~ 
~-~-a~G~$~~ ~----~~-

JIJ.\W11:@J1ll@!líl1A Th)]!; Jl'll~lt:!rfl® 
~ ~ s ~ ~ ~ ~ ~ ~ m ~ • ~ - - ~ 

mNEP ACATLAN 
DERECHO 

~ AOOION SOCIAL DEL SINDICALISMO 
El\!. l'IIEXI CO 

¡ 

Q u a p r e a e n t a 

RUGO CASTRO BALLESTEROS 

P®.ra. optan . po¡¡r la. licenciatura 

sn 
D e o 

JlllEXICO, D. F o 1980 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



A lVli S PADRES~ 

CON ]!¡'íUCFIO U'ECTO POR 

EL APOYO QUE ME BRINDARONo 

A TODOS ll'iiS 

FAMILIARES 9 

A. MIS HERMANOSe 



CON !fJI MAS P}WFUNDO AGRADECIMIENTO 

'l AFECTO PAR..4.. EL LICENCIADO l11ARIO 

SALINA~ ru¡~EZ DEL REAL POR EL 

ASESORAMIENTO ~ ESTE ~RABAJOo 

OON ADMIRACION A LOS LICENCIADOS3 

ALEJANDRO SIERRA DAVALOS, IrEBERTO 

SOLER CISNEROS, FEDERICO VALLE -

GONZALEl& SERGIO TENOPALA MENDIZA 

A. MI COMPAÑERO UNIVERSITARIO 

FRANCISCO MEDI~ DOMINGUE?. -

"IN RECUERDO A SU MEMORIA~ 



"I N D I C E" 

INTRODUCCIONe 

CAPITULO PRIW~RO& ANTECEDENTES DEL SINDICALISMO 

CONTElYlPORANEO. 

a) ~apectos Generaleso 

CAPITULO SEGUNDO: IA ASOCIACION PROFESIONiUJo. 

3 

a) ta Asociaci6n Pl~feaional en M6xicoo 19 

b} Teoria del Sindicato Obr®ro. 22 

e) El Sindicato y la Libertad Sindic&lo 23 

d) Rest¡~ccionea al Derecho de SindicalizaciÓno 25 

e).· Claaificación de loa Sindica~ tos e 26 

f) Constitución de los Sindicatos. 28 

g) Los Estatutos Sindicaleso 29 

h) Registro de loa Sindicatosa 31 

i) Registro Automsticroo 33 

j) Personalida~Jurídica y Social de los Sindicatos 34 

k) Lae Oonfederaciones y Feili:lra.ciones. 

CAPITULO TERCEROs REIVINDICACIONES INMEDIATAS DE LA 

QIJ.SE OBRERA Y DEL MOVIMIENTO 

SINDICAL o 

a) La Carestía de la Vida y el Proletariadoe 42 



Fag-0 
b) Programa de Acción da la C.T.M. 45 

e) Tactica de Lucha de la O.T.M. 49 

d) Propoaición de un Nuevo Programa y •ract:lca de 

Lucl'l.a. 54 

CAPITULO CUARTO~ FUNCION SOCIAL DEL SINDICALISMO 

EN MEXICO. 

a) Efectos de la ~tividad Política, tconómica y 

Social de loa Sindic~toa~ 60 

b) La Discusi6n de los Salarios y de las Condicio~ 

nes drzJ Trabajo como Funciones Escenctales do los 

Sindicatos. 

e) Raagoa Reaccionarios d€ loa Sindicatos. 

CAPITULO QUINTO~ EL ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL 

COMO INSTRUMENTO DE DEFENSA DE 

LA. CLASE TRABAJADORA. 

·a) Origen del P~rtículo 123 Oonstituciona1. 

b) El1 Proyecto del A!!:'ticulo 123 Oonsti "cucionalº 

e) Las No~nas del Articulo 123 Constitucional9 

d} Teoria Proteccionista. 

e) Tooria Reivindioatoriao 

CAPITULO SEXTO~ RL DER11'CHO SOCIAL MEXICANOo 

13 

78 

83 

85 

88 

93 

95 



Pag. 
b) Teori~ Integral de Alberto Trueba Urbin~. 100 

CAPITULO SEPTIMOg CONCLUSIONES. 103 

BIBLIOGRAFIA PDR ALFABETO. 108 



1 

I~.l. cr"f!td.miento y la ul:t:i-6:n. de lan asociaciones profesio--

"'~mts:nd.&n:r)¡J }JCIZ' l"inéLlcal:lmuo tt 1 tA teoria y ¡:.n:·sA:ttoa del rno-

v:izn:ie:n to o"tf:r·e.:co Ri.:ru1:i. t.: al ~-':tu It1 ni:ndir:nlt ~rrto es UlJ.a concepción 

de la vida social y une, ¡~egln de acd.6n encaminada a provo-

car lu trll.m:l:t'tlrmac:J.on de la <Jocleda.d. y el Estado. En sus 

orígenea, fudí u...'l o:rganismo local, :frente a cada empresario 

para logx·ar m~jores concb.<.d.onel3 de tra·bajo. Pero la lucba 

todav-:I.'D. e:n:> d.esigue,l -po:eqm~ el em:pr-esa:t"io mtfr1v. una :pglrdicla 

4i!l :prir!lÜpio eh> solir.ta.d.dad se fu®:cón un.:tendo loa org;anismos 

locale~1. tx'í!.!n"'fo:rrrJani~oriw t<'n la •.)r·gani2aoi6n de Ul'll\\ industria 

l:lr::& u.na urg~>neia ·;d. tal. Sr,1 ll.gGl'ÓH eutouees el movimiento 

obri!lro y· ]as cloctr:i.n<:~~, Bo,:i;±lJ.'í.t~tnJW y el~ et-;g uni6n :r.LO.ci6 el 

la teox·:fa y la praetica del movlrn'i.l;'nto ob:r·ero sindical P enea. 

minadaa a la trnrwfOJ.'m'w:i.on r~e J.a sod.&{tad y al· Estado. 
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El sindicalismo contemporaneo es un producto del libera 

lismo, ~ato es porque ésta doctrina obligó a los trabajado-

res a unirse ®n defensa de sus intereses comunes, y porque -

el Estado tuvo que conformarse con ser un simple espectador 

en la lucha social. 

El sindicalismo se acogi6 a la doctrina liberal y recl~ 

m6 libertad para luchar contra la clase patronal y mejorar 

las condiciones de trabajo y de vida para los trabajadores 

en generalp pero ovando se sintió fuerte, se propuso modifi

car la organización econ6micap para lo cual crey6 indispen-

sable la desaparición del actual orden político y substituir 

lo por uno nuevo m~s acorde a loa intereses de la clase tra-

bajadora. 

Ea necesario dejar muy claro. que una de las cuestiones 

máa importantes para los obreros es la de l'HA or~ni!&~ci6n .

sind.icalv su agrupación en organizaciones para la defensa de 

sus intereses y derechos más elementales. ·-

En esta sencilla tesis, propongo un progr~ tendiente 

a mejorar las condiciones econ6micas y de vida en general de 

los trabajadores;: claro que para ello me baao en los antece

dentes del movimiento obrero mexicano y de otros paises, 

pero taiJlbi~n he tratado de exponer mis ideas, la~!~ cuales en 

ciertos puntos da:vista~ pareceran muy radicales consideran

do la ~poca y 01 sistema econ6mico y político ~n que vivimoo 

pero si ~atas ideaa se llegasen a analizar de una manera ob

jetiva, reali6tag tal v~z sean consideradas como w1a aporta

ci6n pol!litiva para m~jorar las relaciones obrero patronalo~B. 



CAPITULO PRIMERO 

ANTECEDENTES DEL SINDICALISMO 

CONTEMPORAl'lEO. 

a) Aspectos Generales. 

3 

El aindicaliwmo contemporaneo en M&xico surge en una 

d&cada do importantes cambios sociales; en loa afioa que van 

de 1930 a 1940 se for·taleoen las inati tuciones preexbltent~as 

y son creadas otras~ se da una nueva orientación a la Univar 

sidad Nacional Aut~noma, es modificado el articulo tercero -

de la Constitución, es fundado el Instituto Politécnico Na-

cional, surgen las Escuelas Normales RuralP.s y nace la Escu

ela Nacional de Econórn!a 0 en el área educativa. En el ámbito 

económico se fortalecen las bases de nuestro desarrollo, . al 

aer establecidas la Nacional Financiera y la Comisidn Fede-

ral de Elec'Gricidad, y· al nacionalizarse el petr6leo y loa -

ferrocarriles. Se modifican tambi~n las estructuras adminis

trativas, al surgir la verdadera unidad nacional; aon funda

dos el Partido de Acci6n Nacional, la Direcci6n General de -

Pensiones Civiles y la Oonfederaci6n Nacional Campesinao En 

lo concerniente al movimiento obrero, se promulga en 1931 la 

Ley Federal del Trabajo y se crea la Confederacidn de Traba

jadores de rMh:ico, que a ps.rti.r de entonces es la central 

obrera más poderoaa del pa!a. 
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En 1936 0 la CTM ea la creaci6n voluntaria y racional de 

un pequefio ndmero de sindicalistas;: la uniein era fundamental 

mente indispensable por razones pol!ticaa, en ese momento 

reapondfa a la necesidad de fortalecer el Estado, que reque

ría de su apoyo, ya que algunos empresarios y fuerzas facia~ 

taa boiooteban el r~gimen de transformaciones sociales del -

Preeidente Lltzaro Oárdenaa. 1 

Durante el sexenio cardeniata, el movimiento obrero no 

ea aimplemento una actitud pasiva que pueda comprenderse por 

el análisis de las necesidades de loa trabajadores y laa 

razones de su descontento; en esos momentos, la actividad 

política y aindi_cal determinan el surgimiento de otras moti

vaciones, que permiten la evolución de la ideología obrera 9 

la apertura de sus perap®ctivas sociales y políticas~ y el -

fortalacimümto de la autoridad sindical, como propulsor mi

mero uno en pro·de la evolucidn dal pueblo. 

Por conaiguienteD para hab~ar del sindicalismo contem-

poraneo no es necesario que recurramos a antecedentes hiatd

rlcoa anteriores a 1932 9 ya que de 1906 a 1918 a.proximadame~ 

te funcion6 un ana.rco-sindicalismo, y de 1918 a 1936 el cau

dillismo sindical. El sindicalismo oontemporaneo, que es · el 

que nos intereaa, surge con la evolución econéímica del pa!s 

y se anuncia con los acontecim:l.entos siguientes: 

+ Ei di~curso pronv~ciado por Vicente Lombardo Toledano 

el 22 de julio de 1932 en la asamblea de la Uni~n Linotipo-

gráfica, en la que se examine> la tao·tica. de lucha del prole-

1 Luis Araima 9 Historia del Movimiento Obrero Mexicano, Tomo 

lV 0 M~xico 0 D.F., 2da. EdoJ Ediciones Casa del Obrero Mun

dial~ P• 219 y 220o 
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tariado. frente a las empresas? publicado por la misma orga-

nizaci6n con el titulo de 11 El Camino está a la Izquierda"• -

que quarfa significar la necesidad de una revisión profunda 

de·la tactica de lucha seguida por la Confederaci6n Revolu-

cionaria Obrera Mexicana ( CROM) en los 11l·timos años. 2 

+ La fundación de la Cámara del Trabajo el 16 de septi

embre del mismo añop como consecuencia de la crisis interna 

padecida por la CROM. 3 

+ La renuncia de V. Lombardo Toledano a su cargo de 

miembro del comitª central de la CROM, al de Secretario Ge-

neral de la Federaci6n de ~indicatos Obreros del Distrito Fe 

deral. 

+ La convención extraordinaria de la GROM, reunida el -

día 10 de marzo de 1933 en el Teatro Días de León de la Ciu

dad de Méxicou con todas las agrupaciones pertenecientes a -

aquella central que repudia la conducta de eus dl.rigentes " .r 

q\¡e eligier6n un nuevo comité central, presidido por Lombar

do 'Coledano. 

+ El Congreso Nacional Obrero. y Campesino, llevado a 

cabo el 26 de octubre del mismo año por todas las agrupacio

nes de la' CROM depurada por otras que nunca pertenec:i.er6n a 

ese organismo sindical y por otras más no afiliadas a ningu~ 

na centra] obrerao De ~s·te congreso naci6 la Confederaci6n 

General de Obreros y Campesinos de M~xico. 

2 Luis Araiza, Ob. Citada, p. 207. 

3 •• • • . ' P• 142. 
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+ El UongreHO de la f./<'íraara Nacional rl·~l Trabajo~ reuni-

do el 17 de enero de 1914 como un intento del gobierno de la 

rep6.blica para supeditar el movimiento obrero a sus desig 

nios y para impedir el resurgimiento de la conciencia de cla 

se de ia masa trabajadora. 

+ La formaci6n del Comité Nacional de Defensa Proleta-

ria, el 15 de junio de 1935 9 con motivo de la amenaza p6.bli

ca del g~neral Plutarco Elias Calles, dirigida contra el go

bierno del g~neral Lázaro Cárdenas y contra el programa del 

movimiento obrero representado por la Confederación Géneral 

de Obreros y Campesinos. 

+ El Congreso Nacional de Unificación, realizado en fe

brero de 1936 9 del cual surgi6 la Confederación de Trabaja-

dores de México. 

Estos son los principales antecedentes que señalan el 

surgimiento del sindicalismo contemporaneo, sin loe cuales 

no se explicarfan nunca las características que presenta hoy 

el movimiento obrero de M6xico ni la razón de su programa y 

de su ·:;áctica de lucha, como tampoco ser:ía posible apreciar 

de una menera exacta la evolución que ha sufrido la jA.eolo-

gf.a del si•:.dicalismo en M~xico. 

La ideología de la clase obrera en esa época se encuen

trR definida en un discurso pronunciado por el général Láza

ro Cárdenas con motivo de los problemas laborales que se na

bian suscitado en Monterrey N.L •• En este discurso·sefiala 

que " •• ~los problemas del trabajo se han planteaQ.o en los 

6.ltimos meses y que se han traducido en movimientos huelgui~ 

ticoa» por los dos factores d.e la producci6n y que si causan 

alglli~ malestar y aán lesionan, momentaneamente, la economía 

del país, resueltos razonablemente y dentro de un ®SpiritY -
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de P.quidad y juBticia social, contribuyen con el ti.empo a 

hacer m4s s6lida la cuestión econ6mica, pues su correcta so

lución trae como consecuencia un mayor bienestar para los 

trabajadores? obtenido de acuerdo con las posibilidades eco

n6micas del sector capitalista~. 4 

El géneral Lázaro Cárdenas estaba apoyado en el prolet:! 

riado nacionalp de tal manera que subray6 al grupo patronal 

que estaba dispuesto a todo. Renueva entonces su solidaridad 

con la clase obrera, por lo que afirma: "A tal efecto decla

ro que tengo plena confianza en las organizaciones obreras y 

campesinas del pafs". 

Asf se sell6 el pacto de solidaridad nacional, cuya ba

se fundamental era el deseo, por parte de los obreros, de 

fortalecer, unidos ale gobiernop la independencia económica 

del pafs. 

A partir de esa fecha el sindicalismo contemporaneo ha 

evolucionado, hastci ce~irse a su actual esquema: 

+ El Congreso del Traba,jo, que agrupa principalmente 

a la CTM, con unos seis millones de trabajadores, y a la 

CROM? la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesi-

nos (CROC), la Confed,eraci6n obrera Revolucj_onaria (COR), la 

la Confederación General de Trabajadores (CGT), y la Federa

ci6n de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado 

( FSTSE); 

+ Los sindicatos de empresas descentralizadas, como los 

de petroleros, electricistas, azucareros, etc.; 

+ El }?rente Sindical Independiente, formado, e'ntr~ 

otras agrupaciones, por el STEUNAM. el Movimiento Revolucio

nario del Magisterio y el Consejo Nacional Ferrocar.r:U<;ro;· 

-~---------~-~-------~-----
4 Luis Araiza, Ob. Citada 9 p. 201. 
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+ El Frente Autentico del Trabaj9 afiliado al Congreso 

Mundial del Trabajo y a la Confederaci6n Latinoamericana .del 

Trabajo; 

+ La Uni6n Obrera Independiente, y 

+ La Federación Nacional de Sindicatos Independientesj 

de Moterrey N.L •• 

La fuerza del movimiento obrero frente a los poderes p~ 

blicos y la iniciativa privada, se canaliza, casi siempre, a 

trav~s de las confederaciones sindicales que asumen la repr~ 

sentaci6n g~neral de los trabajadoree.. Esta función ha toma

do mayor importancia desde la fundación de la CTM. 

Los representantes de las organizaciones sindicales son 

invitados a expresar su puntos de vista en organismos como -

el Congreso del Trabajo, cuya influencia puede ser, en oca-

cionesp considerable. Constituyen, al mismo tiempo, grupos -

de presión importantes, donde el gran esfuerzo de las centra 

les sindicales se orienta a reivindicaciones de tipo econ6m~ 

co y a par'Gicipaciones de carácter político, cuando ésto es 

necesario. 

Cuando nace en 1936, la CTM encuentra la estructura in

dustrial C.el país en un .Estado de dependencia económica~ no 

ha alcanzado aún un grado importante de desarrollo. 5 Podemos 

decir todavía, que en la actualidad, al lado de empz,esas mo

dernas existen numerosos establecimientos que trabajan con -

maquinaria antigua y con pocos obreros, asi como multitud de 

talleres familiares y de industrias domiciliarias que hacen 

imposible la organizaci6n de los trabajadores en centrales 

de carácter nacional. 

5 Luis Araiza, Ob. Citada, p. 216 y 21'/. 
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r,a central sindical ml'ts importante de ll:i~xico formuló en 

su nacimiento una declaración de principios que se basa en -

el sindicalismop en el socialismo y en el anarquismo. Consi

dera que " ••• la acción directa de los obreros en sus dispu-

tas económicas con la clase capitalista y en oposición cons

tante a toda colaboración para evitar que los sometan a los 

organos de los estados o loa limiten en sus posibilidades de 

elevación económica y de respeto social. La acción directa 

se entender~ como la supresión de todo intermediario entre 

trabajadores y patrones. 

Transcurridos unos años, estos estatutos fuerón reforma 

dos en su fondo y forma 9 para dar lugar a otros más alejados 

de la tendencia socialis~Ga, a fin de que la institución po

seyera lli•a fisonomía sindical lo más alejad~ posible del ex

tremismo con el que fuera fundada. Este capitulo de reforma-

c-ión estatutaria de la GTM tambi~n incluyé un 

decfa as!' 10Por una sociedad sin clases". Hoy la bandera de 

la institución es mucho más nacionalista: "Por.la emancipa--

ct6n ~da Méxicow- · .. ~ 

No debemos entender que 1ü sittdicalismo reduce su visi

ón a lo apolítico~ puesto que tc¡da lucha sindical tiene en -

su programa de acción el mejoramiento de las cpndiciones ma

teriales del proletariado. 

En el articulo 123 Constitucional, base que sustenta 

la fuerza del sindicalismo en M~xico, se dan los instrumen-

tos de la lucha que le permiten participar activamente en la 

política econ6mica del país a efecto de activar la justa dis 

tribucl.6n de la riqueza. 
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La legJ.slacic5n r,obre el trabajo, como es sabido, tiene 

en todos los paises un car>icter tutelar respecto de los tra

bajadores porque tiende a reforzar la debilidad de &stos 

frente a la fuerza de la clase patronal, para acercarse lo -

más posible a ·soluciones de justicia efectiva. 

La fuerza polftica de los sindicatos es real y efectiva 

para demostrarlo no tenemos sino recurrir a dos ejemplos que 

38 años de distancia se han repetido: los paros patronales -

en la Ciudad de Monterrey~ N.L., efectuados en 1936 y 1974. 

En la pri~era ocaci6n (19361 se requirió la presencia -

del entonces presidente de la república, de cuyas declaraci~ 

nes, hechas a los representantes patronales de esa Ciudad 

recordaremos un poco~ 
6 

+ Necesidad de que se establezca la cooperaci6n entre -

entrr" el gobierno y los factores que intervienen en la pro---

ducciúnt para resolver permanentemente los prüblemas que son 

propios de las relaciones obrero patronales dent~o de nues-

tro régimen de derecho. 

+ Conveniencia nacione.l de proveer lo necesario para 

crear la Central Unica de 'l'rabajadores Industriales que dé 

fin a las_ pugnas intergremiales~ nocivas por i,gua~ a obreros 

patrones y al mismo gobierno. 

~._ El gobierno es el ¡frbi-tro y el regulador de ia vida -

social. 

+ Seguridad de que las demandas de los trabajadores se

rdn niernpre connidf~radas dentro del. margen que para sin solu 

ci6n ofrezcan lne posibilidades econ6micas de las emp~esas. 

6 Gregorio Ortegap Sindicalismo en México, Edit. F.;C.E. 

M'xico D.F. 1975 9 P• 17. 
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+ Confirmación de eu propósito, expresado anteriormente 

a los representantes obreros, de no acordar ayuda preferen·i;e 

a ·una determinada organización proletariada, sino al conjun~· 

to de~ movimiento obrero representado por la Central Unita~ 

+ Negacié.ln rotunda de toda fa.culté.d a la clase patronal 

para interveni:t.• en las organizaciones de los obr_aros, puéa 

no asiste a los empresarios derecho alguno para invadir. el 

campo d.e accidn social proletarlao 

+ Las clases patronales tienen el mismo derecho que los 

obreros para. vincular sus organi~~:aciones. en una estructura -

uacional$ 

+ El gobierno está interesado en no agotar las indus -

trias del paí2, sino en acrecentarlas~ pu~s adn para au sos

tenimiento ma.terialp la administración pública reposa en al 

renQtmi~nto de los impuestos~ 

+ La causa de las agitaciones sociales no radica en la 

existe..>1cia de núcleos com1.mistas; ~atoa forma."!. minorías sin 

influ"lmcia det;erminadaen los destinos del país. Laa agitaci~ 

nes provienen de la existencia de aspiraciones y necesidades 

justas de las masas trabajadoras~ que no se satisfacen, y de 

la falta de cumplimiento de las leyes del trabajo, que da 

material de agitaci6n. 

+ La presencia de grupos comunistas no ea m< fen6meno -

nuevo ni exclusivo de nuestro paíaG Existen pequefiaa minorí

as en EurO}Ja» en J. os Estados Unidos y, en general 9 em todos 

los paises del mundo. Su accidn en M$xico no compromete la -

estabilidad de nue•rtras insti tucioneef, ni alarma al ~obierno 

ni debe alarmar a los empresarios. 
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+ Mlin dan o que los comunistas • han hncho ~\ la nación -~ 

los fanatioos políticos que asesinan cuando ven sus intere-

ses afectados cuando se oponen al cumplimiento de las leyes 

y del programa revolucionario, y sin embargo tenemos que to 

lerarlos. 

+ Debe cuidarse mucho la clase patronal de que sus agi

taciones se conviertan en bandera política, porque esto nos 

llevaría a una lucha armada. 

+ Los empresarios que se sientan fatigados por la lucha 

social pueden entregar sus industrias a los obreros o al go

bierno. 

Hace aproximadamente cuaren·t;a y cincb afí.os la clase pa

tronal de M4xico~ los elementos políticos que anhelaban vol

ver al pasado. tratarón de hacer que el país retrocediera a 

la época del caudillismo sindical. En esos años la iniciati

va privada estaba dividida en dos grupos: el formado por la 

burguesia ~acional, compuesto por mexicanos, y el conjunto 

de los empTesarios de las grandes empresas extrange1~s que 

tienen capital invertido en el pa:!s. Los beneficios que (,;!3-

tas &!timas dejaban al país 1 es decir, a la economia nacio-

nal, se ré1ucian en el me¡jor de los casos, a los salarios 

pagados a los obreros y a los impuestos cubiertos al gobier

no. Sus utilidades en cambio eran enormes, y debe affaqirse 

que continuan siéndolo, pues descansan en las faciiidades 

que otorga el Es·tado para impulsar el desarrollo industrial 

o en diversas transacciones con funcionarios corruptos, y en 

las violaciones a los contratos .de trabajo que se traduce en 

la paga de bajos salarios. Las empresas nacionales no tienen 

el amplio margen de utilidades de las empresas trarumaciona-
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les. excepto cuando logran construir monopolio& que encare-'

cen la vida del ·pueblo y retrasan el progreso técnico de la 

industr:fa. Las transnaciom!.les provocan una fuerte salida de 

divisaa por los pagos de patentes y marcas, el uso de tecno

logia obsoleta y otros conceptos. 

En la ~poca a que nos estamos refiriendow ese poderoso 

grup0 (Monterrey) contaba con el apoyo incondicional de al~ 

nas autoridades del centro, ademáa de manipular a la prensa 

de tal modo que siempre consigui<5 acallar las voces de pro-

testa de los millares de trdbajadores que prestaban sus ser

vicios a las diversas empresas de la iniciativa p:r:-ivada regi 

montana. 
7 -

A más de cuarenta años, la situaci6n actual difiere po

co de la de 1936; la actitud de algunos grupos de empresari

os y comerciantes es hoy definitivamente más reaccionaría. 

Por el contrariop los sindicatos están profundamente más in

tegrados a la vida social, no s6lo en el orden polÍtico sino 

tarnbi(.ín en ci.tanto a la actividad de las empresas y, en gene

ral, en la de los negocios. 

Ahora bien, los acontecimientos nos f!llAestran que la ac

tividad política de los 6J..timos quince años es muy importan=

te, ya que afecta intereses, se ejercen presiones contra el 

Estado y se desorienta a la opinión pública para desacredi-

tar las reformas emprendidas y fortalecer la extrema derecha. 

Es necesario recordar la historia y encontramos con que 

a partir de 1936, se soslayó la realidad hit6rica, política, 

económica y social. Procuramos el crecimiento industrial y -

nos olvida.m:>s de la preparación de nuestro único patrimonio: 

los hom'b:resQ 

7 Luis Araiza, Ob. Citada, Po 145. 
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En ac.¡uel entonces (1936), la CROM pertenecia a la acti

vidad de la corrupci6n cotidiana. Para enfrentarse a las ac

titudes corruptoras de la iniciativa privada fue necesario -

qae surgiera la CTM. 8 Ahora sabemosque la alianza entre obr~ 
ros y gobierno es necesaria 9 asi como necesaria la relaci6n 

con los líderes que comprend.en los requerimientos del Estado 

que Haben que la alianza entre ~stos y el gobierno es necesa 

ria, porque algunos patrones todavía tien<m una mentalj.dad.

neocolonial. 

El gobierno tiene una de sus bases de apoyo, para pro-

teger su autoridad 9 en el movimiento obrero, ya que si bien 

la clase patronal es la más poderosa econ6micamente y la me

jor organizada, es nacionalista en mínima parte, frente a un 

proletariado cada día m{(s integrado a la pa.rticipaci6n del -

desarrollo del país. 

Naturalmente hay sus excepciones, como tambi~n hay lí-

deres venales. I,o cierto es que para .fortal·ecer la autoridad 

del ~atado, el gobierno requiere del apoyo de los trabajado

res, y a éstos debe interesarles apoyar al Estado, ya que 

~ste garantiza el respeto a las leyes laborales. 

Es necesario considerar los nuevos comportamientos polf 

ticos de la clase trabajadora, que pueden explicarse, por 

una parte en los cambios de orden sociológico y t~cnico; por 

la otra, en una serie de factores diferentes que conciernen 

a las otras clases sociales, al rágimen econ6mico y político 

existente y, en fin, a todas las crisis econ6roicas que afec

tan al mundo. 
-~-"":--·~----------------------

8 LuifJ Araiza, Ob. Gi tada, p. 147. 
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La expresión política de los sindicatos se fortaleció 

en la primera etapa de la CTM; de 1940 a la fecha, s61o en 

contadas ocaciones el movimiento obrero ha definido una fir

me actuaci6n en ese orden. 

Anteriormente, cuando v. Lombardo Toledano era secreta

rio general de esa central obrera, la actividad política era 

cotidiana. Para demostrarlo no tenemos sino mencionar, entre 

otros hechos, el discurso pronunciado por el entonces secre

tario general de la CTM en el palacio de la Bellas Artes, el 

2 de noviembre de 1939, en el. que analiza la política nacio

nal de la ~poca. También recordamos la alocución en el mismo 

lugar, el 21 de mayo de 1940~ en la que Lombardo Toledano 

hace una glosa de la situaci6n polftica, econ6mic@. y social 

del momento. Asimismop cuando el Partido Nacional Revolucio

nario, invitó a la CTM a que se incorporará a sus filas, ~S

ta central obrera planteo a las principales organizaciones 

sociales y polfticas del pafs la necesidad de formar entre 

todas ellas una alianza indestructible que garantizara el 

cumplimiento del programa de la Revoluci6n. Aceptado el lla

mamiento-, se dio el primer paso hacia la creaci8n fu1;ura de 

un organismo que unificara las principales fuerzas sociales 

y revolucionarias del pafs~ al trabajar ~atas de comtm acuer 

do con la nueva dirección del Partido Nacional J;levoluciona-

rio {PNR)p con motivo de la integración de la XXXVII Legü:ll! 

tura del Congreso de la Unión. De este modo , despu~s de la!: 

gos años de carecer el movimiento obrero de representantes 

en el Poder Legislativo de la Repdblica, fuer6n electos va--

rios diputados. 
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Era evidente que el PNR padecía de graves vicios de ori 

gen y que 9 no habiendo sido creado con la participaci6n de -

los trabajadores. carecfa de prestigio entre las masas y no 

correspondÍap de ninguna manera, a la obra que en el terreno 

econ6mico y social venía cumpliendo el gobierno de la replÍ

blica. 

En la lucha política de clases, la organizaci6n es el -

arma más importante~ A medida que la inflaci6n se ha ido 

acentuando, la unidad de los sindicatos, la organi~ación de 

las centrales obreras y la cohesión del movimiento obrero 
' 

son cada üía más poderosas, y si la actividad política no lo 

prevé, llegarán a ser una fuerza superior 9 sostenida por los 

millones de trabajadores que agrupa el Congreso del. Trabajo~ 

que con sus familias representan casi a la mitad de la pobl~ 

ción. Esto y la legislación laboral, así como los puestos 

q~,te los representantes obreros adquirirán cada v~z en mayor 

número, tanto en el senado como en la diputación, son la 

fu.e:rza pol:ítica del movimiento obrero organizado. 

Debe quedar claro que a pesar de los cambios que se pr~ 

duzc!an en las otras clases sociales, las no productivas, nin 

guna sobrev~~virá sin la clase trabajador¡¡¡.. La fuerza de tra

bajo es necesaria en todas las circunstancias, y lo seguirá 

siendo aunque en un futuro no previsible dejará de exi~tir -

como clase obrera para formar parte de una sociedad global. 

Nunca hemos tenido una clase obrera global, podemos de

cir, que los trabajadores del petroleo, que son de los menos 

mal pagados, constituyen una burguesía, mientras que los 

transitorios y eventuales, en cualquier area que trabajen, -
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son los parias (castas inferiores). Nos hace falta la homo-

geneidad de la clase obrera que, desgraciadamente, no se ha 

fortalecido porque en mexico el desarrollo en (.lenigual, asi 

como la distribuciéín de la riqueza. 

La nueva situaci6n econéímica, que se transforma míls por 

la crisis de energeticos (mundialmente) y la espiral infla-

cionaria, debe obligarnos a realizar modificaciones en los -

sistemas de producción 9 tendientes, en cierta medida, a ha-

cer de la clase obrera m1a estructura homog~nea. 

Debemos reconocer que existe en la clase Óbrera un sen

timiento de frustración muy claro: el sentimiento de ser re

chazada de toda participaciéín en la vida social y económica. 

Ese sentimiento se traduce por m1a actitud rebelde, que en 

el comportamiento político puede adquirir un aspecto revolu

cione.rio; representa una adhesi6n a los partidos políticos 

de oposici6n, a las ideologías de la violencia, a la lucha 

por la huelga general sin que importe el resto de la comuni

dad. Tambi~n se traduce en una actitud de rebeldía hacia el 

conjunto de las condiciones de vida, que suscita violencia y 

odio entre las diversas clases sociales. 

Se debe pugnar porque en los trabajadores aparezca un -

sent;imiento contrario a la frustraci6n, porque se fortalezca 

su idea dP clase y porque se amplie su responzabilidad dentro 

del contexto en que viven~ en una fabrica, una clase.; una 

sociedad, un país. Lo que supone por 16gica, la e~istencia -

de un derecho a la participaci6n creciente en los satiafac-

tores que ofrece la vida moderna, y en la participaci6n más 

activa en las decisiones de la sociedad y en los beneficios 
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y decisiones econ6micas que deben situ~rRe a nivel empresa, 

de clase y de naci6n. Es posible lograrlo haciendo un llama

miento a la iniciativa j.ndividual, a la responzabilidad per

sonal de cada obrero. 
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CAPITULO SEGUNDO 

IA ASOCIAOION PROF~SIONAL 

a) r~ Asociación Profesional en M~xico. 

En la vida colonial, la asociaci6n de los trabajadores 

fu~ materialmente imposible debido a las condiciones que 

prevalecían en aquel entonces; posteriot~ente, con la Inde-

pendencia, tampoco se consiguió la libertad sindical, pués -

la industria incipiente y la situación en que se encontraban 

los trabajadores, les impidierón el goce de la libertad sin

dical, y en consecuencia, la asociación profesional; sin em

bargo, con la Constitucíon política de 1857 se consagró en -

el articulo noveno la libertad de reunion, pero con fines 

unicamente politicos, ésta asociación no tenía caracter pro

fesional, esto es, no se consignaba la autentica libertad 

sindical, por lo que los obreros recurrieron al mutualismo 

(asociaci6n de servicios o ayuda mutua) como dnica forma de 

congregaci6n con fines beneficos pero no clasi~tas. 1 

En el ·año de 1870 se inici.o un movimiento de lucha con-

tra el capitalismo por las maaas asalariadas. habiendose ali 

ado a ~atas los artesanos que entonces se consideraban inte

grantes de la pequeña burguesia, fomentandose el espiritu de 

solidaridad por la reglamentación del trabajo y por la con-

quista del derecho de huelga. 

----------~---~-~~---~-~~----

1 Alber'¡;o Trueba Urbinap Nuevo Derecho del Trabaj_o, Edit. 

Porrua, S.A., México 1975, 3ra. Ed. 9 p. 350 a 353. 
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La primera asociación de tipo profesional con objeto de 

"vigilar los intereses del trabajo y luchar por la mejoria -

de la clase obrera y proletaria" fue fundada el ·16 de septi

embre de 1872 bajo la denominación de "Circulo de Obreros", 

el cual llegó a contar en sus filas en l874t con más de ocho 

mil trabajadores, en su. mayoría artesanos y obreros de ·hila

do E y tejidos. 

El 5 de marzo de 1876 se fund6 la Gonfederaci6n de Aso

ciaciones de los Trabajadores de los ~stados Unidos Mexica-

nos que sin tener un programa definitivo, consiguió el forta 

lecimiento del principio de unión entre los trabajadores, 

constituyendose después en el año de 1890 la .. Orden Suprema 

de Empleados Ferrocarrileros Mexicanos"• la "Liga Mexicana 

de Empleados l''errocarrileros", y otras organizaciones de 

trabajadores que en la unión liberal "Humanidad" en Cananea 

y el "Gran Gtrculo de Obreros I.ibres" en Orizaba~ f•.Aer6n los 

organismos batalladores en la huelgas de Gananea y Ri<l Hlan-
2 

co. 

En 1.911 se consti tuy6 la Confederación 'hpográfica de ~ 

México y.e.l Comit~ Organizador de la Confederación Nacional 

de Trabajadores; en 1912 se estableció la <;asa del Obrero 

Mundial, y posteriormente la Unión Minera Mexicanat en el 

norte se crearón la Confederación del Trabajo en Torre6n, 

Coahuila, el G-remio de Alijadores de Tampico, y la Gonfeder:: 

ción de Sindicatos de Obreros de la HepÚblica Mexicana en 

Veracruz. 

2 Alberto Trueba Urbina, püb. Citada, p. 351. 
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En el año de 1913, la Casa del Obrero Mundial conmemor6 

por primeru vé~ en el pafs, el primero de muyo. el d!a del -

trabajo, exigiendo la jo.rnada de ocho horas y el descanso d~ 

mínica.l, deBaf1ando la ira del usurpador Victoriano Huerta. 

quien orden6 la clausura del gran organo de los trabajadores 

( GarH:t del Obrero) el 27 de mayo ele 1014; pero el 21 de agos

to del mismo año se contribuy6 al robustecimiento de la aso

ciaci6n de los trabajadores, hasta el triunfo de la Revolu-

ci6n Constitucionalista y de la Consagraci6n del derecho de 

asociación profesional en el articulo 123 de la Constitución 

de 1917. r..ste precepto fué' reglamentado por las legislaturas 

de los Estados y despu~s por las leyes federales del trabajo 

de 1931 y 1970 que someten a régimen jurídico la formación -

de los sindicatos pero en lo tocante a la asociaci6n·profe-

sional obrerat ~sta reglamentación no recoge el ideario so-

cial del mencionado precepto constitucional, puéa en el arti 

culo 123, el deracho sindical de los trabajadores es un dere 

cho social en tanto que el derecho de los patrones es·un de

recho patrimonial, porque sus funciones son distintas, aú.n -

cuando coinciden para los efectos de la formaci6~ de un der~ 

cho aut~nomo del trabajo siempre que supere las •lormas labo

rales.3 

NlJ..estro articulo 123 es la expresión genuinr~ de un po-

der supremo que fu~ el congreso constituyente de Querétaro, 

en cuyo seno se creó un nuevo derecho social de asociaci6n 

profesional 0 que super6 al de otras partes del mundo, por 

cuanto que el derecho de asociaci6n ~rofesional tiene entre 

3 Alberto Trueba Urbina, Ob. Citada, p. 352. 
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nosotros una función revol•1cionaria no s6lo para obtener el 

mejoramiento constante de las condiciones f'con6micas de los 

trabajadores, sino que tiene por finalidad alcanzar la socia 

lizaci6n de los medios de producción. 

lill derecho de asociación profesional através de sus pr~ 

pios estatutos y de su luchap cre6.principios de emergencia 

en tanto se realizs.n los objetivos de la propia asoci.aciéin 

profesionalo Estos derechos aut6nomos se consignan no sólo 

en los estatutos sindicalesu que son las normas para los co~ 

ponentes de la asociaci6n profesional, sino que tienen una -

repercuci6n frente al poder capitalista, porque el el dere-

cho creado por le pueblo obrero cuya terminologfa emplear6n 

los contingentes de la huelga de Gananea; porque la emancipa 

ci6n de los trabajadores debe de ser obra de ellos mismos. 4-

o) Teoría del Sindicato Obrero. 

El derecho de asociación profesional se consagra en la 

fracci6n XVI del articulo 123 Constitucional para la defensa 

de los intereses comunes de los agremiados, como Derecho So

cial de los trabajadores y patrimonial. de los empresarios, 

porque a la luz del precepto constitucionaj y de la teorfa 

integral los patrones no son personas, sin(· personif'icaci6n 

de categorías económicas, puesto que repreFentan cosas o bi

enes. El sindicato obrero es la expresión oel Derecho Social 

de asociaci6n profesional, que en las relaciones de produc-

ción lucha no s6lo por el mejoramiento ecm·6mico de sus miem 

bros. sino pol~ la transformaci6n de la soc:..eda.d capitalista 

hawta el callibio de las estruc'.-uras econ6micas y po].fticas. 

4 Alberto Trueba Urbina, Ob. Citada, p • .35l. 
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El originario articulo 123 tncluye dentro del concep'co 

empleado no sólo a los de caracter privado, sino tambi~n a -

los empleados pÚblicos, y tan es así que las primeras leyes 

locales reglamentarias del articulo 123 se refirierón en ar

ticulas a los derechos de los empleados de los Estados y de 

los Municipios. 

A partir del estatuto cardenista de los trabajadores al 

servicio de los poderes de la unión de 1938 se consagro en -

favor de los bur6cratas el derecho de asociación profesional 

en los términos siguientes: '0Los trabajadores tendrén dere-

cho de. asociarse para la defensa de sus intereses comunes". 

La teoría del sindicato obrero es aplice.ble al sindica

to bur6cratioq, como parte integrante de la clase trabajado

ra; también debe luchar no sólo por el mejoramiento económi

co de sus integrantes. sino por la transfonnaci6n del r~gi-

men capitalista. 

e) El Sindicato y la Libertad Sindical. 

Ahora bien, de lo dicho hasta aquí, creó que ya pódemos 

definir el sindicato diciendo que, "Es la agrupaci6n que se 

constituye en el seno de la profesión, en virtud del derecho 

que tienen loe interesados de asociarse libremente 0 para es

tudiar y promover todo lo correspondiente a su profesión. 5 

Aunque ~qú!solamente nos referiremos a los sindicatos 
' 

de obreros en particular, no podemos pasar adelante sin aten 
;-

der a que los sindicatos deben ser formados por todos aque-

llos que tienen intereses cómunes~ sean patrones~ obreros~ 

agricultores o empleados; que pertenezcan a la clase media o 

a la profesiones liberales, y no reducirse a patrone's y asa-

5 Alberto Trueba Urbina~ Ob. Citada, p. 354. 



24 

lariados unicamente. 

El articulo 356 de la J:,ey Federal del Tn~hajo reformada 

define el sindicato como3 la asociación de trabajadores o 

patrones, constituida par·a el estudio • mejoramiento y defen

sa de sus respectivos intereses. 

De la definición de aindicato s~ de~prende que tiene 

dos fines: 1) estudiar. y 2) promover lo referente a la pro

fesion de los agremiados. Ea decir• debe OCJ-tparse de las 

cuestiones profesionales propiamente dichas: salario 1 dura-

ción y condiciones de trabajo¡ desarrollo de la enseñanza 

profesiomü, reglamentación del aprendizaje, seguros contra 

la desocupación, huelgas 9 etc. puesto que es el representan

te de la profesiÓn 9 es la misma profesión organizada que se 

alza entre las otras profesionas o clases, afirma su existen 

cia en el orden social y aspira a. conseguirla en el orden 

juridico 9 con la completa posesi6n de las facultades legales 

competentes pariJ, presentarse en juicio, ejercer loH actos 

propios de la persona civil, y adquirir bienes por los vari

os medios que la ley otorga, de manera que pueda constituir 

un patrimonio social. A la v~z que reconozca sus deberes, 

debe hacer valer sus derechos ante las otras clases sociales 

y, aún mS:s, ante el municipio ;_,r la fed.eraci&n. Dondequiera 

que se trate de promover los awnentos de salario y mejores 

prestaciones, allf debe de estar el sindicato para promover

los. 

De lo dicho del concepto de sindicato se desprende que 

es una organizacidn libremen·te constituio,a. en atenci6n a un 

derecho natural del hombre, y es eminentemente sociable y -
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indi.virluo y como componente de la elase social. 

J::l Es,~o.do debe por consiguien'cc, reconocer y defender 

al sindicato~ mds no monopo.liza:cla¡ el sindicato obrero es 

un istrumen'Go de elevacion económica.v social y moral de la 

clase asalariada y por lo t<:m'Go debe lucha.r por la clase que 

representa 9 defender los intereses de sus agremiados de la 

misma manera que el hombre ·tiene la ineludible obligación y 

el derecho irrenunciable de luchar por su conservaciéín y por 

la inviolabilidad de sus principios. 

d) Restricciones al Derecho de Sindicalización. 

La l~ey Federal del Trabajo establece que no pueden for

mar parte de los sindicatos los trabajadores menores de ca-

torce años~ ni pueden ingresar en el sindicato de los demás 

trabajadores los empleados de confianza. 

En cuanto a los extrangarosv examinando el articulo 372 

de la ley laboral, nos dice que los extrangeros no pueden 

desempeñar puestos en la directiva de dicha agrupaci6n. 

La ro•.tj er casada esta facultada para formar parte del 

sindicato sin la autorización del esposo, puede participar 

aclemé:s en los puestos di re e ti vos~ y de administraci6n. El e! 

poso sólo po~r;~ oponerse cuando pueda probar que laH labores 

que desempeña en el sindicato impiden que atiendan debidame~ 

te las labores del hogar. Necesi·tará probar además que su 

esposa no necesi·ta trabajar para contribuir a los gastoFJ del 

hogar. 

El articulo 362 establece que~ "Pueden formar parte de 

los sindicatos los traba,jadores mayores de catorce años. 
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e) Clasificaci6n de los Sindicatos. 

Los sindicatos se clasifican en la Ley Federal del Tra

bajo en: gremiales a de eraprese.s P de industrfa.P nacionales de 

in·dustria y de oficios variosG 

En la teorfa se han elaborado algunas distinciones ate~ 

diendo a diversas características que pueden revestir aque--· 

llaFJp y así encontramos lo!3 llamados sindicatos "Abiertos"• 

denomins.ci6'n que se aplica a loe que no oponen obstaculo al

guno al ingreso de nuevos socios durante la vida de la orga

nizaci6n sindical, y "Cerrados" son aquellos sindicatos que 

o bien no permiten el ingreso de nuevos socios o que los re

quisitos que deben cubrir los aspirantes son tales que hacen 

imposible dicho ingreso. 

Otra distinción es la de los sindicatos "Puros". que 

son loe fonaados exclusivamente por trabajadores o por patr~ 

nes, También se han distinguido loa sindicatos .en ":.limples o 

Primarios", compueato por loa su.1etoe individuales, y "Com--' 

plejos~ los constituidos por la asociaci6n voluntaria de las 

organi111aciones primarias que se reagrupan,_ conservando la 

propia individualidad y autonomía, en asociaciones complejas 

del mismo ti·po. Estos sindicatos cornpléjos pueden ser federa 

ciones o confederaciones. 

Las asociaciones profesionales complejas han tenido 

gran preponderancia, pués en todos los paises se han formado 

grandes certrales obreras, inspiradas en sus principios so-

cialistas. 

Atendiendo al árnbi to territorial, los sindicato:? pue-

den ser: p:oovinsia],es y nacional es, según que sus acttvid.a.

deu latJ dc:sarrollen en provinc:la o en toda la naci.ón.cuando 
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realizan dicJ:w. actividad en dos o m!Ís provincias fHó! les da 

la claaifica.ci6n de interprov:i.ncia.les. 

Otra clasificación que se da a los sindicatos puede ser 

sindica tos "Amarillos'' y "Blancos". Estas denoroine.ci ones se 

les da a las organizaciones que no cumplen con los propositos 

fundamentales de un verdadero sindicatop es decir, con el 

estudio, mejoramiento y defensa de los intereses de sus agr! 

miados;: de modo que no puede ser verdaderamente sindicato, -

aquella organización llevada a cabo y dirigida por el propio 

patr6n que er:J el caso de los llamados sindicatos "Blanoos 11
p 

o aquella otra, que si en principio es consecuencia de un 

acueruo en·tre los miembros de la clase trabajadora hay una 

entrega condicionada a los mezquinos intereses de los lÍde-

rea e incondicionada para la o.rganizaci6n del patr6n 9 que es 

lo que se conoce como sindicato "Amarillo" • que hace inope--· 

raute la lucha sindical e imposible la obtención da mejoras 

y ausencia absoluta de defensa de los intereses de los traba 

ja.dores; por lo que mrfs bien corresponde a una degeneración 

de la organización sindical en principio de que debe ser 

libre y aut6noma 8 por lo que hace que no encaje dentro del -

concepto de sindicato. 

Podemos calificar también 0n !'Independientes .. , que son 

los que sin recibir influencia ni d.ireccion pat;ronal o en su 

caso se ap¡;ndices del Estado, luchan por la verdadera demo.,..,.. 

cracia sindical, por conseguir mejores prestaciones para el 

obrero sin aceptar ni conseguir prevendas. 

En el articulo 356 de la LeJ,~ Federal del Trabajo 1 defi..

ne el sindicato como la asociación de ·t;rabajadores y patro-

nes, constituida para el estudiot mejorandento y defensa de 

ous respectivos intereses. De la defini.ción legal se despre!; 
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de que el sindicato es una asociaci6n~ que debe corresponder 

a la asociación pura, es decir~ debe de estar constituida 

por trabajadores o por patrones, además éstos deben ser de 

una misma profesión, aunque pueden tener oficios o especia-

lidades. Además dentro de la definici6n quedan fijadas las -

finalidades que debe tener la asociación (estUdio 0 mejorami

ento y defensa de los intereses comunes de sus agremiados). 

Ahora bienp la propia ley establece cinco clases de sin 

dicatos a saber~ 

I. Gremiales. los formados por individuos de una misma 

profesi6n 1 oficio o especialidad. 

II. De empresa. los formados por trabajadores que pres--

ten sus servicios en w'la misma empresa. 

III. Industriales. los formados por trabajadores que pre~ 

ten sus servicios en dos o más empresas de la misma rama in-

duBtria.l. 

·rv. Nacionales de industria~ los formados por trabajado

res que presten sus servicios en una o vartas empresas ele la 

mtsma rama industrial. instaladas en dos o más entidades fe-

derativas, 

V. De oficios varios • los formados por trallctjadores de 

diversas profesiones. 

f) Constituci6n de los Sindicatos. 

El articulo364 de la Ley Federal del Trabajo dice como 

parte medular para la constituci6n de los sindicatos, que 

éstos deben estar constituidos por lo menos con veinte tra-

bajadores P cuando se -trate de sindica-tos de trabajadores, y 

con ·t;res patrones cuando se tra-te de agrupaciones empresa---

rj_ales. 



t!,Aando <ln Ur\'\ 41mpresa no exista sindt !)ato y se trate de 

constituirlo, a fin de determinar si reunen el mínimo de tra 

bajadores antes señ<ü<1do; también se tomar:'in en cuenta, para 

t ;'>te s6lo efecto? a los traba,iadores separados por el patn~n 

en el periodo comprendido entre la fecha de presentacj.Ón de 

la solicitud rle registro ante la autoridad correspondiente y 

y la rle su otor/},"Hmtent,o. 

El articulo 365 de la ley laboral establece que para 

que sea considerado legalmente constituidos los sindicatos, 

deberán registrarse ante la Secretaria del Trabajo y .Previ..-

si6n social en los casos de competencia federal y en las Jun 

tas de Uonciliacion y Arbitraje en los de competencia local. 

Para éste efecto deberán remitir por duplicado a dichas auto 

ridades lo siguiente: 

l. El acta de la asamble-'3. consti tutj va. 

2. Una lista con el número, nombres y domicilios de sus 

miembros y con el nombre y domicilio de los patrones, empre

sas o establecimientos en los que prestan sus servicios. 

3. Copia autorizada de los estatutos. 

L¡. Copia autorizada del acta de la azo.m'olea en que se -

hubiese elegido la directiva. 

g) Los lstatutos ~indicales. 

Ahora t>ien~ con respecto a los estatuto:;; observamos que 

el articulo 37l de la ley establece que cualquier sindicato 
6 

deberá contener& 

L Denominaci6n que le distinga de los demás. 

2. Domicilio. 
--r.--~-......... -·---·..--~----------.. -.. ~---·-------
6 Alberto 'rrur.:b~t Urbina., Ob~ Ci'GfJ.da, P• 359. 



3. Objeto. 

4. Duración. Faltando {'[ata disposición se entewlerá. 

constituida por tiempo indeterminado. 

5. Condicionen de admiai6n de miemhron. 

6. Obligaciones y derechos de los ~sociRdou. 

30 

7. ~liotivos y procedimienton de expuloi6n y corTec<~l ones 

discipimarias. En los casos de expulsión se observarán las ~ 

normas síguientes; 

a) La asamblea de trabajadores se reurürá para el s6lo 

efecto d~J conocer de la expulsi6n. 

b) Cuando se trate de sindicatos integrados p::Jr seccio

nes, el procedimiento de expulsión se llevará a cabo ante la 

asamblea de ls. sección correspondiente, pero el acuerdo de -

expulsion deben3. someterse a la decisión de los trabajadores 

de cada una ele lar; secciones que inte{J;ren el sindicato. 

e) El trabaJador afectado será ofdo en defensa, de con

formic1FJ.d con lar; disposiciones crmtenidas en los estatutos. 

d) La asamblea conocer·á de las pruebas que sJ.rvan de 

base al pr0cedJ.miento y de las que ofrezca el afectado. 

e) Los t .raba,jadores no podr{m hacerse representar nJ. 

emitir su voto por escrito. 

f) J,a expulni6n deberé~ ser aprobada por m<.yor:(a -ie las 

dos terceras partes del i;otal de los miembroB del sindtcEt1;o. 

g) l,a expulsi6n s6J o podrá decretarne por los nanos ex

prenamente consignados en los (:Gi.atuton ~ 'lebiclamen·te compro

bados y exactamente apljcables ul caso. 

él. Ji'orma de convocar r• asarnbleaB, tipoca de C<!lebr<t<:ión 

Ü(! las ordinarias 'j' qu6rum requer'J.do para sesionar. 
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9. Procedimiento para la elecci6n de la directiva y mi-

mero do ous miembros. 

10. Periodo de duraci6n de la d:lrectiva. 

11. Normas para la administración, adquisición y dispos~ 

cion de los bienes. patrimonio del sindicato. 

12. Formas de pago y monto de las cuotas sindicales. 

13. Epoca de presentación de cuentas. 

14. Normas- para la liqui.daci6n del patrimonio. 

15. Las demás normas que apruebe la asamblea. 

h) Registro de los Sindicatos. 

Corno ya lo manifestamos antes, para que sean legalmente 

constituidos loa sj.ndicatoa, deberán registrarse en la Secr!:_ 

taria del Trabajo y previsión Social en los casos de compe-

cia federal, y en las Juntas de Conciliación y Arbitraje en 

loa casos de competencia local. 

Ahora bien, la Secretaría del Trabajo y Previci6n Soci

al, una vez haya registrado un sindicato enviará una copia a 

la Junta de Conciliación.y Arbitraje. 

El r'egistro del sindicato y su directiva, otorgado pol~ 

La Secrataria del Trabajo y Previsi6n Soci&l, produce efec-

tos ante las autoridad~s locales de trabajo. 

I.a ley establees como hemos visto los requisitos para 

su constitución y éstos clasicamente se han dividido en re-

quisitos de fondo. 

Loa requisitos de fondo constituyen la parte medular de 

todo sindicato, el maestro Mario de la Cueva da una defini

ción de este tipo de requisitos~ "Son elementos que sirven 
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para integrar la unir1ac1 sociológica d.el sindicato". En p¡"i'"'

mer .lugar 0 como ·t;ales roquisi tos podemps señalar a las per-~ 

~Jona que pueden integrar o const:i. tu5.r un sindicato P luego el 

objeto qv,e ~ate debe persegu.:i.r y por Ül timo su organización. 

Por lo que toca a h>.s pe:k"sonas 9 ya vimos que los sindi

cato o a6lo pu®den ae·r constituidos por trabajadores o por p~. 

tronesp quedando eliminada la posibi1idad de constitui~se 

sindicatos sindicatos mixton. El número que fija la ley como 

min:!..mo para la. integración del. sindicato es de veinte cuando 

se trata de tra.bajadoresp y con tres patrones cuando ae tra

te de sindicatos patronalesp parece que tal fijación es arbi 

traria, sin embargo, y aw1que la ley puede decir catorce o -

quince, fijó dicho nÜ¡nero para evitar la superabundancia de 

pequeños sindicatos que se integrarían con cuatro o cinco 

peroonas no llevando en sí ningún p~op8sito de clase. 

Unicamente pod:r4 negarse el registro del sindicato cu-

ando gste no se pro~on0 la finalidad prvista por el artículo 

356 de la Ley del Trabajo 8 ea decirp mejorar, estudiar y pr~ 

t;eger los intereses de sus agremiados;· se negará tambi6n el 

registro cuando no se cumpla con el número de miembros an'Ges 

mencionado; por dltimo, af no se exhiben los documentos si-

guientes~ copia autorizada del acta de la asamblea; una lis

·ta con el número, nombr~s y domicilios de sus miembros y con 

el nómbre y domicilio de los patrones, empresas o estableci

mien'Gos en loa que ae preaten los servicios~ copia autoriza

da de loB eotatu·tos; y copia au'corizada del acta· de la asam-

hlea en que Be hubieBe elegldo la directiva. 
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Una v~z registrado un sindicato por la Secretaria del -

Trabajo y Previsi6n sociale éste organismo enviará copia de 

la resolución a la Jun-ta de Conciliación y Arbi·traje. 

El registro del sindicato podrá cancelarse;unicamente: 

en caso de disoluciÓnv y por dejar de tener los requisitos -

legales. La Juúta de Conciliación y Arbitraje resolverá acer 

ca de la cancelaci6n del regis'Gro. 

Loa sindicatos no están sujetos a diaoluci6n, suspenci

ón o cancelaci6n de su registro~ por via ad¡¡,ministrativao 

Todo lo relacionado con la disolución P suspención o cancel~ 

oión del registro de los sindicatos, se tramitará ante las -

Juntas de Conciliación y Arbitraje~ conforme a los procedi

mientos ordinarioso 

i) Registro Aut6maticoo 

Eet~ tipv de ¿agiatro autómatico oc rGfierc a que una ~ 

véz satisfechos los requisitos que se establecen para el re

gistro de los sindicatos ninguna de las autoridades corres-

pondientes podrd negarlo. 7 

ai la autoridad ante la que se presentó la solicitud de 

registro 9 no resuelve dentro de un término de sesenta días, 

los solicitantes podfdn requerirla para que dicte resolución. 

y af no lo hace den'Gro de los tres d:Cas siguientes a la pre

sentaci9n de la solic:l.tud se tendrá por hecho el registro · -

para todos los. efectos legalesD quedando obligada la autori

dad dentro de los tres dias siguientes a e~pedir la constan

cia respec'Gi vaG 

Esto es de suma importancia" ya que tiende a hacer efe~ 

tiva la libertaéi s:i.ndic::ü ya que ·transcurridos los sesenta -
___ _....,.<!:0~-~.,;u..,.._ .. _"""=~"""~......,O""""t>b""--~ 

1 Alberto Trueba Urbilw~ Ob,. Citada~ P• 360o 
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d!as para resolver el registro y los tres días del requeri-

miento para que las au>~oridades dicten resolución, aut6mati

camente, se tiene por registrado el sindicato y desde ese 

momento gosa de personalidad jurfdica. 

j) Personalidacl JurÍdica y Social de los Sindicatos., 

Doctrinas sobre la personalidad. 

Para hablar de la personalidad jurídica es indispensa-

ble conocer las principales elabor-a.ciones t6cnicas relaci·ona 

das con ellas. 

Las doctrinas principales acerca de la personalidad co

lectiva se ban dividido o clasificado en cuatro grupos a sa

ber& 

a) La Teoría de 1& Ficcidnz para ~ata teoría s&lo el 

hombre es capáz de derecho y por lo tanto las personas rnora-

les aon mera5 creaciones artificiales de le .. ley~ Su_ cap~uJi--

dad ae encuentra limitada a las relacionen de carácter patr~ 

rnonial y en tal virtud¡¡;~ son sujetos creados ari;ificialmente 
Q 

para ser titular de tm pa·l;rimonio 9 es decir,· son ficciones. 0 

Dicha teoría de la. ficcion acierta en cuanto afirma 

que la persona moral o juX"!dica es un sujeto fic·ticio creado 

por la legislación, pero falla cuando restringe la capacidad 

de dichos en·~es pa:t'a las simples relac:l.ones patrünoniales y 

porque no adviert® que las ficciones jurídicas tienen una 

existencia poai'Giva en el mundo ideal del derecho. 

b) Teor:fa del Patrimonio Afectación: sostiene que ]_a 

persone. jur:fcUca no es otra cosa que un pa·l;rimonio sin suje

to 0 afecto a un fin determinado y que por tendencia antropo~~ 

rnórfica de ser humano se ha oonsiclerado como personao Olvida 

8 P..afaal F.o ;ji na V~.11ogaa~ Gompend:l.o do Derecho C:Lvil I ~ In
troducción, Personas y Familia 9 (!;ci,:i.'ve Por:¡:-ua, Po 76 a 78., 
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el aspecto funcional de las personas morales y establece el 

··ábsurdo de oonside~~r la existencia de patrimonios carentes 
. 9• 

,,de -titulare 

e) ~eoríá Orgdnioa Realistas se denomina a un conjunto ~ 

de postura~ doctrinarias sobre la personalidad, cuyo razgo 

común es que sostiene ·que el hombre no es el linico sujeto de 

derechos, sino 'que tambit$n lo son las colectividades humanas 

nacidaa de una tendencia gregaría. Pero lo que distingue 

principalmente a éste orden de teorías, es el sostener que -

dichos grupos o colectividades tienen realidad orgánica~ es 

decir9 vida y voluntad propias y que el Estado, al otorgar

les personalidad, no hace mlfs que reconocer su existencia 

real como una unidad orgánicae 

El sofisma que encierra ésta teoría aparece con toda 

claridad si se considera que la supuesta unidad orgánica no 

es otra cosa que U:."la. pluraliilftd de individuos y que sólo 4a-

toa son capaces de tener voluntad en sentido !JSicol6gico0 

Son variantes de t§sta teoría las que se conocen como la ·per

sonalidad como funci6n de la voluntad~ las tesis individua-

listas; y la teoría rle la ins•';i'tución¡r que respectivamen·te -

sosti0nen~ la primera, que donde existe una voluntad~ necea~ 

riamente debe tener un sujeto~ asi exista o np ~1 substrato 

material de ~ persona f!sica~ la segtmda basada en la te .... ? 

sis de Rw1olf Von Hioring sobre el derecho como int~res jurf 

dics.mente protegida y sobre al suje·to como ·titular de su 

gosep sostiene que las personas colectivas son sujetos 11Apa

rentes1" ·t;t"as d.e los cuales no pueden haber ml.l:s que hombres; 

y finalments la de la inati tuci&n, que puede sint;etizarse di 

ciendo que la persona moral es solament~ lli~a organizaci~n de 
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serv.icios de un fin que no es un ente orgánico con voluntad 

prop!a y unitaria, pero que la legislación califica de suje

t.o de derecho. 

d) Teoría del Reconocimiento8 formulada por Francisco 

Fer~ra qui~n conaidera 9 que persona en sentido jurídico. 

aign:lfica sujeto de derecho P esto ea calidad 11estatus'1 ~ 11. 

peBar de ser una autentica connotaci6n jurídica se ha llega

do a denominar persona¿.no a la calidad jurídica9 sino al ti

tular de la misma al indiv:l.duo 0 Pero no s61o los hombres son 

pe_rsonas en sentido ju.rldico 9 s:i.no tambian otros s1,1j e tos no 
1 

hombrea. :ll!n conaecuencia persona es el en·be investido de fa-

cultades y debe.rea; el punto de referencia de derechos y 

obligaciones para eJ. ordenamiento nol"ffiativo$ La p(;lrsonalidad 

como catego:da10 jurld:i.ca no implica necesariamente corpora

lidad o capacidad paiquica del que resulte investido de ella9 

ea u.11..a ai'me.c:l,t)n jurldica, 

Solamente el Eata.do con su poder normatico pude crear -

las nuevas únidades jurfdicas 0 la.a personas colect:i.Yas. Pero 

tambilin la personal:i.d.ad del ho.mbre es pl~oducto jurídico del 

Est~.do, pues la história demuestra que frecuentem-ente les. ha. 

sido negada~ .suprimida o mutilada. 

La tesis de :&'errara por su rigor l6gico, .por su simpli~ 
1 

cidad y por el acierto de sus observaciones parece ser la 

~s aceptable~ pero no es as[, las conclusiones a que llega 

el jurista partiendo de sus brillantes premisas, deduce que 

el ·~:reconocimiento'0' del Es·tado sobre la personalidad jur:Ídi-

ca de un anta D os factor con.s'Gi tuttvo de éstat ·Y qua ei la -

personalid ad no es ·más 'que ~w.~ concesión de capacil"...ad ju1•i= 
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:dio~, puede otorgarla lll!Ka o menos amplía., 

. Concluyo Far~ara0 que si la calidad dQ persona es una -

oo1weai!Sn que aó'lo el Estado ooinpeta dai' 9 jamas loa horobr.®s 0 

cop sus contratos y con sus organizaciones da voluntad, po~~ 
~ -

dr4n hacer una persona jurídica~ Estimamos que aquí ae impu• 

so·el juríata la. realidad jurídica del Estado faoieta~ 

La preeminencia que concede la ideQlogta totalitar!a a 

la persona del Estad01 ~ ll®vado al absurdo de crear median 

te derechos, a.aooiac:!.ones de personas 9 entidades que sdlo 

dentro de és0. r~gimen ae conciben como producto .. de 1¡::¡. volun~ 

ta,d del Estado" 

.l Teoría de la Orgru~izaci6ns sustentada por Ludwig Ennec

cerua, qui&n señala qué hay fines que son comunes a un oon-

jtu1to máa o meno~ amplio de homb~ss y que sólo pueden sa.tia

faoerao . por la coopere,ci<'in o~denada y duradera de esa plura

lidad e ~ y agrega- esto explica que en todos los pueblos la 

necesidad hay& llevado a uniones o inati tuciones pe:t'llléU1ente~ v 

en una palbra9 org~izaciones lJal~ el logro de tales fines8 

Eat9;do, municipio~ :l.glesÍag asociaciones¡, inati '!;utos 9 etc" 

Dice. Enneccerus que esas ot>ganizaciones no son seres 
. 1 

vi vos 9 ni tienen voluntad natural;; "pel.~o e11 ellas le.s volun-

tades humanas r©unidas y las fuerzas humanas unifiéada.a ope

ran an una cierta d.ireoci<'in deter.minada por el fin de la o~

ganiza.ciéin ~o 

S,in.lugar a dudasv es acertada la explioacicin que dB el 

tratadi¡¡¡ta de osas orgunizacicmss a J.as qu.e el derecho llama 

personas morales pu.§s ellas no son mds que el medio por el ~ 

ouál los ·hombres logran la satisfacción ele necesídades coleó 
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tivaa y que pv~eden ser sati!!lfechs.s por individuos aisladoa y 

aa!miamo que se necesita la uni&n de los homb1•es para obte~

ner satisfactore.s y resolver las necesidades colectivas@ 

Dentro de esas organizaciones debe contarse a la asocia 

ciéln profesiona¡ que no•es m:!ls que la organizaci6n creada 

por loa trabajadores para la obtención y protección de sus 

in:tereslllr!l· comuneso 

il>!:wre bien~ en el Derecho Posi"!;i vo l\'Jexicano e el sindica 

to ea una persona moral; pero al igual que las demás organ:i.

zaciones no tuvo su origen en m•a ficción de derecho~ sino 

que por el con·hrario 6ll d®racho no h.i.zo más que reconocer a 

1~ asociaci6n prof®sional exiatfa como ~tna realidad y qu~ 

fui$ creB~da por los trabajadoraa para satiafaosr laa l'J,ecesi--
.1? 11 @des que les son propLaa. 

El Codigo Civil para D:l..at;rH;o y Terri tori0s Federales? 

011 su articulo 25 defines ~son personas moralest Io La Naci

on¡¡ lo~ Estados y los Muri.icipios~ lio La's demás corpor@.cio=

nes de carácter público reconocidas por la l~y~ IIIG Las so

ciedades oivi::t©s o mercan·tiles;· XV. Los aindice,tos 9 las aruo"<~> 

oiacionsa pll.'Ofeaionales y las derllRLs :;¡. qua ae refiera la fr"a.~ 

o ion XVI del· art!m.üo 123 d.:~ la Conmti tuci6n~ \f G Las socia-~ 

®dea cooperativas y mutua1.:1.at.aa;; VI. Las aaocia.r..:iones dis

tint:aa de la¡; e_numerads.ra qu0 se }.1ropongan fines pol:f·l¡:!.cos ~ -

cientff:lcos 9 a:~.·-~istacos ~ de rec~·eo o cualquier otl:'O fin lici 

to siempre qua no fueren clesconocidos por la ley. 

Es eviden·~r¿¡ q_ue la él.isposici&n cH;ada distingue entre 

corporaciones de carácter pdblico y organismos de carácter 

pr:l vado D cuando d:'~ce u'las demás corporaciones de carác·ter P!! 

blico ~ :~;~e-firie:nd.ose a las a.e la fraccié)n prime::.~a ·~l 9 t'Jn segu;!;_ 

da alude a las civiles, r.ae:.~cant:U.er1 laborales P etc. Pues·~o ~ 

11 Rafael B.ojina Villegas~ Ob. Citad.ap P• 75o 
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que una persona moral que no sea pdblica interpretando el -

sentido de la ley, solo sera de carácter privado, por lo ta!:! 

to el sindica'Go es u.,"la persona jurídica de ~sta &!tima cate

goría., 

Nuestro maxüno ordenamienJGo legal en su articulo 123 -

fracción XVIv nos señala como sujetos de Derecho de asocia-

ción profesional a. los trabajadores P :si·endo los únicos que -

están en posibilidad de ha<.HH' valer esa garant:f.a consti tucio ,... 
nalp en vir-tud. del cartícter que ostentan, pudiendo formarse 

asi, asoc.üaci<JrJ.~Js profes:Lonales, bien de caracter obrero o -

pa.tronala E1.r~o se encuentra consignado en la disposición 

·constitucional relativa al principio de libertad que tienen 

los trabajadores para formar pal~e o no de dichas asociacio

nes. Nuestra Ley Federal del Trabajo reglamenta esta dispos~ 

ción en su articulo 357 que a la letra dices "Los trabajado

res y los patrones tienen el derecho de conatitúir Bi)Jdica-

·to:¡¡ sin neces:~dad de previa autorizaciÓn11
• Y el 358 dice~ A 

nadie se pu¡>de obligar a foi'mar parte de.un sindicato o a. 

no formar parte de ~l. 

La persona.lidaél jur!dica que tienen los sindicatos para 

ser sujetop de derechos y obligaciones jurídicas emaavzn 

pu~s del mismo texto de la. fracci6n XV del artícul<> 123 Con:! 

titucional 9 ya que al permitir su creación~ por voluntad de 

trabajadores o patrones con la finalidad de defender sus res 

p{ilctivos interes~s 9 se comprende que dichas organizaciones -

gosan de pe::.•sonalida.cl jur:!dica~ que les permite salvaguardar 

los derechos de. sus 8.gre.miados por mediación de· los organoe 

que loe re:tJresentanQ Es necesario tambilin, pues:to que están 
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necesarios paX"a que tenSa-n vida jurídica .. 
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Eli art!culo 374 de la Ley Federal del ·Trabajo expresa~ 
18Loa sindicatos legalmente constituidos son personas morales 

y" tienen capacidad. para .. o e 
01 

o Ele dE1!3pre.~.fie que los SindicatoS 

goaan de personalidad jurídica a partir de que ha quedado 

registrado ante las·· autoridades que deben llevar a cabo di

cho registrop ya que &st® solamente l® dará y reconocex4 de

terminados derechos., 

k) ~ 1?0d<il:eacionea y Oonfederaoionel!to 

La. unión de trabajadores en sindicatos para la d.efensa 

de aua intereses comunes y la protecci6n de sus gararr~ías 

Bocial<'.ls 9 no baet!S para qua los obreros s·e. organizarán en fe 

deraciones.Y confaderaciones 9 frente~ fen6men@s econdmieos 

i polÍticoa m'e grandeeg la lucha por el mejoramiento de con 
1 -

dicion®s de vida y. la formación de una conciencia nacional 

que <U.era fuerza política a la misma clase trabajadora. 

La re!l\lida.d sin embargo no b;3. sido tan complaci.ent~¡i 

pués las federaciones y confedraciones, por los interes~s 

ideol6gicos que representaban entrar6n .~n abierta pugna, dis 

putandose el poder de la claee obrerao 

in Méixico me fol;'lllarón varias de distinta ideolog:'Ca y 

dirigidas por políticos de diversas tendencias. Ji!ll Maestro 

l!llario de la Cueva nos dice 1: ~que loú¡ue se .llama ).ucha ooei

al tien0 dos facetlW:t la lucha de los trabajadora& con'los_.:.:: 

patronas y le. lucha de., las centrales ob~eras para m.dquirtr 

®l dominio ~obr® la olaáe tráb~jadora~o12 

12 ~~rlo di® la <hllfllW(l'. 0 DcrMho Mexio&'AO dal T¡r¡¡¡,ba;lo 9 Edit,. 

Porrua• ie~<?~ 6ao Ed.~ Jl'<> 120., 
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Sin embargo debemos señalar que estas pugnas tradicion~ 

listas y esos dirigentes tendenciosos astan muy por debajo -

de los nobles interéses de los trabajadores. y la unidad en 

federaciones y confederaciones representa un gran avance en 

la plena madur4z del sindicalismo en M~xico~ 

Las federaciones y confederaciones pueden definirse co

mo "uniones de organizaciones sindicales, constituidas para 

el estudio, mejoramiento y defensa de los interéses comunes 

de los trabajadores o de los patrones, segón el caso". 

Los terminos federación y confederaci6n no tienen t~cni 

camente un significado preciso, una federaci6n es una unión 

de sindicatos, en tánto que la confederación es la unión de 

federaciones o sindicatos, particularmente de sindicatos na-

cionales. 

La fundamentación leb~l de las federaciones y confeder~ 

ciones la encontramos en la fracción XVI del articulo 123 

Constitucional que dice: "Tanto· los obreros como empresarios 

tendrán derecho para coaligarse en defensa. de su respectivos 

in'Geréses fo:rmanclo sindica tos, asociaciones profesionales •• " 

La Ley Federal del Trabajo en su articulo 382 dice: Los 

miembros de las federaciones o confederaciones podrán reti

rarse de-ellas, en cualquier tie~po, aunque exista pacto en 

contrario. 

El precepto anterior es una aplicación del texto y esp~ 

ritu de la fracción XVI del art!cuJ.o 123 Constitucional, pu

es si las libertades positivas y negativas de asociación pr~ 

fesional se azegurán en todos sus aspectos a los hombres, la 

formacion de fe<Ieraciones y confederacioneB debe ser libre; 



éi.e otra manerlil. se rcstr:i.ngiría la libe.rtad sindical o de 

~sociación profesional. 

Para la connU.tucion d~J las foderacioneo Y. confederaci~: 

nes tambi~n existen requioitoa. los cuáles se dividen en re

quisitos de fondo y de forma. Los primeros a su v~z se clasi 

fican en miembros componentes de las federaciones y confede

raciones. La fo~ac:i.ón de es'cas organizaciones supone la co::, 

currencia de sindica·i;os y federaciones legalmente consti tui

dos9 que éstos y aquellos presten su consentimiento para 

adherirse~ corresponét\.enéi.o a la"asamblea ·general decidir so

bre esta cuestiónG 

Los requisi·tos ele forma están previstos en el artfculo 

383 el cuál exige los estatutos de las federaciones y confe~ 

deraciones, la denominación y domicilio. y nombres de sus 

¡niembros, y la forma ·en sus miembros estarán representados 

en l. a direc t:l.vs. :,r en l~ts asambleas. 

Las federaciones y confederaciones se deben registrar 

ante la ~ecretarfa del Trabajo y Previsi6n Social para que 

de ese modo adQuiel~ personalidad jurídica; estas agrupacio

nes tienen como organos fundamentales a la asamblea y al co~ 

sejo de adminis'r,raci6n. La asamblea es la retmión de delega

dos de ],os sind:Lc:;;.tos o fed~x-aciones;; el consejo de adminis

tración a su v~z es la representación jurídica de los orga-

nismos. Las fw1ciones y las maneras de integrarse de ~stos -

dos organoa deben fijarse en los respectivos estatutos~ sie~ 

do aplicables lo relativo a las federaciones y confederacio-

nes. r,as vei1tajas que se logran con estos organismos, son 

conseguir la unión de la clase trabajadora, para la obtenci-

6n de mejores prestac:!.ones y conquistas sindicales. 
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Y DEL ~mVIMIElfTO SINDICAL. 

a)- La Carestía de la Vida y el Proletariado. 
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El movimiento sindical no debe convertirse en un simple 

instrumento de defensa económica de los asalariados. Lá más 
L 

limitada de las acci6nes sindicales no puede desinteresarse 

de las medidas tornaclas por el Estado y las autoridades loca~ 

les~ por el simple hecho de que las leyes y las medidas adm~ 

nistrativas pueden 1 de acuerdo con las circunstancias. proh~ 

bir, nulificar u obstaculizar las actividades de los sindica 

tos. 

Debemos ver con objetividad que los sindica-tos tienen -

peso político {;í1 la vida del puia 0 y por consiguiente la 

obligación de proponer m-i.a orientación de conjunto a ·la rtda 

económica. social y de integraci6n cultural. Quizas no lo ha 

gan por sentirse separados del poder económico y pol1tico 

para aceptar asociarse a la gesti6n de un sistema que criti

can o que condenan. Esto. tal v$z se deba, a la estructura -

del partido en el poder 0 ya que éste no ha sido capáz de ere 

ar un programa que en realidad sea operante y benefico a la 

la clase trabajadorao 

Es facíl darse úllenta que en México se vive un sindica

lismo de control que no da a la reivindicaci6n obrera, en g~ 

neral, ia forma de un proyecto revolucionario. A pesar de to 

do, la :r·ebeldÍa c:ue caré.cteriza a la cJ.ase trabajadora sub-~ 
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sia';;e. tos '.;rlv.nfos logrados er~ el año de 1936, a diferencia 

de los de hoy 0 no son la consecuencia de un moviriüen to total 

mente controlado por las organizaciones sindicales;. son fru

to del aprovechamiento de situaciones políticas y econ6micas 

que permi tier6n importantes exi 'Gos insti tucionaleso 

Algunos especialista en la sociología del trabajo seña

lan que la reivindicación se t:;.·ansforma necesariam-ente en un 

programa econ6mico 9 pero &qué lugar puede ocupar semejante -

programa en urm acción de conjunto del movimiento obrero~ en 

la época actual~ de perBpectivas revolucionarias~ ya que el 

partido en el poder no le permite asociarse directamente a -

la pol:ftica y pretende controlar a los representantes de la 

clase obrera que ocupan puestos en las cámaras? 

Los mismos especialistas del trabajo afirman que la pr~ 

porción de asalariados en la población activa crece y, al me 

nos l~sta cierto punto de esa evolución. los asalariados de 

la industrfa represente..n la participaci6n más importante y 

sobre todo la mejor organizada de los asalariados de bajos 

ingresos. Las condiciones mismas de la producci6n, al trans

formarse. subrayan .lo que debe ser el interés creciente de -

los asalarie.dos .'f rms s:\.nd.icatos por los problemas de la pr~ 

ducci6n y del progreso económico; la industria se organiza y 

at;iende a la descentralización, pero se aferra a la concen--

tración comercial y financierap ya sea por la intervención -

directa o no del Estaclop y también por la accí6n obrera que 

clebe tender cada véz. más a imptLlsar la nacionalizaci6n de -·~ 

los sectores claves de la producci6n 9 de los transportes y 

del crédito. Esta concentración y ésta organizaci6n supone 

pnra los espociaJ.iotas una evolución comparable del l!lOVim:ien 
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to sindical: llevan a 6ste a orientar la acci6n obrera hacia 

una críticG\ del funcionemiento sindicalp crítica del funcio

namiento del sistema económico que rompe con la negativap 

'codavía frecuentep &.e tomar en consideraci6n en las asamble

as los problemas de la producci6n~ con pretexto de oponerse 

incondiciomünHmte a toda forma de colaboración de clases. 

El desarrollo del inter~s sindical por la productividad~ 

el desarrollo económico 0 el incremen-to educativo y cultural 

de sus agremiados aparece con la creación de la Comision Na

cional Tripartita. El inter~s que debia canalizarse atrav~s 

de la acción política del wpRI•• 9 con objeto de que beneficie 

a la sociedad global y no se convierta en reivindicación cla 

sista, se hace ahora por medio de la mencionada comisión, 

que ha sabido orientar las propuestas y estudios en benefi-

cio de la comunidad nacional.1 

Depde la fundaciéín de la Gonfederacion de Trabajadorce 

de México observamos que ~~ata. a tenido que enfrentar el pro

blema del alza de los precios en los satisfactores de pr1me

ra necesidad. para resolver tal problema ha elaborado numero 

sos programas para que eJ. poder pt~blico dicte medidas enca-

minadas a solucionar la carestía de la vida. 

LEJ. cares·tia d.e la vida, flagelo que perjudica no s6lo a 

la clase JGrabajadora sino a toda la comunidad nacional en 

general. se debe, desde luego, a w1a crisis propia del régi

men capitaJ.ista que se encuentra en desequilibrio econ6mico. 

Dentro del actual s:l.stema social no podrá alcanzarse 

nunca un prog:;.·eBo positivo, fundamental y permanente. El pr_?. 

1 Gregorio Ortega MoJ.ina, El :.íindic<üismo en México • Edi t. -

F.C.E., M~xico 1975 1 p. 53. 
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letariado sabe bien, no sólo por una cuesti6n teórica sino 

por experiencia propía 0 que mientras que prevalesca el régi

men capi>¡;alis'r.a será imposible lograr el reconocimiento de -

su derecho a recibir todo lo que su esfuerzo produce. No pr! 

tende pues, exigir que se resuelva el hondo problema de la -

injusticia social con medidas gubernamentales; peno si quie

re hacer ver que existe la posibilidad de reducir, al minimo 

la libertad ilícita de que disfrutan los individuos que se 

enrriquecen a la sombra del r~gimen social que prevalece» 

aprovechando el mecanismo y los organos del propfo sistema 

capitalista 9 sin ser factores determinantes de la economía 

nacional, y utilizando las normas jurídicas vigentes contra 

la tendencia social que les asigna la Constituci6n Política 

de la República y levantando serios obstaculos al programa 

de mejoramiento de las masas .pobres de nuestro pueblo.· 

b) Programa de Acci6n de la C.T.M. 

Como dijimos antesp la CTM ha tenido que enfrentar el·

problema de la carestfa de la vida elaborando numerosos pro

gramas; actualmente observamos que la Confederaci<'in tiene un 

programa elaborado 9 el cuál lucha por los siguientes dere~--
. . 2: 

chos o prerrogat~vas ele los trabaJadores~ 

+ El man·tenimiento de los regímenes democráticos. El -

respeto a la volutad de las mayorfas. El predominio dé.l inte 

rés colectivo. 

+ El derecho de autodeterminaci<'in de los pueblosp así -

como el que tiene la clase trabajadora para decidir sin in--

2 Gregorio Ortega l'llolinap Ob. Citadap p. 63. 
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fluencias o tutelajes extra~os sobre sus propios destinos. 

+ La unidad nacional del movimiento obrero, que conduz

ca a la creación de w1a sólo central sindical. La unidad in

ternacional de los trabajadores. estableciendo vincRlos con 

las organizaciones afines. 

+ El cumplimiento de la misión transformadora de la Re

volución Mexicana. El libre ejercicio y el respeto.absoluto 

a los derechos de la asociación sindical, de contratación -

colectiva y de huelga. El cumplimiento del compromiso de so

lidaridad clasista~ "Para qu;¡ en '"odo caso se manifieste en -

lo moral. material y econ(Ímic:::u;e:.·:, .. ,. 

+ La estricta observancia del artículo 123 Constitucio

nal y leyes reglamentarias. su aplicabilidad por las autor"i.

dades federales y las reformas que requieren para su actuali 

zación. La superación del actual régimen de salarios mínimos 

generales y profesionales. El perfeccionamiento de la ley en 

materia de participación de los trabajadores en las utilida

des de las empresas 1 a fin de hacer expedito su.cabal cumpl~ 

miento. 

+ La contrataci6n colect"i.va, que independientemente de 

otras prestacionesp establezca~ a) Cuarenta horas como maxi

mo, en cinco días él.e trabajo por dos de descanso con pago de 

salario integro, a) Salarios remuneradores que correspondan 

al esfuerzo realizado por el traba.jador y al valor del pro-.,. 

dueto. e) Vacaciones pagadas con salarios doble~ de duración 

bastante para que Gl trabajador conserve. su:<salud y recupere 

sus energ:tas. d) Obligación de los patrones para absorber el 

pago de la cuo-t;a obrera correspondiente al Sef,'U.ro Soc"i.al. 
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-:- Asimismo • la CTM luchará por; centros vacacional es r:; 
ra el disfru·i;e de los trbajadores y de sus familiares. Igua~ 

dad de oportunidades para las mujeres y los jóvenes. respec

to de los adQltos. La afiliación sindical de los trabajado-

res no organizados. a fin de proteger sus derechos. La cons

titución de sindicatos nacionales que abarquen a los traba-

jadores de la rama industrial correspondiente, continuando -

así el proceso de transformación del sistema de agrupamiento 

grem:i.álo de empresa. Mejorar la eficiencia~ aptitud y retri

bución de los trabajadores? mediante programas de capacita~

ción profesional, con la intervencí6n directa de las organi

zaciones sindicales. 

+ La solución integra al problema de la habitación obre 

ra, mediante el cumplimiento .y superación de los actuales 

instrumentos legales. 

+ La aplicación correcta de la reforma agrarfa y el as! 

guramiento del derecho a la propiedad privada. La educación 

orientada hacia fines perseguidos por la Revoluci6n Mexicana 

y la multiplicación de las escuelas e institucionesde ense-

ñanza superior. 

+ Luchará por la consolidaci6n económica del país. El ~ 

constante mejorll\.'11iento de .las condiciones de vida de la cla

se trabajadora. La dist;ribuc:i.ón equitativa de la riqueza. El 

aprovechamiento racional de los recursos naturales, la explo 

taci6n científica de la tierra 9 la transfo1~ación de las ma-

terias primas para satisfacer las necesidades de consumo in

tl:rno y concu.rri con los excedentes al exterior, a precios -

justos o 
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+ La planeaci6n industrial y el empleo de técnicas~ ten 

dientes a lograr el mayor desarrollo económico, cuidando que 

ello no implique desocupación de la mano de obra, ni de gas

tos indebidos de regalfas por el uso de patentes o tecnolo-

gías obsoletas. La utilización al maximo del capital nacio-

nal disponible. para fines productivos y de beneficio socialo 

+ El cumplimiento de leyes que reglamentan las inversi~ 

nes extrangerasp que en todo caso deben ser complementarias 

del,capital nacional. con la obligación de reinvetir sus uti 

lidades en la ampliacion y perfeccionamiento de las empresas. 

La cabal nacionali~ación de las industrias basicas. La no in 

jerencia de las compañías multinacionales en la vida políti

ca e institucional de México. 

+ La consolidadción y fortalecimiento de la alianza po

pular. El perfeccionamiento del sistema d.e vida democrática 

y de las instituciones revolucionarias de M~xico. El pleno -

ejereieio de las libertas ciudadanas y el reconocimiento de 

los derechos de la colectividad. El establecimiento de r6gi

menes que impulsen el proceso de cambios destinas a 1ograr -

los m~s altos fines de emancipación. 

+ Ahora bien, an el ámbito internacional, la CTM lucha= 

rá por: a) la fraternidad y la solidaridad con todo.s los tra 

bajadores del mundo. b) la paz con progreso y justicia soci

al. e) la abolición de toda pólÍtica que tienda a vulnerar 

el derecho de autodeterminación de los pueblos y soberanía 

de las naciones. d) la independencia económica y política de 

los paises coloniales~ semicoloniales y dependientes. e) la 

deeaparición de toda tendencia discriminatoria y del imperi::: 
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e) Tactica de 4ucha de la C.T.M. 

Para mantener la vigencia de los principios que sostie

ne y poner en ejecucion lo antes posible su programa, la Con 

federación emplear~ los siguientes medios: 3 

+ La acción legal, que consiste en el uso sistematice -

de los recursos que otorga la Constituci6n Política de la Re 

pÚblica y dem&s preceptos reglamentarios. 

+ LA acci&n polf.tica que permita el movimiento obrero -

coadyubar al so¡r(;enimiento e impulso de loe r~gimenes revolu ... 
cionarios;· actuar en favor· de la expedición y reformas de -

las leyes que atiendan las aspiraciones proletarias y propi

ciar en las funciones píiblicas los cambios que conduzcan al 

establecimiento de una sociedad más justa y más dinámica. 

+ La acci6n sindical, cuando se vean amenazados los 

derechos fundamentales del trabajador o las libertades pÚbl!_ 

cas. 

Ahora bien~ a1m considerando en detalle las funciones -

desempeñadas por los sindicatos, hemos visto que se limitan 

a fortalecer la lucha por el aumento de los sa~arios y sólo 

esbozan o'Gro tipo- de reivindicaciones por las cuales hasta 

ahora empiezan a preocuparse para que se vean satisfechaso 

Es cierto que })Esta este momen"vo el conjunto de las re~ 

vindicaciones obreras no ha sido coordinado, ni constituye -

una linea general de acci6n susceptible de modificar las re

laciones de las fuerzas políticas. Pero ésta situaci6n se 

debe, fundamentalmente.9 a la. incapacidad del movimiento obre 

rorganizado para formular una estrategía de ofensiva? funda

mentada sobre el impulso de la reforma de estructuras, como 

3 C<regorio Ortega MnUna, Ob. Citada, p. 66. 
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se plantea en el presente gobiernop y se inclina más la nu-

eva clase obrera en dejarse absorber por las tentaciones 

••eli tistas 10 o 

Uno de los problemas que se plantean para la elaboraci

ón de la estrategía mencionada, fundamentada ean las posibi

lidades obejtivas de acción de los elementos más politizados 

de la clase obrera 9 reside. evidentemente, en la dificultad 

de coordinar las luchas de ese sector con las de otros dedi

cados a las actividades tradicionales como son la pequeña y 

mediana industríao 

Vemos entonces aparecer el inter~s de los líderes com-

prometidos~ que se apoyan en conceptos confusos y tratan de 

demostrar que lo principal es una remuneración mayor, y no 

hacer valer la producci6n, orientar el consumo, capacitar 

los recursos humanos y proporcionar a la clase trabajadora 

el acceso a las modernas t~cnicase 

Aparece otro factor importante en los comportamientos -

de la ·clase obrera: la orientaci6n al consumo. Aparecen tam

bi~ri las condiciones relativas al tiempo de trabajo que, sin 

reducci6n de salarioa 9 tienden a reducirlo a la·semana de 

cuarenta horas como jornada legalv 

O'cra de las importan·tes reivindicaciones relativas al 

empleo, conciernen a la edad de jubilación, con ciertas di-

ferencias de acuerdo con el sexo, la naturaleza del empleo y 

el monto de la jubilaci6n. Se convierte en cotidania la. exi

gencia del empleo de tiempo completo, y aparecen las indemni. 

zaciones por desempleo, duración de trabajo y edad de jubil~ 

ci6n, convirtiendose en aspectos económicos de importancia -

nacional. 
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Ool'l las cr:lais, las eop:!.rales inflacionar:taa 9 aparecen 

las r®ivindicaciones l:'elativas a los salarios~ J.as que defi

tí$lQ.dt.m el podel' de compra de los trabajadores.~ ya no Gon·tra 

las fluctuacionGs del empleo sino contra el aumento da los 

preciOE\ y el costo de la vida. Estas demandas o.breras tie_rten 

como fin~ des¡:n.aés de un periodo dtil alza dlll prec;\.oa y de me

nor aumento de ti.mlar--lote, luchar por un aumento jus·ao, de ma

nera que .el obrero recuper® para au salario el poder adquis! 

tivo anterior. 

~y exigancias que eatf!n garantiza~s por la leyp como 

prec~p.ucicin con'Gl"a las arbi'Grar1edades del patr6ng:" ®.1 salario 

minimo proferil:l.o:nal. y tlel campo v que remunera un trabajo cal! 

ficado, concreto~ además de que sistematiza el enc~recimien~ 

to de la mano da ob:rra 9 redunda en benefici-o del progreso ·iiác 

nico y econ5micoo 

Las reivindicªciones obreras con relación a los a~lari= 

os no deben t<$nd.,¡¡;~ \!nicamente a protegerlos con;tra el alza "" 

de pr<acios y la inflaci&n¡; t~E.®poco únicamente a protegerlos 

a reforzar la f.lstru.c·tura de las remuneraciones r sino tambid:n 

a aumentar el nivel absoluto de loa salarios y de su pod®r -

de compra ~m función de la si -l;uacton d.ol m~<"r-.:::ado ~e trabajo 

del crecimiento de su pro¿ucci6n0 de su produc"liivi®d y pro:! 

peridado 

Otras :~.~e:lvindicaciones muy importan·~es como la llabH;;a

ci6n y la eaefi&"'l¡sa son tratadas con espectal :l..nter~so 

6in em"l:l-arr;t;o en tod.a~;~ estas reivindicaciones hay una ten 

dencia dÓrainan"to y relativamente nueva: es la aspira.ci6n a 

la aeguridíll,d 9 la eegw.:!.dad frente a las fluctuaciones-del 



empleo 9 frente al aunwnto de precios~ frente a la arbi ·trari-
J},. 

edad patronalo Cuando se habla de nuevas tendencias debemos 

p®nsar en el desarrollo de los estudios del mercado 9 en el -

progreso de la organi~ación racional del trabajo; en las 

aplicaoiónes~ Grue deben G~:~r cada véz más extendidas~ de· las 

investigaciones ope~~oiónalés, y en la tendencia creciente -

del Estado a elaborar perspectivas y planes de desarrollo de 

la producci&n y de las inversiones, lo que es benefico para 

la industria. 

Frente a tales tendenciasu la preocupaci6n de las orga

nizaciones sindicales debe consistir en apegarse al desarro

llo del país donde actt~an~ teniendo conciencia de los que 

eso implica en el régimen econ6mico estableci~o, apoyando 

cierto ndmero de roformalll de carácter fundamental y de alea~ 

C®p ai no revo~uciouario en el sentido estricto de·la pala-

bra. al menoa reform~sta en el sentido más el@vado del térmi 

no. 5 

En la acción política de los sindicatosp como parte de 

su ideología del1e inscribirse la necesidad de convencer a 

los pat~ones dG qu~ pmgan~o mejo~ se atenü~ la violencias 

de las roivind:icao:tonea de nati.n"Bleza politca y social~ Ee. 

necesario que ~1 obr~ro~ el lÍder sindical, tome conciencia 

de la necesidad de luchar pare evitar que noe aafixie el em':'" 

pobrecimiento creciente (no s.1lo én M6xico sino en todo el ~ 

mundo~ debido a factores detel~inantea como la crisis d0 -~ 

energ¡$ticoa)., a.unqw.til YJe b~tsl}n en el apoyo· de des'Gruooi&n <le 

la burgt<01irfav d~ d.ebi.li tam:Lento de las oligarqu:!as políticas 

y familiares~ de lo contrario serán sindicatos blancos~ 
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Otra de las importantes tareas qt\{3 est!!n obligadas a r_! 

alizar las organizaciones profesionales, conaista en desarro 
6 -

llar la cultura de la clase obrera. Ea a partir de esa ac--

ci6n que se puede habla~ de nucleos de cultura obrera aut&no 

\ ma, creando nwdios de_ difu;:sión que sea.n bas~ de una litera

'Gura proletaria con fines especifica.mente educativoao Las 

organizacione~ sindicales deben_ plantearse la necesidad de 

crear casa de cu..'l tura alrededor de los centros de trabajo o 

cerca de la unidades l.abitacionales para obreros 9 a efecto 

de que ~stol<l utilicen su tiempo libre en actividades benefi

caa para la realización personalo Fábricas y sindicatos de-

b®n crear unsisterrua que establezca la capacitación de los 

recursos humanos~ con objeto de que ambos se beneficien con 

aumento de la productividad atrav<ia de una revolución de la 

eficiencíaQ 

Lo ci0rto es que los obreros sienten profundamente ·la 

necesidad de ~~a liberaci6n social; ya que no desean formar 

parte de la mecanica nacional, a pesar de que se sienten po

co preparadoB para obtener esa liberaci6n por sí miamoao Por 

ta~ mo'civo, el obrero ti{l)ne la necesidad de confiar en las 

organizaciones sindioal®s y las grnades centrales obreras 

sobre las que descarga sus aspiracionesa 7 . 

Ahora bien~ a la pre&runta de9 ¡)lan sabido interpretar -

las centnüea obreraa J_e.s aspiraciones de sus afi-liados? 0 t!_ 

nemos que recordar que en sus inicios la CTM era m~s-comba-

tivaP la UniversiC!.ad Obrera de México cumpJ.ia funciones con-

1 Ob:;.·~;tc Escogidas~ La enfermedad infantil del 
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cretas ya que :fno üreao..a con el objeto de cooperar a la for

mación de la conciencia de claae del proletariado. Es el ea

fuerzo más serio que realizó el movimiento obrero» con el 

propoaito d®. dotar a loa trabajadores de un arma eficiente 

para logar su &mancipación econ6mica y eapiritual0 

~) Proposici&n de un Nuevo Programa y Tactica de Luchm0 

Ahora bien, de conformidad con el programa anteriorp e~ 

rrespondiente a la Cm&fed.era.ciéín de Trabajadores de M~xico P 

consider que i;odas léilll> organizaciones sindicr:üea, y de ll.nS 

manera generl'J'.J. eJ. mov1miento obrero de MÓJcico debe luchar 

por laa aiguiQ)ntea reivinclicacionea sociales fu.ndamentEüeag 

l.) Deb0n ds hacer dE~l cm'locimiento de toda la poblaci6n ~n -

generalt qu~ el a~~ento de loa precios realizado por el sec~ 

tor capitali~t~ del paí~~ perjudica las pocas medidas tendi~ 

ent®!'!. ª 'benei':i.ciar a los trabajadores; 2:) Qua ·esto a.a debe 0 

en parte 11 ¡;¡. la :falte. de aoc.ión obrera y popula~" coordinada, 

la· cual hut":1iara obligado St las autoridades a tomar medidas·

para contra:k"reátar la carest:la;-8 3) Que los responzaplo~ in
mediatos del al:¡;a de los pr!Boioa son loa capitalÚJte.a, quo 

hru'l aprovechado la o:.·gan:i.za<:li&n económica actual para zoeal.i

zar Ul"l2. desenf.r0l'l.alia e~p~culaci6n; 4) Deben ma.nifss·l;ar; que 

las autoridades encarge.de.a de velar po1• la bu(:)na fi'!al:"cha de -

la economía é~~ü pa:fa no ha..l'l cump;Lido con s1.a deber; ;} Qu~a &n 

conseouencie- 0 lv. ac~<>itud del sector patronal obliga a lot> 

traba;jdores a re!NJ.u<ls..r m . .l.l:l'J'amente eu lucha por uns. alza de 

salár-ios¡ ·6) Gwíl <HJta' provocación patronal e~ta. en contr"ffi.dic 

ci&n con las larurrm.'aaciones que la burguesta gm~ta hacer en ~ 

eom:tt"'!S de la. hu.®lgac- ¿,• dem::ls formas ele luche obr®ra, que 3a-

{1 El P.C.IIío ir el M:ov:i.m:~ento SindioalB Ed.., de Cultura Popular 

S.Á0 9 ~lt;!ico 19769 , l:rao Ed., Pe 15. 



@fu ella son fa!:tOlAes de desorganh.:a.ción de la econom!a na-= 

ciona+ siendo que ella misma ee la que las fomenta; 7) Que ~ 

la actual situs.ción esta a punto de provocar una .grave crl-~ 

:sis nacional~ $.) M1~~.t~ org¡a..niu.acionea aind:!.cal~s deben aeña.lar 

IAl gobier-tlo ::o~0dickH1 Q.lJ.t3 vayan de acuerdo con la l"ealidad~ ~ 

roa que 'ste lam adopte inmediatamente para evitar la crisis 

económica que la ccmd.ucta de los patronea es·t~ provocando~ 

9) Que ad.ertlá:s de las medidas adminiatrativasp financieras, 

etc.~ que precisa adopffiar, eo tambi~n indispensab1$ que al 

movimiento obr@l'O organizado se pong-a. al frente da laa mass.a 

popula&~ea ®n todo eü pa:t:g;, para ejercer presión sobre las 

autoridad~e f.edlilrales y local®a que no cumplan co:n su deber 9 

a fin de que eviten las m~s inmoderadas manifestaciones de -

aspeculaci6n mercant:Ü¡. lO) Que lo anterior debe tome.r forma 

concreta por msdio de la organización de comiciones localesg 

cuales deben terru>r como objetivo loa siguientes puntoau . á) 

centralimar la·acci~n popular en contra del alza de los pr®~ 

cioa; b) respaldar ®1 programa d~ acci6n en la lucha contra 

los monopolios y por mod:i.f:lcaci6n de las formas d(l'} aplicaoi

&n de cré'dHo:m a la clas0. tl~aoojadora urbana y rural;: e) ex;!;_ 

gir la inmed:i..ata creación ele juntas reguladoras de pl~ecios 

en todos loo lugares del pa:fs~ con la intervenc!6n de las 

c¡;¡mieionea de aoc:?.óx¡ oon~GrB la vida carao 

11). 3~fiala~ posiciones de lucha, n® a6lo a los obreros

y campe!:iinos~ ~ino a todos los sectores del pueblo oprimido 

de !W&xico, ya que s61o en t$eta fo:t'I!la y no en otra alguna 9 s! 

r~ posible la uni6n ~e todos los elementos er.plotadosp que 

al luchar por evitar que ae intensifi€ll1®--la explotación de 
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qu~ son vict:!.mas v luch;].l.'!. de hecho contra todas las fuerzas -

reacciona:r.ia¡¡; 9 y poY:' la salvación da las liber·tadl!l:a democr-~

ticas;; tambi4'in~ lt!O deben olvicla:;:'se las orga:ni.zac:üone~<~ sindi

cales que medie~t~ la :r.eafi¡~aci6n y 1~ ampliaci&n de su 

molidaria.ad con ·todos los trabajadores del mundoo 

Es decir~ que loo sindicatos representan al proletaria

do en aci lucb.a por til:rteno:r. el pleno goce do loa aig¡;.ient@.B -

derecl'll.:la:. e.) el d!llrGcho a la huelga.;. b} el derecho a la,aflo~ 
~ 

dacion sind.1.ca1;r e) .zü derecho de reW1i&n y ma.nifestaci6n -

pli'!51icar: en e:t dfJ Plr'Ol;Jatta."ld..a ~llH:lri·ta y verbal sin J.imi tacio

nea. 9 Asimlsmo 1 los a.in~Úcatos lucharen con·tra 1a deaocu:p~ 
oi&n ·ae los tz~bajadore2~ Exigi~ del Estado trabajo para 

loe desocupados y la creaci6n del seguro del desempleo; 1~ 

provisi6n·gratuita de albergues 9 vestidoa y alimentaci6n a 

los tra~ajadox·~s sin -'.;rabajo y a suf! familiaresD en la inte~ 

tos que pagu®n loa trabajador®.s 9 ni .una disminución de au 

sa:}.arióo 

Pugnarán por un constante aumento de los salarios rea-

lea y por la inati tuc:'!.ón de cor¡.dioionea uniformes 4e trabajo 

en todo el pafs 9 para (;ada una de las ramas de la induatria 0 

de la ag:r.icul il.U'a y del co:mercio, sin que esas normaa sean 

obataculo para que el trabajador luche por superarlas en be

neficio de su.s intereses. 

También luchar~! oontra los f!iatemas.de trl:lbr¡¡.jo que ani

quilen las fuerZQ.S f:~sicas y mentales del trab&j.a_dO:fp Y por 

eu proteqción eóonómica, f!sica y moral, ante el empl~o inmo 

g,, m Partido Clmnun.ista y el movimiento Sindical, ED. Ci tac1a 9 

Po 19-o 
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derado del maqtúm.s!!U);y• da los medios t~cniéos en general P 

que traten de desalojar; .. el trabajo humano o desnaturaliza:do 

con perjutcio d.e l.a integridad ·de la persona Cle· los. trabaja

dores .. 

Las organizaciones sindicales tratarán de abolir los i~ 

pu0sto~ que p0sen sobre los campeeinoer lucharán por ia anu

laéi6n de deud.aa uzuGrarf.as y fiac.alea p; debsrtá\n av:l. ter la ex 

pulai6n de los campeeinoa d~ les tie1~as que pose0n o culti

van; lucharán !Wr la devolución total de las tiarraa y de 

las aguas que les han sido arrebatadaBv por ia igualdad de 

derechos para los indigen~a en relación con el reato de la 

población; poli"' la abolición del pago de arrendamiento de las 

tierras y, mientras tanto no se logre este propósito~ por el 

no de~alojamiento de los paquefiba arrendatarios por falta de 

pago¡; por la abolic:i.ón de preste.moa de refacción u ain in te..,.;;. 

r4i:i u par-a lo6 earnpei'lií-108 ¡; por· el utiiO y aprovechamiento p!.i.lt"a 

loa campesinos, de los productos forestales~ de 1a casa y la 

peaca, ein!.perjuicio de lae especies y el mantenimiento de -

loa boaquea 0 por el derecho de alojamiento gratuito e hig!e

nico para los obr~roa agrícolas por cuenta de los hacendadoa; 

por la exprop:tac:l.ón de la tierra a los latifundia·taa naciona 

les-y extrengeros. ,tilÍn indembización9 para campesinos que 

careacan de ellasp es decir~ reparto de tierras, de prefere~ 

cia entre quienes la han V('!nido trabajando; por la modifica

ción de la. legialación agrada en beneficio de loa trabajad2_ 

res de.l campor, poao lS> elevación económica y social de 'stosp 

y tre:tt1.1r de q,ue traba-jen colectivamente la t:te.rra. 

~~ mo'lTimtioo>'lto si>'ld:'i.cal, ·también 1uc1Y1:rl'i por acreoantar 



la. fuerze, y ls-. soli&:~r:!..~ad de la orga."lb-w.ci6n sind.tcal, oua± 

qw.err quebran:to a esas conquis·bas » y res pondere con la hual~ 

ga general revolucionaria todo int~nto de establec®r en el 

país una dictadura reaccicn~riav c~tendiendoae por ~sta la 

que auprim~ o restr.ing~ loe derechOs flli"ldamantal~5 d® los 

trabajadores~ 

Tmmbian luchar~ por la capacitación t~cnioa d® los tra

bajadores par&. la poser..l:i.&n oportuna de los instrumen".;os y 

los medios do la p¿~ducci&n econ6mica 0 y por la formación de 

J.a mentalidad revoluciomariacomo condioi&n prevía para la 

transfomacid'n socia/ .. ~ porque la escuel.a en todas sus formas 

sea de un factor social siempre al aervic:lo de los intereses 

de las mayorfas 0 y por la ace:ptacidnde los valer®s de la oul 

tura proletarlao 

Lucha¡~ por el fomento del deporte entre la clase obra

ra y campesin~ y por la organizaci~n do los deportistas tra

bajadores en tmu F~deraci6n Nacional que acepte ].os princi-

pios ~u! establecidos.o 

Por la fraternizaci6n entre el ejército y el pueblop 

procurando aproveche.r las oportunidades que se presenten 

para grabar ~m la conr.dencia da los componentes c1e áquel que 

ya no debe sor Lm instrumento incondicional de 01'resi6n al -

se1~icio de la burguesía~ 

Dado que al trabajador no sólo es explotado corao produ~ 

torg sino tambi~n corno consumidoru en loa diferentes aapec-. 

tos d.el actual o:t•den de las cor;;as, luchará contra la explo-

·taci6n que a0 hace en ese sentid.o. 

Pugnará por la implantaci6n. del Seguro Social, en todos 
' . 10 

sus &A'tpectos 9 por oum·~ta de los patronea y el Estado.-



El proletariado de M~xico reconoce el carácter interne

clona~ del movimiGnto obrero y campesino~ y de la luc~~ por 

el sociali1llrno; l!:n t:v.l virtud, al mismo tiempo que 0stablece 

las ~a estreohaG relaciones con el movimiento obrero de lo~ 

demás paises de :La t:i~erra.P 'J' lucha por el desarrollo de la -

más amplía y afectiva sol:l..o..aridad inter-aacional, pondrá todo 

lo qua 0mte d® su parte para lograr la unidad intel.,..(laoional. 

del movimiento proletario or&~nizadoo 

El prole·!:ariado de MiSxico prec~.niza como tacti.~Ja de lu

cha~ el empl®o de las amas del sindicalismo rev®lu.cionario 9 

que consiste en la aacción directa de loa trabajadores en 

sus d.ispu.tas econ6mioas con la clase capi taliata, y en le. 

oposición constante de toda colaboraciÓn 9 para.evitar que lo 

áOliletá.n é. loa organos del Estado o lo limiten en sus poaibi

lidade~ de olevaci6n eoon6mioa y de respeto aocialo La acci-

6n directa ~e ont~nder~ como la aupresi6n de todo intermedia 

rio entre trabajadores y patronea. 

Por lo tantog emplear~ la huelgap el boicotp las mani-

festaciones RiÍblicaa, loa Ínítines ;¡¡¡ todos los medioa de coe.c 

ci.6n y ptá"Qlic&cdelaci6n (acusaci6n) de toda clase de injus-

ticias, hasta obtener sua reruvindicacioneao 
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Ahol~ bien~ haciendo un poco de hiatória~ el ain~~calis 

mo en nuestro pe.is s~ fue asentando 9 y en el periodo compre~ 

dido eritre loa eiios d.e 1934 a 1940 9 se trató el prol'llema con 

máa detenimisnto~ encont1~ndose entra los p~ncipios declar&, 

dos, qua el gobierno timle el deber de contr:!.buir al robuate 

cimiento de las orga.n:l.zaciones sindicales de la clase trab-a

jadora3· por lo tanto, el Eatado velar.! porque los sindicatos 

deaempei'l.en lo m~a eficazmente la funci&n social que tiene e!: 

comandada sin que puedan salirse de sus limites y oonvertir

ae en inatTumento de opresión dentro da la clase que repre-

raentan., 

El g'neral l4zaro Clárdenas P a raíz de a u rompimiento 

con Calle~ trata de unifi~ar en un sólo grupo el movimiento 

obrero del :país através de la c:reaci&n de la CTM. Modifica -

la estructura del Partido Nacional RevolucionariQ aparecien

do en el lugar· de ~rriie el P?.rtido de la Revoluci6!.1 J.1exicana 1 

que en au deala:raciSn de principios reconoce la existencia -

de 1a.lucha d® clases como fen6meno inherente al regimen ca

pitalista~ sosteniendo el derecb,o de los trabaje.doresde con 

tender :po~ \lll pode;;~ ~lítico p8'.l."a usarlo en in·teréa c1e su ro.e 
. . t l. JOrann.en o. 
~-'"""~"""~,qi>\,.~Wr:A"'"'',_~,""".,..,r~or.>«n"i .. 
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En 1938 el P..a.rt:l:.do de la Revoluci6n Mexicana entró .en 

relacione¡¡¡¡ con el mowimie11tc obre1ho e/;;ravéa de la GTM que 

qued(í oonsti tW.da como sector obr~ro del prop!o ptíll•ti.do en. 

el poder, no obstante que el texto original de la fraocién I 

del artículo 249 de la Ley Laborálp prohibía expresamente a 

loa sindicatos par·(;icipar en cuestiones pol:t·Gicaa, . prohibic!_ 

ón que no se tomó en consideracióno La acti\~dad política de 

los sindicatos~ sobre todo en cuestiones electorales, mani-~ 

festacionés de respaldo~ participación directa en la cuesti

ón públicav se intsn6ifieó a partir de la fu.ndacidn del Par= 

tido de la Revol:uci;)n Mex:l.canao El· manejo de la CTM y de la 

CNC d!6 a ~ste pa~tido gran preponderancia política 9 quedan~ 

do el Congr;:;®o de la UnU)n en va1•iaa legislaturas integrado 

con tUla mayoría de representantes de aquellas agrupacioneae 

il intento de formación de un frente popular deapert& -

una gran actividad polfticade las grandes centrales obreras0 

Posteriormente con la: reforma. de la fracción I del artículo 

249 de la Ley del Trabajo$ se dierón amplias facultades a 

los ainclicatos para intervenir en cuestiones polítioi;ls 9 re

forma que ae efectuó en el año de 1940. Ahora sdlo se prohi

be a loa sindicatos part;ic:.tpar en asuntos religiosos y ejer

cer la pro~esi6n d~ comerciantes con animo de lucro (art!cuw 

lo 378). 

Deapu$s de 194~~ la CTM fue viendo reducido progresiva

menta el núm®ro de sus miembros entre los legisladores, aai 

como ~u fu~r~ política primitiva, que en un principio fue -

de gra."ldes aloél.ncea pol!ticos en todos los ordenes sociale~ 

y gubernamentales. 



Lo anterio~ se debió fundamentalmmnte al cambio en la = 

estructura d~l Partido Oficial que toma una nueva denomina-

ciónv la cual ea~ Partido Revolucionario Institucional, que 

en su programa 0 :::>.cox>de con la política del nuevo. r~glmen su= 

prime la luclla de clases 9 reconoc:!.endo como finalidad eac~m

cial do loa dndiorA.toa el mejoramiento econdm:tco, aocial y = 

cul'o:;ural de todas J.aa cues-t;ionos de trábajo y p:t•eviaión so-

cial9 impulf3alq todo aquello que tienda a lograr la preplll-r&'i~·~ 

ci~n t0cnica de 1M t:r-aba.jaclorea p apl:l.cac-ión de los prece~ 

toe conetituc~ol~.ea ~n ma.teria de trabajo 9 ampliandoae en -

beneficio de los obr<e;~oa las re:formal!! n~oesariae a la Oons--

titución y a la Ley I!'ederal del Trabajo~ procurando el m.ejo-

!"amiento de todos loa aspectos de loa trabajadore!3 9 esfo-rzan 

dos e por su unificación para lograr la satiáfacción d® todos 

sus interés~s ~om.unas~ Desde luego que la mayor parte de és-

dor ha recibido m~v poco beneficio de su participación acti
. 2 

va en dicho p!'U't:Ldo. 

La Ley F~dera,l ElectoZ'a-1 9 establee~ que el funcionamie~ 

to e integraci.ón dG los part;idos políticos corresponde a aao 

~iacion<DB con@tj.tuid.as po:~:· civ,dadanoe en pleno ejercicio de; 

sus dereohot~ . oi\ri.coa pa1-a fianea electorales P es decir, que 

no deba de deacartarBe la participación direc·ta da la.s oro€;:a

nizaciones obrerasdentro de los: partidos constituidos J;egal

ment®.~ y en cons0cuencia~ el derecho de los trabajad.oJ::ea pe.~ 

ra ejsroi·~tu;• m:trav~r1;1 d.e:L partido que elija, para que l!íste 

sa.tisfe,ga aua aspiraciones¡, sin que nadie pueda obligarlos a 
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pertenecer a ~ste partido que no sea de au agrado por simple 

imposici6n sindical, razón por la que se tiene que concluir 

que no debe existir vínculos entre los partidos y las orga-= 

nizaciones obreras si media para ello la violencia o la ya -

citada imposición para coaligarse con un partido determinadoo 

Con respecto a la participación de los sindicatos en 

laa luchas electorales viene siendo su actividad concreta en 

la vida política de nuestro país, y como complemento de lo -

anterior haremos breve história a partir del régimen de Láza 

ro Cárdenas, ~~rante ~ste periodo de gobierno~ se sientan 

nuevas bases tanto en materia económica como en materia so-

ciala Se intensifica la reforma agraria, y en materia de tr! 

bajo el géneral Cárdenas lo defini6 en su discurso celebrado 

en Monterrey en l936p en el cuál anuncia loa puntos de su 

progrma.1 los cuales son los siguientes: 3 a.) O:cganización de 

las clases laborantes del país en una Ünica central de traba 

jadorest b) Esfuerzo del gobierno para evitar la formación -

de sindicatos blancos y toda maniobra patronal para interve

nir en la vida sindical; e) Proclamación del derecho del Es

tado para asumir el papel de árbitro regulador de la ecorw

m:i'a nacional como prot;ector de las clases delTlheredadas; el) -

Limitaci&n de los conflictos obreros pat~onales a la capaci~ 

dad económica del empresario. 

El propósito del génerál C~rdenas, acerca de la unifica 

ci6n de la clase obrera en un sólo frente, se logr& llevar a 

caboo Así el Congreso Nacional de Unificaci6n Obrera, se re~ 

ne del <l() Q1 29 de. fo&brero de 1936, y da origen a la CTM, 
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quedando dnicamente fu~ra de dicha confederaciqnpla Confede

raci6n G~neral de Trabajadores (CGT) reducto de la Confedera 

ci6n Revolucionaria de Obreros de México (CROM)o 

Posteriormente despU~6 de los diferentes cambios que 

aufri& el partido oficial? hasta llegar a su situaci6n actu

al; cambios que obedecier6n sin lugar a dudas al,r~gimen po

lítico que en sus diferentes periodos toco gobernar al pafs. 

La Ley ~'ederal Electoral. que tiene vigor a partir de -

1951, establece la manera, funcionamiento e integracii$n de 

los partidos polf.ticoso Con la participaci6n de los sindica

tos en las luchas electorales, las lacras de la política me

xicana han venido a incubarse en él. El contubernio que se -

ha mru1tenido siempre entre los líderes sindicales y los diri 

gentes gubernamentales~ ha venido a desvir-tuar la finalidad 

para la cual fue creado 9 convirtiendose entonces el sindica

to en verdadero instrumento del poder político. 

La participaci6n de los sindicatos en las luchas electo 

ralea conquistando concretamente puestos políttcos de elec

ci6n popular, debe obedecer indiscutiblemente a ia busqucda 

de nuevos 1'-..tirizontes para l.a clase trabajadora, pl!=¡.smando en 

la 1egislaci6n positiva nuevas prestaciones sociales y la 

reivindicación de sus derechos, que día a día va arrebatando 

a la clase patronal representante del capitalismo moderno. 

Pero tambt~n. debemos ver la realidad sindical en nuestro 

país. como tal es el intercambio de servicios que ~1 gobier

no ofrece.. a los dirigen'Ges sindicales, es dec:b;, el gobierno 

coloca a tales dirigentes en puestos de releuancia, puestos 

en los cuales los obreros no se encuentran realmente repre-

sentados, ya que los lideres 1~nicamente hacen Una est~ril de 
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magog!a que a6lo sirve a sus propios fineso Los obreros con 

ésJGo 9 tal parecaque no ·hubieran hecho sino cambiar de amos, 

viendose con gato traicionados sus m~a legitimos y nobles in 

teréseso 

EL poder de las organizaciones obreras, debería concen

trarse en manos de autenticas trabajadores, y no de trabaja

dores de papel 9 haciendose necesario que el Estado emita una 

ley que responzabilice a los lideres sindicalesP ya qut los 

estatutos que norman la vida interna de los sindicatos son 

para los líderes letra muerta, debe limitarse su campo de 

accidnp otorgarseles mayores poderes a la asamblea general, 

con lo cual se restringirían un poco el mal uso de las ampl! 

as facultades que tienen los dirigentes, sin embargp, a pe-

sar del desaliento que nos p:roduce la si tuaci6n q\le guardan 

nuestros rég:l.menes sindica.lesp esperamos que el futuro nos -

presente la soluci&n acertada, y deseamos que el sindicalis

mo. en México, como organizacidn de la clase trabajadora par

ticipe con toda su fuerza en el campo de la política, con 

una verdadera representaci6n y en aras de la reivindicaci6n 

de sus legítimos derechos y garantías sociales. 

Es indudable que el sindicalismo en Mexico antes de lle 

gar a tener las caracteristicas que presenta en la actuali-

dadp tuvo que salvar un número de obataculos muy grande, así 

como también se han elaborado diversas doctrinas que en la 

·actualidad ya no discuten la conveniencia o inconveniencia 

de la constitución de la as:ociación profes:i,ona¡ por estar -

completamente aceptada por todas ellas, siendo el principal 

problema que se·discute actualmente. el de saber cuáles de-

ben ser las verdaderas bases de su organizaci6n, los siste--
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mas que deben aplicarse para su desenvolvimiento y sobre to

do los fines que debe perseguir~ tanto pa.ra el beneficio de 

los trabajadores considerados en lo individualp como para el 

fortalecimiento de las organizaciones sindicales. 4 

En primer lugar, es importante manifQstar que se deben 

de eliminar todos los vicios heredados de la doctrina libe-

ral, así como evJ. tar la absoroi6n '¡;otali taria del Estado; 

por lo que toca a la lucha. de clases que obedece a la tenden 

cia natural del trabajador por la conquista de nuevas prest~ 

cionea y la reivindicación de sus derechos sociales y al pa

trón de arrebatarselas, consideró que debemos apartarnos de 

la lucha violenta. debiendose estructurar el sindicalismo en 

un sentido humano de justicia social conjugando las activi-

dades materiales de sus componentes a los preceptos de car!:Íc 

ter moral, dejando en un segundo plano todos aquellos siate-

mal5 que su:o·IJenten principios en que van implici tas pugnas de 

grupos, que reaulan impropios para el buen funcionamiento 

sindical, entorpeclendo la actividad para la consecución de 

loa fines de las agrupaciones obreras debidamente organiza-

das, como es llegar a obtener lo que justamente les corres-

ponde p debi,endo encontrarse para llegar a ésto, libres de t;o 

da incitación demag6gica, tratando de llegar a la~~ metas que 

tienen señaladas.por sistemas apropiados, buscando el bene-

ficio de los trabajadores, en armonía, para la cuál se nece

sita que 116guón a tener una verdadera representaci6n sindi

cal nombrando dirigentes a verdaderos trabajadores· que sean 

responzables en el cumplimiento de sus obligaciones y d~~be-~ 

res o 
..u..,..~.,.,~--"'~cQ•"-"_e_...,.._,.....,.*""""~"'"~· .. ..,,_. 

4 Asamblea Na(:i.ona.l de J.a CTM~ 
Edi~;~ cllat\~1-~~ernoc, p~ ~~09 ... 
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Cualquiera que sea el desarrollo economico social de un 

grupo humano necesita de orden y paz que garantice la exis-

tencia del mismo en su vida co~n, contando para ello con un 

maximo de seguridad que se encuentre basado en el derecho, -

ya que ~ste es la vida individual objetivada en no"rmas jurí

dicas que responden a propositos de convivencia social, ra~

z6n por lo que la sociedad no puede vivir sin ~1~ haciendo -

en esta forma posible que los inter4ses de todos garanticen 

la existencia del grupo, lo que no podría suceder cuando des 

conociendo la realidad de la vida y los interéses de la so-

ciedad, las instituciones de derecho tuvierán que desapare~

cer para dar lugar a la violencia en ocaciones caracterizada 

por la pugna de grupos, que vendría a romper el equilibrio -

social que debe existir basado en el bien comdn y la justi-

cia. Es decirp que aolo e~tar~ juetificada la violencia cua~ 

do se hayan agotado todos los recursos pacíficos y legales -

para conseguir una mejor forma de vida, no quedase otro cami 

no m~s que la vi6lenciap entonces si estaremos de acuerdo 

con ella. 

La experiencia nos muestra que hay en las cosas una fi

nalidad que se tiene que realizar por más que en la vida 

práctica frecuentemente confundamos los fines propios del 

proletariado en un sistema capitalista con la utilidad que 

puede reportarnos la lucha organizada y pacífica dentro de 

la misma estructura política, buscando la emancipaci6n soci

al y bienestar económico de la clase trabajadora. 

Por eso el sindicato debe tener funciones especificas 

de la mds alta trascendenciap teniendo éstas como fin el bi

en común para lograr la justicia social. 
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Los dirigentes de las organizaciOnes sindicales no deben 

aprovechar ~stas 0 en cuestiones políticas para su exclusivo 

interés 0 convirtiendo dichas organizaciones 0n instrumento -

de una oligarquía facciosa (perteneciente a una facción polf 

tica) 1 destruyendo la lidertad sindical. pervirtiendo la dis 

ciplina9 prescribiendo tambi~n la utilización de esas orga-

nizaciones como medio de provecho personal participando en -

las luchas electorales, conquistando puestos de ele()ción po

pular para que más tarde traicionen loa principios y a los -

hombrea que representan y de su clase social. 

Loa trabajadores para actuar en la política deben hacer 

lo atrav~s de los partidos políticos que se ajusten a su mo

do de pensar, sin perjuicio de ejecutar todas las activida-

des necesarias para el cum~imiento de los fines de las org~ 

nizaciones sindicales a que perteneceno 5 Pero si se analiza 

la situación actual de esas organizaciones, é&xas son &nica

mante vehic)lloa d(~ engrandecimiento para loa líderes que los 

encabezan, siendo utilizadas por ~stou para su propio y par

ticular beneficio, relegando a un segundo t~rmino sus activi 

dades naturales para realizar los fines del sindicato? como 

son: su unidad para defender sus derechos con mayor eficas-

cía, fijar las condiciones generales de ·trabajo de las fábr~ 

c~a, el mejoramiento económico y cultural de los asociados -

en las organizaciones sindicales, sin olvidar que jUntó a ~~ 

tos existen otros que persiguen la dignificación de la pers9. 

na humanaen el cmapo de trabajo 8 actuando dentro de un marco 

que señala la justicia y el derecho;: agregando tambi~n que -

mientr::w los sindieatos no cumplan con éstos fines~ los tra~ 
--~-~~¡,;:,4•UJI'-~...,.._ . ..,.,u~ .. ~·~--~~""""U."'S<R>.W.OA$ 
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para la elevación de su culturap su económ!a y su eapiritu 0 

debiendoae otorgar a los aindicalizadoa laa garantías necea! 

riaa para que actuen libremente en todos loa campos que lea 

corresponda como persona humana. 

El sindicalismo autentico no quiere ni debe 9 convertir

se en una simple cantera de votos o como medio para tener a 

la mano grupos de trabajadores que sean arrastrados o aca--

rreados de un lugar a otro, para los fines politiqueros de -

sus dirigentese En su seno cabe el hombre trabajador que ti

ende a asociar los esfuerzos aislados de otros trabajadores~ 

con la intención de alcanzar, mediante la acción colectiva y 

organizada la superación económica social de sus miembros. 

Sus dirigentes electos democrdtamente, deben de ir adquirie~ 

do gradualmente una formación política e intelectual, porque 

como representantes tienen la obligación de buscar m·ejores 

condiciones que sirvan para.ir educando a los componentes 

dei aindicatop ayudandoloa a adquirir conciencia de le. elev:; 

da funci6n que desempeñan y de loa derechos que ae despren-

den de ella • Ilustrando al trabajador sobre sus más esenci

ales prol::t.lemasp demostrandole que la enorme riqueza por su 

mayor esfuerzo no será patrimonio común sin el recurso de 

una presión constante sobre la clase patronal. 

Re~pecto a la unidad sindical, procede asentar que la 

efectiva realizaci6n de los fines del sindicalismo a6lo se 

verán realizadoa en su plenitud cuando ·los trbajado:r.es se o,:: 

gahicen en un sólo fran·í•e común~ sin que para ello queramos 

decir que se fusiones entre si laa diferentes organizaciones 
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mediante la cual la clase trbajadora obtendrá los fines 

que le son esenciales para su verdadera emancipaci&no 6 
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Esta perspectivamente hondamente sentidap_no ha de in-

terpretarse como signo de acomodamiento a los problemas de -

la falsa unidad lanzadas sis'Gemáticamente por las organiza-

ciones conocidáa_ como ~charras~P a base de sus repetidos 11:;! 

mamientós al ~Fr!;!nte Unico~&P 111Unidad de Luchaea y todo un 

repertorio co~pleto y bi~n estudiado de sonoras propagandas 

tras las- cuales se oculta la intensi&n real de dominar los -

Oré!,"S.nismos integradOS por aquellas fuerzas pana provecho de L1. 

1 

unos cuantos eternizados dirigenteso 

El sindicato moderno es un elemento necesario en el pr~ 

ceso de desarrollo de la vida democrática, es y debe ser una 

organi~ción colectiva de unidad y no debe admitirse el sin-

erlatencia del trabajador individual que es .•. individual que 

ea incap~z o no quiere ingresar en un sindicato·y prefiere 

tratar individualemte con el patrdn, irremediablemente esta

rd expuesto a grandes injusticias. 

La idea de que un trabajador debe ser libre para dispo

ner como desee de su trabajo, corresponde a una era de indi

vidualismo que ya no tiene ningúnu;signifioado hist6rico y 

que ha dejado de tenerlo desde el comienzo del sistema de 

producci&n fábril4 y se deduce que las condiciones de acuer

do con las cuales ~rabajan los hombres no deben ser fijados 

sobre una base que permi·ta al sector patronal ·~ener en sus 

6 El P.CeM. y el Movimiento Sindical~ Ed. Citada, pe 55o 
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manos todos los poderes principales del contrato de trabajo. 

No es posible admitir también que un sindicato sea el 

organo apropiado para proporcionar servicios educativos de 

c~rácter general a sus miembros; el sindicato debe luchar 

por conseguir de fuentes ajenasp especialmente tales servici 

os en sus diferentes categorías debe proporcionarlos el go-

bierno. 

La educaci6n general como la preparaci6n t~cnica de los 

obreros, es indispensa:t>l·l9 para el aumento de J.a prodcucción 

y como consecuencia para el bienestar del mismo trabajador, 

ello contribuye a hacer que los trabajadores vean más allá -

de la sit~ación actual y se preparen para el futur(). 

No debemos dejar sobre este punto, de reconocer que en 

la actualidad exist~n pequeños sindicatos que por la calidad 

del trabajo des¡;¡,rrollado 9 permite una preparaci6n intelectu

al más comoda, sin embargop en términos generales. es claro 

que el trabajador de producción fábril, componente de las 

organizaciones sindicales m~s numerosasp tienen esquemas de 

educaci6n deficiente sin haber cursado inclusive la educaci

ón primariao Es un hecho el intento de los sindicatos por e~ 

rregir los defectos de una educadión escolar deficiente, que 

generalmente debe impartirse en las instituciones oficiiües 

de enseñanza 1 pero la preparación de los trabajadores en la 

t~cnica industrial debe ser una carga por decirlo asi, de la 

industria misma.7 

Por otra parte~ el cam:i.no hacia la verdadera integraci

ón del trabajador en la producción señala metas muy claras -

que son:> la cooperación con la admi.nistraciónnde la indus---

7 El P.C .m~ y el Movimiento Sindical, Ed. Cit;ada•p p~ 73 9 74. 
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tr:l."a y la intervención de los sindicatos en la direcci&n de 

la empresa,. signos !i:ncqu:t'vocos de relaciones más positivas 

par¡¡¡. la. misma, por el gran estimulo que despertaría en la 

clase trabajadora y carácteristica primordial de una verdade 

ra relaci&n democrática obrero patronale 

No hay un principio de tanta importancia en una buena -

administración, como el de que la estructura debe correspon

der a la función que desarrollanp es evidente, por lo tanto 

que ~ata funcidn debe ser de cooperación entre el capital y 

el trabajo. Para esto debemos de sentar las siguientes bases: 

1a primera, ea que cuando se turnen decisiones que afecten a 

los trabajadores, se turnen las medidas apropiadast atrav~s 

de los Órganos de consulta correspondiente, para explicar 

las decisiones de los trabajadores de todas categorías. y 

convencerlos de que sus puntos de vista son seriamente toma-

dos en cuenta antes de aquellas sean puestas en ejecución. -

La segunda consiste en que los medios que utilicen pana oto~ 

gar ascensos y proceder a despidos se harán de acuerdo con -

los trabajadores, y que a &stos se le~ reconocer' el derecho 

de recibir una explicación acerca de como se aplican en cada 

caso determinado, cuando lo pidan. La tercera, consiste en -

que todas las empresas o industrfas, habrá oportunidades de 

capacitar al trabajador después de su entrada a ella, a. fin 

de darle todas las oprtunidades para su propio mejor~miento, 

y que ~atas oportunidades se les dará formas y se manejarán 

juntamente por los sindicatos y J.a empresa., La cuarta, con-

siste en la necesidad de tomar medidas de bienestar en las -

que es fundamental, una véz más el manejo conjunto. en lo que 
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concierne a la producci6n. La quinta. es importante que lB. -

investigaci6n 1 ya sea en cuestiones técnicas o de salud.- in

cluyendo la salud mental de los trabajadores, se lleve a ca

bo en una relación de mutua cooperación, que haga que los 

mismos trbajadores, se den cuenta de lp que significa para 

ellos, la decisiva participacid'n de su experiencia practica. 

La sexta re~~a consiste en la conveniencia de que a interva

los adecuados, se celebr<:m conferencias entre empresa y tra

bajadores en las que cada lado tiene la oportunidad de com~

probar.-au grado de cooperación, sometiendo planes de trabajo 

a las críticas y opiniones que emanen de esas conferencias. 

La septima y Última regla consiste en lleva~ a trabajadores 

capacitados a puestos de asesoría t4cnica dentro de la empr! 

sa, no se trata de intervenir en asuntos de administracid'n -

interna de la empresa, ni de que se trate de manejarla, sino 

de cooperar estrechamente en beneficio de lA produocid'n y 

como consecuencia 16gica en el logro de beneficios económi-

cos tanto para el industrial como para el trabajador. 

b) La Discusi6n de los Salarios y de las Condici.ones 

de Trabajo como ~ncionea Eacenciales de los 

Sindica toa. 

En cuanto a éste inciso, _creo que esta en base a que 

los sindicatos piden mejores condiciones para los obreros en 

general, a través de una participaci6n directa en la. producc

ción, y en base a ello exigir con justa razón ·tales condicio 

nes que elevaran el nivel de vida de los obreros. Ante todo~ 



74 

tambi~n los sindicatos deben poner m!Ía empeño en la importa~ 

cia de aumentar la producción, tanto tecnológica como psico

l6gicamente. y ~sto requerirá especialmente de loa dirigen-

tes de ~os sindicatos poseer conocimientos de la afuainistra

ción y de los aspectos financieros de la empresa~ y un exa-

men detenido de lo que la investigación técnica realiza~ Da

da las pocas posibilidades que en la actualidad se tienen de 

proporcionar ocupación a todos los trabajadores 9 los sindic~ 

tos deben desempeñar un papel lo más serio y amplio que se -

puedau para pasar de la era de la escaces a la era de la 
. 8 

abundanc~ao 

Ahora bien, de una manera gen6rica, considero que para 

obtener mejores condiciones de trabajo la clase obrera, deb~ 

mos observar la realidad política, la cual podemos plantear

la en las sigUientes bases~ Primera, participación democráti 

ca del trabajador, eligiendo verdaderos representantes que -

lleven la realidad palpitante que vive la clase obrera a las 

tribunas públicas. Segunda, la participaci6n de los sindica

tos en los partidos políticosp debe obedecer {mica. y exclus~ 

vamente a la busqueda de mejores condiciones tanto materia-

les como jurídicas, y no servir de aparato para fines electo 

reros negativos y egoistas; sus discusi6nes relativas al cam 

po de la industria deben decidirse en las asambleas genera-

les y no en el seno del partido a que pertenezcan. Tercera, 

para las mejores condiciones de trabajo de la. clase obrera, 

deben celebrarse contratos individuales através del sindica

to, el ~ual no debe ser una organización que sirva de instr~ 

mento para que el Estado logre sus fines;: como h!'i llegado a 

8 El P.C.M. y el Movimiento Sindical, Ed. Citada, pe 84 .. 
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ser en nuestro pafs por influencia ~el partido mayoritario -

(P.R.I.). La protecci6n del nivel de vida de los trabajado-

res significa independendia de los sindicatos. S6lo cuando -

ve.rdaderamente exista $sta, las resoluciones de los sindica

tos serán autenticamente de sus miembros y no provendrán de 

cualquier otro tipo de sector ajeno al del sindicato. Cuarta 

la autoridad d~ los sindicatos, no debe confiarse a un s&lo 

hombre o a un g¡~po de hombres, porque al permitir éstop el 

sindicato deja de realizar la más importante de sus funcio-

nes, es decir, la participaci6n de sus miembros en el arte -

de gobernarse así mismos. Esto es en base a que la centrali

zación del poder en un líder, da paso a la enajenación y a 

mediatización de la clase obrera; por lo tanto, el miembro 

que acepta órdenes ainexaminarlas cuidadosamente y referir-

las ~ au propia experiencia, encontrará que ha perdido su 

libertad, 110 simplemente de acci6n, aino adn d.€ iniciativa 

propia de hacer valer sus opiniones en el momento mismo en 

que esa libertad le es más valiosa. En otras palabras 1 el 

miembro de un sindicato que deja que sus problemas los pien

sen y resuelvan los dirigentesp en ese momento frustran uno 

de los propÓsitos fundamentales del sindicalismo. En las 

grandes organizaciones sindicale~ esto sucede con más frecu

encia en la actualidad que cuando eran organizaciones rela-

tivamente pequeftas que luchaban por sobrevivir. Quinta, si -

una organización democr~tica, como se supone que debe ser el 

aindio~to, comienza a separar a sus componentes de todos sus 

derechos, se encuentra en peligro de convertirse en la. ima-

gen de lo que trata de combatir, al servirse de las mismas -

tácticas que se supone debe atacar? de ~ste modo da con ello 
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el peor resultadot dividir el movimiento sindical en varias 

faccion®e 9 que caen en peligro de enfrentarse unas con otrasQ 

Sexta, la necesidad que tienen los sindicatos para partici-

par en la realidad polític~ es democr6tizar su.organización 

interna para que de 'ata manera sus dirigentes sindicales 

cumplan con los fines propios de que son depositarios trans~ 

toriamente. 6~lo así estarán seguros de que sus representa-

dos tomarán parte activa en la vida política, por lo tanto -

es importante que desempeñen sus funciones propias en el se

no mismo de los sindicatos? lo que actualmente es de dudarse. 

Septima, la unidad de los trbajadores en las organizaciones 

sindicales se man·i;endrá, si esto llega a ser posible, demo .... -

cráticas, qu~ a la clase obrera se le tome en cuenta y se 

respeten sus decisionesesto debe ser claro para sus dirigen

tes si es que no quieren llevar al caos al movimiento obrero 

beneficiandoae con ésto los patrones y a los enemigos del 

sindicato. Sólo los sindicatos fuertes y unidos pueden con-

vencer a los dueños de los medios de producción que tienen -

más que perder luchando que aceptando las condiciones de los 

trabajadores pacíficamente. Un sindicalismo desunido es una 

invitación a conflictos sociales, en una época que requiere 

ajustes en gran escala en las relaciones obrero patronales. 

Por último, los objetivos del sindicalismo no pueden ser ún~ 

camente en el terreno econ6mico, sino también en el terreno 

de la polÍtica, ya que en todo momento crítico, la lucha pa

sa a tener lugar en el escenario político. 

Esto nos hace volver una véz más, a la necesidad de mo

vilizar políticamente el poder de los sindicatos, de tal ma

nera que puedan llevar adelante la redefinición de las rela-
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cianea ciones entre los factores de la producción (capitale 

trabajo, etc.) y el poder del Estado. La estrategia y la 

practicada la actuación política de los sindicatos deban es

tar inspirados en una filosofía económica pol!tica de la bis 

tória que reconozca. a la luz de los sucesos, que cuando el 

poder del Estado pertenece a los propietarios del poder eco

nómico político se ha empleado para conformar las relaciones 

de producción en su beneficio. El bienestar deseado por los 

trabajadores. frente a los dueños del poder económico pol:ft~ 

co,siempre ha dependido de su fuerza organizada y de la cla

ridad de los propósitos que estan en el fondo de esa fuerza 

prganizada. 

Resumiendo, para la conquista de mejores condiciones de 

vida y bienestar social de la clase trabajadora se deberá 

cumplir con dos prop6sitos determinantes; El primero consis

te en que debe nabar democrácia interna en los sindicatos; -

en que deben estar capacitados para demostrar eficazmente su 

fuerza en la realidaa: poli ti ca. El resultado posiblemente 

tiene que ser muy distinto de lo que podemos esperar, pues 

la primera consecuencia será que la facción colaboradora de 

loa patrones hacia el bienestar !iel trbajador traerá consigo 

un mejor desarrollo de .la producción aumentando el contenido 

de la misma, y el ritmo del progreso social. La segunda con

secuencia, será si los sindicatos son capáces de lograr una 

mejor convivencia con aquellos que detentan el poder, media~ 

te la libre discuci6n, estará seguro el sindicalismo indepe:! 

dient@e Por lo tanto nos inclinamos a pensar que el movimien 

to sindicalista en una época revolucionaria como la que es-

tamos vi vi ende> 9 tiene una tarea poli ti ca igua.l 9 • cua~H'io menos 
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en importancia a su funci&n económica. Y más que todo ésto, 

nos parece quQ el supremo deber de loa sindicatos en partic~ 

lar y por lo tanto de sus dirigentes. es colocar la política 

económica de su preferencia y comveniencia en la pen:pectiva 

que haga posible su realizaci6no Esta perspectiva que no de

ja de ser pol:ftica 1 es en la actualidad de gran irnportancia 9 

ya que esta por encima de toda concesión inmediata, ~sto es 

para el efecto de que deje en proporción de autoridad a los 

trabajadorec frente a los patrones para definir los prop6si

tos en los que debe emplearse el poder del Estado para el lo 

gro del bienestar económico y social de nuestro país. 

e) Rasgos Reaccionarios de los Sindicatos. 

Los sindicatos como representantes del inter~s profesi~ 

naly como organizaciones legales reconocidas por el Estado, 

no pueden dejar de manifestar ciertos rasgos reaccionarios. 

Ellos son principalmente: la estrechez gremial, su ll.mttaci

Ón a los intereses directamente inmediatos de sus Ed'iliados; 

y la tendencia hacia el apoliticismo, es decír, poner por e~ 

cima de todo el contratop la jornada, etc. y renunciar a in

fluir sobre el Estado o retroceder ante éste; también pode~

mos considerar como otro rasgo reaccionario el desinter~s 

por actuar en el seno de la sociedad 9 constituirse en fuerza 

social activa.9 

Dichos rasgos reaccionarios de los sindicatos se eviden 

cian en relación a formas superiores de organización del pr~ 

9 Comunistas y Sindicatos, Gerardo Unzueta, Ediciones c1e Cu± 
tura popular, S .i1.., P• 35o 
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del proletariadoo 
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Los polÍticos pequeño burgueses afírm~n que ante las 1~ 

chf:J.r; del partiuo obrero, los sindicatos son neutrales, que 

no t,ircnen por qu¡ÍÍ hucer!HJ: eco de laa consip;nus del part:i do 

proletario ni por qué plantearse los problemas de la tr:ms-

formad.ón revolucionaria. Es ante las formas superiores de -

organización del,proletariado, el partido político proleta-

rio y la creación del Estado dirigido por el proletariado~ -

que surgen y se ponen de manifiesto los rasgos reaccionarios 

de los sindicatos. Ello se debe a que los sindicatos. Ello 

se debe a que los sindicatos son organizaciones primarias, 

se han formado en la lucha económica, están por el intréa 

concreto del obrero y, por ello, sin una dirección de clase, 

tienden al oportunismo. Todo esto se revela en los momentos 

de máxima agudeza de la situaci&n politica, en los momentos 

revolucionarios o de represión generalizada contra el parti

do revolucionario del proletariado. Entonces la burocracia 

sindical proclama la neutralidad de los sindicatos y trata 

de llevar al grueso de la clase obrera organizada en ellos,

a un apoyo disimulado a los gobiernos burgueses. 

La aristocrácia obrera de los paises imperialistas cone 

tituye la base principal de la burocracia sindical, cuyas 

características, señalaba Lenin: "profesior.al. mezquina, eg~ 

iata, desalmada, pequeñoburguesa 9 de espíritu imperialistat 

comprada y corrompida por el imperialismo".10 No hay que CO!; 

fundi.r a la aristocrácj a obrera con los grupos de obreros 

bien pagados. La. aristocrficia obrera es una capa ·propia de -

10 V.I. Lenin. Obras Escogidas. La enfermedad Infantil del 
"izquierdismo" en el comunismov Edit. ProgDesoP p. 562., 
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los paises imperialistas que se forma a base de la explotac~ 

ón de los paises coloniales y dependientes. 

Esta capa. por lo comúnp brinda los cuadros sindi.cales 

de los sindicatos mejor organizados del mundo y que profesi~ 

nalmente realizan grandes acciones. pero que constituyen una 

corri·ente de apoyo al imperialismo en eu lucha c<:mtra el mo

vimiento obrero internacional. Loe sindicatos qt;B están ene:;: 

bezados por los cuadros de la aristocrácia obrer·a. fuerón 

los divisionistas de la Federaci6n Sindical Mund~al, los que 

constituyer6n la llamada Confederación Internacional de Org~ 

nizaciones Sindicales Libres. 

Per.o no solamente los jefes sindica.les de 1'3. aristocra

cia obrera tienen esa conducta. También se encuentran cauti

vos de esos prejuicios y rasgos reaccionarios, las capas in

feriores~ atrasadas, de la clase obrera;: aquellos que han pa 

sado, por primera v~z.,de la completa inorganizaci6n a la 

forma más element~l e inferior, más simple y acceslble para 

ellos, y que no h.an tenido contacto con ot.l'll for:na de orga

nizaci6n. Estos prejuicios penetran, especia.lm(mt;e, entre 

los trabajadores natisfechos de su situación. Rt·aul t,1;1 imno--

sible inducir a los obreros al campo de la luclw revolucion:;: 

ría, al apoyo de las tendencias políticas libertadoras del -

proletariado, cuando los propios trabajadores df' base pien-

san que su bienestar depende del mantenimi.ento del estado de 

cosas existente, de la opresión y la explotaciór. de los obre 

ros de clase más baja. 

En paises como el nuestro, los rasgos reaccionarios se 

de:;envuelven especialmente en las capas nuevas del proleta-

riado formadas por quienes se incorporan por Pl'-'lllCX'<~ vé;:, 1;\ 

la producci6n y, provenientes de la desocupación agraria. 
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Ahí, la masa sindical, es suceptible de ser conducida a acci 

ones por el salario, por la jornada, por el contrato. Pero -

cuando se trata de emprender luchas de carácter general, se 

tropieza con una gran resistencia. Ahi, predomina el temor

a perder el trbajo. a intervenir en algo que ellos descono-

cen y que se sale de la relaci6n estrictamente sindical con 

el patrón de la fábrica o la empresa.11 

En consecuencia, los elementos principales del sindica

to son tres~ a) su caracter de masa; b) su calidad de instru 

mentos para el transito de la lucha económica a la lucha po~ 

1Ítica; e) la tendencia a desarrollar rasgos reaccionarios. 

Los principios que se derivan ele esas tres circunstan-

cias son: a) el deber-de los trabajadores de esforzarse por

que los sindicatos conserven su carácter de masa; b) locali

zar las reivindicaciones generales de toda la clase obrera~ 

aquellas que sean ee.pac~s de comprender al proletariado que 

con con su fuerza puede ejercer influencia sobre la direcci-

6n pol:ftica y la estructura del Estado burgués haciendo obl~ 

gatoriu1:1 esas demandas para toda la sociedad; ,~) combHti.r a 

los líderes reaccionarios y derrotar las limitaciones del re 

formismo, sin cambiar el carácter de organizaci6n de masas ~ 

de los sindicatos. 

Conservar el caracter de masas de los sindicatos, es 

decir, no susti tu:lr el 'crbajo de masas en los sindicatos por 

la creaci6n de sectas, no sácar de los sindicatos a pequeños 

grupo:¡¡ para que éstos sí den la lucha proJ.etaria al margen -

de los sindicatos. Esta es una tentación que surge en quie-

nes tropiezan con las dificultades que existen en los sindi-___ ..,. __ ...... __ ..., __ ~ ... "'--------
ll Gerardo Unzueta, Ob. Citada. p, 3.8. 
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catos, sobre todo cuando se han desenvuelto grandemente los 

rasgos reaccionarios en su seno. 

La clase obrera debe de sostener una lucha constante 

contra los jefes oportunistas en los sindicatos, para defen

der sus inter6ses de clase? por la jornada, por el,contrato, 

etc •• Deben los obrerros tratar de acabar con todos esos ras 

gos reaccionarios, luchar por arrojar a esos dirigentes ven

didos. 

Tambi&n es muy importante desarrollar las condiciones -

de la organización sindical para hacer pasar a los tra.bajado 

res de la lucha económica a la lucha políticá. Al respecto 

decía Carlos Marx lOJ siguienteg 11 Todo movimiento en que la 

clase obrera se oponga como clase a las clases dominantes, 

procurando vencerlas por presión exterior, es un movimiento 

polÍtico. Por ejemplo, el intento de conseguir ppor la huel

ga en una fábrica o en un gremio determinado o de determina

dos capitalistas, una limitación de la jornada, es un movi-

miento puramente económico. En cambio un movimieRto encamina 

do a conseguir una ley de ocho horas, etc., es un movimiento 

polftico. Y de este modo, de los movimientos econ6micos ais-. 

lados de los obreros, surge en cualquier momento un movimien 

to político, es decir, un movimiento de la cl~se para ver s~ 

tisfechas sus reivindicaciones en forma generalp de modo que 
. l• • M 12 posean fuerza soc1al ob 1gator1a • 

12 A. Losovski~ Marx y los Sindicatos, Edito Grijalvo, p. 22o 



EL ARTICULO 123 OONSTITUCIONAL COMO INSTRUMENTO 

DE DEFENSA DE LA CLASE TRABAJADORA. 

a) Origen del Articulo 123 Constitucional. 
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En la sesión del 26 de diciembre de 1.916 se di6 lectura 

al tercer dictamen referente al proyecto del articulo quinto 

de la Constituci6n. El definitivo. El origen del articulo 

123 se encuentra en el mencionado dictamen y en las discusio 

nes que motiv&,textualmente diceg "el proyecto conserva la 

prohibici6n de losconvenios en los que el hombre renuncia a 

su libertad. y hace extenciva aquélla a la renuncia de los 

derechos políticos".¡ 

Dich.o proyecto contiene dos innovaciones, una se .refie....,. 

re a prohibir el convenio en que el hombre renuncia tempora~ 

mente o permanentemente a ejercer determinada p;rofeaión. in

dustria o comercl.oo La segunda innovación consiste en limi-

tar a;. un año el plazo obligatorio del contrato de trabajo, y 

va encaminada a proteger a la clase trabajadora contra su 

propia imprevisión o contra el abuso que en su perjuicio su

elen cometer algunas empresas. 

En concepto de 18 comisión, después de reconocer que n~ 

die puede ser obligado a '¡;z•abajar contra su voluntad y sin -

retribución, debe advertirse que no por eso la ley armoniza 

la vagancia, sino quep por el contrario, la persigue y casti 
1 ga., 

1 Alberto Trueba Urbina, Nuevo D~recho del Trabajo, Edito 
Por:rua., 3ra., Edq, p•g 35@ 
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En dicha sesi6n se propuso la limitación a las horas de 

trabajo·y el establecimiento de un día de descanso forzoao a 

la semana, sin que sea precisamente el domingo. También se 

prohibio el trabajo nocturno en las f~bricas a los niños y a 

las mujeres; se propone la igualdad de salarios en igualdad 

de trabajo; el derecho a le. indemnízaci6n por accidentes de 

trabajo y enfermedades causadas directamente por ciertas ocu 

paciones industriales, ate. 

Con respecto a la reforma que sufrió el artículo quinto 

constitucional» Fernando de Lizardti opin& lo siguiente: "el 

dictamen lo encuentro defectuoso en varios de sus puntos. A~ 

tes de entrar al analisis del dictam~n relativo al artículo 

5o., me permito llamar la atención de la honorable asablea 

sobre los siguientes hechos. La libertad del trabajo está 

garantizada por dos artículos, no s6lo por uno. Eata garant~ 

zada por el articulo cuarto y quinto. En el primero se esta

blece la g-arantía de que todo hombre es libre para trbajar 

en lo que le pertenezca y pa~~ aprovechar los productos de 

su trabajo. h'n el artículo 5o. se establece la gnrantÚ·J. de 

que a nadie ae puede obligaxr·a trabajar contra su voluntad~ 

Si la ley garantiza en el artículo 4o. la libertad de 

trabajar, y en el 5o. se garantiza que a nadie se le ha de 

obligar a traba,iar contra su volumtad y sin. J.a justa retribu 

ci6n, no por esto se quiere decir, que se autoriza la vagan

cia, de suerte que la. adición propuesta por la comisión, es

tablece: ~a ley perseguir~ la vagancia y determinará quie--

. d l"t " 2 
nes son los que 1ncurren en ese e 1 o • 

:1! AH>ertQ Truebu Urbina., Ob. Gi tada, Pe 37 a 3~,. 
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b) Bl Proyecto del Artículo 123 Constitucional. 

La exposición de motivos que fundamentaría el proyecto 

de bases constitucionales en materia del trabajo 9 le fu6 en

comendádo al diputado Macias. En dos puntos sobresale el cri 

terio del jurista mencionado: uno, en lo relativo a que las 

·bases debfan de regir el trabajo económico, o sea el de los 

fines de Ja legislación del trabajo para Ja reivindicación 

de los derechos proletarios, de acuerdo con el pensamiento 

marxista expuestó por 41 en la Y~VI Legislaturd, en que se 

refiri6 a la socialización del capital, de manera que el pr~ 

yecto se fu.nd6 principalmente en las teorías de- la lucha de -

clases, plusvalía» valor trabajo y la reivindicación de los 

derechos del proletariado para recuperar con los bienes de -

la producción la ~xplotación de los trabajadoreso 3 

En consecuenciap es incuestionable el derecho del Estado 

a intervenir como fuerza reguladora en el funcionamiento del 

traba,jo del honibre, cuando es objeto de contrato, ftjando la 

duración mixta que debe tener como lÍmite, o señalando la re 

tribución máxima que ha de corresponderle~ ya sea por unidad 

de tiempo o en proporción de la cantidad o calidad de la 

obra realizada~ tanto para el ejercicio del derecho de líber 

tad de contratar no exceda con perjuicio de su salud y agot~ 

miento de sus energías, estipulando una jornada superior a -

la debida,. 

Reconocer pu~s, el derecho de igualdad entre el que da 

y el que recibe el trabajo, es una necesidad de la justicia 

y se impone no s6lo el aseguramiento de las condiciones huma 

nas del trabajop como las de salubridad, salario justo, ga-

rantía para los riesgos que amenazan al obrero en ol ejerci-

3 Alberto Trueba Urbina, Ob. Citadn, p. 89~ 
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cio de su empleo, etc •• sino también fomentar la organizaci-

6n di establecimientos de ebeneficencia e instituciones de -

previsión social, para asistir enfermos. ayudar a los invál~ 

dos, socorrer a los ancianos, proteger a los niños abandona

dos, y auxiliar a ese ejercito de reserva de traba.jador'.':s 

parados involuntariamente, que constituye un peligro inmin-en 

te para la tra.nqu.ilidad pÚblica. 

La facultad de asociaci6n está reconocidA como un dere

cho natural del hombr'd.. Uno de loH medios e f1 caces para obt!: 

ner el mejoramiento de las condiciones de trabajo para la 

clase obrera cuando lo:1 patrones no accedan rt <c1us dP.mandas, 

es el de cesar en el trabajo colectivamente (huelga) y en to 

dos los paises se reconoce este derecho a los asalariados 

cuando lo ejercitan sin violenciao 4 

En consecuencia, dos son los fines del artículo 123 

Co:1oti tucional, uno es la protección tutelo ,jurídica y eco ni 
rnicl'J. de los triibajadores industrüües o de lo!? prestadores ~ 

de nervicios en ~eneral, ya sean obreros, jornalerof~, emple:;: 

dos privados y P'Íblicos, domeHticos, artesanos, profe:nona.--

les, a~enteB de comercio, etc.:.; y el ol;ro fin es Ja reivindi 

cación de los derechos de la clase trabajador!) por medio de 

evolución social. 

En cuanto al beneficio personal que otorga dicho artíc~ 

lo, tenemos que tutela la salud de los t.f!aba ,jadores, así co

mo la satisfacción de sus ·necesidades de toda :I.ndole. espe-

cialmente considerados como jefes de familia, a efecto de 

hacer efectiva su dignidad de persona humana y en lo colecti 

4 Alberto Trueba Urbina~ Ob. Citada, p. 91. 



87 

vo las otorga los derechos de asociaci6n profesional y de 

huelga, incluyendo el de participar en las utilidadaa ¡Jal~ 

la defensa de sua interéses comunes y para conseguir por si 

mismos el equilibrio en la producci6n econ6micao 

El derecho del trabajo es regulador de laa relaciones 

~ntre el capital y el trabajo 9 a fin de conseguir un equili

brio entre éstosp pero el artículo 123 Constitucional va. más 

allá:, ya que es dignificador, protecto:rr y reivindicador de -

los trabajadores, por ésto debemos considerar que dicho artf 

no es una norma reguladora de relaciones entre el capital y 

el trabajo 9 ni derecho de coordinaci&n de los factores de la 

producci&n, sino un estatuto revolucionario eminentemente 

parcial y por lo tanto aocialia·ta en favor de ·loa trabajado

ras.5 

El articulo 123 sustenta otra teoría eminent~mente so-

cial; como ya se ha dicho no es un precepto que regula rela

ciones entre el ca pi tal y el trabajo, es derecho de la pera~ 

na humana trabajadorao 

Tambi~n podemos deciru a manera de paree~~ redundanteaj 

que el precepto que nos ocupa tiene otra finalidad mas tras~ 

cendental, pues no se conforma con la protección y tutela de 

los trabajadores~ sino que se encamina con los propios dere

chos que integr~n dicho precepto a conseguir la r®iVindioa-

ci&n de la cla~e trabajadora en el campo de la producción 

económica a efecto de que recupere la pluavalia con los mis

moa bienes de la producción que fuerón originados por la ex

plotación del trabajo humano., 
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Tal es la función revolucionaria del derecho mexicano 

del trabajo en cuanto protege a los d~biles elevandolos a 

cierto nivel que los igualQ con los fuertes, pero también 

tiene un fin mediato: la socializaci6n de los medios de pro

ducci6n, mediante el ejercicio legítimo del derecho a la re

voluci6n proletaria que el mismo consiga, para auprim:i;r el -

rl\'ígimen de eJtp1otacit1n del hollibre por al hombre., Por tanto 9 

tenemos que el derecho del trbajo contenido en el articulo -

123, es estatuto exclusívo del trabajador y de la clase pro~ 

letaria., 

e) Las Normas del Artículo 123 Cona ti tucionale 

El Congreso de la Uni&n y las legislaturas de los Esta

dos debe ron expedir leyes sobre el ·trabajo, fundamentados en 

la necesidades de cada regi6n, sin contravenir a las bases -

que establece el articulo 123, laa cuáles regir~n el trabajo 

de loa obreros, jornaleros, empleados, dom~sticos y artesa-

nos, y de una manera general aquél que prea1;e un servicio a 

otro. 6 

Normas Proteccionistas: 

I. Jornada maJtima de ocho horas. 

II. Jornada nocturna de siete horas y prohibición de la

bores en lugares insalubres y peligrosos para mujeres y men~ 

res de 16 afios, y el trabajo nooturno industrial para unos y 

otros. 

IIIo Jornada máxima de aeia horas para mayores d® 12 años 

y mel'lOrel!.l de 16 años~ 

y 215-. 



IVe Un d!~ d~ d~scanso por cada áei~ d$ trabajoo 

VG Prohibición da trabajos físico~ considerables~ para 

las mujeres antes del parto y descanso forzoso despu~s de 

&ateo 

VIo Salario Mínimo para satisfacer las necesidade6 nor-

males de loa trabajadorese 

VII. Para traba;jo igual salario igual .. 

VIIIe Proteccion al salario minimoo 

IX .. Fijación del salario mínimo y de las utilidades por 

comsiones especialesp subordinadas a l~ Junta de Gonciliaci-

6n y Arbitraje .. 

X. Pago del salario en moneda de curso leg&.lo 

XI .. Restricciones al trabajo extraordinario y pago del 

mismo en un ciento por ciento más. 
XII. Obligaci6n patronal de proporcionar a los trabaja

dores habitaciones cómodas e higiénicas. 

XIII. Obligaci5n paXronal de reservar terrenos para el 

establecimiento de mercado públicos, servicios municipales y 

centros recreativos en los centros de trabajo, cuando su po

blación exceda de doscientos habitanteso 

XIV. Responzabilidad de los empresarios por motivo de -

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

XVQ Obligación patronal de cumplir los preceptos sobre 

higi~ne y salubridad y de adoptar medidas preventivas de 

riesgos de trabajoo 

YJ. Integración do Juntas de Conciliación y Arbitraje -

oon repreoaptantes de las clases sociales (trabajadores y IJ! 
tronea) y del gobiernoe 



XXI. Responzabilidades patronales por no aometerae al -

arbitraje de las juntas y por no aceptar el laudoo 

XXII. Estabilidad absoluta para todos los trabajadores 

en sus empleos que cumplan con sus deberes y obligaci&n pa-= 

tronal en loa casos de despido injustificado, a reistalar al 

trabajador o a pagarle con el importe d~ tres meses de sala

rio. 

XXIII. Preferencia de los cr&ditos de los trabajadores 

~obra cualesquiera otros, en los casos de concurso o quiebraG 

XXIV. Inexigibilidsd de las deudas de los trabajadores 

por cantidades que excedan de un mes de sueldo. 

XXV. Servicios de colocación gratuita. 

XXVI. Protección al trabajador que sea contratado para 

trabajar en el extrangero 9 garantizandole gastos de repatri~ 

ci&n por el empresario. 

XXVII. Nulidad de condiciones del contrato de trabajo 

contrarias a los beneficios y privilegios establecidos en 

favor de los trabajadores o a renuncia de derechos obreros. 

XXVIII. Patrimonio de familia, constituidos por bienes 

no inalienables y no podrán sujetarse a grav~menee, transmi= 

siblea a titulo de herencia. 

XXIX. Establecimiento de cajas de seguros populares, de 

invalidez, de vida, de cesación involuntaria de trabajo, ac

cidentes, etc. 

XXX. Construcción de casa baratas e higiénicas, para 

ser adquiridaa por los trabajadores~ por asociaciones coope

rativas, las cuales se consideran de utilidad social. 

Tales fracc:!.ones consti·tuyen estatutos proteccionistas 

de todol> los tr<:tbajadores en el ct:únpo de la producci()n ec;m2 
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mica o en cualquier actividad profesional y en los llamados 

selt'Vicios personales o de uso; derechos sociales de la pers_2.1 

na humana que vive de su trabajo P de la· clase obrara para su 

mejoramiento económico y por consiguiente de su dignificaci-

6n; derechos que deben imponerse en caso de violaci6n patro

nal atravi\ls de la jurisdicción laboral de la Juntas de Con-

ciliación y Arbitraje. 

Normas Reivindicatoriasg 

VI. Derecho de los trabªadores a participar en las uti

lidades de las empresas o patrones. 

XVI. Derecho de los trabajadores para coaligarae en dé~ 

fenaa de ~s inter&sea 0 formando sindicatos, asociaciones 

profesional®~ etc. 

XVII. Derecho de huelga p~fesional revolucionarias lí-

Qi tas.-

La trilogía de é'stai!l normas reivindicatorias de los de

rechos del proletariado P constituyen tres principios l~gi ti

mos de lucha de la clase trabajadora, que hasta.. hoy no hAn -

lo~do au finalidad y menos au futuro hist&ricoz la socia.li 

zación del. c~pital. Esto se ha bebido a que el ~recho de 

aaociaci&n profesional no ha operado socialmente ni ha fun-

cionado para transformar el r6gimen capitaliatap y también -

porque el derecho de huelga no se ha ejercido con sentimien

to reivindicador 9 ain6 sólo profecionalmente, para conseguir 

un equilibrio ficticio entre los factores de la producci6n.7 

a 1r~L .1.u.i:~# ~iQl ~,,.:h~1·~¡1li~1 . ,,,, 

mo hi tóri.co. tu.vo su origen en la colon:i.a., donde se iüicl.ó ·~ 



el r'gimen de explotación del trabajo numano 9 habiendo alean 

zado su deaarrollo pleno en el porfiriato y con nue~~s que 

constituyen el régimen democfático capitalista de nuestro 

tiempo., ~ partir del decr<9to constitucional de Apatzingan~ 

que autoriz6 la libertad de.culturap induatría y comercio, 

así como todas las conatitucionespol!ticas de M~xico Indepe~ 

diente hasta la. Constitución de l857, conaagrar8n la liber-

tad de trabajo e indus·l;ría; pero estos estatutos polfticos 

no contienen mandamiento de derecho de trabajo 9 con objeto 

de proteger y tutelar a loa obreros. Al concluir el sig1o 

XIX y en loa albores del actual 9 comienza la lucha por el de 

racho del trabajo en proclamas y manifestaciones~ inconfor~

midadea y violencias que desembocan en l~ revolución. En el 

r&gimen maderista, se acentúa la lucha, auspiciada por la 

revolución y el movimiento sindical que como consecuencia de 

la misma ae desarrollÓ en nuestro paÍ6Q Pero en a! el dere-

cho del trabajo nació con la Constitución de l917P en el ar

tículo 123.8 

El derecho mexicano del trabajo no es norma reguladora 

de relaciones laborales, sino estatuto proteccionista de los 

trabajadores~ instrumento de lucha de clases de todo aquél -

que presta algÚn servicio ·personal a otro~ 

La teoría jurídica y social del artículo 123 en cuanto 

al carácter proteccionis·ta y tutelar de sus normaa, es apli

cable no sólo e, los llamados trabajadores "subordinados" 

sino a los trabajadores en general, esto es, su pl~tección 

aa enfoca no sólo para el trabajo económico, sino para el 

trabajo an general y econ6mico 0 para todos los sujetos de 
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derecho del trabajoque anuncia en su preanbulo como son: 

obreros 9 jornaleros, ~plaados, domésticos, artesanosp o sea 

a todo aquGl que presta un servicio a otro en el campo de la 

producciÓno El derecho constitucional mexicano del trabajo -

desecha la idea civil:í,.ata de ·~subordinación" proclamando la 

naturaleza igualitaria de las relaciones de trabajo 9 como se 

destaca en el dictam~n del artículo 123o 

Nuestra tepr!a integral de derecho del trabajo~ es vál~ 

da tanto en las relaciones individuales como en las colecti

vas del trabajo~ ptaéa el contrato de trabajo como ;t'igui'll'o ;ju

rídico social, tiende a superar el equilibrio entre el traba 

jo y el capital, porque el derecho laboral es derecho de lu

cha de clase permanenteo La cara visible del art!culo 123 

esta formada por un núcleo de disposiciones de carácter so-

cial que tienen· por objeto nivelar a los trabajadores frente 

a los patronesp a todo el que presta un servicio frente al -

que lo recibe, a fin de que ae cumplan los principios de ju! 

ticia social que son parte de la base y escancia del derecho 

mexicano del trabajo 1 el cu~ se aplica al trabajador como -

persona y como integ¡~nte de la clase obrera dentro·del Es-= 
tado del Derecho Soc:i.alo Y! esta parte de la teor:t'a integral 

se ha abierto paso y ya ea·ta .cu¡npliendo su destino histórico, 

en su funci6n dinamica, v.olviendo a la vida.misma de las re

laciones laborales de donde provino. 9 

Las normas reivindicator].as de los derechos del prolet~ 

riado son por definición aqu&1J.at3 que tienen por fi.nali<lad -
"""'<Jf)l.•~-i • "••'~""'· • ""'?":' ~.,.,...,..,~-u '-~- ""'_,.,__....,._ 

9 Alb&.,-·~o 'J'rue;:.u. Urbina, Ob. Ci<~ad~;~., p .. 231~ 
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recuperar en favor de la clase trabajadora lo que por dere~

cho le corresponde~ esto es, el pago de la plusval!ap es de

cirp el beneficio que otorga la producción como resultado de 

un determinado trabajo, lo cual trae consigo la socializaci

&n del capitalp porque la formulación de éste fue originada 

por el esfuerzo humano@ 

La~:~ bases de la legislación del trabajo 9 consignad&s e.:5 
presamente en el artículo 123 constitucional con fines rei-

vindicatoriosp se encuentran en las fracciones IXp XVI, XVII 

y XVIII que consa~~n como tales los derechos de participar 

en las utilidades 9 a la asociación profesional y a la huelga~ 

Desde que los derechos de asociación profesional y hue~ 

ga de los trabajadores se ·pusierón en vigor1 tan sólo se 

uaa~ón para la defensa de los inter~aes comun®a de los traba 

jadores y el mejoramiento de sus condiciones econ&micas 9 al 

amparo de un equilibrio que ha impedido el libre ejercicio 

de ~stoa derechos en el orden reivindicatorio como fuer6n 

proclamados por el contituyente de Queretaroo10 

La teoría de la reivindicación de 1a pluavalia se funda 

en el propio artículo l2}p que no establéci~ ninguna norma -

para que prescribiera el derecho de los trbajadorea para re

cuperar el trabajo no remunerado que orfuginó loa bienes de -

la produociÓno 

La reivindicación de los derechos del proletariado, ti

ene por objeto la participa.ción de lo que justa y realmente 

corresponde a loa trabajadores. ea precisamente la devoluci

ón de todo aquello que no se les ~~ pagado durante la explo

tación del trabajo ht~anoQ 
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CAPITULO SEXTO 

EL DERECHO SOCIAL MEYJOANO. 

a) Breve Expo~1oi6n., 

En s:!.n·taaia podemos decir que para el maest¡,•o Trueba Ur 

bina-. el d~recho social naci6 en la Consti tuci6n mexicana de 

1917, en sus artículo~ 27 y 123 que contienen normas protec

toras y reivindicatorias en favor de las clases trabajadoras 

de loa econ6micamente d~biles en particular y de los prolet~ 

rioa en generalp y en forma un tanto dudosa, acepta que el -

nacimiento de tal, derecho pudo haber acontecido en las Leyes 

de Indias, o en laá proclamas de Hidalgo y de Morelos, o en 

la exposición correspondiente que hiciera Ignacio Ram!rez en 

el Congreso Constitu,vente de 1856-1857.,1 Entanto que ~ra 
delgado Moya 9 como ~1 lo dice; ttResumiendo: el derecho soci

a¡ aparece en r,~~xico an·ceriormente a que loa aztecas con su 

imperic comercial dominardn a los damas pueblos ubicados a 

su alrrededor y de,ja de existir mucho antes que llegarán los 

descubridore~:~ de Amárica.o o., 10 Y para el caso el propio ¡:tutor 

hace una detallada relaci6n hiat6rica, aociol6gica y jurídi~ 

ca para explicar los motivos por loa cuales el indicado dere 

oho eooial habÍa desaparecido anteniormente a que los c:.u3ps.?io 
2 -

les conquistarán y colonizarán lo que ahora es Mér~co. 

En cuanto a la vigencia del derecho social, e~ M~xico? 

True~~ Urbina indica que se inicia a partir del 10 de julio 



de 1856P fecha en la cu~l Ignacio P~mirez acuñó el termino 

Derecho Social~ en la sesión correspondient~ a la$ laborea 

realizadas por el Congreso Constituyente de 1856-1857. En 

cambio • D®lgado Moya soa~Giene que el derecho social dejó d®

tener vigenÓia desde qu~ desapareció (antes de que llegarán 

loa ibd'ricos a llí~x:lco) P hasta que reaparec.e en la Revolución 

de 19109 haciendo al respecto la siguiente observación qua -

liH!l ·muy important0~ "Perdido el · de:recho social en la noche de 

los siglos P en la conc:i.encia de loa hombrea que explotan a -

los hombres no se llega a perder del todo la idea que ~e ge~ 

nera al mismo con ~u cdmulo de reivindicaciones aocializan--

t ... 3 eaooo 

Otra diferencia existente entre el pensamiento de ambos 

autores está en que para Delgado Moya los que reimplantar&n 

el derecho social en Ml!íxico 9 principalmente au idea motrizt 

la reivindicación social indiscrimindda de todos los naciona 

les de la República, fuer6n loa precursores de la Revolución 

de 1910, y no los constituyentes de 1916-1917, que, aegún 

Delgado Moya, con la expedición de la Constitución del 5 de 

febrero de 1917 ~ aseaina.r&n aJJ. recien aparecido derecho so~ 

cial mexicano; en tantQ que para Trueba Urbina, los que hi--

cier6n pos~bl® el nacimiento del derecho social en Mt§xico, 

fuer&'n precisamente los mencionados conatituyéntea, al haber 

concebido los numerales 27 y 123 de la indicada conatituci6n. 

La diferencia del pensamiento anterior se acent&a toda

vía más cuand,o Delgado Moya hace derivar el derecho social 

de la revoluctd'n y no de la constituci&n, contrariamente a 

lo qu!i3 SOBtiene T:tueba UrbiOO raobr®· ·al particular. 



Delgado FAoya apoya sus argumentolli en el razonamiento 

siguiente~ Dsntro de los estrechos límites del derecho bu~

gu's~ el derecho social aólo pueda tener como principio uuo 

de estos dos antecedenJ¡¡es hist6ricoa: el revolucionario o sl 

cona ti t1.1oionaL" 

En M4irlco el dsrech® socialno puede tener como antec®Juo

dent<i!! .. hist6rioo ~l cona ti tucional por las razones que enae-~ . 

guida se expon®ng El articulo 128 de la conatituci6n de 1857 

comprendido en el titulo VIII 9 que trataba de la inviolabil~ 

dad dala mi~ma, e~tableoiá~ fundamental e irrébatiblemente 0 

que dicha constitución no perdería su fuerza y vigore adn 

cuando por alguna rebeli&n se interi"lllnpira su observancia~ y 

el articulo 12:7 prevenía que la indicada oonsti tuci6n podría 

asr adi.cionade. o r®forr.aadap mediante un proceso legislativo 

que el propio artíc1.1lo contienem 

Con base 011 lo anterior, Carranza , al convocar al cons 

ti tuyen·te de Quer<:i-t;e.ro 9 lo que deseo fervientemente fut1í lus

trar a loa op&&03 preceptos legales que contenían en la mul

ticitada constitución da 1857Q Pero como tal deseo no se lo

gro ll®"JSl;r a la practieap lo que G:flilctivamente sucedió fue 

una notoria e incontrolable violación a tan flamante como 

vejada oonatituci6no 

mn oonaeouencia, dentro de una riguroea t'cnica consti

tucionalist~,la Carta Magna de 1857~ todavía ahol~~ no ha~ 

perdido su fu~rza ni su vigor~ legales, porque ªocial jamas 

lo tuvo. 

El derl!lcho socilii.J., más que en los dispositivos legales 1 

alll lo que r..a oncontrado su sustento e~;~ en la te<;~r:!a del de1•e ... 
eho? o sea~ en la fuerza de derecho o revoluoiÓnp es d~cir~ 



la transmu'l:;aci6'n total de un derecho viejo y oosole·~o por 

uno nuevo y eficazo 
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Según Pel:l~pe Tena Ramíroz en au Derecho Gons·i;i tucional 

Mexicano~ revoluci6'n es el cambio violento de las bases cona 

ti tucio1t.al0a de un Ests.d.o., 

Para otros autores el vocablo revoluci6n significa: ca~ 

bio fundamental ~m las estructuras económicas; tranaformaci-

6'n total de un sistema de vida por otro completamente diati~ 

Georges :B14rdeau en su Tra/Gado de Ciencia Política ensa

ña que una r4}volución es la suatituci6'n ds una idea de dere

cho por otra en tan:to. principio director de la. actividad so

cial; y que- el elemen·to constitutivo de la. revoluci&n se en-

cuentra en. J.a, idea .de derecho que sirve a los gobérnantes y 

a.qu~lla que ha conquistado la confianza del pueblo o de 

minó da muy influyent-e o As! la revoluci&n será tanto mi\is 

funda mientras m~s distante ae encuentre la idea vieja de 

derecho de la nueva que la va a remplazaro 4 

une. 

pr~ 

11 derecho social~ para Delgado Moya, no proviene nt p~ 
ede pr-ovenir de la constituci&n da 1917, sino unicamente de 

la revoluci&n de 1910 en M~xico, apoyandoae en los razonami

entos anteriores. 

Por otra parte al maestro Trueba Urbina, enfaticamente, 

sostienu 01 .Fll dereoho social positivo, como ciencia. social -

del derecho, naci& en la conatituci6n mexicana de 1917"o T.

agrega esto que sigue: "Nunca nos cansaremos de proclamar a 

los cuatro vientoav desde las más altas cumbres de nuestra 

ciencia social, que al derecho socifU que convillrtió a la 

4 Rub&n Delgado Moya 1 Ob. Citada, Po 367 y 368'., 



oonatttuoión mer~cana de 1917 en un codigo político aoci~p 

es el más avanzado del m~~do, ejemplo y guía de loa pueblos 

democr~ticoa que aepirán a cambiar pac!fioamenté su eatructu 

ra econ6mioa oapitaliata de acuerdo con su oonatituci&n soci 

al, aub$iatiendo los tradicionales derechos del hombre y la 

organizaci6n de los poderes públicos de la o©natituoión !~lí 

tioa~~ 5 -

Oomo es de verse~ las posturas o posiciones intelectua

les de ambos tratarlistas, en toda hipoteaia, son anti teticas 

y pued® aer que hasta irraconciliáblest ya que Delgado. Moya 

hace derivar el derecho social d·e la revoluoiÓ"n, y Trueba 

Urbina. de la.· oonati túci6n dé 1917 9 expresando cada .uno de 

ellos las razones o motivos que tuvier6n sobre dicho partic~ 

lar para llegax- a aua aendaa conclusiones doctrinarlas.. De -

tales autores, ¿Qui4n tiene la l--azdn? Eata cuestión habremos 

de rl!taolverla en su oportunid,ad9 en el capitulo de conoluai~ 

nes.de ástJa tesis~ toda v'z qme la presente controversia o ... 

polemfctJ. antrlil ambos expositores habla respecto al nacimien

to del derecho socialp y tambi'n en lo relativo a los fines 

especificos que p€lraigue el mismoo EfGctivamente 0 paro True

ba Urbi~ el derecho social es protector y tutelador de loa 

trabajadores& por una parte, y por otra 9 reivindicatorio de 

loa económicamente dlíbil0s~ en t?.nto que para DelgadoMoya, 

t;¡¡¡.l d~;¡ri>cl~o ~~).o tJB reivindieaQ.o:r de lqs eoon6mica.mente. d'

bil®a9 en g~neral& sean asalariados o noe Lo ante~o~ se oom . ... 
prtiieba con l~t.i\3 siguien·tea definiciones .. P'a.ra Trusba Urbina -

~®1 derecho ~ocial ea el conjunto de prinoipios 9 institucio

nes y :nt.n·mas .que en función de :i.ntegración p:t'-vt.eget'l.~ tutel.an 
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y reivindican ~ loa que viven de su trabajo a loa econ6mica

mente d~biles~ 0 6 

yr para Delgado Moya~ el mismo derecho "·es_ el conjunto 

de principios e instituciones que reivindican plenamente a ~ 

todos loa económicamente d~bil~s~o 1 

Como seria redund.ante continuar con la eJcposioi&n de 

las tsorlas dQ los tratadistas en cuesti6n, rolac:tonadas con 

el derecho socialp considerando que loa aspectos sobreaalie~ 

tea de las miomas ya los hamo~ consignados en &ata parte del 

preserl:té estudio, doy por concluido el presente inciso,. 

6 Alberto Trutitba Urbina.0 ObG Citada, Po 155:- y del mismo au

tor9 Derecho Soci~ MeY~cano, Edit. Porrua, SoAo M'xico 0 -

1978 J Pe 309 o 

7 Rub'n Delgado Moya~ Ob. Citadap P• l88o 

b) Teor!a Integral do Alberto Truaba Urbina. 

En la primera edici6n del Nu®VO Derecho del Trabajo de 

1970 0 la teoria integral de Trueba Urbina se circuncrib!a 

preferentemente al e~tudio del derecho del trabajo 9 relacio

nado ~ste con el derecho socialo Al efecto decfa ~rueba Urbi 

na lo eigui0ntes "·NuQJstre. teoria integral ea incontrastable 

y por lo mismo indiscutiblep porque tiene au fundamento en 

la dia.lectica sangi":i:enta de la Revolución MeJdcana y en los 

principios y textos del articulo 123 de lru Oonstituci6n de -

1917~. M~s adelante afirma el mismo autor' uprecisamente en 

nuestras investigaciones redescubrimos al artículo 123 en 

sus concepcion~lS que constituyen la base y escencia de sus 

normas fv~damentalest la protección y la reivindicación de 
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los trabajadons u como resultado de la integració'n del_ dere

cho social en el derecho del trabajo~Q 1 

En esta obra Trueba Urbina hapla también de las doa 

caras que tiene el citado preceptop siendo una de .ellaap la 

viaible 9 que comprende normas, principios e instituciones, 

protectoras y tutelares, los cuales son conocidos. por casi 

todo el. mundo~ de los que viven de su trabajo e incluso de 

loa proletarios? y la otra cara~ la que denomina inviaible 9 

que contiene escencialmente~ normas, principios e institUcio 

nes reivindicatorios estabiecidoa en favor de los econ6mica

mente d&bilesp de manera exclusiva, siendo ~ata cara o aspe~ 
to del art!culo 123 constitucional lo que se desconoce por -

lo regu1ar de su teorla integralG En efecto, el ma..estro Tru

eba Urbina, en relación a la ca~viaible del mencionado ar

ticulo~ dice esto que es de suma importancias ~son loa tex-

tos, dispoaioiones, normas o preceptos del titulo VI de la -

Constitución~ denominado del Trabajo y Previsión Social, in
tegrantes del derecho del trabajo y la seguridad sociale con 

temJ?lados simplistament0 como estatutos protectores del tra

bajador como tal o como miembro de la clase obrera~ para co~ 

pensar la desigualdad economica que existe entre los prolat~ 

ríos y los empresarios o dueños de los bienes de 1a produce! 

&n. En otros términoB: gar.ant!as sociales mínimas en favor.~ 

d~ los trabajadores frente a sus explotadorea~W., ll! 

Respecto ?- la otra cara del artículo 123, el !llaestro 

dices wLa otra cara del artículo 1Z3a el lado invisible, es 

la teoria reivindicatoria de loa derechos del proletariado, 

l Álb«:J:"ilO Tr\le 1)a. Urbina, Ob. 'J -~ fi' t~· ., lr;:¡;,!J, 

2 ~ ~ ~ 9 ~ , p , p., ~..:.::; .. 



suatent~~ en su espíritu y on su textoo Esta teoria del de~ 

recho del trabajo no sólo ~a en aí misma normativa (fl~ccio

nea ±~0 XVI y XVIII}B sino teleológica en cuanto a la socia

lización de los bienes de la producción~ de la protección y 

tutela ~n !o jurídico y en lo econ&mico que obtengan los tra 

bajadorea ililn sus relaciones con ios empresarios01
e 3 

E®ta es en ainteaia la teoria integral de Trueba Urbina 

ciaJ.,. 

}Alberto T:rueba Urbina~ Obo Citada 9 Po 235., 



103 

CAPITULO SEPTIMO 

a) Una de laB primeras conquistas de la clase obrera en 

la lucha contra los elementos capitalistas, indiscutiblemen

te que es la asociaci&n profesional que en sU: expresi6n más 

concreta es el sindicato, originando con ello una mejor pro

tecci&n del trabajador en la defensa de sus intereses de ola 

b} Las diversas tendencias ideol6gicas nacidas princi-

palmente del movimiento proletario del mundo¡, destacan 1 des

de luego, la teoria socialista de Carlos Marx y Federico En

gels, aai como tambi~n las ideas de Lenin; dichas teoriaa in 

yectar6n dinamismo al movimiento obrero mexic~~o, creando 

una conciencia de clase que vino a fortalecer su lucha con-

tr loa patrones y gobernantes dictatoriales~ de fines del si 

glo pasado y principios del actualo 

e) Debido a las condiciones cambiantes da la lucha dia

ria en la vida econ6mic~ da nuestro pafs~ las diversas disp~ 

a.iciones legisla:tivaa que ae dict~rón para proteger a. la el!: 

se obrera, de poco hari servido para resolver los problemas. -

de J.oiiJ. trabajadoress 

d) HlamQ!il visto que en d:ifeNmtes momentos durante tal d~· 
. -

~$rrollo hi$tdrico del movimiento obrero, los sindicatos han 

tan:l-do u.na intervención política en la vida na.cioru;\1 9 lo cu

al conlllide~v que independientemente de que siempre han exi:;_ 

tidQ loe lideres cor:ru:l)tos qtMil se han beneficiado con ésta -
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intervenciéln~ la claee obrers. cuando se deshaga de ~sta la

cra social~ bu.~:wando ls. fv.erza de la. unida.d de la clase tra

bajadorap presionando a los explotadores hará posib1e la con 

quista. de mejorolil pr0ata.ciones sociales y condiciones sconó-

micas d® viélJl." 

e) I..a. actuación del sindicato en las luclw.s electorales 

en la pol:Ctica. mexicana., es sumamente desalentadora por la -

tendencia siempre manifiesta de los dirigentes sindicales de 

ponerse al se1~icio del gobierno~ cau~ando con ello la inmo

ralidad y al serviliamo d~ nuestro régimen aindicalo Al cola 

borar incondicionalmente con los director0s de lB-' política -

nacional para servicio de sus propios inter~aes, estancando

se arln mé':s el movimiento obreroQ 

f) El mal uso q<!e los dirigentes sindicales han hecho -

del derecho de regirse inter-ilamente lo ha convertido en ins

trumento de servilismo qu.e sólo sirve a sus mezquinos inter! 

ses, det:nrirtuando los fines que todo sindicato debe perse-

guir¡ hacen por ésto necesax~o y urgente que el ~atado legi~ 

le imponiendo mayor restricci6n, señalando los requisitos m! 
nimos que los esta·tuto:;; deban llenar, restandoles facul tadea 

a los dirigentes sindicales para otorgarselas a la asamblea 

general o 

g) También existe la necesidad urgente de que el Eatado 

atrav's de su. función legisla-tiva expida una ley que respon

zabilice a lo~ lfder~s sindicales~ porque se ha visto en la 

practica que los eate.·tutoe que rigén la vida interna del sin 

dica.to son letra muerta para, los dirigentes sindicales quie-

nes mediante una sari® de act:.i.-t;ude(i manio1Jreras no cumplen -
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con sus obligacioneB e impidan que sus violaciones continuas 

a los estat;u'li¡;>a sean >Jancions.das por el orga.no supremo del -

sindicato o aea la; asamblea generala 

k} Sin embargo 9 la aituaci8n por la que ahora. los sin~ 

catos atraviez~~ tiene que pasar~ la clase obrera va tenien

do conciencia de sí misma 9 de su destino, del papel tan im~ 

portante que desempeff~~ en lB vida econ6mica, social y polí

tica del pafa, aua pasos van haciendoae más seguros y ya ha

brJn de encaminarse con pies firmes al encuentro de un mejor 

destino que haga posible una verdadera justicia eocial$ 

i) Los sinclica·tos obreros~ ante los notorios desequili

brios econ8micos y social~sp producto de la actual organiza= 

ci&'n ca pi talista.p del:Hm reafirmar su conviccion ~voluciona

ria9 no para suavizar la explotaci6n de sus miembros, .sino -

para liberarlos de ellao 

j) Las organizaciones do trabajadores deb®n asumir con 

ontlllra responzabili®d su papel hiatóx-:i.co, ante cü hacho ®vi 

dento que cualquier movimiento Gocial y pol!tico de grandes 

dimensionas~ en nueatro tiempo y en nu0stro medio ser4 impo,;,. 

sible sino cuc;nta con la fuerza social de la. clas~ trabaja~ 

dora,. 

k) Ante la· ev:l.dan~Ge influencia de los fenómenos soci!<'l....-

1es9 polft:icos y econó'micos~ aoelex-&.dos por las transforma

ciones social®~ en la segunda mitad de és~~ siglog se impo

ne una actualización de los fines sindicales; que no deben -

limitarse a una lucha que en ocaciones tienda ~ ser superada 

en l~B nuevas sociedades industri~es 1 rel~tiva. a~lo a las 

condiciones de tre;bajo y mejores sueldos~ ya que propician 
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una alienaci&n (enajenaci&n) del tx~bajador 0 derivada de una 

obsoleta dependencia respecto al empresario~ y que en Última 

instancia es una nueva forma de explotaci6n disfrazadao Por 

esto considero que aeri'a bueno que los aindicatoa se avoc8.1-· 

z4n a la praaición de aus nuevos derechos políticos, a su re 

©onocimiento por la legislación y a su utilización a niven -

,nacional., 

1) Loa aindicatosg con su influencia socialD política y: 

económica deben intervenir en el desarrollo de la actividad 

educativa 0 en el area local y en la nacional~ pu~s dicha ac

tividad es un elemento indispensable para el mejoramiento de 

las condiciones de trabajo de sus miembros, en cuanto que la 

adecuada prepar.aci&n tl\'ícnica es condición necesaria para. lo

grar el mejoramiento antes mencionado~ y ante la rapid'z die 

la transformación de los sistemas de producción en la indus

tria contempo~nea, deben obtenarr como nueva conquista una -

obligación total por parte de la industria para que ~ata 

otorgue en todo caso la preparación adecuada a los trabaja-

dores afectados por los cambios~ pa~ desarrollar nuevas ca~ 

pacidades y nuevas t~cnicas que los haga aptos para elaborar 

en los sistemas creados~ y eviten de esta mane1~ la insegur~ 

dad por el problema del desempleo; esta solución~ íntimamen

te ligaoo a loa finos do la segu.ridad social, domu®stra la 

obligaci&n, actualmente ineludible de las organi~aciones 

obreras para intervenir en la solución de las cuestiones de 

seguridad socialG Esta misma obligación debe cumplirse en el 

area nacional, pa.ra obtener en todos los n.:i.veles una adecua

&-. preparad.ón. 9 como medio indispensable ~;ra que toda pers~ 
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na humana tenga loa elementos necesarios ~ra enfrentarse a 

las inaeguridadea de la virla, y para que la cumidad no sea 

obatacuJ.o para el desarrollo técnico y cientifico 9 que nece~

aariamente acompafia a la sociedad moderna tanto en su aspec

to social, político y econ&micoo 

m) Asi pu~s~ el movimiento obrero que en la actualidad 

se encuentra en crisis {aunque no se manifieste pUblicamente) 

ten~ en el futuro que vencer vieaos sistemas, y pienso que 

no a6lo reaurgiráv sino que através de una amplia labor de -

poli'l:;izaci&n y ad®cuada educación da la masa trabajadora en 

general, en cuanto al conocimiento de sus derechos y de los 

problemas nacionalesp aal~ fortalecido y vlgoro~o, presen

tandoae ante '1 un mañana da amplio, con mejorea perspecti

vas, donde pueda llevarse a cabo la realizaci6n de sus aspi

raciones como claae socialo 

n) De las teorias sustentadas por Alberto Trueba Urbina 

y Rub~n D1lllgado Moya en relaci&n o a la pregun·ta de cuando -

naci& el Derecho Social Mexicano, considero a mi modo de ver 

muy particular~ que dicho derecho no naci6 en la Constituci

on de 1917 9 ni tampoco en la Revoluci6n Mexicana, sino que 

nace en el preciso momento en que una clase social oprime a 

otra, es decir, nace desde que los aztecas gobernaban sobre 

otra tribus con menos p&deri9; concretamente, para mí el De

recho Social nace cuando una clase o grupo poderosso gobier

na y hace valar sus leyes sobre las clases sociales inferio-

o) El Derecho Social es proteccionista y reivindicatorio 

de la clase trabajadora y de los economicamante débileso 
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