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INTRODUCCION 

Para lograr introducirnos al estudio y análisis de· la org~ 

nizaci6n sindical de los trabajadores y la perspectiva del.trabajo -

social dentro de la misma, es necesario contar con algunas referen-

cias que para ello existen. 

Tomando en cuenta algunas de las ideas de Carlos Marx pla~ 

madas en su obra "Contribuci6n a la Critica de la Econom1a Política~ 

encontramos que el hombre en su etapa productiva contrae ciertas re

laciones condicionadas y fuera de su voluntad; estas relaciones son 

las relaciones sociales dé producci6n. 

El conjunto de las relaciones antes mencionadas constitu-

yen la estructura econ6mica de la sociedad, los cimientos sobre los 

que se erige la superestructura que con sus elementos jur1dicos, po

líticos, religiosos, etc., conforman la conciencia social del hombre. 

En otras palabras, el modo de producción material condiciona el pro

ceso de la vida ·social, política y espiritual, y no como afirman los 

idealistas, que es la conciencia del hombre lo que determina su ser 

social; la práctica demuestra lo contrario, es decir, que es el ser 

social en relaci6n al modo de producción lo que determina su concien 

cia. Tratar que la situación cambie implica determinar en que rnome~ 

to hist6rico se encuentran las fuerzas productivas, ya que nunca se 

han dado nuevas y más altas relaciones de producción sin que ante- -

riormente las condiciones materiales para su existencia hayan o estén 

madurando dentro de la misma sociedad decadente. 
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Como ejemplo de lo anterior podemos considerar al mismo si! 

tema capitalista, puesto que el capitalismo inicial se caracterizó 

por permitir dentro de él la libre competencia y la exportaci6n de 

mercanc1as; mientras que en el momento actual, se caracteriza por 

la formaci6n de monopolios a distintos niveles (cartel, trust; con-

sorcio) y la exportación ya no s6lo es de mercanc!as, sino también 

de capitales a_ gran escala. 

Al observar la movilidad social de un pa1s, lo que hasta 

ahora ha mostrado mayor coherencia, es partir del punto de vista de 

la economía política, que propone analizar su población y la divi- -

sión de esta en clases, con los elementos que las integran, su dis-

tribuci6n geográfica, las distintas ramas de.la producci6n, el cons!!_ 

mo, los precios, la distribución del ingreso y el trabajo asalariad~ 

En este sentido, tenemos que considerar también, a la par _ 

con lo anterior, al Estado, como un producto de la sociedad al lle-

gar a una determinada fase de "desarrollo", como la manifestaci6n de 

que esta sociedad se encuentra en contradicci6n, ya que se ha divid! 

do en clases antag6nicas e irreconciliables, que ella misma es impo

tente para conciliar. Y para que estos antagonismos, estas clases 

sociales en lucha, con intereses econ6micos en pugna, no se eliminen 

a sí mismas y no eliminen a la sociedad en una lucha estéril,se hizo 

necesario este poder (Estado), situado aparentemente por encima de 

la sociedad y predestinado a amortiguar los conflictos, o cuando me

nos, a mantenerlo dentro de los límites del "orden". Este es el po

der que nace de la sociedad, pero que por la fuerza se coloca por en 

cima de ella y de la cual se divorcia cada vez más. 
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· Ahora bien, . el Estado nace, pero debe sustentarse hasta 

donde le sea posible, y para ello crea una gama de instrumentos que 

de alg1in modo le: garanticen la supremac!a y permanencia en el poder. 

De esta.gama de instrumentos.de.fu~rza del estado sobresalen, el de 

recho y lo que Lenin, llam6 "Instrumentos fúndamentales de ia fuerza 

del poder del estado" (1): La polic!a y el ejército permanente. 

Elderecho;en· coriÍbinaci6n la clase dominante.son los encar· . ·. . . . . -
.. gados de poner e imponer las condiciones en todo tipo ·de r.elaci6n ·• · 

entre los individuos de un país; y en el caso extremo de que susci

ten conflictos .dé alguna magnitud que pongan en peligro el "equili

brio" que este .Estado tiene encomendado, existe la policta.y. las 

.fuerzas armadas que son las encargadas.de aplacar los conflictos, 

de rehacer el "orden" para continuar el camino de "progreso" deter-

minado. 

Pero el Estado aparece y se desarrolla de diferentes mane..: 

ras en todos los países capitalistas; de acuerdo al desarrollo his

t6rico, algunos alcanzan mayor fuerza y poder econ6mico que los si-

tGa por encima de los demás, a los cuales someten y controlan al e! 

tablecer en ellos la dependencia. La dependencia es una categoría_ 

multisociol6gica, pues abarca todos los ordenes y actividades: Tec-

nología, educaci6n, cultura, etc y es en la economía donde se mani-

fiesta más claramente. 

La dependencia, es pues, la sujeción que se establece en--

tre dos entidades, una llamada metrópoli o centro y la otra denomi-

nada periferia. Surge como producto de la ley de desarrollo desi--

gual y combinado y como producto directo del sistema capitalista en 

su fase superior. Mediante un sistema de dependencia el país peri-
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féricojam&s podd autoimpulsarse por si solo, y sólo lo hadcomo 

reflejo del pa1s,metr6poli o centro. Sin embargo, hay autores como 

el norteamericano w. Rostow que conciben el desarrollo de diversas 

maneras; á;J.gunos definen .el desarrollo como crecimiento, y otros C2_ 
,,. -. ' • • < 

mo etapa. Los primeros· lo analizan en relación al ingreso percapi-

ta de los habitantes de un pa1s, y los segundos, como una supera- -

ción de niveles; .ejemplo:de ~sto .dltimo. es la corriente desarrcilHs 

ta que expresa que existen pa!ses (incluyendo a Mbico) que se en-- . 

cuentran "en v!as de desarrollo". 

Nada más falso, ya que el desarrollo s6lo puede ser conce

bido como un proceso de cambio. general de estructuras, que persiga_ 

como finalidad dltima la igualdad en las oportunidades sociales, P2. 

líticas y econ6micas en el plano nacional ; as1 como en relaci6n a 

las. sociedades que poseen patrones mh elevados de bienestar mate-

rial. 

Ahora bien, al principio del sistema de explotación capit~ 

lista, el trabajador acosado por la miseria y sin tener todavia con 

ciencia· del mecanismo de explotación, veia la causa de sus males en 

la introducci6n de máquinas, y contra éstas desat6 su exasperación_ 

y su ira: las huelgas de fines del Siglo XVIII fueron acompañadas 

de incendios de fábricas y destrucción de máquinas, fase inicial 

del movimiento y organización de los trabajadores. 

Este movimiento y organizaci6n de los trabajadores aaquir!· 

r1a más tarde un carácter distinto, para ello deberian entender que 

la base de las relaciones sociales de producci6n en el sistema cap! 

talista, es la propiedad privada de los medios de producci6n, util~ 

zados para explotar a los trabajadores asalariados y extraer de su 



trabajo la,mbima utilidad o plusval1a. 

Aqu! es donde se presenta ia contradicci6n existente del 

capitalismo, se produce socialmente (trabajadores), y se apropia i~· 

dividualmente (burguesía). 

Así, s6lo actuando organizadamente y con autonomía en rel~ 

ción al Estado, los trabajadore~ tienen posibilidades de imponer 
. . -

respeto a sus derechos, ~ejora'r sus condiciones de vida y partici-

>par activamente en fa transformaci6n de la vida social y pol!tica _ 

· del pa!s. 

En México por ejemplo, "adn tienen v~gencia las palabras 

de un ab()gado de los años cuarentas, que delimitaba los campos de 

garan,t!as · i~gales a que tenían derecho las .diferentes clases socia

le.s durante el porfirismo, y decía que a los .ricos s6lo se les apl! 

caba el c6digo civil; y a los pobres, el c6digo penal. El c6digo _ 

civil mexicano sustenta la tésis romana de la propiedad individual, 

y el código penal protege la propiedad privada." (2) 

En m~xico vivimos dentro de un régimen de injusticia so::--

cial, la mayor!a de los mexicanos se alimenta y viste mal, se aloja 

en viviendas insalubres, carecen de servicios m~dicos, y existe una 

muy desigual oportunidad de acceso a la educación. Solo viven de 

una manera más digna, materialmente hablando, los propietarios de 

los medios de producción. 

Además, las organizaciones de los trabajadores en México 

arrastran una serie de lacras, como el sectarismo, el sometimiento_ 

de la mayor!a de sindicatos a la burguesía, la ausencia de democra

cia interna y la renuncia a la lucha; además del lurnpenproletaria-
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do, ese producto pasivo de las capas de la sociedad que puede, a v~ 

ces, ser arrastrado al movimiento ·de una revolución proletaria, sin 

embargo, y en virtud de sus condiciones de vida, está más dispuesto 

a venderse a la reacci6n y.servir a sus intereses. 

Sin embargo, podemos mencionar también que.en las capas,ex 

plotadas de la población mexicana existe y se acrecienta el descon

tento por toda una serie de medidas arbitrarias: bajos salarios, i~ 

:Elación, in~uficientes servicios, etc.7 de este:descontentC>,solo -
. ' ' ' . , 

se manifiesta una parte muy pequeña. El gran des.contento esd la--

tente, y lo que hace falta es quien tome la iniciativa y motive pa-

ra que este descontento se manifieste abiertamente y levante la voz 

para expresar con claridad toda la verdad que encierra esta situa-

ci6n en la vida diaria. 

En la situación actual, el problema de como construir una 

organizaci6n real de los trábajadores en México es complejo y pre-

senta muchos obstácuios. Sin embargo, el ·tinico camino posible es 

la participaci6n conjunta de los trabajadores por sus reivindicacio 

nes de clase. 

Motivar y promover la participaci6n conciente de los traba 

jadores, son tareas incluidas dentro de la teoria del Trabajo So- -

cial; pero llegar a esta conciencia no es fácil, ni se alcanza a 

corto plazo: representa el futuro de un proceso largo, muchas veces 

penoso, lleno de obstáculos y también, de avances y retrocesos. Pe 

ro cuando la clase trabajadora llegue a la convicci6n de lo que re-

presenta dentro del sistema capitalista actual y de sus perspectivas 

inmediatas y mediatas, que se convierta en "clase para s1", será la 

fuerza decisiva para influir en el desarrollo del pafs, con metas 

,. 

' . 

. ' 
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cada vez m&.s avanzadas que impliquen cambios en la estructura eco -

n6mica y en las instituciones sociales que en ella se sustentan. 

Para concluir, creemos que la posibilidad y el reto cons -

tructivo para el Trabajo Social dentro de una organizaci6n de .los -

trabajadores estS ah! mismo, y no acepta promesas porque de ésto, -
. . 

el tiempo tiene la palabrá • 

. ,. 

•. 



NOTAS: 

(1) 

: .~ -

(2)' 

• 

Lenin, v.· I. . , .. . . 
"El E atado y La Revo luc i!Sn" 
Lenguas Extranjeras;. P.fi:?kin,, 1974~ •• P ~ · .. ":-. ;, .... -

. ~rdo ~:l~dan~, .vi~inte. . :,·;:': .. :".:· 
"La Li.bertad ··Sindical en M~xico" <. 
Universidad Obrera, M6xii:::o, 1974, P • 
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CAPITULO I. 

;RINCIPALES.ASP~cTos·oE.UNA ORGANIZACioN SINDICAL 

1.1.- ECONOMICOS 

1.2.- POLITICOS 

1 ~.3 ~ ":" SOCIALES 
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PRINCIPALES ASPECTOS DE UNA ORGANIZACION SINDICAL 

Antes que nada y de principio, es necesario señalar que en 

el momento de s~gmentar el presente cap!tulo en los tres aspectos fu!! 

damentales de una organización sindical, se hizo con el Onico prop6s! 

to _de esquematizarlo de a~guna manera, pero esto no implica, en nin--

. gtln momento, que estos· aspectos se d~n por separado en la realidad, y., 
' ' l 

que as1 deban ser tratados en l~ misma¡ no, por el contrario, estamos 

concientes de que están 1ntimamente interrelacionados y que no debe-

mos cometer el error de querer enfocar toda la problemática de una or 

ganización sindical exclusivamente hacia su aspecto econ6mico, cayen

do entonces en una perspectiva economicista, olvidándonos de los as--
pectos pol1ticos y sociales que contorman el todo. 

Ahora bien, en el presente trabajo vamos a tratar los pri_!! 

cipales aspectos de una 0~9aniza.ci6n sindical, por ello es necesario 

definir estos dos conceptos: "El t~rxnino organización, a semejanza 

con lo que sucede con muchos voca,blos empleados en las ciencias soci! 

les, es aplicado de 111anera muy diversa. Este concepto, precisamente, 

abarca realidades tan heterog~neas como un partido pol1tico, una em-~ 

presa, un hospital, una prisi6n, una escuela, etc. y la denominaci6n 

de organizaci6n debe cubrir rasgos comunes en todas ellas, Basado 

en Mayutz, puede proponerse la siguiente definici6n: agrupaciones so-

ciales, articuladas como totalidad, con un circulo precisable de mie!!!_ 

bros, una diferenciaci6n interna de funciones y configuradas raciona_!. 

mente, al menos en sus intenciones, con vistas a obtener un resultado 

determinado de acuerdo a sus objetivos'' (1). 
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Sindicato proviene "del griego Syndikos; de Syn "junto" y 

un derivado de Dike "justicia". En un sentido amplio, Sindicato se 

refiere a la asociación de personas morales o f1sicas que tienen por 

objeto la representación y la defensa de sus intereses comunes; sin 

emóargo, en su acepción corriente, se trata de asociaciones de obre-

ros y de empleados ya sea de una profesi~n (sindicato de oficio} o de 

una rama industrial (sindicato de industrial, que se ~grupan con el 

prop6sito de defender sus derechos e intereses inmediatos: salar:i:os, 

horarios, condiciones de trabajo, de s~guridad, etc. 11 (2). 
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1.1.- ECONOMICOS 

El bajo desarrollo del capital en M~xico condiciond que el 

. movimiento obrero naciera én el s:i:9lo pasado .con las características-' 

que lo identifican actualmente, ya que el incipiente desarr~llo de la 

:!?dustria nac:i:onal dificultó una verdadera or9ani2aci6n obrera (no 

contaba con se(?tores .bien definidosl por una parte y por ot;-a, que en 

el intento de o~ganizarse no p.retendi'" nU\$ que ser una copia.o mues":" .. 

tra del sindicalismo europeo y norteamericano en sus manifestnciones 

de anarquismo y cooperativismo. 

Por eso vemos que en los tiempos presentes, la fuerza del 

movimiento obrero (trabajadores) frente al poder público y la inicia

tiva privada se canaliza a trav~s de las Centrales sindicales que ti~ 

nen a su cargo la representaci6n y defensa de los intereses de los 

trabajadores, intereses que hasta la actualidad parecen identificarse 

con lo econ6mico, tal vez por la situaciOn crítica que prevalece en _ 

la economía nacional actual; estos ·intereses no son en ninguna manera 

negativos, sino que cabe observar que en términos. generales, estos i!!_ 

tereses no trascienden a otros niveles, a lo político por ejemplo,que 

lejos de desvirtuarlos, les dar:l'.a la s6lida consistencia para exigir 

el cumplimiento de sus demandas. 

Pero debemos señalar también que, aunque en coñtadas oca~

siones, han existido en México destellos de objetivos no solo econ6mi 

cos perseguidos por organizaciones sindicales, como la de los Fer.roca 

rrileros (1958-1959), la del Sindicato Unico de Trabajadores Electri

cistas de la RepGólica Mexicana (S,U.T,E,R.M.} y la del Sindicato de 



- 13'.;. 

. . 

Trabajadores de la Universidad Nacional Aut6noma de México (S.T.U.N. 

A.M.), por ci.tar algunos, que de alguna manera se han distinguido 

por manifestarse en contra de las situaciones que los apremian. Ca

da uno ha logrado avanzar un poco mas que la gran mayoda de organi!!_ 

mos sindicales en.la consecuci6n de oondiCiones mas apropiadas para_ 
. . ' 

s.us agremiados. 

Lo anterior se ha visto enmarcado en condiciones hist6ri

cas y'espec:tficas del si~dicalismo; porque en etapas anterióres, co

·mo ahora, léi burguesta o iniciativa privada ha estado dividida' en 

dos: la burgues!a nacional, ocupando el segundo lugar en la escala 

.. de las empresas establecidas en el pa!s y la burgues!a imperialista, 

compuésta por el conjunto de empresarios de grandes compañías extran 
. . . . . ' '. -·· 

jeras con ca:pÚal .invertido en el. pats, cuyos t1nicos "beneficios n 

que dejan a la. economía nacional, se reducen en el mejor de los ca-

sos, a·los salarios pagados asus trabajadores.y los impuestos cú-" 

biertos al fisco.• 

Las empresas de la burgues!a nacional no comparan sus ut! 

lidades con las de las. grandes empresas extranjeras, por contar casi 

siempre con maquinaria en desuso para estas ~ltimas o porque la rama 

de la industria en la que se les permite competir, no es la mejor, y 

sobre todo, sin un ~ercado interno propio; asi, las empresas nacion~ 

les sólo logran un amplio margen de utilidad cuando constituyen mon~ 

polios que encarecen la vida del pueblo, y a razón de esta injusti--

cía alcanzan sus objetivos. 

Las empresas extranjeras trasnacionales, adem~s de ocupar 

las mejores ramas de la industria, económicamente hablando, provocan 

una fuerte salida de divisas debido a los cobros por el uso de pate~ 
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tes .y marcas, ad como de tecnolog!a,obsoleta, entre otros conceptos. 

En consecuen.cia, durante los dl timos treinta años, los a.u.;. . 

rnentos salariales, ni en el más optimista de los casos, han sido pro

porcionales al aumento del costo de la vida, sin embargo las utilida

~es de los empresarios se han.multiplicado de manera inconcebible. 

Esto ha hecho que la clase trabajadora conjunte a su vida . 

un sentimiento de frustración muy claro al ser rechazado de la parti

,.; CiJ?a(li6n que ie corresponde en lá vida. sociaÍ y. económica• Este. sen- .· 

tiiniento se ~onvierte en una actitud, mas que rebeide, v¡olenta eón'.'."-' 
·. tra las capas sociales, incluso dentro de su misma clase. En el· as-

pecto político es apática, se adhiere a la ideología de la violencia . 

y ac~ptar!a la lucha por ·fa huelga general (anarcos.indicalista) .•.. Todo 

esto, claro esta, es condicionado por su precaria posición econ6mica 

para satisfacer sus necesidades vitales. 

En esto tienen que ver también las reformas sociales llevá 

das a cabo, por su incapacidad para expresar y responder atinadamente 

a las necesidades de la clase trabajadora. Por lo tanto, los sindic~ 

tos tienen una gran tarea por desarrollar; principiando tal vez por -

los salarios, que representan el línico patrimonio de la clase trabaj!!_ 

dora y que por esto, merecen estar en los programas sindicales como _ 

una de las más urgentes y constantes reivindicaciones. Pero aqu! hay 

que tener cuidado, porque la lucha netamente económica de los sindica 

tos efectivamente ha logrado aumentos salariales, pero en ninglín me-

mento han tratado de abolir el trabajo asalariado. Los aumentos men-

cionados son amortiguados y de sobra, a trav~s de aumentos de precios 

y desempleo entre otras cosas; por lo que estos logros económicos tie 

nen solo un valor efímero y engañoso, 
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Sin contar adem4s con que casi siempre, la unidad de lu-

cha econ6mica finaliza con la competencia entre los sindicalizados 

por obtener los mejores puestos igualmente remunerados. 

Esto hace que las desigualdades que se dan entre clases 

diferentes, tambil!n se den en alguna medida dentro de la clase traba 

·jadora; puesto que no ha existido ni existe una clase obrera global 

uniforme y ésto obstaculiza de algdn modo la unificación de clase. 

Porque·podemos mencionar que los trabajadores del petr6leo, de la Co 

misi6n.Federal de Electricidad o de la Universidad Nacional Autónoma 

de M~xico por ejemplo, son los mejor remunerados y constituyen uva _ 

élite dentro de la misma clase trabajadora, mientras que los trabaj~ 

dores eventuales que existen en diferentes áreas, forman parte de _ 

los desheredados que se.encuentran a la deriva en la gran tempestad 

en la que se ha transformado la sociedad actual. Es conveniente por 

esto, pugnar por la homogeneidad y unidad de la clase trabajadora, _ 

lo que la fortaleceria y detendria a la vez el desarrollo desigual y 

la mala distribuci6n de la riqueza. 

De no ser as!, seguirá imperando que cuando el Estado ob-

serva que la lucha del movimiento obrero es en algdn momento enérgi-

ca, sugiere a la burguesia ceder uri poco en lo econ6mico pero solo 

en la medida en que no pueda reprimirlo; estrellando el movimiento 

contra los intermediarios; esa otra lacra con que carga, más que na-

die, la clase trabajadora, y que al fin de cuentas no están dentro 

de su clase de "productores". 

Como referencia citaremos lo que Nicolás Kaldor escribió 

acerca de M~xico: "La creciente desigualdad económica entre las dife 

rentes clases, junto con el carácter regresivo del sistema impositi-
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va actual, amenaza con minar el edificio social,· poniendo en peligro 

las perspectivas de una evoluci6n pacifica y constitucional de la so 

ciedad. En México, debido tanto a medidas legislativas como a defee 

tos administrativos la tasa efectiva de impuestos sobre los al tos :i.n 

gresos derivados parece ser muy baja. La ünica excepci6n son los :i.!1'. 

puestos provenientes de los altos salarios. El· sistema es injust0 

·, porque favorece. el ingreso proveniente de .la propiedad de capital en 

contra del .Proveniente del trabajo, debido a una multitud de omisfo

nes y exenciones que no tienen paralelo en otros paises con objeti--· 

vos econ6micos y sociales tales como México" (3). 

El que en México, por ejemplo~ se tomen estas medidas y 

decisiones pol!ticas se justifica y hasta parece ubiCarse en aquel -

dicho popular que dice"cada quien tiene lo que merece"¡ pues en nues 

. tro pats el movimiento obrero democrát,ico y revolucionario es mtnimo 

y los partidos políticos, por sus acciones, se divorcian de la clase 

trabajadora por no ser organizaciones representativas de ella. 

Algunos de los puntos de apoyo interesantes dentro de la 

sindicalizaci6n para que el aumento de los salarios repercutiera en 

la mejorta del nivel de vida de los trabajadores son los siguientes: 

la sustitución de importaciones hasta lo posible y la creación del _ 

mercado interno. El aumentar el poder adquisitivo de los trabajado--

res posibilita una retroalimentación razonable en el proceso de. pro

ducci6n-consumo. Porque es claro, que la sociedad no sobreviviría 

sin la clase trabajadora, la clase que interviene directamente en el 

proceso de producci6n y que sin embargo, es la clase que menos dis--

fruta de esa producci6n. Las fuerzas productivas están constituidas 

por el trabajo y los medios de producci6n; el trabajador solo es due 
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ño de su fuerza de trabajo, la cual le es. comprada al antojo de los 

propietarios de los medios de producción, medios, que son 1a·traduc-

ci6n del capital y fundamento de la diferencia.de clases. 

En los dltimos años se ha desencadenado un alza de precios 

incomparable, secundada por la especulación con productos de primera 

necesiaad no obstanté los repetidos ofrecimientos del Estado contra 
' ' 

la carestía, y el prometer reubicar el poder adquisitivo de los trab~ 

jaaores, ya que ástese ha· deteriorado considerablemente, en tanto:~ 

leche, pan; torti.1lás, carne, ·etc. han regia,~rado cuantipsos. aumentos.;· 

Los contratos colectivos de trabajo y los acuerdos entre 

las empresas y los sindicatos están a la orden del d!a, s~ habla mu-

.cho d~ ellos, de .los "pros" y los "contras" de las partes que de -

ellos participar\ 1. pero la verdad es qÚe. estos acuerdos no son favora..,. 
¡; ' ', . . ' ' . 

bles para la clase. trabajadora, 11n5.camente son la expresi.6l" i11r1dic..: 

de la tendencia iniciada a partir de. la com;titución a~ 19:l ,7 y lar; 1;:_ 

yes que de ella se derivan. Para tratar de conseguJr u11" !1tJs iust.: 

distribución de la riqueza a favor de la clase m~s c;!J<'!.JJ_otadc.\, Misma 

qu~ tiene el derecho por ser factor decisivo en el "desar:r.ollo" (e::..:' -

cimiento) de México, se hace necesaria la lucha revolucionaria de los 

sindicatos. 

En una de las mt1ltiples ocasiones en que Lenin se expresó_ 

concretamente del sector obrero dec1a: "exclusivamente con sus pro- -

pias fuerzas, solo está en condiciones de elaborar una conciencia tra 

deunionista, es decir, la convicción de que es necesario agruparse en 

sindicatos, luchar contra los patrones, reclamar al gobierno la pro--

mulgaci6n de tales o cuales leyes necesarias para los obreros, etc. _ 

en cambio, la doctrina del sociaLi.sn<i ha surgido de teorías filos6fi-

''t'Í· 
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cas, hi st6ricas y econ6micas, elabC>radas por n'presentantes instru!

dos de las clases poseedoras, por los intelectuales. Los propios 

fundadores del socialismo científico moderno, Marx y Engels, perten~ 

c1an por su posición social a los intelectuales burgueses"(4). 

As1, para contrarrestar las anomal!as existentes, la cla

se ·trabajadora y sus representantes deben optar por ver con·toda 

claridad el grado de control que puedan tener, directa o indirecta--
. . . . : . . . . 

mente, sobre las decisiones•. económicas y sociales de las empresas, 

por representar éstas las•condiciones de su vida misma. 

Por ejemplo, la evolución en el sindicalismo y en la con-

trataci6n no deben ni pueden detenerse; as1 como existe el contrato

ley, el contrato colectivo y el contrato individual, se piensa que _:. 

puede existir una nueva denominación, que podría ser la contratación 

nc::cional. 

La contrataci6n nacional deberá tender a la elevación y.~ 

generalización de ciertas condiciones de trabajo, que solamente han 

conseguido y disfrutan, en ocasiones, determinados sindicatos en al-

gur.as empresas, ya sea por la rama de la producci6n a la que se dedi 

can o por algunas condiciones especiales como pueden ser: la organi-

zaci6n ~· la presión gue ejerzan sobre la burguesia y el Estado, 
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1. 2 • - POLITICOS 

·La lucha. del proletariado contra la burgues1a debe ser., ya 
. . 

lo dijimos, trivalente: lucha econ6mica, social .y .pol!tica, ".Separat" 

estos aspectos es realmente imposible, y solo lo hacen de manera ta-

jante, la burgues!a y el Estado en su afán de obstruir la lucha de 

c~ases, la lucha econ6mica sindical esmuy importante cuando abarca 

también exigencias pol!ticas, como son la participaciOn en decisio--

nes mixtas y respeto al derecho de asociaciOn y huelga, entre otras¡ 

como ejemplo de estas luchas tenemos las registradas en 1958 por Pª!. 

· te de los telegrafistas, maestros de primaria del D .• F., ferrocarri1e 

ros, petroleros, huleros, etc. 

Para algunos miembros de sindicatos pertenecientes también 

al Partido Comunista Mexicano (P.C.M.), la lucha pol!tica es la más 

importante, y cuyo objetivo central es la toma del poder pol!tico 

del Estado, por parte de la clase trabajadora. 

Es también de suma importancia el hecho de poner en claro, 

el singular caso, de que en paises dependientes como México, los tér 

minos como el de pol!tica, son utilizados por la burguesía a su anto 

jo y convenienciá; desvirtuándolos. El término pol!tica es manejado 

en la informaci6n dirigida al proletariado solo como la actividad 

electoral o parlamentaria, como algo que está y debe estar fuera de 

su alcance (del proletariado); y no como la ciencia que estudia las 

diversas formas de organizaci6n social, que es lo verdadero y en lo 

que la clase trabajadora tendría posibilidades, porque la fuerza po~ 
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l!tica es la fuerza de la organizaci6n. 

En el sistema capitalista o de libre empresa las decisiones 

pol!ticas en materia de desarrollo se tornan habitualmente de acuerdo 

a las leyes del mercado; se podrán considerar solo a las organizacio

nes existentes en razón directa a la presión que ~stas ejerzan; orga

nizaciones que deben traducirse en partidos y sindicatos como instru

mentos de las masas populares. 

Pero tal parece que en México, la conciencia de clase de e~ 

tas organizaciones es una conciencia conformista (tradeunioriista, pa

ra Lenin) que no se da cuenta todavía de la necesidad apremiante de 

transformar o construir un nuevo tipo de instituciones democráticas. 

D!a a d!a s.e habla de desarrollo de M~xico, que no es mas -

que crecimiento econ6mico (no hay una.equitativa distribución de la 

riqueza ni el pleno empleo)¡ que de alguna manera ha cambiado el pan~ 

rama de algunos mexicanos no se puede negar 1 pero ante todo, hay que 

considerar que este supuesto desarrollo es negado por las condiciones 

de vida del 50 al 70% de la población: el aumento de la marginalidad, 

los sectores suburbanos, los cinturones de miseria, la desigual dis-

tribuci6n del ingreso, t!pica de los pa!ses subdesarrollados, y la de 

pendencia estructural de los E.U.A. 

Esto no es nada nuevo, pues durante mucho tiempo y a partir 

de la conquista principalmente, el mexicano se ha manifestado como 

fraguado en la desconfianza hacia los demás y a sf mismo; no le dá el 

valor que tiene su actuaci6n, y con mayor dificultad aún concibe el _ 

valor que pueda tener, sobre todo si de cuestiones polfticas se trata. 

Estas manifestaciones del mexicano son en términos genera--

! 

,., 
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les, tomando en cuenta que la gran mayor.ta de los mexicanos pertene

cen a la clase trabajadora. Porque .desde luego, la posici6n e ideolo 

g!a no es la misma en clases sociales diferentes. La burgues!a, ed!:!, 

cada de una manera diferente a la que por generaciones se le exige y 

permite la participación directa, tiene otras necesidades creadas: 

las de organizarse, autodeterminarse y decidir en acciones de bene.f! 

cio propio en primera instancia, por el simple hecho de contar con ._ 

los medios necesarios. 

Esta clase (burgues:l'.a) dirige al pa1s y se siente respons~ 

ble del destino nacional, y en general, posee caracter1sticas opues

tas a la gran mayor.ta de los mexicanos. 

Por otra parte, es sobre los obreros y campesinos (clase _ 

trabajadora) donde descansa todo el peso y la.crisis del sistema ac

tual; unos aportan productos naturales, y o~ros, productos elabora-

dos, indispensables hasta el momento para que la historia del hombre 

siga su curso. A costa de grandes luchas esta clase trabajadora ha 

cona,uistado algunas libertades políticas que no son del todo respet~ 

das, principalmente en las poblaciones pequeñas en donde los caci- -

ques y las personas pudientes del lugar, someten a los demás por me

dio de la fuerza o aprovechándose de su ignorancia. 

La posici6n polftica de los sindicatos solo se fortaleció 

durante la primera etapa de la C.T.M.; de 1940 a la fecha solo en 

muy raras ocasiones el movimiento obrero ha definido una firme actua 

ci6n en este rengl6n. 

En el transcurso de la década de 1930-1940 se fortifican 

las instituciones existentes y se crean otras; dentro de las prime--



- 23 -

ras, a la Universidad Nacional Autónoma de M~xico se le d~ un nuevo 

giro: el art!culo tercero (Educaci6n) de la constituci6n es modific! 

do: son creados el Instituto Politécnico Nacional y el Fondo de Cul 

tura Econ6mica¡ surgen también las Escuelas Normales Rurales y ve la 

luz la Escuela Nacional de Econom!a. 

Lo anterior y mucho más, se puede lograr con la fuerza po

l!tica de los sindicatos, fuerza real, aunque por ahora latente; 

los paros patronales se dieron al tener los empresarios una muestra_ 

de la fuerza política de los trabajadores: respaldados en 1936 por _ 

Lázaro Cárdenas quien dijo a los empresarios que los que se sintie-

ran fatigados por la lucha social, pod!an entregar sus industrias . a 

los obreros o al gobierno. 

Pero no siempre la fuerza política de los sindicatos ha s! 

do bien manejada: la historia de México en ese sentido :r:egistra el _ 

caudillismo, "redentores" que se lanzan a la defensa de los intere-

ses de la clase trabajadora, considerando para ésto solo su propia _ 

voluntad. Este caudillismo ha dejado experiencias, como la de no am 

prender actividades políticas que dependan de la voluntad de un solo 

hombre; porque cuando éste de alg6n modo desaparece, el movimiento, 

inevitablemente desaparece también. 

Antes como ahora, los partidos pol!ticos han tratado de a-

glutinar a la clase trabajadora, mas la clase trabajadora no ha cons 

titufdo partido político alguno; en el caso de la primera acepci6n _ 

está el Partido Popular Socialista (P.P.S.) que fué creado en 1948,_ 

en 1952 lanza a Vicente Lombardo Toledano (socio fundador y dirigen-
/ 

te inicial) como candidato a la presidencia de la Repüblica, en opo-
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sici6n a Adolfo Ruiz Cortines del Partido Revolucionario Institucio-. 

nal (P.R.I.)1 después de este prim~r lanzamiento y derrota, el P~P.S. 

no ha vuelto a postular candidato alguno a la presidencia de la Repg_ 

blica, incluso, se le ha denominado "comparsa" del P,R,I. Por otro 

lado, los derechos e. intereses econ6micos y pol!ticos logrados por _ 

la clase trabajadora durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, son re

primidos por el sistema a partir de 1940: ésto se debe a que la cla

se trabajadora ya hab!a sido .encuadrada en aparatos que permiUari el 

control estatali estos aparatos son, principalmente: la Central·Na-

cional Campesina (C.N.C,), la Confederaci6n de Trabajadores de México 

(C,T,M.) y la Confederaci6n Nacional de Organizaciones Populares (C. 

N.o.P.): aparatos y sectores integrantes del partido oficial (P.R.I.) 

As! como los organismos anteriores cambiaron su objetivo _ 

original, de lo cual hablaremos en el siguiente capitulo, también 

dentro de los hombres que han ocupado la presidencia de Mé~ico hay 

diferencias, algunos sobresalen más que otros, tal vez porque las 

condiciones y circunstancias asi lo permiten, pero tambi~n por las 

caracter1sticas personales de cada uno deelos. Tal es el caso de 

Lázaro Cárdenas por un lado, y del que en su oportunidad daremos ma

yores referencias, y el de Miguel Alemán. 

Miguel Alemán en su período presidencial promueve la inver 

si6n nacional y extranjera, colma de garantías y facilidades a los -

capitalistas, combate abiertamente a los obreros en sus huelgas, fo~ 

tifica la corrupción sindical y destruye a los líderes obreros inde 

pendientes e implanta el amparo en materia agraria; en fin, un presi

dente empresario a toda prueba, defensor nato de la propiedad priva

da. 
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Actualmen.te posee, además de cuantioso capital, grandes 
propiedades en los estados de Guerrero y Veracruz as! como la titula 

. . -
ridad de la actual Secretaria de Turismo, rama por demas significat! 

va de su pasado pol!tico. 

Como lo anterior, es en extremo com6n que en los c1rculos 

oficiales se hable de democracia as! como de otros conceptos impar-.;. 
. .··' 

tantes (libertad, educáci6n, justicia) muy a su manera. El princi--

.· pio d~ la .democracia es Ún gobierno representativo de las mayor1as, 

en nuestro ca.so de obreros· y campesiilos; una verdadera democracia d~ 

be responder a los intereses de los trabajadores en las institucio-

nes, la organización económica, la educación, las leyes, etc. 

Dentro de.las organizaciones mexicanas con ideas y accio-

ries encaminadas hacia la clase.trabajadora, existen un sin ntlmero 

que han adoptado la teor!a marxista como filosof!a de base, pero has 

ta la fecha, no han podido consolidar una unidad. 

Las diferencias se pueden observar en una serie de declara·· 

cienes de unos y otros en las que se tachan mutuamente de oportunis

tas, reformistas y en general, de falsos revolucionarios y manipula-

dores de una filosof!a que no llevan a la pr&ctica. 

Pero también existen brotes de verdadero sindicalismo, co~ 

rno el de fines de 1950 en que se inici6 la fallida pero her6ica hue! 

ga de los trabajadores mineros de la zona carbonífera de Coahuila; 

cuándo 7,500 trabajadores de Nueva Rosita, Palau y Clute se lanzaron 

a la lucha pasando por encima de sus representantes sindicales; la 

destrucción de la huelga estuvo a cargo del entonces secretario de 

gobernación, Adolfo Ru!z Cort!nes, que dejó sin trabajo a más de 

3,000 mineros. 
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Dentro d"'. los organismos pol!ticos menos conocidos se en-

cuentra el Movimiento Social Dem6ctata Cristiano (M.S.D.C.) cuya ma

yor actividad la desarrolló durante los años de 1963 a 1968; promo-

vi6 la formación de varios institutos de capacitación sindical y po-

11tica en los Estados.de Guanajuato, Chihuahua y en el Distrito Fede 

ral. Dentro del aspecto sindical atln subsiste un grupo obrero :inde 

pendiente, el Frente Aut~ntico del Trabajo (F.A.T.) 

También·dentrodel sindical.ismo existe la opinión deque 

los sindicatos deben ·ser apol!ticos; cosa que no es posible, a no 

ser que ésto sea sinónimo de ignorancia; puesto que el Estado actual 

se acepta o se rechaza; que el grado de conciencia sea el mínimo ~~ 

se en s1) generalmente, es otra cosa, porque además existen varias 
, ' . . ' ' 

corrientes políticas dentro .del sindicalismo; una de ellas es el si~· 

dicalismo de conciliación o colaboraci<?nista, en la cual se ubica la 

C.T.M. y consiste en aceptar la "posibilidad" de que el bienestar de 

la clase trabajadora pueda ser precedido de una mayor utilidad de 

los empresarios. 

Este tipo de Centrales Sindicales como la C.T.M. se funda

mentan en la aceptación real del Estado capitalista, son centralis--

tas, verticales y no permiten, ni mucho menos facilitan, la activi--

dad democrática de la base. 

Como una muestra de lo anterior, la Central General de Sin 

dicatos Libres de Bélgica despu~s de su congreso realizado el 14 de 

noviembre de 1965 en Lieja, publicó las conclusiones siguientes: 

11
- El d1a en que los frutos de la actividad económica se 

repartan equitativamente, interesará menos saber quien es el propie-
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tario de los medios de producci6n,·si la colectividad o unos partic!:!_ 

lares. 

- En una sociedad sin libertad y sin propiedad privada, t~ 

do progreso seria imposible, pues faltaría el interés y la iniciati-

· va personal. 

- Hay que sustituir la lucha de clases por la colaboración 

de clases, facilitando, entre otras cosas, por todos los medios, el 

paso de una clase a otra" • (1) . 

As1 vemos que la clase trabajadora en México está dividida 

en distintas centrales sindicales, pero que hasta ahora la mayor!a _ 

coinciden en detectar dentro de si mismas la intervención y control 

del Estado; como síntoma de ésto est~ la no combatividad en defensa_ 
' , . ' . 

de los.derechos.sindicales de los trabajadores; lo que determina en_ 

consecuencia también, la no independencia del movimiento sindical. 

Por eso, al tratar de construir la unidad sindical de la 

clase trabajadora en México, deben considerarse algunas condiciones 

especificas fundamentales: 

-En t13rminos generales, el movimiento obrero se haya liga-

do al Estado actual, que 19 controla. 

- Los lideres, en su mayor1a también, no son representati-

vos de la clase trabajadora. 

-El control de los trabajadores, por parte de la burguesía, 

es impedir que pulsen sus sindicatos y lleven a cabo los verdaderos 

fines que deben perseguir. 

-Por último, es indispensable la formaci6n de comités de 

unidad de lucha, permanentes, que orienten y organicen la lucha en 
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·cada sindicato'. 

Sin embargo no debemos ser fatalistas, pues no todos los ~ 

dirigentes sindicales, han traicionado los intereses de la clase tra 

bajadora para entregarse a la voluntad de la clase domin~nte. 

Las necesidades insatisfechas y la miseria en que viven 

los trabajadores mexicanos son base real para que la organizaci6n 

sindical de 19s trabajadores levante el vuelo en defensa y amplia"'. -

ci6n de sus derechos. 
',' -

Esta }efensa y arnpliacion in1plica la conquis-

ta de su unidad de clase a tra~és de la independencia ideológica, p~ 

lttica y org~nica del movimiento sindical a la vez de la formulaci6n 

de un programa de reivind.icaciones, aunque mínimo, pero comprensible 

para los trabajadores. Porque el no formular prog~amas comprensi- -

bles para los trabajadores y el sectarismo, son dos pecados que pro

ducen un daño similar a los trabajadores, como el del oportunismo de 

·rechista. 

La táctica de la unidad de acci6n dentro del movimiento 

sindical ha sido formulada por los integrantes del Partido Comunista 

Italiano en los t~rminos siguientes: "la unidad con los dirigentes _ 

si es posible; sin ellos, o contra ellos si es necesario¡ pero siem-

pre con los trabaj~res" (2) • 

Algo que posibilita el poder a los trabajadores es la cap~ 

cidad de manejar atinadarnente las "huelgas de hecho, son aquellas 

que estallan al márgen de las directrices de las federaciones o cen

trales obreras; e incluso en ocasiones de las mismas directivas de 

los sindicatos base, en forma espontánea" (3). 

Son dignas de consideración tambi~n, las posibilidades y _ 

efectos de la huelga general, que forzosamente debe transformarse en 
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¡ 
huelga política y ~sta, unida a la generalidad de la clase obrera de 

be impl~car la insurrecci6n o, .de no ser as!, el movimiento de la 

clase trabajadora será derrotado, y ~sta sometida con mayor energía. 

La posici6n del sindicalismo anticapitalista, revoluciona

rio. o clasista se.basa en la lucha de clases contra el capitalismo_. 
. . , . 

actual y la construcción de una sociedad sin clases que venga a abo-

lir la explotación del hombre por el hombre. 

La pertenencia a llila clase social determinada 1 óbjetivaníen . 
' ' - ' 

te se determina par el papel (rol.) que se desempeña dentro del proc~ 

so de producci6n. Esto no quiere decir que la pertenencia a una cla 

se social determine o garantice la conciencia de clase, cosa que en 

muchas ocasiones es mal interpretada. 

En la medida de su conciencia de clase, las organizaciones 

obreras intervienen en los problemas políticos, haciendo valer real

mente su fuerza, definiendo el nivel de vida que corresponde a la 

clase trabajadora. 

En la lucha política de clases, la organización es el arma 

más valiosa y ahora que la inflación se ha ido acentuando, es necesa 

rio motivar la unidad y organizaci6n de los trabajadores para darle 

cohesión al movimiento, aprovechando su fuerza cuantitativa. Uno de 

los medios prácticos para tratar de alcanzar este fin, es el de org~ 

nizar círculos de estudio en las fábricas y empresas, cuestión que 

por algún momento y circunstancias suena idealista, utópico. 

Por otra parte, hay que considerar que la organización de 

los trabajadores del campo es realtivamente nula, y a esto debemos 

agregar que en el sector obrero industrial existe una gran masa de 
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trabajadores jóvenes, a quienes se mantiene como aprendices, eventua

les o roladores de turnos; quienes.además de ser sobreexplotados, son 

mantenidos también, al margen de la organizaci6n sindical. Esta rele 

gaci6n del movimiento, dificulta más la lucha por los intereses de 

,16s trabajadores. 

Además~ el movimiento de la clase trabajadora no solo se en 

frenta con la falta,de organizaci6n y la fragmentaci6n del ntímero de 
, , , 

sus integrantes; sino también'con la forinaci6n, por parte de la bur--· 
L : ,· ., 

guesia en acuerdo con representantes deshonestos, de sindicatos blan-

cos, que lógicamente sirven de contrapeso al movimiento obrero. 

También hay algo que seria imperdonable .no mencionar, y es 

que la gran mayor!a de las organizaciones sindicales no se forman por 

voiuntad (ésto es por experiencia propia) de los trabajadores; de aso 

ciarse para la defensa de sus intereses y garantizar sus derechos; 

' sino que, se afilian o son afiliados por prescripci6n de contrato. 

Los trabajadores sindicalizados no pagan sus cuotas por el deseo de 

mantener y sostener sus organizaciones, sino que les son descontadas_ 

de manera forzosa a lista de raya; esta es la ünica garantía para tr~ 

bajar para una empresa, por pertenecer a una organización sindical. 

A nivel mundial existe tambi~n una divisi6n de centrales 

obreras, las estadísticas de 1970 arrojaron los siguientes datos: 

-La Federaci6n Sindical Mundial cuenta con 138 millones de 

miembros, distribuidos en 63 páises • 

-La Confederaci6n Internacional de Organizaciones Sindica--

les libres cuenta con 63 millones de afiliados, en 93 paises, y 

-La Confederaci6n Mundial del Trabajo agrupa a 13 millones, 
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. en 15 paises. 

Por esto y de acuerdo a la composici6n de clase del Estado 

actual, la democracia no es posible, lo tinico que se logra son conc! 

siones de acuerdo a la magnitud de la movilizaci6n de los trabajado

res1 esto no aconseja que se abandonen las luchas del movimiento ac

tual, por el contrario, debe continuarse y consolidarlo cada vez más. 

Dentro de los Jindicatos siguen existiendo muchas mentali

dades estrechas a las, que solo les preocupa la cuesti6n puramente· 

econ6mica de los trabajadores1 cuesti6n indudablemente importante, 

pero no la tinica¡ es muy necesario educcar y organizar mejor a la clase •· 

trabajadora, para el logro de objetivos cada vez más· elevados; sobre 

' todo en el sindicalismo oficial, donde se presentan decisiones con 

sentido social, pero tendientes a controlar y estandarizar el compo!_ 

tamiento poltttco de los trabajadores (empleados y bur6cratas, pri~ 

cipalmente), por medio de la construcci6n de insuficientes unidades 

habitacionales, prestaciones de algunos servicios y aumentos raqu1t! 

cos de sueldos, y ast, los trabajadores beneficiados de alguna mane-

ra cooperan o cuando menos, no representan obstáculos o peligro pol! 

tico para el sistema. 

Desde hace tiempo los economistas mexicanos insisten en 

proponer una serie de medidas econ6micas para el desarrollo del pa!s: 

insisten y no son tomadas en cuenta porque existen elementos pol1ti

cos muy fuertes y en el momento, insuperables. El desarrollo exige 

decisiones po11ticas que permitan tomar decisiones econ6micas y lle-

varlas a la pr~ctica, porque si no se toman las primeras, no podrán 

como hasta ahora, tomarse las segundas y todos los programas, planes 

y proyectos quedarán como hasta ahora tambi~n, sin realizarse. 
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Lo básico de la experiencia de los movimientos poU.ticos y 

sociales de M~xico, es que la unidad y organización para construir 

un camino al Socialismo no lo determina la discusión acalorada entre 

"sabios" de izquierda¡ que por el contrario, solo hacen más profun--

das y rencorosas las divisiones al enfrascarse en c1rculos viciosos. 

Se debe partir de la organización independiente de la base· 

(trabajadores) para ascender a la discusi6n intelectual de los a,sun

tos que a ~sta afectari. 

As!, la razdn del movimiento estudiantil popular de 1968 

se sitGa más allá de una simple riña entre estudiantes de preparato

ria y la represi6n exagerada de la polic1a para aplacarlos; se .trat6 

· m~s bien de la explosi6n del malestar social de una· década de atrop~ 

llos a las garant!as individuales y sociales de un gran nGmero de 

trabajadores mexicanos. 

Este movimiento es analizado desde el punto de vista de di 

versos sectores de la izquierda mexicana a los cuales sorprende el 

porqué este movimiento, segQn ellos, no sigui6 los cánones supuesta

mente establecidos para.llevar a cabo una movilizaci6n de masas, co

mo la que hizo este movimiento; porque generalmente aceptan que un _ 

movimiento de esta naturaleza requiere de una estructura de direc- -

ción de arriba-abajo, y el movimiento de 1968 fué a la inversa, en 

contra de lo que la izquierda pregona; he aqu1 un punto de vista muy 

importante que considera el Trabajo Social, y es que, no puede ni de 

be partirse de lo que un grupo de intelectuales piensa que son los 

problemas nacionales y la solución para éstos, sino que la gente se 

agrupa, reiterando lo del 68, por ideas claras y sencillas que en

tiende desde un principio, porque las vive; a partir de ésto, poco a 
• 
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poco las va profundizando y ubicando en estructuras mayores. 

As! por ejemplo; la plusval!a debe ser un concepto claro 

y de inter~s para la clase trabajadora, pero para que un trabajador 

aprenda lo que ésta es, se necesita de un proceso que lo 

rasarse en ésto. Este proceso requiere humildad· y compromiso ·para lu · . . . ' ' ., -
char contra las a.dversidades que presentan los mismos trabájadórea, 

influenciados en grados considerables por la enajenaci6n y control 

del Sistema. 
e ,• 

Sin emba:r:go, es inn~gable que la va~guardia y sus 'dirigen-

tes tienen una gran responsabilidad teórica y estratégica, y para 

ello se preparan y fortalecen: pero esta responsabilidad debe .ser cs-

. trictamente cumplida en conexi6n es~recha y direct~. con la clase tra.;. 

bajadora. Porque de. no existir e~ta Conexi6n,ia v~nguardia y sus di~ 

rigentes ser!n un grupo aislado que en ningtln momento alcanzar6n los 

fines que se propongan. 

La organización del movimiento estudiantil de 1968 es eje!!!_ 

plo para una organizaci6n pol1tica que cuente con obrero~ y campesi-.;. 

nos como nt1mero mayoritario de miembros, gente que vive de su trabajo 

~nicamente y que a partir de reivindicaciones concretas suscriba la 

formaci6n de un partido de masas. Los estudiantes y otras capas o 

profesiones por s! solos, no pueden ser agentes de cambio. 

Al analizar movimientos como el mencionado, es primordial 

considerar el aspecto ideol6gico; "la ideología aparece así. como una 

cierta representaci6n del mundo, que liga a los hombres con sus condi 

ciones de existencia y a los hombres entre sí., en la divisi6n 

de sus tareas y la igualdad o desigualdad de su suerte" (4) • Segan 

~sto, la ideolog1a esta condicionada por dos elementos, que son: el 

" ' 



.. 

,. 

- 34 -

cO!'locimiento y la sociedad •. 

En esta sociedad de clas~s, dominante y dominada; la clase 

dominante utiliza una serie de medios de que dispon~ para imponer su 

ideolog!a, y, a través de esto legitimar su situación frente a sí y 

frente a los demás. 

La ideología liberél y la desarrollista, son dos aspecfos 

e.scalonados de la ideología. dominante: en contraposición a éstas se 
. .. 

encuen.tra l.a ideología revolucionaria~ la. que tal vez nO sea 

decir que es dominada, pero s!, muy reprimida. La ideolog!a dominan 

te busca aislar los fenómenos, mientras que la ideolog:í.a revolucion! 

ria los considera en su conjunto y en relación al proceso histórico. 

·Para el Trabajo Social el hombre no es tinicamente existen...,· 

cia, objetoi sino que es un sujeto y objeto. Sujeto de una concien

cia, que se constituye esencialmente del fondo y forma de su, prácti-. 

ca social (ideología); l.a cual se conforma a partir de las relacio--

nes de producción y de las clases sociales existentes. 

As!, algunas corrientes del Trabajo Social opinan .que la _ 

ideolog:í.a propugna la cohesión social y está siempre presente al ma

. nifestarse la conducta del hombre, y por tanto en la conducta del 

Trabajador Social, en una palabra, por sus acciones en el terreno de 

la práctica. 

Pero es necesario que la cuestión ideológica en el Trabaj~ 

dor Social se afirme, para superar la actitud pasiva o de inquietud, 

buscando una fundamentación cient:í.fica de su qué-hacer profesional,y 

participando, como cualquier otro, en la lucha ideológica, econ6mica 

y poUtica de la clase directamente protagonista en el proceso de 
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produccic5n; Por esto, en la lucha el Trabajador Social debe estar 

presente, comouno m!s,·con una actitud clara, firme y coherente. 

'•·::: 
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1.3.- SOCIALES: 

Siempre es necesario analizar cual es el saldo real que de

.··.: j6 a. la<clase trabajadora de M~xico ).a Revoluci,6n .de· 1910. No pode .. -
. ' 

mosdeCir'que es halagador, pero'tampoco que·fué nulo; y con ésto no 

estamos tratando de tomar una posici6n intermedia por comodidad, .sino 
' ' . 

que, solamente quere1Tlos ser objetivos,· buscando ia capacidad de reco~ 

· nocer aciertos y errores. · 

En México, a partir de ese momento muchas condiciones .·han 

cambiado, aunque la mayoda sólo de forma y no de fondo; como ejemplo, 
. ' 

>-' 

la libertad; cierto es que· hoy en d!a no se d4 la 'compra-venta de pe~ ' 

nes, ni ias tiendas de raya y el encasillamiento de. trabajadores como 

se daba en el porfiriato; ahora existe la libertad, la libertad st, 

pero sólo .de contratarse 'ten el mejor de los casos) con el. patr6n 

que m~s le convenga, la libertad de vender exclusivamente su fuerza 

de trabajo. Con ésto no queremos situar a la clase trabajadora como 

a una clase llena de virtudes, a la que se le cometen toda clase de 

torturas; porque también cuenta con lacras de toda especie que lejos 

de aY\Adar, le han restado fuerza al movimiento de la clase trabajado-

ra propiamente dicho. 

Se ha hechoalgo, s!, pero aan falta mucho por realizarse y 

lo ir6nico de ésto es que ahora existe una teoría muy clara de lo que 

la clase trabajadora representa realmente en el proceso de producci6n. 

La gran mayoría de los trabajadores, exceptuando a los muy 

especializados, que son coptados por el sistema, perciben salarios 
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muy bajos, incapaces de satisfacer sus necesidades básicas, debido 

en parte a la elevación de que son.objeto los precios en cuanto los 

trabajadores logran una pequeña mejoría en sus salarios, 

Esto, porque hasta ahora en M~xico, la funqi6n esencial de 

· los sl.ndicatos ha sido .la negoc~aci6n colectiva, la discusión de sa-
. ·:· . ' . . . 

'lados y horarios de trabajo por un lado; y por otro, el cobro de 

las cuotas a sus agremiados; esporádicamente se han preocupado por .• 
'·. -

: ; los problemas· reaies de éstci's. 

Por lo tanto reiterarnos que es muy importante insistir en 

el despertar de la conciencia de la clase trabajadora para que se de 

·pida a participar en la organización sindical, que se interese y sea 

capaz de dirigir las reivindicaciones en ün sentido. global en benefi 

cio de los que por su cuantía, integran la mayor!a en nuestro pa!s. 

' . 

La organización de los trabajadores debe esforzarse porque 

el desarrollo t~cnico y el crecimiento econ6mico sea equitativo, y -

no s6lo proteja los privilegios y jerarquías existentes. 

Debe preocuparse tambi~n, por llevar a cabo acciones sobre 

el no aumento de precios, y. lograr en realidad mayores beneficios p~ 

ra los trabajadores. 

Lo anterior es señalado por los soci6logos del trabajo co-

rno algo muy importante en cuanto más numerosos sean los grupos de 

trabajadores que se organicen, pues el atender todos estos problemas 

les dará consistencia, porque de no ser as!, los sindicatos se con-

vierten parcialmente, en simples representantes de los trabajadores. 

Por otra parte, los sindicatos tienen y deben tener en su 

horizonte la nada fácil tarea de llevar a cabo la politizaci6n de la 
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. clase trabajadora y romper la apatia .hacia' la fo:qnac16n de un partido . 

pol1tico representativo del proletariado porque si los dirigentes de

jan estas cosas a la deriva, ori!lan a sus agremiados a hacer más pre 

carias sus condiciones de vida. 

No .obstante, el movimiento .obre~o ha vivido, sus mejores mo- .. 

mentas durante los años que van de 1936 a 1940, princip~lmente,.,y .en 

pequeños destellos de sindicalismo auténtico, como el caso de los fe-. . . 

rrocarrileros (1958-59),~ · En esas épocas, se forjaron llderes aut.~nti~ 
"¡' ' - ·, .. :· . 

. cos, mismos que hace f~l ta actualmente para bus.car los cambios socia~ 

les profundos que hacen falta y que se consignan en las demandas obr!_ 

ras y as! eliminar el poder personal que somete a su arbitrio las de

cisiones que· afectan a la colectividad agrupada. 

Sin embargo, existen tod~ tipo de opiniOnes c:Uand.o de s:f.nd,! 

catos y 11deres se trata, como el caso de Ortega Melina que dice que 
; . . . . 

"los l!deres, están obligados a desarrollar en la clase obrera, y a 

fortalecer en la mayor!.a silenciosa, un sentimiento y una exigencia 

acrecentada de responsabilidades, a efecto de estar integrados a la 

vida de conjunto del país y no ha exigir sino las reivindicaciones 

compatibles con las necesidades de la sociedad entera" (1). 

Esta, es un~ posición por dem~s reaccionaria e injusta,pues. 

c6mo exigir hasta en el sentimiento una mayor responsabilidad a la 

clase trabajadora, cuando ésta ha sido y es la que lleva en s1 todo 

el peso de la crisis del sistema. La integración de una vida en con-

junto (socialismo) , es precisamente la aspiración de la clase trabaj~ 

dora, clase que hasta ahora ha sido relegada, y para comprobarlo s6lo 

basta abrir bien los ojos; en cuanto a que los trabajadores s6lo de--

ben exigir reivindicaciones compatibles con las necesidades de la so-
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ciedad entera, habría que ver si esa· "sociedad éntera~ es compatible 

con la clase trabajadora¡ pues.de s~r as!, ya s6lofaltar!a agrade-

cerle que la clase trabajadora vivá todavia. 

Dentro del movimiento obrero existe una aculturaci6n a di--
. . . ' . ' 

versos niveles; entendiendo como Cultura: el ctlniulo de conocimientos 

adquiridos y transmitidos por el g~nero humano. O como lo define Pi

tirim Sorokin al decir que cultura es "la totalidad de las significa

ciones~ vafores y normas poseídos por las personas en interacci6ri, y 

la totalidad de vehículos que o~jetivan, socializan y transmiten sig..; 

nificaciones" (2), 

Esto es, que la cultura no es patrimonio de clase o sector 
,, .. 

·· alguno· ~orno en ocasiones se. quiere hacer cr~er ·a1 opillar de ciertos 
. . . . 

gustos o aspiraciones concretas. · 

As! como la cultura en general, pero con incomparable impoE_ 

tancia 1 l.a religi6n juega un papel muy importante dentro .. de la clase 

trabajadora de México, asi que expondremos nuestro punto de vista al 

respecto: 

La religi6n es un sentimiento del hombre que se fundamenta_ 

en los fen6menos que no tienen explicaci6n clara, concreta e inmedia

ta. En un principio, debido al temor hacia los fen6rnenos naturales, 

el hombre en un largo proceso, ide6 que deb1a haber un ser omnipoten-

te que decid1a el bien o el mal; y sobre él volc6 todos sus pensamie~ 

tos y sentimientos. Con el tiempo, esta idea se refin6 hasta alean--

zar la categor!a de Dios, y la religión la manera de comunicarse con 

él. 

Asi, la religión se convirti6 en un tipo de opresi6n espir! 

tual que se manifiesta en todas las partes del mundo y principalmente 
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entre la clase trabajadora, 
' ' ' 

La relaci6n de.@stopárece establecerseien la impotencia..;., 

re'!ativa de .la clase trábajadora para librarse de la opresi6n mate--

rial del sistema capitalista, que lo condenaría a la pobreza en esta 

vida; ésto engendra una fé, una esperanza enuna:me~or vida, .que ir~ 
' ' 

" n:i,camente,• alcanzarán después de·muertos~ estáconcepci6n es .reaÜr'."" 

rnada d1a a dia por los oficiil.les religiosos, que lejos de situar a 

. 'los creyentes' en una' realidad concreta, les proporcfona un. mundo . ·- . , . .. ·.·-· . ,_ ·. ·' -- . - . ,_, ' .. 

'ideal, élbstracto,etf!re~,'en doJ\de ~Ozarli más qui~nm4s sufra en' 

·tierra y siga determinadas normas de conductai con ésto y con cosas 

como aquello de que "es más fácil que un camell() pase por el ojo , de 

una aguja, que un rico entre al cielo", se le d! a;L. explotado una es 
,• 

. pecie ~e drogá que encuadra muy bien en lo que .. Marx expresa: "la re7 

ligi6n es .el opio del pueblo". 

Hay, quienes estando de acuerdo .con loexpuesto por Marx, 

atacan en forma tajante, sin más ni más, a .la religi6n y a qúienes 

la profesan, sin considerar que esta es una tradici6n de siglos y que 

por lo mismo, está muy arraigada on la clase explotada. 

Federico Engels expres6 que es una gran torpeza declarar 

la guera abierta a la religi6n, ya que con ésto sólo se logra incre

mentar el interés por la misma y dificultar su entendimiento para 

darle el lugar que realmente tiene • 

Al censurar la religión, debe existir una contrapartida que 

lo justifique; y sólo la actividad práctica de la lucha de clases po-

sibilita que la gran masa de trabajadores la comprenda¡ ya que ningu-

na publicación será capaz de desarraigar la religi6n de la clase tra-

bajadora si no se logra que ésta vea en su vida diaria, lo injusto de 
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la misma. 

La .religión junto con el ·Estado, logran el binomio perfec.: 

to de la opresión de la siguiente manera: el Estado por medio del 

ejlircito controla y aprisiona el cuerpo, y la religión el esp1ritu .:.. 

. de la clase trabajadora, principalmente. 

Es niuy claro ver que los paises con m4s alto grado de · relf 

giosidad (entre ellos, México) son paises dependientes. Lo negativo 

no es creer en algo ~obreriatú~al, sino que é1:1to resigne y niariipule 

al hombre a· no defender lo. que con justicia le corresponda •.. 

Por.otra parte, hay muchos que malentienden el socialismo 

y lo identifican como una prisi6n en la que perderán su "libertad",y 

no creen ni entienden que el. trabajadór debe. recibir el fruto de su 

propio. trabaj~, p~ro cie\.!la manera socü\l,· esto es, por medio 'de or

ganismos de servicios pdblicos para ello establecidos: alimentaci6n, 

casa, educaci6n, salud, cultura, recreación,. descanso, etc •. 

Para ésto debemos hacer referencia á la tercera tesis de 

Marx sobre Feurbach en donde señala que "la teoría materialista de 

que los hombres son producto de las circunstancias ·Y la educación, y 

por tanto hombres modificados, producto de circunstancias y de una 

educaci6n distinta, olvida que las circunstancias se hacen cambiar 

precisamente por los hombres y que el propio educador necesita ser 

educado. Conduce pues, forzosamente, a la divisi6n de la sociedad. 

La conciencia de la modificación de las circunstancias y de la acti-

vidad humana s6lo puede concebirse y entenderse racionalmente como _ 

práctica revolucionaria" (3). 

Así, si consideramos que el Trabajo Social es una práctica 

que se está desarrollando en el contexto del sistema capitalista, 
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surgido tal vez de' las necesidades de .una gran par.te de la población . 
. . . 

que este mismo .. s.istema. genera (proletariado}, tenemos que relacionaE 

lo. con la ideolog1a dominante. 

Para la clase burguesa el Trabajo Social asistencial ha re 

>presentado parte;! de su· segur~c:l.ad en· la continuación de 7".l i:iistema de 

dominación que ciosifica.ai hombre, al dividir y/o distiibuÚle una . 
t. . . . . . . . . . . ,,: -

pequeña parte del excedente producido por el mismo hombre que lo re

cibe y quedar~e c~n;la mayoda restante •. Esto.le\iá .tranquilidad, y 

·la. posibilidad· de. seguir. por el ~ismo c~mino de ~xplot~~i.6n. · 
Dentro del sindicalismo, .el Trabajador Social debe capaci

·. · taJ:"se antes que nada, para entender esta realidad y ~rabajar dentro 

: de los sind~catos e.r;i la capacitación de ·los ·sujetos'; de .acción pata ...:. . 

ll~var a cab~ s~ propia transformación· y la dé su re~lidad concret.'a, 

Para concluix:, reafirmamos que el .Trabajador Sóc.ial debe 
.' ..•• : . '•.' ·,:' :' ¡• •• • -

. . ' . 
estar presente como individuo en la práctica concreta dela lucha de 

los trabajadores, como clase, proponiendo y motivando ·ª la propuesta · 

de modificaciones revolucionarias,ya que es en esta práctica critica 

y revolucionaria el lugar donde el Trabajador Social, ya no como pro 
. ,. -

fesionista sino como un miembro de la sociedad, que ha optado po11t! 

camente , debe ubicarse haciéndose participe de la transformación so 

cial a carg() de los protagonistas principales: los trabajadores. 
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.. · .. LA ORGANIZACION SINDIC~ DE LOS TMBAJAÓORES EN ~XICO. 
La organizaci6n sindical en México como en todos los países 

del mundo, es resultado de la lucha de clases, del desarrollo de la 

... : . i ec9~oll\:1'.a .y pa~Uoulai'¡nente de la evoluoidn ··dela :industria( Sin o.lvi

dar el peonaje como el antecedent·e inmedÚto de l~ explotaci6n de la 
. . . j 

obra. del sistema capitalista. 
- ' . ., 

. éotrlo ~ab~bs, . con. el cap1Ú1ismo. aparece. ;ia: burgu~s!a ·1· el 
clases sociales irrecónci{¡ables, . las c~Úes se· definen, 

una como la poseedora de los medios de producci6n (burguesía) y. otra 

de. sü fuer:i:a de .trabajo· exclusivamente (proletariado); dentro del pr~ · 

·· let.ariadp .~~ identifi~a. al obrero.,: por ser éste el que en la mayoría· 

delas veces se ha levantado contra ia opresión burguesa. 

Dentro de la lucha de clases entre la burgues1a y el prolet! 

c.ada.una crea sus pr~~ias armas; ~s! por ejemplo, la burguesía 

crea al Estado, lo dota de fuerza f1sica (ejército) y le permite le-

galmente (Derecho) utilizarla; el proletariado (obreros) crea el sin

.·. dicato y ha.ce uso de la huelga. Por cierto que una de las primeras _ 

ocasiones significativas en México en que los trabajadores hacen uso 

de la esencia de la huelga es el dltimo d1a de abril de lBSrr, cuando 

.en la Ciudad de Guadalajara los trabajadores de la fábrica de rebozos 

"El Tarel" abandonan el trabajo como protesta por la decisi6n de re--

bajarles el jornal. Por el mismo motivo, además del despido de cin-

cuenta trabajadores, los d1as diez y once de junio de 1865, los traba 

jadores de las fábricas "San Ildefonso" y "La Colmena" repiten la mis 

ma acción. 
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Estas incipientes manifestaciones.anarquistas representan la . . . 

protesta primitiva.e ingenua, pero, viril, ~nte el tajanteespectác~lo· 

de injusticia hacia los trabajadores a causa de un r~gimen social por 

demlls injusto. 

El avance del capitalfflmO en nuestro pa!s, respaldado por la 

d.ic~adura Porfirista hace. aparecer con ciáriaad la gran deSigualdad ·.~····· 
entre el capital y la fuerza de trabajo,· es decir, determina con to;..:-, 

- . : . . . . . 

das .las agraven tes, :F.i' Proletariado Mexicano•' 
'. . ,.:. ' . ' . . . ·; " ; . ~-:-_,; 

·:¡ 
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2. l.- ANTECEDENTES Y PRINCIPIOS DEL SINDICALIS!·D EN MEXICO 

Como un antecedente de las organizaciones obreras en M~ico, 

podemos cónsiderar a la Sociedad de Artesanos que se funda en Guadala . .. . -
jara en i850 y .a la SOciE~dad Particuiai de Soco~ros Mutuos que un gr~ 

' . 
po de sombrereros crea en la Ciudad de M~xico en 1853. 

· ExisÚan además,· varfas peqí.t~fias Soci~dades de Artesano~ a . . - '· .. ·· ·. . . . . ' . .. . ··... . . . ' . 

las que empez~~~. a préocuparles la i~ea del bienestár, no s6lo de ~us 
miembros, sino de toda la clase trabajadora, pero cada una trabajaba 

.de acuerdo a su fuerza individual y de esta mánera consegu!an s6lo _ 

· pequeñas cosas. En un momento dado, éstas fuerzas que perseguían el 

mismo fin 1 sé organizaron en e1 "Ctrculo de Obreros; de M~ico" que se 

funda en 1871; el C!rculo nació, básicamente, bajo la 1:1'.nea del coop~ 

rativismo, así sus estatut•'>s estaban impregnados de. ideas de ayuda mu · 
. . . . ' -

. tua, con pequeños rasgos de carácter sindical. 

Los estatutos del Circulo· se pronunciaban de la siguiente m~ 

nera: 

"1.- Mejorar por todos los medios legales la situaci6ri de la 

clase obrera, ya en su condici6n social; ya en la moral y econ6mica. 

2.- Proteger a la misma clase contra 103 abu~oR 1e los cap! 

talistas y maestros de los talleres. 

3.- Relacionar entre s! a toda la gran familia obrera de la 

Reptiblica. 

4.- Aliviar en sus necesidades a los obreros. 

s.- Proteger la industria y el progreso de las artes (artes~ 

nias). 
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6.- Propagar entre la cfose·óbrera la· instrucción correspoh 

diente a sus derechos y obligaciones sociales y en io relativo a l~s 
artes y oficios. 

7.- Establecer todos los Círculos necesarios en la Repdbli

ca, a fin cie que estén en .contacte> los obreros de los Estados. con . _ 
. - . ' . 

· ios de lá capital" (1). 
',.'·' 

:,:'· 

Si analizamos ésto, existen dos puntos de vista importantes 

-J' 

:·en los esta.tutos: el relacionado con la protecci6n al trabajador de . " ·. ' . . . . . ' ' . :. ·- ~ , , .. '. : 

'íos abusos .'d~i patrón, y.e1 ·de poner :~m:contac:~o: kectp;()co:a.~10~· ~ -

obreros cie la Capital col\.1os de los Éstadosr éstas podriancót\side

rarse como las primicias del sindicalismo y conciencia' de clase.~ re!. 

'pectivamente. 

·Las actividades del C!rcufodesembocaron·en1a forinuiaciÓn 

de un principio de reglamentación 'sob~e cuestiones ~e trabajo d~ l.as 

f4brica:s del Valle de México, referente a la durac:i.6n .de la jornada 

· · .. de trabajo, que se aprobó .el veinte de noviembre de 1874¡ misma fe-._ 

cha en que el Circulo también adopta un nombre más ambicioso: · •Gran 

Circulo de Obreros de México". 

Dos años después, el Circulo empez6 a decaer en sus objeti

vos primarios y se inclinó hacia el oficialismo abierto, apoyando 

sin prejuicio alguno a quien estuviera en el poder; tan fué asi, que 

en 1879 el "Gran Circulo" se confundía con el Gobierno. Esto hace 

que se agudicen las crisis internas, llegándose inclusive a descono

cer a la mesa directiva y buscar su reorganización alrededor del 

"Gran C1rculo de Obreros de Zacatecas" que a partir de ese momento 

fungi6 como centro del movimiento obrero. Finalmente, en 1880 el 

"Gran C1rculo de Obreros de México", desaparece. 
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Posteriormente, los organismos obreros que surgieron,. fue--
' ' 

ron asociaciones integradas para ayudarse con la creaci6n de un fon-

do comtln; es decir, mutualidades, como la "Unión Concordia" de mese-

ros y la Asociación Femenina "Esperanza", que florecieron en 1882, _ 
,' ' 

Poco después aparece el anarquismo en su forma mlis e:Lemental: el co~ 

perativismo; miSmo que en el futuro ser!a superádci por el sindiciali! 

mo, 

En 1876 Porfirio oiaz se apodero del podei:pdblico por.medio 

de las armas y en 1877 resultó "electo" presidente de ia Replíblica,· 
' ' -

~s en este momento cuando se inicia una etapa de mayor opresión para 

el pueblo de México. 
. . . -

A todo lo largo del dgimen porfirista (18'17-1910) no exis--

ti6 libertad pol!tica, ni de expresión del pensamiento. El lema que _ 

.identificaba esta época era "Poca Pol!tica y Mucha Administraci15n". 

S6lo que esta ,administración "no se acordó" de la existencia de la 

clase trabajadora, y si muy bien de los capitalistas nacionales y so-

bre todo extranjeros; a quienes se les facilitó en todo lo posible el 

acaparamiento de la riqueza que la misma clase trabajadora generaba. 

Toda manifestación de inconformidad de la clase trabajadora 

estaba prohibida; el Código Penal del Distrito Federal impon!a de 

ocho días a tres meses de arresto y multa de veinticinco a qüinientos 

pesos a quienes pretendieran la elevación de los salarios, u obstru-

yeran el "libre ejercicio" de la industria o el trabajo a través de _ 

la violencia física o moral. 

Adn con estas prohibiciones, se registraron durante el porfi 

rismo 250 huelgas, siendo protagonistas principales los trabajadores 

de los ferrocarriles, los de la industria tabaquera y los de hilados 
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y tejidos· .. · de lana y a~godOn. 

Por otra parte, "a media.dos de la tíltima dl!cada de la dict! 

dura se d&n dos casos en los que se pretende legislar respecto a las 

condiciones de trabajo. El primero de ellos se debe a la iniciativa . : ." . \ 

del Gobernador del Estado de M~ico, Don JoslSVicente Villada quien 

. ,ordenó el treinta de. abril ,de 1904.ia promuigaci6n de u.na :i.Ely, pr~me 
. '. . . . . ·. .·. . . . . . -
raen su.género, que establec!a las obligaciones de ios patrones en 

.caso de ~ccidente o enferll\ed~d suf~ida .pór el trabajador err, el:desem 
. . ' •·.· .,, .. ' <. '.··. :• 

'peño de sus.labores. Taies deberes consist!an ell el pago de la ate!!. 
• " ·, t - •. 

ci6n médica necesaria y el salario correspondiente durante los prim! 

ros quince d!as de la enfermedad, al.término de los cuales, el pa- -

trdnquedabalibre de tC>da responsabÚidad: en caso de muerte, la ci 

··. tada Ley estip~laba .el· pago. de lol ~a~tos que. origi~aba el entierro, 
·, , ·.·· . . . ·,. '.· ·. ·. ',· . : . '·· .. 

as! como la.indemnizaciOn de los familiares del obrero muerto~ cuyo 

monto era de.quince d!asde salario. 

'El segundo caso se dá en el Estado de Nuevo León, á lasa-

z6n gobernado por Don Bernardo Reyes. El contenido de la Ley promulg! 

.da por Reyes el nueve de noviembre de 1906, es similar al de la ante

rior, con la salvedad de que el periodo durante el cual el patrón es

taba obligado a proporcionar asistencia médica al obrero, se prolong! 

ba a seis meses y hab!a además, la obligación de cubrir la mitad del_ 

salario durante dos años. La incapacidad total se debia indemnizar 

con dos años de pago del salario completo y la muerte del obrero con 

una cantidad que iba de diez meses a dos años de salario completo"(2). 

Es a fines del siglo pasado cuando empiezan a surgir grupos 

organizados en defensa de los intereses de la clase trabajadora, como 

el Partido Comunista Mexicano (P,C.M.), fundado en 1878 por Alberto _ 
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. . . 

Santa F(i, quien fu~· hecho prisionero por estas acciones¡ desde . su en ..... 

cierro mand6 · a los per!6dicos de la ~poca la "Ley del Pueblo" , cuya _: 

publicaci6n trajo consigo la clausura de varios de ellos. Resumiendo 

podemos decir que la propaganda (prensa) y la suspensi6n de labores 

fueron las dos principaies.a~as que utilizó la cilasetrabajadora a 

fines del siglo pasado para defender y exÍgirsus deréchos. 

As! tanibién, ~!Partido Liberal Mexicano (P.L.M.) creado en 
F ,;·· 

1900 por campo J\rri~ga y;postei-iorm~nte dirigido por. Ricardo Fiotes<" ·• 

MagOri, es el antecedente m!s lmportanted~ ias organizaciones poltÚ-. 

cas.de 1910: dentro de sus objetivos figuran el no permitir el surgi-

miento del clericalismo y .la.deshonestidad pdblica que florec!a dura.n, 
. ·- ·. . .· 

· te el. .porfiriatÓ, Este partido impu:Ls6entre ()tras.luchas importán~ 

tes ·1as de Cananea, Son. y R!O Blanco; v~r. (1906' y i907). 

El sis.tema de gran explotacHhi tiene en Cananea (zona minera) 

una de las m!s claras expre~iones, ya que.aquí los obreros, como éri _ 
. . 

toda la Repablica, s6lo ganaban lo justo para no morir de hambre; ad! 

más, se contaba con otra agravante: las minas eran propiedad de comp~ 

ñías norteamericanas, y por esto había en ellas, personal norteameri-· 

cano que ocupaba los puestos menos peligrosos y mejor remunerados (e.e: 

pataces, mayordomos, etc.), así como obreros que por el solo hecho de· 

ser extranjeros ganaban más; por ejemplo: un obrero extranjero ganaba 

cinco pesos diarios y un mexicano,tres. 

Estos sueldos,de alguna manera, eran más altos que en otras 

regiones del Pais y/o en otras ramas industriales; pero a la vez, en 

cananea eran más caros los,productos básicos para satisfacer las nece 

sidades m1nimas. Pasaba lo mismo que ahora, al mismo tiempo que se 

elevan los salarios se elevan los precios; aquf se v~ la importancia_ 



" 

- 53 -

de luchar no. dnican\ente por el. aumento. de sal.arios,. .sino también por 

la n6 elevaci6n del costo de lá vida, que por demás, riulifica las. 

conquistas econ6micas .logradas por la clase trabajadora. 

Volviendo a Cananea, su lucha comenz6 el veintitres de en~'.'" 

, -- J:'~' de! 1906 i cµandO en la CáSél de uno' de l0S trabajadores I Se reun~6 

.• -. un grupo de an\igos, pei'O;·en -~ata Ocasi6n la reurii6n no tenía 'como O~ -

jeto emborracharse. No, era la orqanizaci6n de una junta secreta de_ 

·. hc)n\bres rudos: en' ~l trabajo •. De esta tewii6n surgi.6.µ.na de laé 

méras otganizaC'iones de. ~b~~ros·/ conel: nrimbre de ~oi\~on Liberai 
' .. " ' .' . ', -·-' __ ,,,. 

- -

nidad" que cont6 de manera rápida con un ndmero aproximado de cien 

hombres decididos a luchar por mejorar sus condiciones de vida. 

Durante estos d1as .. ~aÍnbi4n se 6rg~niz6 enºl~:parte ·baja .. de 

Cananea (RonquiÜo) el !fClub Liberai de Cananea" qu~ se afilid, al< .. ' 

~9ual.que la "Uni6n Liberal Humanidad", al Partido Liberal Mexicano 

(~\~ .M.) enca.bezado por los hermanos :Flores Mag6n. 

El veintinueve de·mayo del mismo año, la "Unión Liberal 

nidad" acord6 celebrar un mitin con sus afiliados e invitar a los que 

no lo estuvieran, para protestaren contra de las injusticias de que 

eran objetó: el mitin se realiz6 con ma.s de doscientas gentes el 

treinta ··de mayo en .un lugar cercano a Pueblo Nuevo. 

El treinta y uno de mayo, en uno de los cambios nocturnos de 

operarios y mineros se .declar6 iniciada la huelga, neg~ndose a traba

jar los mineros que les correspondía sustituir a los que en ese momen 

to saltan. 

La huelga estuvo dirigida por dos trabajadores, Manuel M.Di! 

guez y Esteban B. Calder6n: siendo estos mineros de los primeros en 

M~xico que lucharon por la reducci6n de la jornada de trabajo a ocho 
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horas, as! como por el establecimiento de un salario m!nirnO que garan, 

tizara, dentro de lo humanó, la satisfacci6nde las necesidades bási

cas del trabajador y su familia. 

La huelga se declaró por dos causas fundamentales: por el_ 

nial t.rato en lo f!sico y en lo· econ6mico que· se les Jab~ ~los o~re- . 

ros mexicanos ,(ganaban casi la mitad que los trabajadores extranje-

·rosl, -y 'pqr ~l 'cierre. de varias· 'minas de la regÚSn debido' al descenso ' 

d~l precio del cobre en l()s Estados Unidos. As!, los trabajadores, --

productores de riqueza Y.por lo tanto, representantes de la vida, lo

graron al dejar .caer sus brazos en ~eñal de protesta, sembrar las se-. 
- ·' 

millas.delsindicalisnio en M~xico. 

"Los obreros organizaron una manifestación que,·· dadas las 

circunstancias .en que se verificaba, fué silenciosa y. ordenada, tact!, 

ca adoptada para evitar toda provocaciónquepermitieraa i~s autor!-. 

dad es servidoras del capitalismo, argumentar con las armas. 

La manifestación era imponente. Como un enorme y disciplin!!. 

do ejército, los obreros se movilizaban. Eran las conciencias prole

tarias que despertaban a la lucha" (3). 

La manifestación termin6 con la represión armada y el asesi-

nato de trabajadores; esta represi6n armada estuvo a cargo del ejérc!_ 

to norteamericano que penetró al Pats eón el consentimiento de las au 

toridades del Estado de Sonora. 

Otro de los mayores movimientos sindicales fué el de la fá--

brica de hilados y tejidos de Río Blanco, Ver., fábrica que se inaug~ 

r6 en 1892 y en la cual estuvo presente el propio Porfirio D1az, Pre-

sidente de México en ese entonces. 

No fué ésta la 6nica f~brica que se instal6 en la regi6n; p~ 
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ro si ·fuéen la que se r~gistr6 uno de los más fuertes movimientos 

obreros de.la historia del sindicalismo mexicano; se.instalaron en 

la regi6n·otras seis f~bricas textiles: Santa Rosa, San Lorenzo, Mi

rafuentes, Cocolapan, Cerritos y el Yute. 

Atra!dos por estas plantas textiles arribaron a la regi6n 
' .. :; " 

. trabajadores de los Estados de oaxaca, Puebla, Tlaxca:ia, Hidalgo, Mé- ·. 

xico, Querétaro y Guanajuato, principalmente, y casi todos encontra-

ron a¡:omodo, laborando' jornadas de doce a catorce horas diarias • 

. . Existían coruiiciolles muy. esi:rictas y sanciones . para estos 

trabajadores que representaban tina barata mano de obra; por ejemplo: 

si alguno por "x" causa no trabajaba el lunes, no s61o no se le paga'." 

ba el d!a, sino que adein&s era multado.eón un peso y amenazado con 

sustituirlo. 

En 1896 se les comunicó en forma inesperada que los tejedo-

res deber!an trabajar los martes y jueves de cada semana hasta las do 

ce de la noche; los trabajadores no acataron esta orden y se marcha--

ron a la hora acostumbrada (8:30 P.M.) volviendo al d1a siguiente ; _ 

los trabajadores siguieron laborando jornadas de doce a catorce horns 

y no como se les trat6 de imponer los martes y jueves. 

En mayo de 1903 se registró el primer brote huelguístico en 

Río Blanco, causado por el mal trato que recibían los trabajadores 

por· parte de los maestros, cabos y correitores (supervisores). La 

huelga se disolvió rápidamente por falta de organización de los traba 

jadores. 

Esto hizo pensar y reflexionar a algunos trabajadores, quie

nes sin medir el peligro que para ellos pod1a representar reunirse, _ 

comenzaron a hacerlo, cit~ndose en pequeños grupos los domingos en la 
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casél 'de uno de los trabajadores (Andds Mota); casa d.e la cual seria 

despojado por la compañia este trabajador y presionado para abando

nar Río Blanco. 

Estas reuniones empezaron a formar conciencia en la clase 

. trabajadora para luchar por sus causas contra· 1os explotadores, or.g! 

nizándose para presentar una mayor resistencia. En un principio,· d.!, 

·chas reuniones eran simuladas con un carácter artistico o religioso, 

cosa que poco después ya no fué posible. · 

La reuni6n del dos de abril de 1906 marc6'1a pauta del naci-

miento de la resistencia de la clase trabajadora de R!o Blanco contra 

el capitalismo. Resistencia que costaría sangre y que seria p~ecurs~ 

· · ra de la 1¡,la.'llada Revoluci6n Mexicana 1 ya que ese. d.!a qued6 integrado_ 

lo· que se llam6 "Gran d:rculo de Obreros Libres de R!o Blanco", nom-- · 

brándose en asamblea la mesa directiva, quedando a la cabeza José Ne! 

ra, quien apenas a principios de ese año había ingresado a la fábrica 

y expresado sus nexos con los hermanos Flores Magón. 

Los trabajadores del "Gran Círculo" luchad.an por conseguir 

la implantaci6n de: 

1.- Jornadas de ocho horas diarias.· 

2.- Mejores salarios. 

3.- Servicios médicos dentro de la fábrica. 

4.- Respeto a la condición humana de los trabajadores. 

El "Gran Círculo" represent6 un ejemplo de organización, a 

tal grado que el trece de mayo se formó bajo su influencia la primera 

filial en Nogales, Ver. con los trabajadores de la fábrica de "San L~ 

renzo". Seis día~ después de ésto, se "suicid6" Manuel Avila, quien 

secundaba la dirección del "Gran Círculo" 

.. 
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En los primeros dias de junio los trabajadores de la "San .. 

Lorenzo" organizaron una manifestaci6n de Nogales.aR!o Blanco con Jo 

sé Neira a la cabeza para protestar contra el administrador de la fá

brica •. 

Adem~s, para contar con un arma de enlaae·':I apoyoentr~ los 
. . . 

trabajadores se pens6 que seda adecuado la edi.ci6n de un ped6dico1 

propusieron uno que se llam6 "Revolución Social", en el cual se. pusi~ 
. . 

ron a trab~jar los pdncipales dirigentes1 apareció el'primery dnico.,, 

.llt1Inero el tres ~e junio ~~ t906L~oc~ d!as después ~u~ieron qu~ salir 

huyenqo los tres primeros responsables de la publicaci6n (entre ellos 

Neira) para evitar ser encarcelados por orden del jefe pol!tico del 

lugar, presionado éste por los.empresarios ínconfÓrmes. 
' - ' . ' ' 

José Morales fué ei dirigente ~ue llev6 hasta sus Clltiínas · 

consecuencias el movimiento del "Gran C!rculo"; después de la huida 

.forzada de Neira. Moraies dudaba en ocupar el .puesto que la mayoda 
. : . . ·. . 

le deseaba asignar, ya que era empleado de confianza.bien remunerado, 

y sabia el peligro que corr!a al aceptar; sin embargo, algo muy sign.!_ 

ficativo lo llev6 a aceptar, un grito que sali6 de entre los trabaja

dores diciendo: "acepta el cargo y si al infierno nos llevas, allá 

iremos contigo, Morales"(4). Esta es la más n!tida expresi6n de una 

clase traba'jadora, carente en aquel entonces de marrullerías y de ma-

las intenciones, como un árbol que planta firme en la tierra y encara 

las consecuencias de los cuatro vientos. 

Jos~ Morales renunci6 a su empleo en la fábrica y se dedicó 

de lleno a las actividades del "Gran Circulo", resultando de ~sto la 

formación de la segunda filial el tres de julio de 1906 con los traba 

jadores de la "Santa Rosa". Durante este mismo mes se instalaron fi--
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liales y mesas directivas ~n las fábricas de Cocolapan, Cerritos y El 

Yute. 

Nuevamente se hac!a necesario un 6rgano informativo obrero 

que posibilitara la cohesión de los mismos, naciendo as! "Unidad Obr~ 

ra" que aparecfO el dieciseis de septiembre de 1906. Este 6rgano d-
, '·:· :, . :,· ' ' 

• 1 " .~, 

piclamente rindi6 buenos frutos, ya que en octubre soliCitaron y, fue'..-

ron aceptados para pertener al "Gran Circulo", trabajadores de las f! 

. bricas inst~ladás- eri Puebla, '!;''.l.axcala,- Ou.erétaro·, Hldalgo, M~xi~~ y _ 
. ; r ., ~~ ·:;:, , . 
'• l 

Oaxaca. 

El veintidos de octubre de 1906 los obreros de la "Santa R~ 

sa" se lanzaron a una huelga que dur6 veinte d!as, en esta huelga ºº!!! 

.prendieron por.vivencia propia la fuerza de la ~rganiza~i6n. En cua!l 

. to supieron del movimiento compañeros el~ Puebla, Veracruz y Tlaxcala, 

les enviaron ayuda econ6mica y viveres para afrontar la situaci6n. 

Pero no sólo los trabajadores -s.e organizaron, también los 

patrones lo hicieron en un "Centro Industrial Mexicano", integrado 

por empresarios de Puebla y Tlaxcala, acordando medidas por demás in

justas; como lo puede ejemplificar aquella que sostuvo, como un requ!_ 

sito para visitar familiares y amigos a los trabajadores, la previa 

autorización de los patrones. 

El paro anterior al movimiento del siete de enero de 1907 __ 

fué el realizado por los trabajadores de Puebla el tres de diciembre 

de 1906, En este momento, los obreros afiliados al "Gran Círculo" su 

maban un poco más de ocho mil 

Por invitación hecha por el "Centro Industrial Mexicano", 

se reunieron en el Distrito Federal el s~bado veintidos de diciembre 

de 1906 todos los industriales del Pa!s. En esta reunión los empresa-
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rios acordaron cerrar todas las fábricas existentes, ya que uno de 

ellos comento que los obreros estaban organizados de. tal manera que 

si una sola fábrica laboraba, de ah! saldría la ayuda para los huel

guistas. El lunes veinticuatro de diciembre de 1906 las fábricas ce-

rraron. 

El lunes siete de enero de 1907, supuestamente, se reanuda

rían las labores; pero no fué as!, ese d!a e.stall6 el movimiento de 

·.huelga 1 durant.e la noche del. siete de enero y todo el. d!a ocho. se pe!. 

sigui6 . a. los h~elguist·a~ y en la mañaná del nueve de enero se rubrica 

la tragedia con el fusilamiento de los dirigentes de la "Santa Rosa". 

Este ~s uno de los cuadros más crudos y reales de los traba 

jadores mexicanos, precursores de la supuesta Revoluci6n que estal16 

tres años despu~s~ 

"En los años que anteceden a la Revoluci6n de 1910, comen2a 

ron a arribar al Pa!s, procedentes de Europa o de los Estados Unidos, 

nuevas ideas sociales que pronto se filtraron y .extendieron dentro de 

la masa trabajadora. Los portadores de ésas ideas eran sobre todo p~ 

H.ticos e intelectuales exiliad.os procedentes de España principalme:i-

te, donde habían sido autores o testigos del movimiento obrero y que 

vieron en las incipientes y tradicionales organizaciones de trabajado . -
res mexicanos y en sus miserables condiciones de vida, un campo propi 

cio para echar a andar su experiencia y hacer proliferar sus doctri-

nas. As!, una efervescencia de teorías anarquistas, socialistas y 

progresistas, comenzaban a transformar las tradicionales sociedades 

mutualistas dando por resultado nuevas formas de organizaci6n y de ac 

ci6n" (5). 

Como muestra de esas nuevas formas de organización están el 
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''.Gran C!rculo de Obreros Libres" y la "Gran Liga de Trabajadores Fe

rrocarrileros" creadas en 1906 y 19.08 respectivamente; y como produc 

to de estas nuevas formas de acci6n y presión las huelgas de Cananea 

y Río Blanco. 
. . . 

·Por otra parté, a causa del .fraude electot'al en el que se.;-~ 

.reeleg!a por séptim~ ocasi6n Porfirio D!az, Francisco Ignacio Madero 

se levantó en armas el veinte de noviembre de 1910 y lanz6 el"Plan 

de San Luis". En.Puebla se levantó en armas también Aquiles Serdán, 

quien fué combatido por varios d!as y ase~~ado en su propia casa~. 

quedando la Ciudad sembrada de cadáveres a causa de las tropas de re 

presi6n enviadas por ~!az. 

Un convenio flrmado en la aduana de Cd. Juá_rez el veintiu

no de mayo de 1911 entre el Gobierno y los _Maderistas estipulaba que- · 

D!az deb!a renunciar a fines del mismo mes y que el cargo de presi-

de_nte provicional lo ocupada .Francisco Le6n de la Barra. Con la re 

.nuncia deDíaz se increment6 el ntímero de partidos políticos, lama-

yor!a de ellos con muy poca duraci6n e importancia; de los más dest~ 

cadas fué el Partido Constitucional Progresista (P.C.P.) que lanz6 

en 1911 a Madero como candidato a la presidencia de la Reprtblica. 

Después de s6lo quince meses de Gobierno Madero es derroca

do y asesinado y Victoriano Huerta usurpa el poder; el entonces gobe_;: 

nador del Estado de Coahuila, Venustiano Carranza no acepta al usurp~ 

dor e inicia el levantamiento en armas que se extendería por todo el 

Pa!s; Huerta renuncia a la presidencia en julio de 1914 y se refugia 

en Estados Unidos. 

Podemos señalar que no existió una corriente o ideología 

clara que identificara a la Revoluci6n de México; por una parte exis-
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ti6 la corriente: conciliadora del feudalismo representada por.Madero, 

. " Carran2a y Obreg6n que buscaba el desarrollo de la econom!a pero sin 

acabar con las haciendas; la corriente democrática de Villa y Zapata 

que perseguía una transformaci6n radical del nivel de vida; y en ter-

cer lugar, la corriente obrerista que no ·entendía el proceso hist6ri-

co, ya que en lugar de buscar la independencia de su participaé:i6n en 

la Revolución se conformó con simples garantías sindicales. 

Por ello es necesario que la clase trabajadora no se engañe 
' ' . . . . . ~ 

respecto a la Revolución M~xicana: una cosa fueron la~ fuerzas dela 

Revoluci6n y otra su contenido económico-social. Corresponde al "Fl9_ 

resmagonismo" el mérito de haber sabido señalar a los trabajadores el 

. cad.cter burgués de la Revoluci6n y llamarlos a luchar por sus inte-

·. reses . de clase y no sólo a servir de carne de cañ6n de los grupos bur 

gueses contendientes. 

Otra muestra del carácter burgués de la. Revoluci6n Mexicana, 

es lo expresado. por el general Pablo González con motivo de la huelga 

anarcosindicalista que realizaron los trabajadores del mineral de "El 

Oro", en el Estado de México: "la Revolución no se hizo tinicamente p~ 

ra los obreros, sino también para las empresas que piden apoyo para 

hacer respetar sus propiedades" (6). Están equivocados, dec!a (y le 

darnos la razón) , los obreros que piensan que se trat6 de una Revolu--

ci6n Proletaria. 

Respecto a los partidos pol!ticos, surgieron en la década 

de 1910-1920 partidos regionales importantes, como el Partido Sociali~ 

ta Fronterizo (P.S.F.) dirigido por Emilio Portes Gil, el Partido So-

cialista de Veracruz (P.S.V.) comandado por Tejeda, y el Partido So-

cialista del Sureste (P.S.S.) de Felipe Carrillo Puerto. Los dos al-
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.timos principalmente t dieron una muestra de lo que es un . partido polf . 

tico en favor de los. trabajadores.,·sobre todo el Partido Socialista 

del Sureste que logr6 una organizaci6n eficaz donde la democracia im

peraba. 

Confederaciones; Uniones .y Sindicatos de diversas .ramas (t!_ 

pográfica, minera, alijadores, etc.) dieron origen en 1912 a "LaCasa 

del Obrero Mundial", que intent6 la organizaci6n y unificaci6n obrera 

con ra!ces ideol6gié::ás ana:rcos.indicaiistas en un principio~· para el .• 
' . ' ' - ,._ -

movimiento obrero mexicano. Todo comenz6 con un pequeño grupo de di-

rigentes convencidos de que en el Pa!s eran necesarios cambios econ6-

micos y sociales profundos; entre ellos se encontraba el exiliado es

pañol de tendencias.anarquistas Juan Francisco.Moncaleano, Antonio _ 

D!az Soto y Celestino Gasea. 

La "Casa del Obrero Mundial" cobr6 fuerza poHtica, y para 

contrarrestarla se pretendi6 crear la "Gran Liga Obrera" en 1913, 

aprovechando el Departamento del Trabajo que había organizado el Go--

bierno a fines de 1911; La Casa del Obrero Mundial se opone abierta--

mente a ésto y el primero de mayo de 1913 organiz6 una gran manifesta 

ci6n que repudia al Estado Huertista y donde se exig1a la jornada de 

ocho horas diarias y el descanso dominical, ésta fu~ la primera vez_ 

que se conmemor6 en México los sucesos de Chicago. 

Un año más tarde las tendencias de "La Casa" empiezan a 

fraccionarse, unos buscaban acercarse y participar cada vez más con 

el Estado; en tanto otros, intentaban mantener una autonomía relativa 

y sus principios anarcosindicalistas. 

Esta división tráe como consecuencia la clausura de La Casa 

en 1914 por parte de Carranza, impidiéndosele así todas las activida-
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des que ven!a realizando. Después, en 1915, se firma un pacto de co

laboración entre La Casa Del Obrero Mundial y la Revoluci6n Constitu

cionalista encabezada por Carranza; con ~sto, el movimiento obrero 

dió el primer paso hacia la pérdida de su independencia con respecto 

al Estado; porque el Gobierno Constitucionalista de Venustiano Carran 
. . . ' -

za condenaba la huelga, decretó la pena'de muerte para quien partici-

para directa o indirectamente en uno de estos movimientos arg\lmentan

do que: "la Revolución tenía por meta Ja destrucci6n de la tiran!a ª! 

pitalistay rio permitida la implantaCi6n·de la tiran!a de los traba

jadores; los trabajadores son una parte pequeña dela sociedad y ~sta 

no existe sólo para ellos, pues hay otras clases cuyos intereses no 

les es l.!ci to violar, porque. sus derechos son tan respetables. como 

los suyos, se reconoce la suspensión del trabajo como medio de mejorar .· 

las condiciones de los trabajadores, pero tal medio se convierte en 

ilícito desde el momento en que se emplea no solo para servir de pre

sión sobre el industrial,· sino para perjudicar directa o indirectamen 

te a la sociedad" (7) • 

Ya anteriormente se había intentado legislar sobre cuestio-

nes laborales en los Estados de Yucatán, Jalisco, Veracruz, Tabasco, 

San Luis Potosí, etc., pero ésto no es posible sino hasta la promulg! 

ci6n de la Constituci6n de 1917, cuando el Derecho del Trabajo se ini 

cia realmente. 

Así, la Constitución de 1917 trajo nuevas esperanzas para _ 

la clase trabajadora, en sus páginas plasmaba derechos que en aparie~ 

cia eran revolucionarios, pero que en el fondo seguían guardando su 

esencia capitalista; como el derecho de asociaci6n y suspensi6n de a~ 

tividades para ambos (patrones y trabajadores); cuya igualdad se tra-
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duce en ventaja para los capitalistas, al no éoritar los trabajadores 

con la misma fuerza y recursos. 

El artículo 123 de la Constitución del cinco de febrero de 

1917 señal6 los lineamientos y ámbitos de acci6n .del movimiento sind! 

cal. As!,. se organizó el Partido Socialista .Obrero (P.S.O.) y se pr! 

sent6 a eiecciones ese mismo año con el deseo de obtener algunos lug!!. 

res en las· Cámaras de Diputados y. Senadores para defender los d.ere- -

chos de·los trabajadores; fracasa en este primer momento y se·desint!, 

gra. 

Por otra parte los sindicatos trataron de integrarse en una 

organización obrera, y son los de Tampico, los que convocan a un.con

greso .. que no se realiza; ~sto es aprovechado. por Verustiano Carranza· 

a trav~s de su compadre, el Gobernador de coahuila, Gustavo Espinoza 

Mireles, quien convoca a un congreso en Saltillo, iniciándose en mayo 

de 1918 una nueva etapa en el desarrollo del movimiento obrero sindi

cal, con la creaci6n de la Confederación Regional Obrera Mexicana (C. 

R.O.M.) cuya principal característica fu~ su indudable y estrecha vin 

culaci6n al Estado, nombrándose a Luis Napole6n Morones como secreta

rio general, mismo que en 1905 fué gerente de la "Compañía Telefónica 

y Telegráfica de M~xico" a raíz de la intervención del Estado para 

aplacar los conflictos laborales. La posición gobiernista de Morones 

se reafirm6 al establecer en 1919 un pacto con Alvaro Obregón para 

formar el Partido Laborista Mexicano {P .L .M.) y apoyar su candidatura 

{de Obreg6n) a la presidencia a cambio de algunos puestos políticos 

para "líderes obreros". 

Lo anterior redituó la Gobernatura del Distrito Federal pa

ra Celestino Gasea y la Dirección de Establecimientos Fabriles y Mili 



- 65 -

tares para.elpr0pio Morones. M~o tarde, en 1924 el mismo Partido 

~poyó a·Plutarco El1as Callas, y Morones se convirtió entonces en:se
oretario de Industria, Comercio y Trabajo. 

De 1915 a 1320 surgieron diversos partidos pol!ticos pero 
sólo cinco pueden considerarse de rango nacional: 

l.- Partido Liberal Constitucionalista (1916). Representaba 
los ideales del maderismo. 

2.- Partido Nacional CooperatiVista (1917.). Nacionalizaci6n 
de los servicios pliblicos y la tierra. 

3 .- Partido Labo.rista Mexi.cano (1919). Dirigido por Luis N! 
pole6n Morones, quien entregó a los obreros organizados ai Gobierno. 

4 .- Resurgimiento del Partido Comunista Mexicano· l1919). Es 
. .. 

el partido con mayor antigued~d. Dirigido en esta ocasión por el 
marxista hind6 Manabedra Nath Roy. 

5.- Partido Nacional Agrarista (1920). Dirigido porAnto-
nio D!az Soto y Gama que comulgaba con las ideas zapatistasde una a~ 
dntica y profunda Reforma Agraria. 

Respecto a .las Centrales, a partir de la C.R.O.M. y antes _ 

de fundarse la Confederación de Trabajadores de México (C.T.M.) .exis-

. tieron, entre otras: ia.Federaci6ri Comunista del Proletariado Nacio-
nal (F.C.P.N~), vinculada al Partido Comunista y a la Federaci6n de_ 
J6venes Comunistas; esto di6 pié para la creación en 1921 de la Confe 

deración General de Trabajadores (C.G.T.) con sectores fieles a las_ 
ideas anarcosindicalistas de La Casa del Obrero Mundial y de grupos _ 

comunistas. En marzo de 1922, y del Congreso Obrero-Católico celebr! 
do en Guadalajara, surgi6 la Confederación Nacional Católica del Tra
bajo (C.N.C.T.) con un lema por demás significativo "Justicia y Cari
dad", la cual se desintegró cuatro años después como consecuencia de 

los conflictos religiosos y la guerra cristera. 

Cuando el Partido Nacional Revolucionario (P.N.R,) aparece_ 
en 1929, ya hablan desaparecido o se incorporaban a ~l todos los de-
más partidos, a excepci6n del Partido Comunista. El P.N.R, fué diri

gido realmente por Calles, aunque con otros jefes aparentes. 

"A rafz de las discrepancias con Morones, Lombardo Toledano 

se separa de la C.R.O.M. en 1932. En 1933 el sindicalismo mexicano 
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contaba con 366, 395 miembros" (B). 

Ese mismo año (1933) se. reuni6 el Congreso Obrero-Campesino 
de México del cual nace la Conf ederaci6n General de Obreros y Campes! 
nos de M~xico (C.G.O.C.M,) cuya direcci6n se encomend6 a Lombardo To
ledano. Esta Co~federaci6n trat6 de agrupar al movimiento sindical, 
desintegrando las Federaciones y Confederaciones existentes y reorga
nizarlas en 'Federaciones Regionales de Obreros y.Campesinos¡ sin em-
bargo no cont6 con la aprobaci6n nacional y la C.G.T. fué la primera 
en retirarse de este movimiento. 

Para el Estado fué claro que la lucha pol!ticapod!a hacer 
•· .. - .. • . - ! 

ºentender al trabajador su condici6n de clase; las .cá.racter1sticas del 
régimen y la correlaci6n de fuerzas entre otras cosasr.mientrasque -
la sola lucha sindical, lo mantiene en el marco de los problemas inme 
diatos y cotidianos. 



• 

- 67 -

NOTAS: 

(1) Gracia Canta, Gast6n. 
~El Socialismo en México" • 
Ed. Era, México, 1969, p. 183 

(2) Basurto, Jorge . . . . . · .. ... .·.· . 
. "El Prole:tarJado Industrial.en México (1850-1930)" 
Instituto de Investigaciones Sociales, iJ.N.A.M, 
México, 1975, p.p. 55-56. 

(3). D!az C4rdenas, LeOn. · 
· '. ~¡Cananea,· .. Primer Brote de Sindicalismo en México" · 

· Ed. Popular .de los . Trabajadores, Cuadernos Obreros. 
~- .. . 

M~xico, 1976, p. 53. 

(4) Peña Samaniego, Heriberto. 
"R!o Blanco" • · 

.. Centro de Estudios Históricos de Movimiento Obrero · 
Mexicano, cuadernos Obreros/2 

·México, 1975, p.45.. · 

(5) López Aparicio, Alfonso 
"El Movimiento Obrero en México". 
Ed. Jus, México, 1958, p. 29. 

(6) Basurto, Jorge. 
op.cit. p. 176. 

(7) Iglesias, Severo. 
"Sindicalismo y Socialismo en México" 
Ed. Grijalbo, México, 1975, p.41. 

(8) Poblete Trancoso, Moises. 
"El Movimiento Obrero Latinoamericano" 
México, F.C.E., 1946, p. 229 • 



,. 

• 

- 68 -

2.2.- EL ARTICULO 123 -DE LA CONSTITUCION DE 1917 

Para hablar del art1culo 123 de la Constituci6n de 1917 ten~ 

mos que considerar el movimiento revolucionario de 1910, no tratare-• 

mos de hacer una crónica de la Revoluci6n con todos sus pormenores, 
' ' / ' 

sino sólo mencionar lo indispensable, los hechos que fueron gestanao 

la .Constitución, y en especial el Articulo 123. 

~ Comenzaremos a partir de 1900, cuando la pol!tica de D!az, :

aparte de reprimir con la mayor fuerza posible a los trabajadores, 

despojó de sus tierras a campesinos, y permiti6 a los extranjeros 

asentarse en tierras mexicanas con todas las facilidades posibles, 

pues sostenía que sólo con ia "ayuda" del extranjero se pod1a .llevar 

adelante el Pa!s. D!az fu~ creyente del Positivismo de Augusto Comte, 

doctrina que identificó a estos dos hombres del mismo origen humilde, 

que despu~s se convirtieran en tiranos de su propia clase. 

En 1900 la tercera parte del territorio mexicano pertenec1a 

a extranjeros, principalmente a grandes compañías norteamericanas que 

aprovechando las grandes facilidades que D!az les brindaba, compraron 

grandes extensiones a precios bajísimos; con éstos y los terratenien

tes mexicanos se configur6 el perfil de M~xico, donde el 97% de su P.Q. 

blación no pose!a tierra ni en la mínima porción; diez millones de un 

total de trece y medi~ de habitantes trabajan como peones en las gra~ 

des Haciendas y un millón más en la miseria y la naciente industria._ 

textil • 

Dentro de la Revolución resaltan los nombres de los hermanos 

Flores Mag6n, Madero, Carranza, Villa y Zapata entre otros. Como co

sa curiosa es que todos los mencionados murieron asesinados; ~sto dá 
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una.muestra de lo que se ha dicho acerca de que la Historia se escr.f.. 

be con sangre: '' 

- Los hermanos Flores Mag6n.- Oaxaqueños por nacimiento y _ 

los primeros en levantar su voz en contra del. Gobierno de D!az. Con 

id.eas anarquistas fundaron el Partido Liberal Mexicano (P .L .M.) y va 
' . . ' '. . 

rios, pe,ri6dicos .. · de denuncia~·.·. siendo "Regeneración" el, primero .. de 

ellos. Porsus·ideas y acciones fueron pers~guidos y encarcelado~ 
junt;o .. con· sus más cercanos ·colaboradores hasta. que son expulsados 

,. . ' ' - ' .. . , ······- ... ,- ' ' . . __ ,'' -

deiPab, refugi.ánd~se en .los Estados U~idos}.desde dond~ siguieron-

trabajando en favor de las luchas de la clase trabajadora: desde San 

LoU:is Misouri, E.U. lanzaron el manifiesto del P.L.M. incitando a los . 

. trabajadores a luch.ar por sus derechos; conocida es su influenciri en 

las huelgas de Cananea y Río-Blanco, dos huelgas que estremecieron a 
·· M~xiCo, por su representatividad en la vida del Pa!s; finalmente los 

hermanos Flores Mag6n son asesinados en los Estados Unidos. 

- Madero.- Nació en Coahuila, miembro .de una de .las familias· 

más ricas de los estados fronterizos, educado. en Francia. A su regr~ 

so a M~xico v~ las grandes injusticias que comete.Día~ contra los des 

. poseídos y trata de organizar un partido, edita en 1908 un libro: "La 

Sucesi6n Presidencial en 1910", en donde pone de manifiesto su desa--. 

cuerdo con el Gobierno. Su partido antirreeleccionista pretendía bá-

sicarnente la no reelección, por lo que se levanta en armas y llega a 

ocupar la silla presidencial; pero su ideolog!a no le permitió reba--

sar lo plasmado en el Plan de San Luis. Madero es asesinado en 1913 

junto con Pino Suárez. 

- Carranza.- Gobernador de Coahuila en 1913, había sido sen~ 

dar porfirista, sin ninguna trayectoria revolucionar;laanterior; a la 
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muerte de Madero descorioéió a Victoriano Huerta que se hab!a posesio

nado de la presidencia y se levanto. en armas, proclamó el ''Plari de 

Guadalupe'' que contenta una ideol~gia reformista como la de Madero. 

Ll~gó a ocupa~ por la fuerza de las a~as la presidencia y .Promueve 

l,a Constitucidn de 1917;.carranza'se ve obl~gado a.renunciar y ~s ªª! 
sinado en Veracruz. 

- Vilta.- Originario de Dura?CJº• se levantó en armas en 

Coahuila el veinte de noviEmlbre de· UlO animªd.o por Ahraham Gondlez J .. 

analfabeto, cainpesi110,. andaba huy~ndo por haber matado.~ suipatrtSn _ 

que intentó violar a su'. hermana¡ no tenia mns ideas de fondo que pe--· 

lear por la Revoluci6n y repartir un poco de alimento entre los más 

necesitados, despÍ16s de la muerte de Carranza se rindió ante el go- -

bierno provisional al otorgárseie una Hacienda en Parral,, Chih., don

de más tarde fué asesinado. 

- Zapata.- Naci6 en el Estado de Morelos, campesino, sin ni_!! 

guna instrucci6n, se levant6 en armas para recup~rar las tierras que 

hacendados porfiri~tas les hab1an quitado a campesinos de Morelos, 

Puebla y Guerrero. Para 61 la Revolución no era mas que "Tierra y Li 

bertad"; Zapata desesperado porque el Plan de San Luis no brindaba les 

frutos que Madero babia prometido rompió con éste, y al desconocerlo 

proclama el "Plan de Ayala" en el que plasm6 sus ideas, razones y ob

jetivos, recalcando su amor a la tierra. Con Carranza,Zapata noest~ 

vo de acuerdo y después de dejarlo luchar, Carranza acaba con ~l por 

medio de Pablo Gonz~lez y Jesús Guajardo, Zapata es engañado y muerto 

en abril de 1919. 

As1 1 los personajes citados pueden dividirse en tres corrien 

tes: Anarquista (Flores Mag6n), Caudillista (Villa y Zapata)y Refor--
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mista (}-tadero y Carranza) • Bajo la influencia Reformista naci6 la _ 

Constituoi6n de 19.17 durante el Gobierno de Carranza, 

Entonces triunfó el Reformismo, y ahora, después de conocer 

una verdadera Revoluoi6n como lo es, por ejemplo; la Rusa o la Cuba

na, creemos qu(! es Cliftcil sostener, porque la.misma Historia lo ºº!2. 

trad:i.é:::e~ que en México hubo una Revolución que·benefioiaraa las 

. grandes .. masas • 

El sacrificio de todos los.mexicanos.que participaron en 

·esa ·1u:clla;··culmin6 eón ,el enriquecimiento .de u,~J>equeño, grupo. y las·· 
. · .. . ·:. ·:. ·. ··:· .... ··· ... 

condiciones de permanente atraso de Üls mayor!as •. 

Tras casi setenta años de "Revoluci<5n" se sigue sin.resol-

ver el ·pr:oblema del campot el sU:frC3,gio efectivo, la corrupci6n, el 

anal fábeÚsíno, · la mis~ria de México, etc •.. 
. . ' . . 

"La Revolución es un fen6meno histórico que consiste en e.l 

hécho de que el pueblo asuma activamente la empresa de.realizar una 

nueva ·concepci6n de la vida de .la sociedad,·. transformando l~s insti:.. ·. 

tuciones y el régimen de producci6n. 

En este sentido, es 16gico hablar de una Revoluci6n Democra 

tico-Burguesa en Rusia en 1905, de la Revoluci6n Socialista en Rusia 

en 1.917, etc., pero hablar de una Revolución "Mexicana" y olvidar su 

contenido, es pensar realmente en términos irracionales" (1). 

Sin embargo, la miop!a politica de la burgues1a les hacia 

creer que el articulo 123 constituiria un serio ataque a su capital, 

no reconocia a la Revolución como suya y se espantaba del contenido 

de la Constituci6n que a la vez que garantizaba la lucha econ6mica _ 

de los trabajadores, representaba un aliciente para los negocios bur 

gueses. As!, de la misma manera que la burgues1a se engañaba al no 
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reconocer a la Revoluci6ri corno suya, el proletariado se engañaba ta!!l 

bi6n al creer que cuando menos.en garte era suya, 

En estas condiciones, Carranza convoc6 a elecciones de dip_!! 

tados, pero por las caracter!sticas que se exig!an para ser candida

to (haber jurado le.altad al Plan de Guadalupe}, la mayada de la po

blaci6n no tomó parte en ellas, ya que. el. Plan de G~adalupe no refle ' . . . . . -
· jaba en realidád los intereses de las clases populares. Tan fu~ as! 

/que en Distritos de .Chiapas·, Chihuahti~; Guerrero; .. · Mbico, oaxaca, San 

Luis Potos!, entre otros, ias elecciones no se re~1Ízaron; y ~t re-

sultado fu6 que de los doscientos diputados electos s61o tres eran 

obreros. 

La primera sesi,6n. de la Asámblea· constituyente se inaugur6. 

el primero de diciembre de 1916; y· ~l treinta y un() de. enero de i911 

la Asambleaaprob6 la nueva Constitución que fué publicada el cinco 

de febrero y empezada a regir a partir del primero .de mayo del mis-

mo año. 

Esta Constituci6n no reflejaba de manera concreta el orden 

existente en ese tiempo en M~xico; en su mayoría se integraba por 

promesas de realizar reformas, promesas que formularon pero que no 

se llevaron ni se llevan a la práctica. 

He aqu! la muestra: el artículo 123 de la Constitución de 

1917: 

"Articulo 123.- El Congreso de la Unión y las legislaturas 

de los Estados deberán expedir Leyes sobre el trabajo, fundadas en 

las necesidades de cada Región, sin contravenir a las bases siguien-

tes, las cuales registran el trabajo de los obreros, jornaleros, em

pleados, domésticos y artesanos, y de una manera general todo contra 

.. 
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to de trabajo: 

I.- La duración de la jornada máxima ser4 de ocho horas. 

II.- La jornada m4xima de trabajo nocturno será de siete ho--

ras. Quedan prohibidas las labores insalubres o peligrosas para muje

res en general y para los j6venes menores de dieciseis años. Queda --
. . . . . ; . 

talnbién. prohibido a unos y a o.tros el trabajo nocturno . industrial; y 

en los establecimientos comerciales no podrán trabajar después de las 

diez de la noche. 

III >··Los· j6venés mayores ded~ce años· Y· menore~ de dieciiseis 

tendrán como jornada máxima la de seis horas. El trabajo de los niños 

menores de doce años no podrá ser objeto de contrato .. 

IV.- ¡>or cada seis d1as de trabajo debed disfrutar el opera

. rio de un dta ele descanso, cuando menos. . 

v.- Las mujeres, durante los tres meses anteriores al parto, 

no desempeñarán trabajos f!sicosque exijan esfuerzo material conside

rable. En el mes siguiente al parto disfrutarán forzosamente de des--

canso, debiendo percibir su salario integro y conservar su empleo y 

los derechos que hubieren adquirido por su contrato. En el periodo de 

la lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por d1a, de media 

hora cada uno, para amamantar a sus hijos. 

VI.- El salario mínimo que deberá disfrutar el trabajador se-

ra; el que se considere suficiente, atendiendo las condiciones de cada 

región, para satisfacer las necesidades normales de la vida del obrer~ 

su educación y sus placeres honestos, considerándolo corno jefe de fam! 

lia. Én toda empresa agrícola, comercial, fabril o minera, los trabaj~ 

dores tendrán derecho a una participación en las utilidades, que será 

regulada como indica la fracción IX. 
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VII.- Para trabajo ~qual debe corresponder salar:i.6 ~qual, sin,: 

tener en cuenta sexo ni nacionalidad. 

VIII. - El salario m!nimo quedad exceptuado de embargo, co.m-

pensaci6n o descuento. 

IX.- La fijaci6n del tipo de salarfo m!nimo y de la partiéip_! 
' . ' . 

ci6n en las utilidades a que se refiere la. fracci6n VI, se hará por co 

misiones especiales que se formarán en cada Municipio, subordinadas a 

la Junta Central de Ccinciliacilsn, que se • establecer4 en c~da Estado .• · 

X.- El salario debed pagarse precisamente en moneda de curso 
" legal, no siendo permitido hacerlo efectivo con mercancías, ni con va-

les, fichas o cualquier otro signo rep~esentativo con que se pretenda 

.sustituir la moneda. 

XI.- Cuando por circunstancias extraord1narias deben aumentar 

se las horas de jornada, se abonará como salario por tiempo excedente, 

un ciento por ciento más de lo fijado para la.s horas normales. En nin 

gt1n caso el trabajo extraordinario podrá exceder de tres horas diarias, 

ni de tres veces consecutivas. Los hombres menores de dieciseis años 

y las mujeres de cualquier edad, no serán admitidos en esta clase de 

trabajos. 

XII.- En toda negociaci6n agrícola, industrial, minera o cual 

quier otra clase de trabajo los patronos estarán obligados a proporciS?_ 

nar a los trabajadores habitaciones cómodas e higi§nicas, por las que 

podrán cobrar rentas que no excedan del medio por ciento mensual del -

valor catastral de las fincas. Igualmente deberán establecer Escuelas, 

Enfermer1as y demás servicios necesarios a la comunidad. Si las nego-

ciaciones estuvieren situadas dentro de las poblaciones, y ocuparen un 

nt1mero de trabajadores mayor de cien, tendrán la primera, las obligaciS?_ 
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nes mencionadas •. 

XIII.- Adem4s, en estos mismos centros de trabajo, .cuando su 

población exceda de doscientos habitantes, deberá reservarse un espa--

cio de terreno que no será menor de cinco mil metros cuadrados, 

el. estab.le.cimiento de Mercados Pt1blicos, instalaci6n de edificios 

tinados a los Servicios Municipales y Centros Recreativos. Queda 

bido en todo centro de trabajo el establecimiento de expendios de 

das embriagantes y c)e ju~g()S de ~zar. 

XIV.- Los·empre~arios·serlln responsables de los acCidentes 

del trabajo y de las enfermedades profesionales de los trabajadores, 

sufridas con motivo o en ejercicio de la profesión o trabajo que ejec):!_ 

ten7 por lo tanto, los patronos deberán Pélgár la indemni.zaci6n 

pondiente; seg1ln.que haya tra!do como consecuencia la muerte o 

mente la incapacidad temporal o permanente para trabajar con lo que las 

·. Leyes determinen. Esta responsabilidad subsistirá atin en. caso de que 

el patrono contrate el trabajo por un intermediario. 

XV.- El patrono estará obligado a observar en la instalación 

de sus establecimientos, los preceptos legales sobre higiene y salubr! 

dad, y adoptar las medidas adecuadas para prevenir accidentes en el 

uso de las máquinas, instrumentos y materiales de trabajo, as! como or 

ganizar de tal manera éste, que resulte para la salud y la vida de los 

trabajadores la mayor garantia compatible con la naturaleza de la neg~ 

ciaci6n, bajo las penas que al efecto establezcan las Leyes. 

XVI.- Tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho 

para coaligarse en defensa de sus respectivos intereses, formando Sin

dicatos, Asociaciones Profesionales, etc. 

XVII.- Las Leyes reconocerán como un derecho de los obreros y 
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·de los patronos, · 1as Hue~gas y los Paros. 

XVIII,.;. Las Hue~gas sedn l!citas cuando tengan por.objetivo 

conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producci6n, 

armonizando los derechos del trabajo con los del capital. En los Ser 

vicios.Píiblicossed obligatorio para los trabajadores dar aviso, con 

diez d!as de anticipaci6n, a la Junta de Concil.iaci6n y Arbitraje, de 

la fecha señalada para la suspensi6n del trabajo. Las Huelgas serán 

consideradas ·corno il!citas J\nicaménte cuando la maY:oda de los huel•-. 

:quistas ejerciere actos vi~lent~s contra las personas o propieda4.es,o 

en caso de. guerra, cuando aquellos pertenezcan a lo_s establecimientoil· 

y servicios que dependan del Gobierno. Los obreros de los establee!-
. . 

mientos fabriles militares del Gobierno de la Reptll:ilica no estarán 

comprendidos en las disposiciones de esta fracci6n, por ser.asimila--. 

dos al Ej6rcito Nacional. 

·XIX.- Los Paros serán U.citos 1lnicamente cuando el· exceso de·· 

·producci6n haga necesario suspender el trabajo para mantener los pre

cios en un límite costeable, previa aprobaci6n de la Junta de Conci--

liaci6n y Arbitraje. 

XX.- Las diferencias ó los conflictos entre el capital y el 

trabajo se sujetarán a la decisi6n de una Junta de Conciliac16n y Ar

bitraje, formada por igual níirnero de representantes de los obreros y 

de los patronos, y uno del Gobierno. 

XXI.- Si el patrono se negare a someter sus diferencias al 

arbitraje o aceptar el laudo pronunciado por la junta, se dará por 

terminado el contrato de trabajo y quedará obligado a indemnizar al 

obrero con el importe de tres meses de salario, además de la respons~ 

bilidad que le resulte del conflicto. Si la negativa fuere de los 
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trabajadores, se dará por terminado el contrato de trabajo. 

XXII.- El patrono que despida a un obrero sin causa justifi

cada, o por haber ing~esado auna asociaci6n o sindicator o por haber 

tomado parte en Huelga il1cita, estará obligado, a elección del trab~ 
' . . . . . . 

jador, a cumplir el contrato o a indemnizarlo' con el.importe de tres 

meses de salario. Igualmente·tendrá esta obl~gaci6n cuando el obrero 

se retire del servicio por .falta de probidad de parte del patrono o· 

. por recibir .de él .malos tratamientos, ya sea en su persona o en la de 

su c6ny~ge, padres 1· hijos C> hermanos. El patrono no podr4 eximirse. · 

de esta responsabilidad, cuando los malos tratamientos provengan de 

depen,dientes o familiares que obren con consentimiento o tolerancia 

de ~l. 

·XXIII.- Los créditos en favor de los trabajadores y por sala·· 

rios y sueldos deve~gados en el altimo año, por indemnizaciones, ten

drán preferencia sobre·cualquiera otros en los casos de_ concurso o de 

quiebra. 

XXIV.- De las deudas contra1das por los trabajadores a favor 

de sus patronos, de sus asociaciones, familiares o dependientes, sólo 

será responsable el mismo trabajador, y en ningún caso y por ningan _ 

motivo se podrá exigir a los miembros de su familia, ni serán exigi-

bles dichas deudas por la cantidad excedente del sueldo del trabaja--

dor en un mes. 

XXV.- El servicio para la colocaci6n de los trabajadores se-

rá gratuito para éstos, ya se efectúe por oficinas municipales, bol-

sas de trabajo o por cualquier otra instituci6n oficial o particular. 

XXVI.- Todo contrato de trabajo celebrado entre un mexicano 

y un empresario extranjero deberá· ser legalizado por la autoridad mu-
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nicipal competente y visado por. el c6nsul · de la Nación a donde el tra~ 

bajador te~ga que' ir, en el concepto de que ademlis de las cl~usu~as' ó~ 

dinarias, se especificará claramente que los. gastos de repatriaci6n 

quedan a cargo del empresario contratante. 

XXVII.- ~erán condiciones nulas y no obl~gadn. á los contra.;.; ... 

yentes, aunque se expresen en contrato~ 

a).- Las que estipulen una jornada inhumana por lo notoriarne!!. 

.te excesiva, dada léi .!ndole del. trabajo. 

b).- Las qUe fijen un ~al.~:i:io que no sea remuneradÓr a j\l.icio 

de la junta de Conciliaci6n y Arbitraje. 

e) • - Las que estipulen un plazo mayor de una semana para .1a· _ · 

• percepci6n del jornal •. 

d) .- Las que señalen un lugar de recreo, fonda, caflS ,taberna, 

cantina o tienda para efectuar el pago del salario, cuando no se trate 

de empleados en esos establecimientos. 

e).- Los que entrañen obligaci6n directa o indirecta de adqu!, 

rir los artículos de consumo en tiendas o lugares determinados. 

f).- Las que permitan retener el salario en concepto de multa. 

g).- Las que constituyan renuncia hecha por el obrero de las 

indemnizaciones a que tenga derecho por accidentes del trabajo, y en-

fermedades profesionales, perjuicios ocasionados por el incwnplimiento 

del contrato o desped1rsele de la obra. 

h) .- Todas las demás estipulaciones que impliquen renuncia de 

algún derecho consagrado a favor del obrero en las leyes de protecci6n 

y auxilio de los trabajador·es. 

XXVIII.- Las Leyes determinarán los bienes que constituyan el 

patrimonio de la familia, bienes que serán inalienables, no podrán su-
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jetarse a.·gravámenes reales ni emb~gos, y serán transmisibles a t!t~ 
. .•· ' 

lo de herencia con simplificaci6n·de las formalidades·de los juicios 

sucesorios. 

XXIX.- Se considerá de utilidad social: el establecimiento 

de cajas ·Y s~cjuros populares, de invalidl§z, de vida, de c.esaci6n inV2_ 

· l~taria de trabajo1 de accidentes y otros de fipes anál~gos, por lo 

cual tanto el Gobierno Federal como el de cada Estado, deberán fomen

tar. la organizaci6n de instituciones de esta !ndole, para difWldir e 

incul.éar la previsi6ri popular. 

XXX.- As! mismo ser4n consideradas de utilidad social, las 

s.ociedades cooperativas para la construcción de casas baratas e higi! 

nicas; destinadas a ser adquiridas ell propiedad por los trabajadores . 

. en plazos''aeterminados" (2) • 

. Existen a~gunos puntos importantes que "la Constitución de 

1917 instituye de manera clara en la fracción XVI del art!culo 123 _. 

; que tanto los obreros domo los empresarios tendr~n derecho para coal!, 

zarse en defensa de sus respectivos intereses, formando sindicatos, _ 

asociaciones profesionales, etc. 

El Derecho de Huelga, por su parte, queda debidamente recon~ 

cido en la fracci6n XVII del mismo artículo, con la circunstancia de 

que se concede tanto a los obreros como a los patrones, s6lo que en _ 

el último caso se llama "Paro". La fracción XVIII, siempre el artícu

lo 123, eI&umera las características que debe reunir una Huelga para 

ser considerada lícita y aquellas que la tipifican como ilícita. 

El propio articulo dispone en la fracción XX, que las dife-

rencias o los conflictos entre el capital y el trabajo, se sujetarán 

a la decisi6n de una Junta de Conciliaci6n y Arbitraje, formada por 
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~gualntlmero d~ repr13sentantes de los obreros y de los·patrones, y uno 

del Gobierno" (3) '. 

As1, el art!culo 123 original, de la Constitución de 1917 de

be ser entendido en 'el marco económico y social de esa época: 

a) El desarrollo de ~ico era muy reducido .•. 

b) México era un.Pa!s de hecho con caracter!sticas semifeuda-

les.' 

e) La clase C)brera .no. contaba con ~n~ o~g~riizaciión sólida·~ 

Respecto al · nacimie~to dei Derecho ~eL Trabajo· podemos decir ·· .· .. · 

que se fundamenta en tres aspectos: 

1.- El paso del taller. a la f4brica. 
. . 

2. - · Nac.i~iento y crec~ieríto del movimiento ·.obrero • 

. 3. - La r~b~li6n del pensalniento. 

El primer aspecto. se refleja en la Revolución Industrial, por 

el murmullo' la con~ersaci6n y la contemplación de los acc.identes de 

trabajo como producto de las nuevas circunstancias que motivó a los 

hombres a luchar por mejores condiciones de trabajo. El segundo aspe~ 

to es consecuencia del primero y no fueron: pocas las dificultades que 

tuvo que vencer para implantar sus primeros sindicatos. El tercero, 

brota con la deshwnanizaci6n de la sociedad burguesa, lo integran los 

escritores y polemistas de diversas nacionalidades y puntos de vista 

diferentes; todos, por lo general, de la clase media, conscientes de 

que hab!a que transformar a toda costa la crueldad que representaba el 

régimen de la propiedad privada, para interrumpir la implantación a 
¡ 

perpetuidad de la injusticia entre los hombres y los pueblos. 

En México, "en julio de 1914, el. general Huerta abandonó el 

poder, cediendo el triunfo a la Revoluci6n, casi inmediatamente des- -
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pu6s ·, los jefes de las tropas constitucionalistas iniciaron la crea-7'. · 

ci6n del Derecho del Trabajo: el ocho de !190Sto, se decret6 en~guaSC!! 

lientas la reducción de la jornada de trabajo a nueve horas, se impu! 

s6 el descanso dominical y se prohibió cualquier reducci6n en los sa-

larios •. El quince de septiembre se dictó en Sai:i Luis Potost un decr!_ 
. . .. ·. ·, . :·.·_,·., 

to fijando los salariosm1ninÍos~ >cuatro d!as ~s tarde, se fijat;on _ 

en los Estados de Tabasco los salarios m!niinos, se reduj6 a ocho ho-

ras .la jornada de trabajo y se canceláron las ~eu®s de l.os campes~"'.'"". 

·.nos~. ~Mayor impÓJ:tancia .~UVO el JDOV~ientc> creador del Derecho del _ 

Trabajo en los Estados de Jalisco y Veracruz: en el primero de ellos 

Manuel M. Dieguez expidi6un decreto sobre jornada de trabajo, desea!! ' 

· so semanal obligatorio y vacaciones J y el siete de octubre, Aguirre 
·. . . . . . -

Berlang~ publicó el decreto que merece el t1tulo de·"Primera Ley dei 

Trabajo de la Revoluci6n Constitucionalista", substituido y superado 

por el del veintiocho de diciembre de 1915: jornada de trabajo .de· nu!_ .. • · 

ve horas, prohib:Í.ci6ndel trabajo de los menores de nueve años, sala

rios m1nimos en el campo y en la ciudad, protecci6n del salario, re-

glamentaci6n del trabajo a destajo, aceptaci6n de la teor!a del ries-

go profesional y creaci6n de las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje. 

El cuatro de octubre de 1914 se impuso el descanso semanal en el Esta 

do de Veracruz y el diecinueve del mismo mes, Cándido Aguilar expidió 

la Ley del Trabajo del Estado, cuya resonancia fu~ muy grande en toda 

la Repablica: jornada máxima de nueve horas, descanso semanal, salario 

mínimo, teoría del riesgo profesional, Escuelas primarias sostenidas 

• por los empresarios, inspecci6n del trabajo, reo~ganizaci6n de la ju~ 

ticia obrera. Un año despu~s se promulgó en aquella entidad federat.!, 

va la Primera Ley de Asociaciones Profesionales de la República. En 
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el mismo año. de 1915,·el;general Salvador Alvarado se propuso reformar 
, . . ' 

el orden social y econ6miCo:del Estado de Yucatán, a cuyo efectoexpi-

di6 las Leyes que se conocen con el nombre de "Las Cinco Hermanas": 

agraria, de hacienda, del catastro, del municipio libre y del trabajo, 

un intento de socializ~ci6n:de la'vida~ La Ley del Trabajo recónoci6. 

y declar6 a~gunos de los pdnoipios básicos que rn4s i;arde int~grar!an 

el artículo 123 de la.Constituci6n" (4). 

•·En la actualidad se··consideran básicamente' dos las fuentes 
formales del ~~recho, d~i ;~abajo: . la cb~~tituci6n ; ~as Fuen~es Sub- -

constitucionales. En la Constituci6n están los principios, normas e 

instituciones que el pueblo adopta en ejercicio de su soberan1a como 

principio. generador dé sú .oiden jur1dico. · Las Fuentes .SubconstituciO-

. nales son las formas cread~s d~l derecho· objetiv:o y usadas por las au

toridades del Estado, los parti~ulares y las clases sociales. 

El despertar obreJ:o<de la tercera década del presente s~gl.o, 

hizo renacer su conciencia de clase, que se propag6 por todo el· Pa!s, 

creando sindicatos, federaciones y confederaciones como resultado de 

las primicias establecidas por las huelgas y los contratos colectivos. 

0eesta manera el Ejecutivo no tuvo m&s que decretar el veintisiete de 

septiembre de 1927 la creaci6n de la Junta de Conciliación y Arbitraje 

y las Juntas Federales de Conciliaci6n. 

Después, "la Ley Federal del Trabajo del dieciocho de agosto 

de 1931 fué el resultado de un intenso proceso de elaboración y estuvo 

precedida de algunos proyectos. 

El presidente Calles termin6 su periodo el treinta y uno de 

noviembre de 1928; al día siguiente, por muerte del presidente electo, 

fué nombrado presidente interino el Lic. Emilio Portes Gil. Pero an--

')' 
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tes de esa fecha, ~l~bierno tenia planead~ .la reforma ele i~~ art!cu 
·:. . - ', : 

. . 

los 73 fracción .x y 123 de la Constituci6n, indispensable para feder! 

lizar la expedici6n de la Lay Federal del Trabajo: dentro de este pr~ 

yecto, y a(ln antes de enviar la iniciativa de reforma Constitucional, 

la Secretada de .Gobernación convocó.a una asamblea obrero-patronal, 
·- ~ . . 

, . ,· - . '. . ., - . ' ,' 

que.sereuni6en·la Ciudad de México el quin~é de.noviembrede 1928. y 

le presentó para su estudio un proyecto de "Código Federal del Traba-

.jo". 

El seis d~' septi~re ·de 1929 se pUblic6 la refo~ 
cional. Inmediatamente despu6s,. el presidente Portes Gil envió al p~ 

der Legislativo un "Proyecto de C6d~go Federal .del Trabajo", elabora.

do J?Or los j~istas Enrique del Humean, Praxedis Ba~boa y Alfredo Iñ!. 

rritu, p~ro encontr6 un~ fuer'te. oposición en las crunaras y el. moví- .:. 

, miento obrero, porque establecía el principio de sindicalizaci6n dni

ca, ya én el Municipio si se trataba de sindicatos gremiales,· ya en 

la empresa para los de este segundo tipo, y porque corisign6 l.a t~sis . 

del arbitraje obligatorio de las huelgas, al que disfraz6 con el titu 

lo de "Arbitraje Semi-Obligatorio", llamado a.si por que, si bien la 

junta debia arbitrar el conflicto, pod1an los trabajadores negarse a 

aceptar el laudo, de acuerdo a la fracción XXI de la declaración de 

derechos sociales. 

Dos años despu~s, la Secretada . de Come.rcio, Industria y Tr! 

bajo redact6 un nuevo proyecto, en el que tuvo intervenci6n principa~ 

el Lic. Eduardo Suárez, y al que ya no se le di6 el nombre de Código, 

sino de Ley. Fu~ discutido en consejo de ministros y remitido al Co~ 

. greso de la Uni6n, donde fué ampliamente debatido¡ y previo a un ntírne 

ro importante de modificaciones, fué aprobado y promulgado el diecio-
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cho de ~gosto de 1931" (5). 

Hoy "frente al.~xico pol1tico hay. un M'xico .impoU:tico; que 

no lucha c!vicamente, que carece de instrumentos pol1ticos. Y este 

M6xico impol!tico, que no es sujeto pol!tico sino objeto pol!tico, no 
. . . 

se limittl a a.quelsector d~ :1a poblaci6n que por falta de cultura, ex 

ped,enCia, es dolninado, manip~iádo ·e~ sus p;opias o~ganizaoiones po'r 

las ciases.gobernantes, y que, organizado efectivamente en sindicatos, 
. ' ' . 

ligas,.: asociaciones v6 comc).e~t«ls:·o~ganismos son controli!.d6s desde· 

fuera· .. ~ desde ~rriba.· Eate Mbico manipulado•·· dentro· de. las 

ciones, tambi~n existe¡ pero hay otro México manipulado por las orga

nizaciones,. un M~xico para el que la o~ganizaci6n es un ellmlento aje.:.. 

no, \J,D.a.instituci6n.de los dem!s,,de los·ladinos del. Gobierno~ 

lideres sindicales, ·de .·los pol! tices. · 

En la vida pol!tica·de.M6xico se d4n pues, dos tipos de con

trol: el control .. d.e las ºFganizaciones populare~ y el c~ntrol 
· blo no organizad~ por los organismos y las organizaciones. gubernamen-

•• ' t • 

tales o paragubernamentales" (6). 

Ante esta disyuntiva de control, no es posible imaginar una 

transformaci6n social premeditada para las mayor!as¡ sino que s6lo se 

hace presente pensar en el estallido de la inconformidad en algún se,2. 

tor específico, secundado por la poblaci6n consciente que motive y re 

troalimente el movimiento. 



(1) 
Iglesias, Severo. . ··... . • 

·. "Sindicalismo. y socialismo: en México.~ ... 
Ed. Grijal~o, México, 1975, ·p.p.¡20-1~5 

(2) Sil~a Herzog, Jesds .' ·· .·. · . · . • 
"Breve Historia de laRevoluci6n Mexicana" 
Fondo de Cultura Econ6mica, Tomo II, México, 197 3. 

· ·. '(3)·. :~:~r:::~:::ge .. ·. ·. · .. · · .. ·· ,········· ··.• .. ·.··· ... ··•• < .•.•. · .•.•• 

"El Proletariado Industrial en México: (lSS0;..;1930)" 
Instituto de Investigaciones Sociales, u .N .A.M. · 
México, 1975, p.p. 10-11 

(4) 

(5) 

·.De la Cueva, Mario 
"El Nuevo Derecho Mexicano del 

· Ed. Porrtía, .México, 1974, p.p. 

De la Cueva, Mario 
!bid. p. 54. 

(6) Gondlez casanova, Pablo. 
11 LaDemocracia en México .... 
Ed. Era. México·, 19771 p.p. 144~145:: · 
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2. 3.- LA EPOCA DEL '•iCARDENISMO" (1934:..1940) 

La década de los veinte trajo como experiencia para una.gran 

parte de l()s que participaron en la Revoluci6n, que para detentar el 

poder es necesario no s6lo conquistarlo sino que lo más importante e 
.. ·, 

indispensable, es sostenerlo contando con el apoyo de la gran masa 

trabajadora. 
. . - l - - ' -

Mantener el Estado surgido de la Revoluci6n no era tarea u~ . 
. : i • ' - . ' 

cil y menos, cuando se hab!a olvidado un principio fundamental de és

ta: la necesidad de destruir el monopolio de la propiedad de la tie-

rra, como requisito básico para el progreso de México. 

En esa época existían 'ciertos derechos Y. garant!as, te6ricas, 

porque las manifestaciones de inconformidad de los trabajadores eran 

sistemáticamente reprimidas sin .. antes calificarse ante los tribunales 

del trabajo, lo que como hasta la fecha, daba la apariencia de que en 

México exist!a la paz social, producto de la Revoluci6n. 

As!, en estas condiciones, empez6 el esplendor de un hombre 

y su Gobierno en la Historia de México; en septiembre de 1928 asume 

Lázaro cárdenas la Gubernatura del Estado de Michoacán y sin apartar~ 

se de la pol!tica nacional, se propuso hacer en su Estado natal una 

muestra de lo que significaba Revolución. 

El "Cardenismo" surgi6 como una especie de conciencia cr!ti-

ca de la Revoluci6n y pronto se fué convirtiendo en el esp!ritu diri-

gente de la pol!tica nacional, en contraposición a los pol!ticos que 

manifestaban por conveniencia, que la Revoluci6n hab!a conclu!do su 

obra o que había fracasado; así se dejaron oir las voces encabezadas 

por Cárdenas que sostenía que la Revoluci6n no había terminado, por--
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', ' 

que la RevoluCi6n no termina con el fin del movimiento.armado, sino 

cuando hay una distribuc:ii6n de la r.iqueza. 

En enero de 1929, Cárdenas convocó a los dirigentes obreros 

y campesinos del Estado de Michoacán, a una asamblea que se celebra-

.• da en Pátzcuaro, llarn~ndolos a unÚi~arse en una sola organizaci6~; 
. de .esta asamblea naci6 la "Confederacidn Revoluciona.ria Michoac~na ·· 

del Trabajo", corno principio de un la:rgo proceso de unificaci6n de 

)os trabajado~es: del Estado'~ · Sin ra4s '· la Confederac,i6n emp~z6 a fÓr- . ·• 

··•.·zar la Reforma Mraria en el· Estado~ .a corilbatir el fariatisino xt!l:fcgio-

so y el alcoholismo, as! como a promover la educaci6n bajo la r~spon-

·, sabilidad del Estado. 

La. res¡>~esta y i;esultados que obtuvo C.árdenas. durante sÜs :..-. 

cuatro años de.Gobierno'en ·~iclioacán,s;r.guiendo tjna política.de masas 

· adecuada, fu~. todo un acontecimiento, y constituy6 un avance de lo 

.·.que en años posteriores realizada a. nive.l nacio'nal, como Presidente 

de la Reptlbliéa. 

Al rendir su protesta como candidato del Partido Nacional R!:, 

· volucionario a la presidencia del País ,Cárdenas hi.zo profesión de f~ 

y de unidad Revolucionarias, al presentar a la Revolución como un pr~ 

ceso fmico y total, como la obra colectiva de todos los revoluciona-

rios que aa.n no terminaba, y que cobraba nueva fuerza: "La Revolución 

y .las instituciones dimanadas de ella, dijo, son obra de las distintas 

generaciones que, en 1906, gestaron las grandes jornadas democráticas; 

en 1910, sacudieron la dictadura de treinta años; en 1913, reivindica-

ron la soberanía nacional e iniciaron las reformas sociales, y, en 

1928, instauraron el régimen institucional a cuyo influjo nos reunimos 

ahora" (1). 
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. . - . 
Al llevar a cabo su.gira elect~ral, Cárdenas se convirÜ6en 

el más insistente prop~gandista de la o~ganizaci6n de los trabajado~

res, lleg6 a autocalificarse como el agitador nGmero uno¡ dec!a que 

el sindicato era la mejor arm~ de los trabajadores y vale más ql1e la. 

misma protecci6n de las Leyes y autoridades; ya que ninguna autoridad . . ., .~ . . . . . 

por mayor que sea, se encuentra en el l~gar de los hechos como lo es-

tán los trabajadores para emprender y continuar la lucha~ 
,_·, ... . . .::':L-·:·.·. 

Para ·,cáfderia's :erai61~ro que· el. mejorwento ·sC>cíal 11!39ªrtª 

. no como un r~galodel. gobernante en.turno, sino como una conquista· 

que los propios trabajadores deber!an realizar, y más que nada, mant!_ 

ner una vez alcanzada •. Con Esto, pon!a en manos de los trabajadores 

un gran instrumento de .lucha, la organi2aci6n, que ap~r~c!a' como una 
garant!a bajo·sú·d~mi~io y control. 

En Mayo de 1934, Cárdenas.expresó que juzgaba muy dificil --
', ' : 

realizar los postulados de su plan gubernamental si no contaba con lá 

cooperaci6n de la clase trabajadora unificada y organizada. Con esto, 

manifestó su reconocimiento hacia los trabajadores, ya que su Gobierno 

no alcanzaría, "! no hubiera alcanzado, sus objetivos sin el conc~1::::::0 ·· 

de los trabajadores. 

"Deben organizarse, para que tengan la capacidad de exigir a 

las autoridades en turno, a mí mismo tal vez, el cumplimiento de las 

promesas de la Revolución para la clase proletaria" (2). 

Cárdenas asumi6 la presidencia el primero de diciembre de 

1934. Y sin lugar a dudas, para muchos, es durante el "Cardenismo" la 

época en la que se registraron los mayores aspectos de unificaci6n en

tre gobernantes y gobernados, siendo el "Comité Nacj .. onal de Defensa· 

Proletaria' la muestra de la nueva reestructuración del movimiento sin 
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di cal. . ' 

"A 'principios de febrero dEl 19J6, uno de· los.grupos p~trona-
. les que gozaban de mayor fuerza económica y pol!tica y al mismo tiem

po el que mayor independencia hab!a logrado mantener frente al Estado, 

el "Centro Patronal de Monterrey", decidió probar su fuerza en.contra 

·del sector. obrero organizado qtie el. gobierno apoyaba. Tiempo atrás el 

sindicato tínico de la industria vidriera de Monterrey hab!a obtenido 

· una resoluci6n favorable .a .un movimiento de. huelga contra la empresa 
,:' ,· .·. - . . '·. . :. .·' "' 

.·por diversas r.eivindicélciones labórales. El Centro Patronal organiz6 

un paro en respuesta al movimiento de los trabajadores de la vidriera 

los cinco y seis de febrero, y lanz6 el. guante al Gobierno, desencad~ 

riando una furibunda campaña anticomunista cuyas victimas expresas 

eran el Gobierno y las' organizaci~n~s obreras. Cárdenas, s~glÍro de la 

fuerza con que ahora contaba, acept6 el reto y se present6 de inmedia

to en la CiUdad de Monterrey• Su respuesta no pod!a ser más contunden

te: sostuvo el derecho de los trabajadores a organizarse y luchar por 

sus reivindicaciones, reafirm6 el principio de intervencionismo esta-

tal, rechaz6 como ilegal y provocadora la intervenci6n de los patronos 

en las organizaciones obreras y, a la intimidación empresarial'de que 

podían abandonar sus negocios, Cárdenas contestó con resoluci6n que si 

querían lo hicieran, el Estado los sustituiría sin miramientos" (3). 

Cárdenas además, aprovechó este conflicto para poner en claro 

que su política de masas se impondría a los empresarios de todo el 

Pa!s }.' que por los intereses del Estado no daría ni un paso atras; con 

los catorce puntos que a continuación exponemos Cárdenas liquida cuen-

tas con el sector patronal, al mismo tiempo que legitima el papel del 

Estado corno director de la sociedad. 

',,: 
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"1.- Necesidad de que se estable,;ca la cooperación entre el 

G~bierno y los factores que intervienen.en la producci6n, para resol

ver permanentemente los problemas que son propios de las relaciones . . 
obrero-patronales, dentro de nuestro régimen económico de derecho. 

2·. - Conveniencia Nacional de proveer lo necesario para. 

crear ia Central Unica de Trabajadores Industriales, que dé. fin a las 

pugnas intergremiales nocivas por igual, a los obreros, patrones y al 

Gobierno. 
. . . 

: ,_ 

3. - El Gobierno E!B arbitro y r~gulador de la vida social ~ ·. 

4.- Seguridad de que las demandas de los trabajadores serán 

siempre consideradas dentro del margen que ofrezcan las posibilidades 

econ6micas de_ las empresas. 

5. - Confirmaci6n de 'su pro¡:>6si to. expresado anteriormente•· a 

los representantes obreros, de no ac.ordar ·ayuda preferencial a una d~ 

terminada organización proletaria, sino al conjunto obrero represent~ 
j 

do por la Central Unitaria. 

6.- Negaci6n rotunda de toda facultad a la clase patronal p~ 

ra intervenir en las organizaciones de los obreros, pues no asiste a 

los empresarios derecho alguno para .invadir el campo de la acci6n so

cial proletaria. 

7.- Las clases patronales tienen el mismo derecho que los 

obreros para vincular sus organizaciones en una estructura nacional. 

B.- El Gobierno está interesado en no agotar las industrias 

del País, sino en acrecentarlas, pues aful para su sostenimiento mate-

rial, la administraci6n pública, reposa en el rendimiento de los im--

puestos. 

9.- La causa de las agitaciones sociales no radica en la - -
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existencia. de nl'icleos comunistas. Estos forman mino:i:!as sin.influen-
. . . 

cia determinada en los destinos del Pa!s. Las agitaciones provienen 

de la existencia de aspiraciones y necesidades justas de las masas 

trabajadoras, que no se satisfacen, y de .la falta del cumplimiento de 

las Leyeádel trabajo, que dá material de agitaci6n. 
. . 

10 > La presencia de pequeños grupos comunistas no es un fe-

n6meno nuevo ni exclusivo del Pa!s. Exi~ten estas pequeñ.as minorías 

··en Europa, Estados unidos y, en. general, en .tod.os. los pa . .!ses del orbe. 
. . . 

Su ácd.6n en México no compromete la estabilidad de nuestras institu-. 

ciones, ni alarma al Gobierno ni debe alarmar. a los empresarios. 

11 • ...; Mlis daño que los comunistas, han. hecho a la Naci6n los 

fanáticos que asesinanprofesores; fanáticos que se oponen al•cumpli

miento de las Leyes y del Programa Revolucionario y, sin einbargo, te-· 

nemas que tolerarlos. 

12. - La .si tuaci6n patronal reciente no se circunscribió a 
. . 

Monterrey, sino que tuvo ramificaciones en otros centros importantes 

de la Repdblica, como La Laguna, Le6n, el Distrito Federal, Puebla y 

Yucatán. 

13.- Debe cuidarse mucho la clase patronal de que sus agita-

cienes se conviertan en bandera pol1tica, porque esto nos llevad.a a 

una·1ucha armada. 

14.- Los empresarios que se sientan fatigados por la lucha_ 

social,pueden entregar sus industrias a los obreros o al Gobierno.Eso 

será patriótico; el paro no" ( 4) • 

Pero no s6lo contra los industriales del vidrio de la ciudad 

de Monterrey luch6, sino también contra el imperialismo extranjero, 

cuando al combinar razonablemente la pol1tica de masas con la pol1tica 
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de. desarrollo, logr6 la expropiaci6n petrolera~ La i~corporaci6n de 

la clase trabajadora a la pol!tica del Estado Cardenista fué entusia! 

ta y permanente, como en ninguna época, anterior o posterior, en la _ 

Historia de México • 

. La pol!tica laboral de Cárdenas queda resumida de la siguie~ 

te manera: 

"a).- OrganizaciOn de las clases laborantes del Pa!s en una 

Central Unica de Trabajadores. 

b).- Esfuerzo .del Gobierno para evitar la formaci6n de sind!. 

catos blancos, y toda maniobra patronal para intervenir en la vida 

sindical. 

e).- Proclamaci6n del Derecho dal Estado para asumir el pa-

pel de árbitro regulador de 18: econom!a nacional.como protector de 

las clases desheredadas. 

d).- Limitaci6n de los conflictos obrero-patr9nales a la.ca:... 

·pacidad econOmica de las empresas" (5). 

Con estos antecedentes, en febrero de 1936 durante su segun

docongreso la Confederaci6n General de Obreros y Campesinos de México 

(C.G.O.C.M.) decide desaparecer para dar paso a. la Confederaci6n de 

Trabajadores de México (C.T.M.), quedando la directiva en manos de 

Lombardo Toledano, que en un principio adopta una posici6n radical. 

Pero poco después "los lideres obreros a quienes la fuerza 

del movimiento sindical y una actitud estimulante de Cárdenas les ha

bía deparado la oportunidad de llegar al Congreso y a otros puestos 

públicos, no entendieron su papel en el parlamento y tomaron a éste 

como un modus vivendi que inici6 entre otras cosas, la subordinación 

sindical al poder público. Desde la campaña electoral de 1937 la ma-
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yoda de los dir~gentes sindicales, y en especial los de la C.'Í'.M., 

.. no han pensado en otra cosa que en 11.agar a las cámaras, al precio . 

que sea.' Y ya en 1937, quienes fueron diputados, como Jesas Yurén, 

Amilpa y Fidel Velázquez, no llegaron a ser diputados por.el camino 

de la designaci6n democr4tica en el seno.de sus élgrupaciOnes,. se les 

escogi6 desde arriba" . (6). 

Sin embargo, todav!a en junio de 1937, Cárdenas propuso .la 

. sindicalizaci6n ··ele los Trabajadores al ·seryicio del Éi;¡tado, con der~ 

. chos que culminaban con el de la hudga, cosa qué sorprendió . a los 

falsos revolucionarios que pretextaron que ésto traerta el cáos; a 

lo que Cárdenas contest6 que los .trabajadores de los servicios m4s 

importantes e indispensables se reg!an por.la Ley Federal del Traba

jo, en lo cual se consignaba este Derecho; en fin, dijo que eram4s 

peligrosa una huelga del sector productivo que una del administrati

vo1 as! en Octubre de 1938 se constituy6 la Federaci6n de Sindicatos 

·de Trabajadores al Servicio del Estado. 

En 1938 también se cre6 la Confederaci6n Nacional Campesina 

(C.N.C.) que vino a completar el cuadro de integración del Partido as 

la Revoluci6n Mexicana (P.R.M.)., antes P.N.R., en los sectores obrero 

(Confederaci6n de Trabajadores de México), campesino (Confederación_ 

Nacional Campesina) y populares (Confederación Nacional de Organiza-

cienes Populares). En ese mismo año y tomando como base a la C.T.M. 

se formó la Confederación de Trabajadores de América Latina (C.T.A.L.), 

producto de las ideas de Lombardo Toledano quien también tom6 la direc 

ci6n de dicho organismo. 

La clase obrera adq~iri6 una posici6n relevante durante la 

presidencia de Lázaro Cárdenas como consecuencia de la redefinici6n de 

las metas económicas del Estado y del nuevo tipo de alianza pol!tica 
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que se estableci6 para alcanzar dichas metas. La integraci6n del mo- .. 

vimiento obrero al sistema durante ·este per!odo as~gur6 la aceptaci6n 

y legitimaci6n del orden pol!t~co existente por parte del sector obre 

ro. 

Pero el tipo' d~ organizaci6n obrera que. se form6 durante es~ 
·, 't 

te per!odo, posibilit6 a los régim~nes siguientes un control pol!tico 

mayor sobre ásta, y les confiri6.mayor capacidad de manipulaci6n, 

pues es más factible qontrola~'a una clase organiZada en \Üla central 

. tini~a oficlal que a una clase que manifieste sus intereses y exprese 

sus pugnas en forma independiente. Este fen6rneno podría catalogarse 

como "La Paradoja de la Organizaci6n"; si bien es cierto que la o~ga

nizaci6n confiere mayor poder.a un. grupo.en condici~nes favorables,en 

.· condi.ciones desfavorables fac~lita su manejo y control. 
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2.4.- A PARTIR DE 1940 

' . . 

El movimiento' arma:do en Ml§xico se inici6. en 1910; se .redef1-

ni6 co~':la ció~stituci~n_ gest~da· de 19l3 a ni '1: alcan~6 su; má~im~ ex~ 
presión durante los años .1935-1939, durante el r~gimen de Cárdenas, y 

declin6 a partir d~. :1940. • . .• • . · .. · •.• . 

·.· · • La relaci6ri de l~s dirfgentes de organisrno1f sindic'ales como 
' ·''· ' • < , 

la Confederaci6n de Trabajadores de Ml§xico (C.T.M.), la Confederación 

Revolucionaria de Obreros y Campesinos (C.R.o.c.), la confederación 

Regional .de.Obreros Mexicanos (C.R.o.M:)y la Confederaci6ri. ~neral 

'del Trabajo (C.G.T.) con el Gob:l.ernolleva ya varias décadas: a par.;-
•, 

tirde 1940 los principales de ellos son unas veces diputados y otras 
. . ' 

_senadores~ En la actualidad, la C.T.M; cuenta con las dos terceras 

partes de los trabajadores sindical izados del país y es la Central 

más estrechamente unida al partido estatal. 

Poco a poco fu~ más visible la intervenci6n del Estado en 

los sindicatos, y con .esto, el principio del control directamente po:.. 

lítico de los mismos mediante el enclave de los sindicatos .en grandes 

centrales obreras que pasaron a formar parte del partido oficial. As! 

los sindicatos se convirtieron de esta manera en órganos del Estado, 

olvidando su consigna de pugnar. por la emancipación histórica del pr~ 

letariado, planteándose solo el moderar los excesos del capital. 

A partir de 1940 el desarrollo económico de M~xico se bas6 

eminentemente en los intentos de industrializaci6n; durante el régi--

roen de Avila Camacho se trat6 de conciliar los intereses de los obre-

ros y los patrones, plasmándose este ideal en el pacto obrero indus--
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trial firmado en s~ptiembre d~ 1945 y que impidi6a la clase obrera .. . . . ·, .,' . 
. . 

la expresi6n de cualquier derilanda. · El objetivo del pacto fu6 el de 

fortalecer las relaciones cordinles entre trabajadores y patrones y 

orientar sus esfuerzos hacia la consumaci6n de las superiores metas 

na#ionales. Este pacto lo firmaron la c.T.M., la C.R.O~M., la C.G;T. · 

el Sindicato Mexicano de Electf !cistas y dos nuevas centrélles· que ~e 

crearon en ese entonces: la Confederaci6n de Obreros y Campesinos de 

MEx:f.co (C.o.c;M:.) Y léi Confederación Proletaria Nacional (C .P.N.) • .. ·. 
' . .' . . . .. ·' _., ' ";.';· ' . . . : . . ' ,, 

. ·., '' 
En 1941 al efectuarse. las elecciones de 18. C~T.M. se presen . . . . . . ·. -

t6 como candidato iíriico Fidel Velázquez, el mismo que ocupa el cargo 

hasta la fecha con s6lo una breve interrupción (1947-1950), en que 

f1Já .. sµstitu!do por FernaridoAiililpa~ Las centrales tie~en la funci6n : · . . . 

detoordinary organizar las<~cciones de los sindicatos a escala es;.. 
. . 

tatal y nacional para defender·los intereses profesionales de los. 

trabajadores; cuesti6n que no cumple por su n6 representatividad y 

control burgu~s, etc. 

En 1947 Luis G6mez z. y Valentín. Campa integraron la Central 

Unica del Trabajo (C.U.T.) con sindicatos disidentes de la c.T.M. co-

mo los ferrocarrileros, mineros y petroleros, entre otros. 

Una ~poca más de. sujeci6n del movimiento obrero se inici6 

cuando Miguel Alemán resultó candidato a la presidencia de la Rep6bl! 

ca como producto de una reuni6n de lideres obreristas,·encabezados 

por Lombardo Toledano: esta fu~ una de sus más grandes equívocaciones 

al creer y afirmar que Miguel Alemán era el candidato conveniente pa

ra la clase trabajadora. 

Alemán era por el contrario, el clásico político mexicano: 

ambicioso, falso, carente de escr6pulos y principios, cordial, simpá-
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t;Lcof amigo de los amigos y muy hábil en lo ,que en la política y en 

los toros se conoce como el arte dela mano izquierda: el arte del. ª!l 

gaño. 

· mi1itarme.nte ,cuando en el sindiCato de los trabajadores ferrocarrile"". 

ros impusieron como secretario general a Jesds de Le6n, al cual apod! 

ban "El Charro", t~rmino por el cual despuf3s se designa a todo comite 

.que no sea electo democráticamente por los trabajadores, como "cha- -

rros". 

Los líderes "Charros" cwnplen una funci6n mediatizadora y in! 

nipuladora de las demandas espontáneas surgidas desde el mismo fondo 

~ de la clase trabajadora. Son los agentes por medio de los cuales el 

autoritarismo del Estado penetra en la vida del sindicato. 

El control del movimiento sindical por parte del Gobierno se 

increment6 cuando la c.o.C.M., la C.P.N., la Confederación Nacional ·

de Trabajadores (C.N.T.), y la C.U.T. se fusionaron en abril de 1952, 
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en lo que se denornin6 Confederación Revolucionaria de Obreros y Camp!! 

sinos (c.R.o.c.) misma que desde un principio se. afili6 .al Partido R~ 

volucionario Institucional (P.R.I.), siendo Luis G6mez z. su primer_ 

secretario. 

De igual manera que la anterior, en 1955 nace el Bloque de 

Unidad .Obrera CB~,u.o~) ~ .que ·10 ·integraron .confederaciones y sindica•~ ·· 
. . . 

tos muy importantes como: la C.T.M., la C.G.T., la Feder~ci6~ de Sin• 

dicatos de Trabajadores .al Servicio del Esta~o. (F .• S.T.S~E•), .los .fe-,

rrocarrileros, telefonistas, mineros, pet.rol~ros, actores y textile~ ~ • 

entre otros; resultando "electos" Gu¡~lermov~¡azco como secr~t~rio 
general yFidel Velázquez como vicepresidente, de acuerdo a sus repr~ 

sentantes se pueden deducir .sus .intereses, . totalmente contrarios al 

sector obrero. 

Por otra parte, la historia del sind:i.cato ferrocarrilero re

sume de.alguna manera, la trayectoria del movimiento ob:rero mexicano. 

· Esta historia se remonta a cuando Teodoro Larrey, hijo de. luis Larrey 

(ferrocarrilero muerto en accidente de trabajo) invit6 a sus compaña- · 

ros y amigos a integrar la "Uni6n Mexicana de Mecánicos": "la organi~ 

zaci6n, argumentaba, es la unica forma que tenemos para luchar contra 

el mal trato que recibirnos de los capataces yanquis, contra la discri 

minaci6n y la injusticia" (1). Con ésto surgi6 el ernbri6n del Sindi

cato de Trabajadores Ferrocarrileros de la RepGblica Mexicana en ago~ 

to de 1900. Esto tuvo una ef!mera duración ya que en menos de tres :... 

años desapareci6 por desacuerdos internos. 

Más tarde, en agosto de 1906 se declar6 la huelga más impor

tante en la dictadura porfiriana a cargo de la "Uni6n Mexicanade Mee! 

nicos" entonces dirigida por Sil vio Roddguez. Esta Uni6n ,con sede en 
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Chihuahua, exig!a: 

denses; 

''a).- Reconocil)liento de la Unión por parte de la. empresa; 

b).- Pago igual por trabajo igual a.mexicanos y estadouni--

é).- Fijación de la jornada.de trabajo1 · 
. . 

d) .- Despido sólo por causa justificada, y · · 

e).- Reposición de sus empleos de todos los 
. . . . 

. ' -~ . ; . 

. :-..~.:: ·.' ·: ·~ ~ ': ; :·~ .· sadc)s por, tomar parte en iá huelga.·. 

Las tropas.'que hab!an •sid~ movilizadas pára ~eprílriir ~i mov.!_ 
. . 

miento de Cananea, fueron enviadas rápidamente a Chihuahua. La empr~ 

sano cedía en nada,.en vista de lo .cual Silvino Rodr1guez decidió 
. - . 

llevar el asunto .al Pr~sidente D!az. 
' .. 1 

El tres de agosto de 1906 fueron recibidos por Qon Porfirio~ 

Este .ley6detenidamente.el pliego de peticiones y después de rebatir 
. . 

una por una todas las demandas, exasperado rechazó. todo eL pliego" (2) • 
' . . . . ~ 

Poco después, la Unión de Meéánicos logr6 conquistar, entre 

otras reivindicaciones importantes, el segundo punto del pliego antes 

mencionado. 

En marzo de 1916 se fundó ·-1a "Gr.an .. Orden Mexicana .de Conduc-

tores, Maquinistas, Garroteros y Poponeros", que fué tal vez la orga-

nizaci6n más avanzada hasta esos momentos; edit6 un periódico, "El 

Trenista", que procuraba orientar a los rieleras sobre cuestiones de 

organización. En dicielílbte de 1920 se instaló el "Primer Congreso Fe 

rrocarrilero de la República Mexicana", y en enero de 1921 se consti-

tuy6 la "Confederaci6n de Sociedades Ferrocarrileras de la Reptiblica 

Mexicana", nombrando a Eduardo Venegas como presidente. 

En el congreso de la Confederación Regional de Obreros Mexi-
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canos (C.R~O.M~) .de ese mis~o año,. ;Luis. Napole6n ~orones 

acuerdo d~ Jnt~rvenir el : o~po ; de . ios . fe~roi::arril~ros , hast~', e~tonces 
· .. · ,. :1 ·. ·, . -· -- ... ··.·· : ; .· ... , .-. · .. ' - •', - _. - · .. ,·, '• 

independi~ntf! del Est~do para dividirlo y/o controlarl~ a trav6~ de 

dirigentes fieles al Callismo. 
' ' 

. ".ul\' c~so que ~:r:ecc(menc:io~a~se,por lo ins.6Uto y, ext~ao.rdi• 
nari,o, que resuita en nüestrós dfas·~ :ea.;~i de. la hu~lga de los,~trabaja ' .. 

~ • ·.· -. . ..... , ··' • o ·\-·· . - ,. ,' - .'.: ·•. .- ';.; >.:··-.·- ... -. : --

dores del Ferro~arril: ~~xiC:a~o q\le'' se 'inici6 el .seis d~ dici~re de' 

'1929 • ·... Los,frabaj adores.· 'protestaron por ... l~ .... SUStitUCi6n· de. BU C~>l\tr,a- . 

. ·· ···•.•··.·•th·.·•por. ~·'·•i#i;·c:o~~.~1~:,~~· .. ··10~ .i~~i~· .. ,,~rt~1~~t~.~:ª;;mei:~~~:~;~~:.r~. · 
empresa. - Ai estallar el inovimi~nto; ~lCongreso dé la uni6ri"aprob6' . 

' . ;... . . . ·_ . -

.Un voto de.· simpat!a par~ los . huelguistas y. pidi6 al ejecutivo hacer 

. tesi>et~r. la C~nstituc;i6n ,qÜ~ garantizaba a los obteros · .•. el derecho de 

. ,'huelga~ .se · .. n~~r6 aaemÍ·~)1Óa, c~isid~ ·~~ .diput8.a6~; ~ellcal;~~.~c1~: PQr . 

-. el Lic. Praxedis Balboa, para auxiliar profesional~ente .· ; ' 
. ti· .. 

. (3),. ; 

. Ló anterior fu(§ s6io un parénte~is porque 'coil . ' · .. 

once mil trabajadores ferrocarrileros, hecho sin precedent~ en la hi!. 

.toriá del .movimiento obrero mexicano y llevado a cabo. en 19.31, desap!_ 

reci6 la orga,nizaci6ngrell\ial (Confederaci6n de Sociedades de la.Rep! 

. blica Mexicana) • 

En enero de 1933, los treinta y cinco mil trabajadores ferr2 

carrileros se integraron en Ún sindicato Gnico, ei "Sindicato de Tra

·. bajadores Ferrocarrileros de la Rep11blica Mexicana"; i::on ésto, dieci

seis organizaciones gremiales se disolvieron y la titularidad de· sus 

contratos con las distintas empresas pas6 a manos del nuevo organismo 

que empez6 a funcionar en febrero de 1933. Se design6 secretario ge-

neral a Jes6s Ordorica, quien se avoc6 solamente a tratar de armoni~-
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ur los intereses en pugna; por· 10 que al año si9uiente · (1934) .fu~ 

sustituido por Alfredo Navarrete, quien result6 peor que el anterior 

e implantó un régimen interno antidemocrático y colaboracionista con 

la empresa y el Gobierno. Este fu~ el primer brote de mediatización 

. del sindichto ferrocarrilero y. que. le valió. (a Navarrete) .el· nombra-

miento de inspector'generai de los Ferrocarriles Nacionales. 

Navarrete entreg6 el sindicato en febrero de 1936 a Juan 

~utl.érrez,: y con ésto el. sindicato .recobr6 su c?mbatividacir en mayo 

del mismo año, los . fefrocarrile:i:os . reclamaron por. medio de. ia huelga . . . ' . . ; . 

el pago del séptimo dia. Esta huelga, como todos los movimientos im-

portantes de los ferrocarrileros, fué y han.sido declarados ilegales 

o inexistentes •. Nunca ha. existido.en realidad el derecho de.huelga 

para los ferrocarrileros; cada vez qu~ han tratado de hacer Üso de u 
han sido reprimidos con la violencia no empleada contra otros grupos 

de trabajadores. El movimiento terminó con el logro de un aumento 

·del 8% en los salarios. 

En mayo de 1938, Lázaro Cárdenas concedi6 la administra- -

ci6n de los ferrocarriles a los trabajadores, creándose as! la admi-

nistración obrera de los mismos. Esta administración desapareci6 dos 

años despu6s, en diciembre de 1940, por decreto de Manuel Avila Cama

cho, creándose el tipo de empresa descentralizada que priva hasta la 

fecha. 

Posteriormente, y debido a la preca~ia situaci6n de los 

trabajadores, en el seno de la comisi6n ferrocarrilera se di6 forma a 

un programa de lucha, siendo el autor del programa Federico Villalo--

bos, delegado de Tonalá, Chis. Por lo que se denominó "Plan del Su--

reste". 
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De acuerdo al plan "el aumento solicitado era de una magn.!, 
. . ' ' 

tud considerable: $350.00 mensuales por trabajador, lo que los .diri--

gentes sindicales consideraron excesivo y propusieron que fuera del 

orden de $200.00, a lo cual un delegado de la gran comisi6n, quien se 

convertid.a én l.ider principal del movimient~, ·de apellido Vallejo 

. (de la secci6n 13 de Mat1as Romero, Oax.) aunque no le concedieron la 

palabra, grit6 que lo dicho no era de· 1a opini6n de todos" (4). La 

moci6n fu6,d~.la aprC>~aci6nde lospresente~y·~\Ulqué ia demanda se 

redujo a $250. 00, la coh~tencia en mayores de~das · (pol!ticas y so-

ciales) segu!a, al grado que la mesa directiva. desapareció y Demetrio 

Vallejo ocup6 el ca~go de secretario general en Agosto de 1958. 

Como .era de Eisperars~, la:Secretar:l'.a ae .. Trabajo se neg6 a r! 

conocer.ala n~eva directiva por nó haber sido electa "democráticamen 

te"; entonces, los ferrocarrileros decidieron usar el procedimiento _ 
. ,·, ·. . . . ' :. .. . .· 

de.paros escalonados: para.hacerse respetar. El, primer paro fu6 el dos. 
. . .. ' 

de agosto y dur6 cinco horas r cuatro . rieleros fueron detenidos y al 

.d!a siguiente la situaci6n era ca6tica, la red se encontraba disloca~ 

da y el Gobierno ordenó la ocupaci6n de todos loshcales sindicales. 

Amor6s (gerente. genera1 de los ferrocarrileros) ofreci6 rom

per la huelga en veinticuatro horas y para ello mand6 llamar a todos 

los jubilados, muchos de los cuales percib!an pensiones de ciento ci~ 

cuenta a trescientos pesos mensuales, y a quienes ofreci6 rejubilar 

con mil doscientos pesos mensuales si aceptaban mover los trenes; de 

los seis mil jubilados s6lo aceptaron trescientos, la mayor!a perten~ 

cientes a la rama de oficinistas. 

Pero 6sto no era todo, la situaci6n se había agravado más; 

los telegrafistas declararon un paro por solidaridad de una hora, es-· 
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to ~ost6.Ú detenci6n.de sus dir~gentes, y.por ello, s13 fueron al. pa

ro total: la secci6n IX del Sindicato de Maestros se solidarizó tam-

bi~n con los ferroéarrileros; as1 se conjuntaron 80,000 ferrocarrile-

. ros, 15,000 maestros y 7,000 telegrafistas en paro total. Era el mo

vimien~o huelgu!stico mb grande e importante registrado en M~xicoen 

toda su historia. 

Contando con toda esta fuerza, Vallejo envió un mensaje di-

.. · .. C:iendo: "indispensable no f1Uspender paró. por 'ningtín motivó; el ~x:l.to< J 

depende de nuestra unidad. Hoy mismo comunicaremos tr:í.tmfo", eeto ;..._ 

era el 5 de agosto; el d!a 6 se firm6 un acuerdo con las siguientes 

bases: .. 
11 1.:.. Elecciones democráticas en 15 d1as¡ 

2.,;. Libertad para todos los detenidos con motivo de la huer 

ga; 

3.- Reposici6n de. los. cesados; 

4.- Pago de salarios caídos, y 

s.- Retiro de las tropas de todos los locales sindicales"(~ 

Las elecciones se llevaron a cabo y por 59,760 votos contra 

6, triunf6 Demetrio Vallejo sobre Jos~ María Lara. 

La nueva directiva tom6 posesión el 27 de agosto de 1958. En 

los meses siguientes los ferrocarrileros apoyaron movimientos de mae! 

tros y estudiantes, entre otros; y se nombró una comisi6n para la di! 

cusi6n de la revisión del contrato colectivo en el mes de noviembre. 

Tras largas discusiones con Benjamín M~ndez, nuevo gerente _ 

de ferrocarriles, y quien había dicho que no estaba en disposición de 

proporcionar ninguna mejoría; se llegó a un acuerdo satisfactorio pa-

ra los ferrocarrileros el 26 de Febrero de 1959. 
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Todo hab!a salido. bien aparentemente, pero un o.lvido que da

da origen a funestas consecuencias futuras, fu~ el haber excluido en 

la revisi6n, los casos de "Ferrocarriles Mexicanos" y "Terminal de Ve 

racruz". · 

·Por e~lo, los exclu!dos acordaron realizar paros conio los a~ 
: . . . - ' ' '. ; .. _.:, ~ 

· teriores, y el 28_ de. Marzo de 1959 se declar6 el paro total¡ esta mi! 

ma tarde Demetrio Vallejo y vario.a dirigentes más fueron detenidos y 

en·carcelados.. El ej4rcito Ocup6 nueyamente los loc_ales sindicales; 
'. ' : . 

. ioo,ooo rieleras estaban ~n 'hue~ga~ 

En ausencia de Vallejo, por estar encarcelado, Gilberto Rojo 

Robles envi6 el 3 de abril un mensaje ordenando que regresaran al tra

bajo; la mayor!a de los ferrocarrileros apataron la.orden, pero lo 

. ofrecido por LISpez Mateas, entonces Presidente de la Repllblica, . no 

fue cumplido. Los rieleras hab1an sido engañados y traicionados. una 

vez. m~s. La persecuci6n c.ontinuaba en todo el País y el servicio no 

se normalizaba. Rojo Robles; que hab!a facilitado la semi-normaliza

ci6n del servicio confiando en la palabra de L6pez Mateos fué aprehe!!_ 

dido el veinte de junio; cayeron también los dirigentes del Partido 

Obrero-Campesino (P.O.C.) y er secretario general del Partido Comunis 

ta, Valent!n Campa. 

Benjamín Méndez convoc6 a la "VII Convenci6n General Extraor 

dinaria" el 6 de abril de 1959, a la que concurrieron "sus delegados" 

(policias disfrazados de ferrocarrileros) y se cligi6 a Isidro Fabela 

corno nu~vo secretario general; con esta designaci6n el sindicato fe--

rrocarrilero inici6 una nueva etapa de "Charrisrno". 

Retornando puntos anteriores, en los años sesentas las centra 

les que sobresalen por su importancia política y num6rica son: la C.-

~·' . 
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. T.M., .la C.R.o.c., la .c.R.O.M. y la C.G~T.; ~grupándo entre ellas a 

la mayor!a de lo's ·sindicatos y ramas de la econom11l. 

Después del movimiento ferrocarrilero volvi6 la 11 tranquili-

dad 11 al sindicalismo mexicano; L6pez Mateos, Presidente de M~xico,tr! 

t6 de manteqer esa pacifica "tranquilidadll· por medio de. la creaci6n 

de una nueva Central Nac1,onal de Trabajadores (C .N;T.) en Diciembre _ 

de 1960, con la aglutinaci6n de los sindicatos "disidentes" de las d~ 

más centrales.·' .Esta,central (C.N.T.) y el Bloque de. Unidad Obrer~ 
.. · -
. ·:., 

(B.u.o~) desaparecieron en 1966 para'.petmj,tir uií ni¡evo intento de tln.!. 
. - ,1·, . " . -·- ' 

ficaci6n del movimiento obrero organizado; as! naci6, el actual Con-

graso del Trabajo (C.T.). 

El.· 19. de . febrero d~ 1.966, con la presencia· de D1az Ord4z y _ 
~ .. \ : ( . ". . :, .,. ': -. ' -

alt.os. func:ionarios del P'.R.I. se cre6 y d.:i.6 v:i.da Ú. C~ngreso del Tra-

. bajo cuyo lema es: "Unidad y, Justicia Social 11
• El e .T. lo constituye 

uná .asamblea pacional que representa a las distintas confederaciones' 
. - . . . . . 

y federaciones as! como a los sindic~tos de indu~tria más importantes. 

"Pueden decirse que el Congreso del Trabajo es la organiza--

ci6n más grande que el movimiento obrero mexicano ha tenido y ~n ~lla 

sobresale la C.T.M. como la confederación más importante que lo inte

gra. Parecería ser que es el intento más serio para unificar, relat~ 

vamente, a la clase obrera, unificación que no necesariamente corre 

paralela con los intereses del conjunto de la clase obrera. La cons-

tituci6n del C.T. es un mecanismo muy importa.nte, ideado por el Esta~ 

do, para impulsar a los n~cleos obreros más importantes y con ello 

neutralizar, mediatizar y controlar las demandas de clase. El C.T.es 

una organización que contribuye a reforzar el modelo capitalista rnexi 

cano, lo hace más funcional" ( 6) • 
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Sintetizando,en México se han producido sucesos de. gran.fue::, 

·za dramatica: las huelgas de R!o Blanco y cananea, la de Nueva Rosita, 

la de los Ferrocarrileros y lo m!s reciente, la masacre de Tlaltelol

co (1968), por mencionar algunos. 
' . . 

.... Todos ,estos movimientos y sucesos obedecen a causas reales ·.,... 
. provocadas'· y . f.omentadas por la demagogia e ineptitud del Gobierno que 

. se traducen en miseria, injusticia y opresión para la mayoría de .los 

.1t1exicanos. 
< ,, ' 

A partir del. gran ~tbnero de huelgas realizada.a en 1973, se 

empieza a cuestionar sobre la próxima Revoluci6n Social en México, 

que tendrá que ser de cadcter democrático y socialista, y el papel 
,' ' .· " 

•que por necesidad. .hist6rica habr! de jugar. la clase trabajadora Jsec'." 
; . 

tor obrero, principalmente), 

Sin embargo no hay que olvidar que en términos generales el 

movimiento obrero:organizado es débil; ni en los años de mayor creci

miento la clase obrera ocup6 un lugar principal en el movimiento polf. 

tico de masas, y esto obedece a razones que deben ser comprendidas. 

En el momento de mayor crecimiento de la clase obrera (1945-

1965), se conjugaron elementos muy significátivos, como la paraliza-

ci6n de la reforma agraria iniciada por Cárdenas, que expuls6 del ca~ 

po a la fuerza de trabajo "excedente", carente de tierras; esta fuer-

za de trabajo fu~ absorbida en gran medida por la industria que con--

form6 una nueva clase obrera. 

El nacimiento de esta nueva clase estuvo condicionada para -

su futura debilidad por el periodo en que los sindicatos abandonaron 

sus ra1ces y funciones más elementales para integrarse a la burocra-

cia política del Estado Mexicano por una parte, y por otra, porque la 
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nueva situaci6n de. l.a clase obrera integrada por campesinos. sin tie-- . . . . 

rr~, pr:l.n~ipálmente, era para ellos momentaneamente satisfactoria, 

por lo tanto sorda al llamado de intervenci6n en la lucha. 

Por ésto, no es casual que las luchas obreras más importan-~· 
. . . 

tes de esos años (1945..;.196,5). hayan sido protagonizadas po:r. los' secta;.. 

res obrerosfu'ás· consolidados: mi~eros, ferrocarriler~s y·petroleros. 

Pe.ro ahora lo's factores objetivos que condicionaron la debi.;.< 

• lidad ~~ la cla~e obrera s~ .es Un. agotando; ya no es comparable f ¡.~~!. ···. 
mente hablando, la migración clel campo a la ciudad, que ee traduce en. 

el. engrosamiento de la clase obrera industrial; el tiempo y la p~rdi-' 

da del poder adquisitivo de .los trabajador~s empieza.a sembrar la. re

flexf6n y .la necesidad de organizarse. Apenas en 1970¡ s6lo el 16% 

de la poblaci6n económicamente activa se encontraba afiliada a una or 

ganizaci6n sindic:al; cada vez es más claro para la mayoría de los 

obreros~ la fUnci6n de la burocracia sindical al mantener sometidos a 

los sindicatos, para que la burgues!a pueda explotar libremente a los 

trabajadores .. 

Queda claro tambi~n que el logro de una verdadera organiza-

ci6n sindical y pol!tica no es a corto plazo, y que debe partirse de 

la unidad como condici6n fundamental para derrocar al "Charrismo" y 

terminar con la subordinación de los sindicatos al Estado. 

Durante el gobierno de Luis Echeverr!a se implant6 un "nuevo 

estilo de gobernar", mediante constantes giras al interior de la Rep!!_ 

blica con el predominio del diálogo directo· y prolongado con los di-

versos sectores de la poblaci6n evocando la actitud de Cárdenas, y la 

extensi6n de la relativa libertad de prensa. 

Fuera de ~stas y otras "barnizadas", se sigue considerando y 
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sancionando la representatividad de los U.dares sindicales corruptos;. 

cualquier movimiento sindical aut~ntico tiene que .enfrentarse tanto a 

la presi6n patronal como al propio Estado. Es cierto tambi~n que han 

surgido algunos sindicatos independientes, pero en t~rminos generales, 
. . . 

el obrero s:1,9ue encadenado a sindicatos no representativos. 
. . . 
·.y es que "en ·1a econornb se reflejan, como en pocas ciencias,·•· 

el car!cter antag6nico del capitalismo, la creciente profundidad de 

la lucha .. social y el temor de las chses dominantes a que tal. disci"'."-

plina Se USe t no. par~' defender ~\ls' intereses) priVilegiOS :sili~ p~r~ 
l" 

examinar el proceso hist6rico, descubrir la verdad y ayudar a crear 

un orden social más justo" (7) . 

El\ la actualidad, al tratar de intervenir .en las luchas de.· 

la clase obrera; es ~enester considerar ~lemento~'cómo los.siguientes: 

"l. - La presencia de una clase obrera. "nueva n , cada d1a ds 

dispuesta a intervenir en la lucha por sus propias reivindicaciones 

econ6micas y sindicales. 

2.- La inexperiencia de esta parte mayoritar!a de la clase 

obrera. 

3.- La crisis del "charrismo" y las mayores dificultades del 

Gobierno para mantener sometidos a los sindicatos, pero al mismo tiem 

po, sus posibilidades de maniobra politica, sus recursos legales y su 

disposici6n para desencadenar la violencia y apuntalar as! su dominio. 

4.- La heterogeneidad de las fuerzas que participan en el mo 

vimiento por la democracia y la independencia de los sindicatos. 

5.- El ensarnblamiento de la burguesía sindical con la buro--

cracia política del Estado y la conversión de los sindicatos en insti 

tuciones semiestatales, y 
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6 .- La bel~gera.ncia de los. grupos .ol:f.gárquicos, que conscie~ 

, tes. de la posibilidad de un a~ge del mo~imiento obrero independiente, 

exigen al gobierno una política más dura contra la clase obrera, a 

fin de reestablecer la situaci6n de tranquilidad que les permitió en 

d.écadas anteriores, explotada casi sin restricciiones, sin ·.protestas 

y oposici6n" (8). 

Pero de todos los problemas de la clase obrera, el que no ad 

mite mayor, retardo; es el que la clase. obrera.- se conozca (conciencia 

en s1), considere lo que ha sido y es en nuestros d1as; ésto como re

quisito indispensable para que pueda evaluar sus acciones y emprender 

la lucha (conciencia para s1) que la sit11e en el lugar que le c.orres

~onde~ 

Aho,ra bien, los, 'estudios formulativos o explotarios compren

den dos aspectos principales: el estudio de documentación y el canta~ 

to directo con la problemática a estudiar. Los estudios descriptivos 

consisten en describir un fen6meno.o una situaci5n mediante el estu--

dio mismo de una circunstancia tempero-espacial determinada. 

Los dos tipos de estudios mencionados (exploratorios y des--

criptivos) son dos niveles en los que constantemente deben trabajar 

quienes se preocupen por la acci6n directa (Trabajo Social) , puesto 

que posibilitan la construcci6n de un marco de referencia para cono--

cer la problemática ulterior, analizar y proponer sugerencias para la 

acci6n posterior. 



\, · . 
• ·1·· ,_ 

(1) GiU, ~ario. . . . 
.. "Los Ferrocarrilliros" \ . 
·Ed •. E~tempora11eos1 M4x:ic0-, .1·977;;, 

,,,. _; ·~ .. ¡: ·. 

G:i,~f;·;, Marie>~ .> • ; , ·•· 
Ibid~ p~p. 55•56 •. 

.:'\.''. 

Gill, Mario. .., . 
,;· .. ,·:-• . . ·Ibi4~:: __ p:.p.·. 72t.r;7._3·•_,: . , ·. :?'·: -·· ., .. ',;--· 

.. " . ,,. :" ~: .. - '· . ,'; ·, ·;. . . " =:~ <: ,- e: ·::·<·"-"f:<:. . ' 
1<·;.' . ,.. - . ',, . .•' . .",\;,>!'· ;;·'< 

Alonso', ·Ariti>nio. · · ' . · : .· · : ' · ' · 
. "El ·Movimiento Fefrocarri.léro en M6xico. úso~1959". 
Ed •. Era·, ~xico, 1972,, p.111. 

(5) Gill, Mario. 
op. cit~,p~.171. 

(6)'Reyna;:· Joké LUi·~'..y·.ótros •. ·· ... · .. , -... ·· 
. . 11Tres' Estudios Sobre el Movimieritci' Obrero en 

El ·colegio de MExico, Jdrnadas 180/ M~xico 1 

. - ' ' . ¡ . . . -

Fernando• · AguÜar,, ÁlfonsoyCamona, 
.·"Mbiéo: ·Riquezá y Miseria 11 

Ed. Nuestro Tiempo, MéxiCo, · 1977, p •. 177. 

(B) P .C.M. 
"El P.C.M. y el Movimiento Sindical" 
Ed. De cultura Popular, México, 1976 1 p. 170 • 

. '_ .:- .. ' : '.: -.~ 



t.s.:.. LA NUEVA LEY FEDERAL. DEL TRABAJd. DE 1970·. 

"Con el prop6sito fundamental de uniformar la legiSl~ciÍSn 

del trabajo de la Repllblica, en el año de 1929 se reformaron losartf 

culos 73 fracc'i6n 'X y 123, párrafo introductor:!.~ de. la C~nst:f.tuc·H.dn. ' 
',' •• ;_·'; ·, - •• • • .... _· • - • ' - - - ,- l .·- •• • • • - • • • ' • '. .,,_ 

Po~ viitud de esa~ reformá~ se facult6 il Congreso 'c!e la Unit5n ~n .fo!_ 

· .. ma exclusiva .. para líagislar en.materia. .de trabajo, que estuvo vig~nte 
p~sta eL 30'.d~ abril de 1970, pue$ f\16. d~rogada ~ok :l'a ·Ley de l.•a••ma~ 

'· ' ;.. ·. ' _; ~ .. ,, -·. . ~-· > - ' ,· ·- . • .. ·.· ·.' .. ·. · .... ' ' '. · ... _,· .... ··\ .. ,:~ -.··.' :_ -

•. ria. que entrtS ·en Vigoi- a partir del'prímero de mayÓ deLmismo a~Ó• (1). 

Analizar la Nueva Ley Federal de.Trabajo es tarea fundamen-

tal, y aunque esta vez no lo haremos de una forma amplia; s! formula

'rernos .un ~reve comentario ent,rniinos:gen,erales, dea~gunospurit~~>de 
los'tttuloá IV~ VIII XI y XUI, qtie considElramos de ihiportancia·O en 

relación con el tema del Trabajo Soci~.l dentro de !os aspe,ctos de la 

organizacilSn.sindical de los trabajadOJ:eS. 

Somos de la opini6n de que tanto la Ley Federal del Trabajo 

como la Constituci6n Pol1tica cuentan con un cueri;io y.estructura jurf 

dica muy respetables, el problema radica no en lo te6rico sino eh lo 

.práctico, ya que por diversas causas dificilmente se observa.la faci

lidad conque esta Ley propone aplicarsé. 

El título IV de la Ley Federal del Trabajo contiene los der~ 

chos y obligaciones tanto de los trabajadores como .de los patrones. 

Dentro de las fracciones de este título :existe una "garantía" para 

los trabajadores en cuanto que "prohibe a los patrones poner el índi

ce a los trabajadores que se separen o sean separados del trabajo, p~ 

ra que no se les vuelva a dar ocupaci6n". 

··.:·" 
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·. · · En . cont~aposici6n a. ~ato nos encontramos en la realidad, que .• 

· . Ú).s trabajadores que son. sep.ara,aos por dedicarse a· actividades Uci.;,..; 
. ' . ·, .· ' . ' 

tas {la organización, por ejemplo) que van "en contra" de los intere--

ses del capital, no s6lo son señalados con "el indice"¡ sino senten-

ciados •y acorralados .para su ani':'(uilacidn,·. en cualquier .forma. 

El implantar ~sta p~C>hibici6rt. para los. patrones' s61o ha per:.:.: · 

mitido la btlsqueda de procedimientos m4s sutiles y con ello situarse 

•. en' tfua propotci6h. ·aesfavorabl~ '. para el ·t~tibaj actor i 
. - ..... -- -·- ·- ' .... ···- .-'!. . ' ' 

· .• -.,.- •" .•r:' 

. Jorge. 'f¡ AlbElrto TJ:ueba: : "la ,tey ha siclo ilidcua para gárant:tzar el 
• ·, -· . < . -. . ' ' .. '."-: .' . ·. .~ . · ... ; . .'. ·. .,, •. "• ··,·· '. " 

recho de los trabajadores frente a la prohibiCi6n patronal de poner;..

los en el índice; m4s que nada una pol!tica administr.ativa aut~ntica-

. ~~nte tut.elar de. los trabajadores podr!a ey~tar. que<se :·les ponga 

tnditje, .·imponi~nd6 ·. fuert.es< s~ciones a los patrones· que io h~g~n 
11é~d.os~ n6 de pruebas fehac¡e~~es que nunca se p()(;.rbi. obtener,· sino 

de .ih.dicios y presuncicmesí' (2) ~ 

La parte que.contiene las obligaciones.de los trabajadores: 

marca un sinn1lmero de·exigencias y prohibiciones que deben cumplir; 

atinque sus derechos no sean de la misma forma cubiertos. 

Otros puntos importantes dentro de estet:ttulo (IV) son los 

referentes a la vivienda y los derechos por antigüedad de los tr'abaj~ · 

dores. Respecto a la obligación de los patrones de proporcionar vi-

vienda decorosa a sus trabajadores, ésta fué diluida a travSs de la 

creaci6n del "INFONAVIT"; 6rgano que sirvi6 de válvula de escape a la 

obligaci6n de proporcionar directamente la vivienda. En cuanto a los 

derechos por antigUedad, son s6lo utopias, ya sea en relaci6n a algu-

nas vacantes 6 a plazas de nueva creaci6n, puesto que se d~n toda el~ 

se de arbitrariedades y convenios (favoritismos, compadrazgos, etc.). 



- ' ' . 
- ~:. i 

114 -

El· t!tulél'VII é:ons;gria .las relaciones colecti~as de trabajo, 

. pri~cipi~~do por el .d~recho de trabajadores y patrones para asociarse. 

en defensa de sus respectivos intereses, como cosa curiosa del anUi-

sis de 6sto, es el por ~u6 a.condiciones de vida diferentes (burgtie~

. s!a y proletariadof'c;:orrespon~e este ~SJÍIO derecho> 

Allorabien,'estas asociaciones'áe ,trabajadoresyde_patrones 
' ' 

en la práctica diaria, tiene el mismo principio, pero fines diferen_,-· 

tes~ ,' ~ ~llanto a lo~.;prim.ero1{ (~r¡ibajado.res) ~· ... se dán s6J_q :para· sújt3;..':: ~-tci 

tarios a·l .Estado,. ulien:tras· .. ·qu~ ;iak·asociaciones'de ios '¡)·átrones ·se -- ·· · · · . · .. ', .. ' -·,· . -. ' . . - - ' . .. ... 

· dán como medio de control (cartel, trust, etc.).~ 

El titulo XI establece las autoridades del trabd.jo y servi-

cios· soci~les: como son l~Sebretada;de Trabajo y Previsi6n Social, 
,. . . . - . - . .. . . 

.la .secretaria de Hacienda y. Cdditb P1iblicci, el Servicio PtllJÜco del 

Empleo, etc. 

Dentro d~ estos. · organismes importantes ~stá tambi~n .. la Pro cu 
- ,. . ' ·- . 

radur!a de la Defensa del Trabajo que es la síntesis de l.a idea bur--

guesa que supuestamente di6 origen al Estado. Esto es, asesorar y r~ 

presentar a los trabajadores en .sus demandas, interponer "toda clase" 

de recursos para defensa cel trabajador y proponer "soluciones amis

tosas-.' •. 

De igual manera existe la Inspección del Trabajo, funci6n s~ 

cial por demás importante, en el caso de llevarse a cabo adecuadamen:.. 

te, al tener: que vigilar el cumplimiento de los contratos de trabajo 

y de la Ley y sus reglamentos. Desgraciadamente la inspección del 

trabajo no cumple con su funci6n y quienes la ejercen se dedican a la 

aplicaci6n de sanciones en el mejor de los casos, o a la aceptación _ 

de sobornos por parte de los patrones incumplidos. 
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Un; derecho pbr demás liamat'ivo,. en apariencia, e~·.:~l de la· 
' . . ·, 

participaci6n de •los trabajadores de las JJtii:Í.dades de las empresas; 

la instau,raci6n de este derecho pretendió hacer part!cipes a los tra

bajadores del crecimiento econ6mico del Pa1s, cosa que no se l~gr6 C2, 

balmente, ·debido :a)os ~~ates de la cla~e patronal..·· Pue$ <ihora re~ 

sulta que "hasta hay .empresas que reéli.ttian "p~;-i:lidas" en l!Jiiár de uti- .. 

lidades, lo que deja a ,muchos tr~bajadores al márgen de este~. derecho, 

o a acet)t;ar ·."gratitfoaciio~es"•. pOr':4~s raqutticas'e.·irijust'as .. • 
.. 

El titulo; XIII se concreta ;a citar lós 'requ:f.sitos,\'funciones '• 

·y.procedimientos de los representantes de los trabajadores y de los_ 

patrones., 
'. ~ ' ' 

Este punto es, . .importante. s6lo en la, medida en que sea 

··.ble la .participaci6n'roaldé. lo~··frab~jado~es. 
; •. • ' ': ¡·· ; 

.Eri concl:usi6n, consideramos que todos los derechos y 
' ' ' 

t!as corresponden realmente a la estructura' de un Estado engañoso; . . . . - . . . - / 

. .-- . .. '.-

pues si bien es cierto que estas,garantias se pronuncian, aparenteme!i 

te, en favor del trabajador (fuerza de-trabajo) y en contra de los 

abusos e. injusticias de los patrones (capital), pero en el fondo son 

vínculo entre estos capitalistas y los representantes del_ gobierno,_ 

pues dichos derechos yga:r.ant:í.as está.n sujetos a interpretaciones y_ 

omisiones que en la.gran mayoria de los casos favorecen a la clase p~ 

tronal, con la consabida disculpa de los"defensores"de los trabajado'."" 

res", de haber agotado todos los recurso::i". 
1 

Lo anterior es sostenido además por la falta de preparación 

y capacitaci6n en el conocimiento y defensa de estos derechos y gara~ 

t1as por parte de los mismos trabajadores. 

Por ésto, es necesario y fundamental el hecho de tener muy 

•' 
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clara la posici6,n realmente. clasista de esta Ley Y. la '1ncapaCidad: de 

auto-defensa ·~~· 19s .trabajad~res;. para buscar dentro. de ias org~lliza"". . 

ciones de éstos los caminos con mayor~s posibilidades para transfor-

mar esta Ley y convertirla. en una verdadera arma.de defensa de la el! 

. se . asalariada• .. 
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. LO~ SINDICATOS MEXICANOS EN LA ACTUALID.AD 

· 3 .1 ~ - EL SINDICALISMO OFICIAL . 

Él sindicalismo en la actualidad puede dividirse, te6rica -

mente, en dos grandes ramas, el sindicalismo oficial y el sindicalis

mo independi~n_te. El primero se enmarca en el apartado "B" del .. artt .. -

culo, 123 de laConstituci6n"y_en la L~y Federal de .los ·Trabajadores·-
. . . 

al S_ervicio del Estado de 1963; y el segundo, en el apartado '~A" del-

misino articulo 123 'y en la Ley Federal-del Trabajo, reforinada en . _. -·' .---. ·' "' .- ' 

1970. 
. . 

Pero ya en la práctica, deéir sindicalismo oficial o esta -

tal no quiere decirtlnicamente organizaciones de trabajadores al ser

· .. · vicio del .Estado, sino .que comprende- .tainbi«Sn a ·todas- las organizacio

nes coiaboraCiontstas q~e· no se .·sitt\an a.entro d~ la:~oviliza~1611in -

dependiente respecto al Estado y lesirien.como cuadro~ de control a-

~ste~ 
. . 

·"Se puede decir ~e el P.R:I.· constituye la unidad superior 

en la cual se articulan la C.T.M., la C.N.C. y la C.N.O.P., pero tam-

bi~n las organizaciones que de algún modo ampl1an la representativi -

.dad del P.R,I •. en los sectores obrero y campesino, como.son el Con -

greso del Trabajo y el Congreso Perma_nente Agrario. En estas dos 61-

timas confederaciones obrera y campesina están comprendidas la C.T.M. 

y la C.N.C., respectivamente" (1). En el Congreso del Trabajo coexis

ten organizaciones sujetas al apartado "A" y "B" del articulo 123 - -

constitucional. 

Reiterando, dentro del sindicalismo oficial se encuentra --

la gran mayoría de los sindicatos, y sólo muy pocos dentro del sindi-

calismo independiente. 
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:Pe~b también debemos aClarar que adem.as de. la. gran divisi6n 

. mencionada con anterioridad, existe una tercera, te6ricamente, y co

rresponde a _los trabajadores. del agro mexicano, como son: ejidata

rios, pequeños propietarios y jornaleros, quienes pueden formar sin

.. dicatos que pertenecen a la C.N.C., quien "defiendeº sus interf!~es a 

partir de marcos legales distintos del artículo 123 de la Constitu-

. ci6n y de,}a Ley Federal del Trabajo • 

D~tro del sin~i-calismo oficial exist~n cÍ~versós tipos de -

sindicatos: 

<'' 
' ' . . . . . . a} Gremi_aies~ .. Formados por .trabajadores;4~, una misntél pro,:; . 

. fesiOn,' oficio o especialidad. 

·· b} De empresa • .-, Formados por trabajador~s quelaboran e~ -

la misma. empresa, independientemente de la profesi6n¡ oficio o espe;.. 

cialidad que desempeñen. 

c} De industria. - Integrados por trabajadores que prestan· 

sus servicios en distintas empresas del mismo ramo industrial. 

d) Nacionales de industria.- Formados por trabajadores que 

laboran en varias empresas del mismo ramo industrial, establecidas -

en más de un Estado. 

e) De oficios varios.- Constituidos por trabajadores de va 

rios oficios, en un nt1mero no menor de veinte. 
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Estos sindicatos pueden asociarse aniveles superiores en 

federaciones y confederac::r.'ones. 

Al .. constituirse un sindicato, uni6n, liga, asociaci6n, coa

. 1ici6n o gremio 1 debe de registrarse e~ la Secretada de Trabajo y ~ . ,· . . ' .. " .. · ' .. '•·' '·.· 

Previsi6n Social si:~es de Competencia Feder::al, y en las Juntas Lo6~~ . 

les de Conciliaci6n y Arbitraje si es de Competencia Local. 

"Para cohstituir .ún'sindicato 1os trabajadores 

plir con los siguientes .requisitos: reunir al menos veinte trabajad~ 

res, y presentar una solicitud de registro, redactar una acta de cons 

tituc,i6n del sindicato, ptesentar una' lista de los nombres y de los ,•', ,• 
• - « 

domicilios, dela empresa en que prestan sus servicios. Toda esta;. 

documentaci6n se somete a la Of icial!a de Partes de la Secretaria de 

Trabajo· y Previsi6n Social·.· la cual la env!a ·al Registro de Asociacio 
•· ' ' ' ' -

nes; despu~s de registrar su reéepci6n la acomete a la .consideraci6n 

de un abogado dictamina.dor .de registro. El abogado dictaminador de 

registro verifica que la documentación est~ en orden y analiza el A_s 

ta Constitutiva. Constata que los miembros expresen la voluntad de 

constituirse en una organizaci6n sindical y estudia la lógica del ª.S. 

ta, la denominación del sindicato, las constituciones del estatuto 

presentado. En el análisis de los estatutos el. abogado dictaminador 

de registro verifica que la denominación del sindicato sea congruen-

te con la del Acta, la presencia del domicilio del sindicato, la du-

ración del sindicato, las condiciones de admisi6n de los miembros, -

las obligaciones y derechos de los asociados, los motivos y procedi

mientos de expulsi6n y correcciones disciplinarias, las formas de 
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convocar ~srunbleas ordiriarias, el qu6rum requerido para sesionar, el 

procedimiento para la elección de la directiva, el periodo de dura

ción de 1a directiva, las normas para la administración, adquisi~·

ción y disposici6n de .los bienes patrimonio del sindicato, la forma 

(le pago y el monto de las' cuotas sindicales, la 6poca de representa

ción de cuentl).s, las normas para la liquidación del patrimonio sind.! 
. . 

.cal, y el ajuste de las demás normas que haya aprobado la asamblea a 

las d1spo~i6iones le_~a-ies. Finaiménte, verifica el patrOn de J.otl _ _. 
agremiados y verifica ~e los r~qu¡sitos se cumplan. Si se qui~re; 
el Registro o el Director del Trabajo pueden ordenar una inspecci6n 

.que tiene por objeto verificar la voluntad de constitución del sind! 
. . ·_.. ,,_· '•' 

cato, la existencia 'de ia relación de. trabajo y el~-nombré y nt1mero ~ 

· de -lo~ agremiados~ En base a es.tos .'tráiniteS el ·Jefe del Reglstro s~ .· 

_pronuncia ;frente a,ia solicitud de re_gistro y otorga una·resoluci.6n 

que le .M. existencia. jurídica al sindicato. En ~aso de ser negativa 

. la resoluci6n, el sindicato puede promover, ampararse, o hacer una -

nueva solicitud. En el caso de ser positiva la resolución se envía 

a la Junta ~ederal o Local de Conciliación y Arbitraje y se dá un nú 

mero de registro, un número de expediente, un nombre, se le clasifi-

ca en los 'tipos de sindicato y se contabiliza el número de agremia-..; · 

dos'' (2) • 

En México se han establecido cuatro fases del sindicalismo con rela-

ci6n al tipo de Estado: prohibición, tolerancia, reconocimiento e i!}_ 

tegraci6n a las instituciones del Estado. (Cuadro en la hoja siguie~ 

te). 
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Fases de Evolución del 

Estado 

Estad_o· L'iberal Oli

gárquico: 1856-1914 · 

Nuevo Estado: 

1915. a la fecha 

·,.• 

Fuente: teal, Juan Felipe. 
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Estatuto Institucional de 

lOs Sindicatos 

Fases de Prohibición: 

1856-1911 

Fase de ·rr,oieX"ancia:··· 

1912-1917 -- - - - ---·- - ....:. - - -
· · ·•·Fase :d~: Reconociiniento:· 

191~~1938 
Fase de. Integración a 

las Instituciones del . 

Estado: 

1938 a la fecha:' 

"México:. Estad(), Búrocrácia y Sindicatos" 
Ed. El Caballito, M~xicq, 1976, .p. 141. 

. '< . . . . 

En cuanto a la tasa de sindicalizaci6n, que es el grado en -

que la población económicamente activa de un pa!s está organizada -

en sindicatos legalmente reconocidos, actualmente en México es de -

26%. 

Esta tasa de sindicalizaci6n es comparable con las existen•-; 

tes en Francia y los Estados Unidos, y no por ello podemos decir -

que las condiciones de vida de la clase trabajadora son iguales en

los tres pa!ses. Esto pone de manifiesto que no es la cuant!a de 

los sindicalizados sino la representatividad de sus intereses lo 

que proporciona o influye en la consecución de niveles de vida más-

elevados. 

De un análisis de las características generales de la pobla-



- 124 -
ci6n econ6micamente activa en 1970 se desprende la siguiente concl.u-

si6n: la.mayoda son hciinbres, asalariados, del sector primario,. y -

de 12-29 años de edad. 

De los 3 '437 ,418 trabajadores sindicalizados en 1970 se confo!:_ 

ma el s:f.guiente cuadro por tipo de. afiliaci6n: 

..:. Sector de jurisdicci6n•federal 

·- sector de jurisdiéciOn local 

- Trabajadores .al s.ervicio del Estado 

- . c~pesirios · ·sind:icaÚzado~\ ( te6~icament~) ·. 
·::·'.' . .. . ,·, .' 

Fuente: Censo de Poblaci6n C.I.C. 1970 
;' 

1 1000,890 

1 1i21,643 

683,000 

6ll,e85 

3 '437~418 

En 1975 exist!ael siguiente cuadro de afiliaci6n de las prin

. cipales. organ:f.zaciones· sindicales· meXicanas: 
. . 

a) Confederaciones nacionales· 

"."· Confederaci6n de Trabajadores de M~xico {C.T.M.)1'400,000 

-Confederaci6n R~volucionaria de Obreros ycam~ 

sinos (C.R.O.C.) 

-Federaci6n de Sindicatos de Trabajadores al Ser 

vicio del Estado (F.S.T.S.E.) 

-confederaci6n Obrera Revolucionaria {C.O.R.) 

-ConfederaciOn Regional Obrera Mexicana (C.R.O.M) 

-confederaci6n General de Trabajadores (C.G.T.) 

•varios 

b) Sindicatos Nacionales de Industria 

-Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la 

República Mexicana (S.T.F.R.M.) 

-Sindicato Industrial de Trabajadores Mineros, -

Metalúrgicos y Similares de la Repüblica Mexica 

700,000 

680,000 

225,000 

200,000 

165,000 

60,000 

100,000 
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na (S.;I.T,M.M.R.M.) 

-:-Sindicato de Trabajadores Electricistas de la Re 

ptiblica Mexicana (S .T .E .R.M,) 

-Sindicato Mexicano de Electricistas (S.M.E.) 

-Sindicato de Telefonistas (S,T'.) 

67 ,900 ' 

5,828 

B,056 

9;000 

-Asociaci6n Sindical de Pilotos' . .A.Jiádores ·(A .s ,.p ,A:.).. 800 

c) Otros 

-Federaci6n de Sindicatos Independientes de Nuevo - . 

. Lel5n (]i'.S,I.N,L.) 
T O T A L: 

Fuente:. Reyna, Josá Luis y otros. 
op. cit. p. 123 

25 
3!646,5.84 

En 1975 también, el Congreso. de.l Trabajo manifestaba estar inte 
, ,- . 

.. grado por las s~guientes organizaciones: 

1.• Confederaci6n de Trabajadores de M~xico (C.T~M.) 

2 ,- Confederaci6n Revolucionaria de Obreros y Campesinos .(C.R.- • 

o.e.> 
3.- Federaci6n de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Es 

tado (F.S.T.S.E.) 

4.- Confederaci6n Regional Obrera Mexicana (C.R.O.M.). 

5.- Confederaci6n Obrera Revolucionaria (C.O.R.) 

6.- Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la Repablica -

Mexicana (S.T,F.R.M.) 

7.- Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalürgicos y

Similares de la Reptiblica Mexicana (S.N.T.M.M.S.R.M.) 

8.- Federaci6n de Trabajadores del Distrito Federal (F.T.D.F.) 

9.- Sindicato Mexicano de Electricistas (S.M.E.} 

10.- Sindicato de Trabajadores Petroleros de la Reptiblica Mexi 

cana (S.T.P.R.M.) 

.· 

' 
'· 
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11.- .Confederación General de Trabajadores (C.G.T,) 

12 •. - Sindicato de Telefonistas de la Repdblica Mexicana 

(S ,T .R.M.) 

13.- Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 

(S.N.T.E.) 

14 ... Federación .de !\grupaciones Obr~ras (F .A.O.) 
. . , ;"·. . . . 

15.- Asociación Nacional de Actores (A.N.D.A.) · 

16 •""'. Sindicato de T~abajadores .de la Producción Cinematogr4-

Úca de la Repdblica Mexicana (S.T,P.C.R.M~) 
' . ' . ' 

17.- Federación Nacional de Uniones Teatrales y EspectS.culos-

Pdblicos (F.N.U.T.E.P.) 

18 .• - .s.indicato de Trabajadores T~cnicos. y Manuales, de. Estu -

dios y Laboratorios de· Producci6n Cinemat?gráfica. Simi.: 

lares y Conexos de la·Rept1blica Mexicana. 

19 .- .Federación Nacional del. Ramo. Textil y otras Industrias -

(F.N.R.T.O.I.) 

20.- Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (A.S.P.A.) 

21.- Confederación Revolucionaria de Trabajadores (C.R.T.) 

22.- Federación Revolucionaria de Obreros Textiles (F.R.O.T.) 

23.- Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (A. s. --

S. A.) 

24.- Federación Nacional de Cañeros (F.N.C.) 

25.- Confederaci6n de Obreros y Campesinos del Estado de Méxi 

co (C.O.C.E.M.) 

26.- Uni6n Linotipográfica de la RepGblica Mexicana (U.L.R.M.) 

27.- Alianza de Tranviarios de México (A.T.M.) 

28.- Sindicato Industrial de Trabajadores del Ramo de la Lana 

y Conexos. 
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29 •"": L~ga Aut6noma .de Trabajadores Mar!timos y Conexos del -

Puerto deVeracruz, 

30.- Alianza de Uniones y Sindieatos de Artes Gr~ficas 

31.- Sindicato de Trabajadores de Publicaciones Herrerías. 

· 32.- Asociaci6n Sindical de Ingenieros de vuelo (A.S.I.V.) · 

. La organizaci.6n de los trabajadores al servicio de.l Estado ~ ··· 
' - '¡ . ' .· 

se inicia a partir de 1875, pero es. ha~ta 1922 cuando estalla la -

pr~ra~ hue~ga del· sector pOblico por. la falta .de pago de. salarios. 
. . . _ ... ' - , 

Est~.hue~ga es.c1il'~gida por Vicente Lombardo. Toledano y ios prime·-

ros sindicatos en constituirse son, el de maestros en el Estado de-

Veracruz y el de los. trabajadores de limpia en la Ciudad de M~ico. 

Posteriormente en 1938 surge la Federaci6n de.Sindicatos de

Trabajadores aLSer\ricio del Es;tado (F.S.T.~.E.) que actualmente es 

una de las Centrales m!s grandes ~el pa!s; cuenta con 57sindicatos 

federados que corresponden tanto a dependencias centralizadas (Se -

cretarías de Estado) como a descentralizadas (INMECAFE, CONASUPO,

CONACYT, LOTERIA NACIONAL, etc.) y se encuentra legalmente enmarcada 

en el apartado "B" del articulo 123 y su Ley reglamentaria de 1963, 

cuyas principales restricciones corresponden a.un muy d).ficil der~ 

cho de huelga, de asociaci6n independiente y de contrataci6n colee-

ti va. 

También, la F.S.T.S.E. es una organizaci6n que sirve entre -

otras cosas de plataforma de lanzamiento al estrellato político, pa-

ra muchos de sus principales dirigentes: integrada a la C.N.O.P. y -

al Congreso del Trabajo, la F.S.T.S.E. forma parte del P.R.I. y es -

por ello, como ya lo meuciona:nos, que sus dirigentes tienen la posi-

bilidad de proyectarse al escenario político del país. 
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La .evoluci6n en la o;i:ganizáci6n y nllmero de trabajadores de -

la F.S.T.S.E. es la siguiente: 

Denominaci6n !·lo. de trab. Per!odo 

.:\soci aci6n Mutualista de Emplead,os Pdblicos 

Alianza de Organizaciones de Trabajadores -

del Estado 
' . . . ' . . 

113,343 

.127,, 000 

FederaciOn Nacional de Trabajadores del Edo: •. 163,000 

?ederaci6n de Sindicatos de Trabajadores al 

Servicio del Estado l.' 000 .000 

1857-1930 

1938-1976 

Una de las t\ltimas re.ivindicaciones del movimiento. sindical -
. . ' . - . . . - ' 

Ófidial, es la que propone a los trabajadores el ya no esperar que -

s6lo el Estado se ocupe del problema del desempleo a través de la --

creación de nuevas plazas o mediante el subsidio a empresas . no rent.!:!_ .· 

bles, sino que participe en la formaci6n de nuevos y más ágiles cua

dros para el impulso del desarrollo nacional. 

Por lo mismo, se recomienda a las grandes centrales incorpo -

rar a·sus equipos de trabajo a personas más capacitadas para la rea-

lizaci6n de investigaciones "profundas" que las lleve a proponer al

centro de cualquier organismo estatal las soluciones más convenien -

tes a los problemas que nos aquejan. 

Pe~o opinamos que esta participación que propone el Estado es 

sólo una modalidad más de sujeci6n de la clase trabajadora, para co~ 

tinuar con la supremacía del poder y el control de la vida económica 

y política del pa!s. 

El Sindicalismo Oficial, en toda la extensi6n de la palabra,-

.. -·,; 
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sirve'· .de sost~n . al estado ,y; c~mo medio cie c.ontrol de· i6s trabajadores 

en :ia consec:uci6n ae·1as.re1v1na1cac1ones justas que Yº~º e1 tiem:Po.

han requerido. 

Por 6so;,. es necesario ... pugnar por el: esplareci.lniento de los. la:• 
. ' :· ' : .· ., >·,_," ' - .'., . ·:; .. :/·.¡~<'.~:~.'· ,·:. '':·.,_._·,..._, ."_· .. ·.·:'.-;<i ·:,.·,. ,' .:· :.--~~;·- .. ·~~-~·: .. ; .. ·.:: _ .. ,_ -~> _·<·.·.\ .. :.·-~\>;~-~-.. ', 

.zo_s de oposici6n ·.del. Estad()~Y Cla pa;ticip~ción, de 'los ':tr:ab~jadores , '7 · 
. . . . . '" .. ·- - .. ' ~ . . · .. - -- ' . . ., __ '., ....... -· - ·-- . ·-.. . . 

co~6 diáse. " ' 



· .... ·. 

· .. R~yn~/Jos4 Luis y .otros 
Ibid;' ,p.p.· 92-94 . 

.. . 

... 
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3.2.- .EL ·SINDICALISMO INDEPENDIENTE 

. El movimiento obr~ro s~gt1n Alain Touraine .es "una acci6n co

·1ectiva organizada cuya funci6n es la de transformar ei estatus eco 

nómico y social de los asalariados (1) 

.Este movim;iento 'obre.ro posee una forma sindical y ¡:iol1tica1-

la primera, es la forma del movimiento; obrero que porie en duda a..;._ 
las instituciones del poder económico actual, con el fin de lograr

un mejoramiénto en las c,ondicianes de tral>ajo y de .vida de los.asa

lari.ác1os; la,s~gunda~ ya no sólo J.>one en.duda a las instituciones -

econ6micas sino que interviene directamente en ellas. · 

Por.lo mismo, el movimiento obrero. gloQal (con sus formas -

s,indical y pol!tica) contempla dos aspectos: 

a) .- Ser. agente de reivindicac~6n y>defender el estatus. so 

cio-económico .de los asalariados, 

b).":" ser !"-gente de transformaci6n social al modificar las ba 

ses del poder poH.tico (Instituciones). 

Pero el movimiento obrero sólo puede desarrollarse en raz6n

directa con su representatividad y el grado de organización de la - · 

poblaci6n econbmicamente activa asalariada. 

Quierase o no, en México se vive un sindicalismo de control":" 

que no permite a las reivindicaciones obreras en su conjunto, el - -

planteamiento de un proyecto revolucionario que posibilite una tran! 

formación real de su nivel de vida. No por ésto, la inconformidad --

que caracteriza a la clase obrera deja de existir, lo que se ha con-

seguido hasta la fecha ha sido producto de algunas coyunturas polit.!_ 

cas y económicas que se aprovechan y que suavizan un poco la tensi6n 

de los trabajadores. 
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Dentro de la clase ttabajadora hay probl.emas que di;ficultan-·· 

su organizaci6n, problemas nacidos, dentro de· los mismos trabajadores 

como el caso de la pequeña industria y la industria a domicilio. En

tre estos trabajadores y les más politizados pertenecientes a organi-
. . 

. zacipnes sipdicales de la industria a gran escala no existe casi .. ':"': 

,coordinac:ii6n alguna en la est~etégia de lucha; como cl~s~i esta ~e -

queña industria y. la industria a domicilio (maquileros y ta,lleres -

por ejtmtplo) gener'alm~nte ncLclarHican o ubican sÜ papel~. y es co ~ · · 
~ - . . . . . . ' " ·' . : ' . ' '· . ' 

· 11111n que · emprend~n r~striccioI\e~, · · ~n cu~stiones de trabajo, · coritra --

los que a su misma clase pertenecen. 

Es tamhi~n necésario considerar el papel de la clase trabaj~ 

dora·calificada y p:r:ofesional, que es la meri()s numerosa pero que hay 
•" . 

que a:tencíer, puesto que forma parte de un sector con niyel t~cniCo y 

cultura m4s adelantado; unos se abstienen de la·participaci6n direc-

· ta en la lucha y otros corren el.riesgo de caer en la creencia, de -

una manera un tanto inocente podemos decir, del establecimiento del-

socialismo a corto plazo. 

Los componentes de la estructura sindical mexicana se encuen 

tran vinculados en la mayor parte al sist_ema de decisión política, -

centralizado en el P.R.I. ?Sin embargo es posible identificar, por -

exclusión, algunos sectores que no se hayan incluidos en él y por lo 

tanto, se colocan fuera de la influencia del P, R. I. y por consiguie~ 

te del sistema pol!tico. Estos sectores, como son los trabajádores -

que se adhieren a sindicatos denominados independientes, o los que -

trabajan en las universidades, no est~n representados en las confede 

raciones existentes y han desarrollado formas de acci6n y puntos de

vista ideológicos que revelan orientaciones centradas en lograr una

participación individual del trabajador en las decisiones tanto den-
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tro del sindicato como de la empresa. E¡;tas agrupaciones revelan -

tendencias que fomentan a la· vez el control obrero de la producci6n 
' ' 

y la democratización de los métodos de. generaci6n del liderazgo en -

los sindicatos. Por ello entran frecuentemente en conflicto con las

organizac:i.ones mayoritarias del movimiento obrero que poseen formas 

cie acé:i6n y plan:teainientos i.deol6gicos distintos· a ~stos, y sobre -

.los cuales no se posee mucha informaci6ri" (2) 

... ElFrente Sindi9al 'Independiente (F.S.I.)(lglutin6 entre .sus 

( :Í.htegrant~s·a los trabaj~dores de la tJ.N.~.M. (S.T.u.NlA.M.); ~l mo 
>. ,' ·~> ,, .. ', ·: . . '. . -

·vim:Í.ento Revolucionario del Magisterio yal Consejo Nacional Ferro~ 

carrilera, entre otros. 

Pero para hablar de Sindicatos independient~s, rn!nimamente. -
· .... ,. . · . 

. \debemos estable'cer dos. cuestiones: 
'• 

: : . 

a) 'Por qué son llamados sindicatos independientes? 

b) En relaci6n a qué son independientes? 
.- ·. ' ·' . 

Comenzaremos por la segunda, que es de más fáéil respuesta;-

son independientes en relación a las grandes centrales obreras del -

Estado, más directamente del Congreso del Trabajo, no participan en-

sus programas y se abstienen de brindarle apoyo alguno; por el con -

trario, critican y polemizan sus acciones. 

En cuanto al por qué son, cuando menos llamados independien

tes, existen opiniones ambiguas al respecto, pues se independizan de 

lo anteriormente mencionado pero caen en ocasiones, en manipulacio -

nes por parte de sus líderes, o en el caudillismo, que pueden estar-

tan desprestigiados, justificadamente, como otras instituciones pero 

que conservan el poder por diversas razones. Algunos de los sindica

tos considerados como independientes son: el Sindicato de Trabajado-

res de la Universidad Nacional Aut6noma de M~xico (S.T.U.N.A.M.), el 
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Sindicato•Independiente de Nissan M.exicana, el Sindicato Ricardo Flo 

·.·res M!ig6n .de 11Hhos Cadena, s. A. u 1 .el Si~dicato de Trabajadores de

la Empresa Wolkswagen, el Frente Auténtico del Trabajo (F.A.T.) etc. 

De los sindicatos independientes que de forma m:is clara se -

han manifestado l'iltimamente esUn la tendencia democr:itic.a del Sind! 

cato Unico de Trabajadores Electricistas de la Reptiblica Mexicana -

(S ,U .T .E. R.M.) en el pasado inmediato, y el S.T.U.N.A.M. en el pre -

sente, de los cuales tocaremos.alg\lnos puntos importantes• 

El s.u.T~E~R.M. surgi6 del Sindicato de Trabajadores Electri 

cistas de la Repllblica Mexicana (S.T.E.R.M,) que naci6 en. 1960 a - -

ra!z de la'nacionalizaci6n de empresas privadas. 

Las caracter!stiqas de organizaci6n del S.T.E.R.M., refleja

ban a~ar~nt~mente la convicción de garantizar la yida democt4tica:~ -

por medio de penni tir: 

1.- Que las secciones sean. aut6nomas. 

2 .• - ;Que siga teniendo vigencia la participación directa de -

los trabajadores a nivel de asamblea~ 

3.- Que las secciones puedan relacionarse entre s! directa-

mente, sin necesidad de que intervenga el comité nacional, para que

la vida de la organización no dependa ünicamente de este dltimo. 

4.- Que los trabajadores puedan criticar y supervisár la ac-

tuaci6n, tanto de las directivas locales, como nacionales, lo que --

significa limitar el poder del com~t~ nacional mediante diversas dis 

posiciones. 

Segdn el articulo 13 de los estatutos del S.T.E.R.M., los or 

ganos de gobierno a nivel seccional son: 

a).- Asamblea general 

b).- Comit~ seccional. 
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e. - ·Comité de v~gi.lanc:l.a 

Asimismo, el comitl1 seccional se .:Í.nt~gra por los siguientes 

cargos, por orden de importancia: 

1.- Secretario General 
' 2.- Secretario de Trabajo 

3 ~ . . Secretado· lde Organizaci6n 

4.- Secretario de Finanzas. 
. __ ,_,, 

5 .- Secretário de Previsi6n Sócial · 

.6.- secretario de ReléÍcione~ obreras 
···: - , . . .... ·.· · .. -:·'·:·: 

Como ya lo expresamos, el s.U.T.É.R.M. surgitS del S.T.E~R.M. 
en diciembre de 1972 1 y en noviembre de 1977 ve desaparecer de su s~ 

no a la "Tendencia Democrática" como cuerpo organizado, a cond.ici6n-. 

de que fueran satisfechas l.as siguientes demandas: · 

1.- Reunificaci6n .de las secciones, restablecimiento de .sus--· 

derechos democráticos y .de elecci6n, con voto dire9to y secreto, de

los respectivos comites seccionales. Este procedimiento de regulari

zaci6n organizativa deberá ajustarse a las disposiciones estatuta -~ 

rias del congreso constituyente del S.U.T.E.R.M. 

2.- Reconocimiento de los derechos de las secciones nuclea -

res y Kelvinator como integrantes del S.U.T.E.R.M, 

3.- Reinstalaci6n, con todos sus derechos, de los rescindí -

dos, suspendidos y expulsados con motivo del conflicto. 

4.- Pago de salarios y de incrementos salariales pendientes,

cumplimiento del contrato colectivo y regularizaci6n de la situaci6n-

laboral de todos los centros de trabajo. 

5.- Reconocimiento de los derechos de los trabajadores even -

tuales. 

6.- Consulta nacional sobre las bases que debe proponer el --



- 136 -

s.u.T.E.R.M •. al S.M .. E. paX"a convenir la celebr.ac:l.6n de un congreso -

de unidad democrática de lo.s electricistas. 

La Tendencia Democtática fu~ elcuerpo orgariü:ádo que llev6 -

a la práctica los verdaderos fines del sindicalismo, con conciencia

.·. <le clase y manifestación directa de sus derechos y necesidades. Efe!:. 
. . 

tt1onumer9sas movilizaciones que dejaron enf.rever la vulnerabilidad-

del.Est~do y ia fuerza de un sector· organizado. 

c9mo era de esperarse, la Tendencia Democrática fu~ reprimi

da 'por .. todos .·los ÍUedios;:. de qué' dispone e 1 Estado : (leyes, med:los mas_!.. 
, . ,. . :. ' . . .' ,· . . . . 

vos de comunicad.6n, ainenazas, sobornos, etc.) pues rep~esentaba la- . 

·· posible coilsumaci6n d~l aspecto pol1tico sindical, aspecto por demás 

importante que persigue la intervenci6n directa en las instituciones 

econ6micas del Estado y. con éllo, la liberación de la clase trabaja-. 

dora. 

La Tendencia ~emocr~tica desapareció en 1977 y la mayor1a de 

.. sus militantes constituyen el Frente Nacional deAcci6n Popular (F • .., 

N.A.P.); al mismo tiempo que surge el sindicato que representa la -

continuidad del sindicalismo independiente, este es el Sindicato de

Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de MéxicÓ (S.T.U.N. 

A.M.); que anteriormente se encontraba dividido en dos: S.T.E.U.N.A. 

M.) (ele trabajadores) y S .P .A.U .N .A,M. (de maestros), 

En marzo de 1972 se constituy6 la Federación de Asociaciones 

y Sindicatos de Trabajadores al Servicio de Universidades e Institu

tos de Enseñanza Superior de la Repüblica Mexicana (F.A.S.T.S.I.E.S. 

R.M.) con la participación principal de las asociaciones de Morelos, 

Guerrero, Puebla, Tlaxcala y el Distrito Federal. 

Actualmente existe la federación de Sindicatos de Trabajado-

res Universitarios (F.S.T.U.) que cuenta con organizaciones en los -
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estados de: Baja California Norte y SÚr¡ Dura~go, Guanajuato, Guerr! 

ro, Michoacán, Morelos, Nuev'.o Le6n~ Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quer~t! 

ro, Sinaloa, Sonora,.Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas, México, 

Coahuila, Yucatán y el Distrito Federal. 

Sin l~gar a dudas, el .si.ndicalis~o universitario representa-:

do por el S • T. U. N.A .M. , ha protagonfzado, corn9 sindi~ato inde~endú;m
te que es, importantes moviÜzaciones y enfrentamientos en la pol.ttf:.:.' ' 
ca del Estado. 

Este si~dicato univ'ersl,tar¡o,.con inferiÓridad nl.Ull~rica 
·otros.sindié:at~s, lla· sido capaz a.través de las moviiizaciones mencik 

nadas y de la huelga, arrancar demándas de.importancia para sus agre

miados y demostrar. con esto la fortaleza de un sindicato que lleva --:-: 
. ... ·: ... , ·. "'-'" . 

adelanté la verdadera organizaC:i.6n. 

Como respuestaa la posici6n del S. T. U, N.A .M. , el Estado ha . .:., 

tratado de llevar a cabo la Reforma y Legislaci6n Universitaria, mues·. 
", ·' .... : --

tra que certifica la neceSidad (del Estado). de impo.nerse.~nte ia cri

sis de las estructuras antidemocr~ticas de sus instituciones, inicia-

da a partir del movimiento estudiantil-popular de 1968. 

Pero es importante que el S.T.U,N.A.M. no trate de obténer -

condiciones excepcionalmente favorables para sus afiliados mediante -

la lucha desvinculada del resto de los trabajadores, porque ésto se -

ria tratar de salir por un callej6n solitario que tarde o temprano lo 

conducir!a al fracaso. 

Es claro que los trabajadores del S.T.U.N.A.M. no deben pen-

sar que por sí solos, aisladamente, pueden conquistar condiciones de

verdadero y perenne privilegio con respecto al resto de los trabajad~ 

res, pues de ser as1, s6lo estarían tratando de engañarse a si mismos. 
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Por ello, deben impulsar una pol!tica de solidaridad con todos los mo 

' >, 

vinli.entos pol!tioos sindicales~ 

Existen organismos indepe~dientes .·qu~ han planteado algunas

necesidádes inmediatas, como las siguientes: 
. ' . . 

. "..;;Respeto a .los derechos. constitucionales de huelga y sindi-

calizabi6n· independiet\te, ques6lo ádquieren v~lidez ejerciéndolos;.;._ 
. . . ) 

contra' la burgues!a, q\le siempre io ·ha violado. 

~Aumento de sálarios y sueldos que contrarresten la cares -

··•. da de 
0

la vida' .. ·.· •. ' ·' 

;.;.Jornada semanal de trabajo de 40 ~b~á.s con.pago d~·S6. 
·-Vivienda en las condiciones mS.s ventajosas, si es posible

como lo señalaba originalmente la fraccHSn XI.I. del articulo 123 cons

.·titucÍ.cin~l. 

-Rechazo a la pr4ctica generalizada de considerar· transito-

rios o extras, a obreros yempleaaos con años de servicios continuos: 
' ' 

ex;Lgir que se les considere la planta.· 

-Supresi6n de la pr~ctica de las empresas, en especial de -

las estatales, de contratar particulares para realizar obras y servi-

cios mediante salarios misérrimos y sin las prestaciones que acfüllan 

los contratos colectivos, con prejuicio de los obreros de esas empre

sas, los que son explotados por los contratistas. 

-Eliminación de los deficientes y pésimos servicios del - -

I.M.s.s., I.s.s.s.T.E. y de las atenciones médicas directas de las --

empresas y dependencias, requiriendo la mejoría constante de esos ser 

vicios y de las prestaciones. 

-Seguro contra la desocupación por cuenta del I.M.S.S., con 

aportaciones de los patrones y el gobierno. Desplegar la consigna de

"trubajo para los desocupados" o seguro social. Promover la organiza-
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ci6n delos sin trabajo en .todos lugares. 

~ll'iscalizaci6nsindical de las empresas, practicándola 

como las circunstancias lo vayan permitiendo, con invest~gac:i.ones y

estudios que destaquen la cuota de plusval!a que señala el_ grado de~ 

explotaci6n·de los ·obreros" (3) 

Al.comprender ·la· importancia del ~incÜ.calisino· independien

.te se. comprende la importancia_ y necesidad de mantener la continui - . 

dad· de _su movimiento que .se· carªc~~ri;a, como ya lo dijimos, por su

. rupthra con el E~f~~o y s~s ins~.i.t~~iories 1 principalmente con las a~ ... 
control dél movimiento obre~.º (C.T.M., c.T., etc.) 

Para concluirt citaremos la opini6n de Gregorio Ortega M.

que dice: ~en s!nte.sis, el . sindicall.smo independiente, que no desea~ . 

parti~i~ar ,en ia gesti6n del sü1 tema . en que vivimos, ·.advertido fals! ·. 

mente de .que toda tentativa en ese sentido será ineficaz y ruinosa -

par~:.~1, ha tomad(.l dos opciones: e~coger entre una acci6n radical, -

tendiente, atrav~s de ia 1\lCha de clases, a crear una sociedad nue

va donde el progreso económico seria más rápido, apoyados en la inte 

graci6n de t~cnicos a los sindicatos y fortalecer la seguridad en el 

empieo; la otra seria elegir una acción estrictamente ~oc ial, tendian 

te.al mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores, -

sin ejercer en la vida ecón6mica m&s que· efectos indirectos. Cual -

quiera de las dos opciones no siempre será favorable al fortalecimien 

to de la independencia econ6mica "(4). 

Por lo anterior, el sindicalismo independiente debe ser -

unacorriente que garantice la democracia, que no sectorice su acción 

a determinado partido politice o parte de los trabajadores; debe lu-

char por la clase trabajadora en. general. El reciente incremento de 

sindicatos independientes y la consolidación, en lo fundamental, 
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del proletariado industrial posibilitan esta tarea de lucha. 

El sindicalismo irídepend~ente dentro del sector ;l.ndustrial- · 

podría proporcionar a éste una fuerza aGnmayor que la que tuvo en el 

pasado, y con ello, la esperada uni6n de independencia para, al mismo 
. . . 

ti,empo erradicar el 11 Charrismo" y .lograr condiciones. j\4Stas para los-

ti~bajadores en cor~elaci6n con la independencia econ6mica del pá!s. 
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CAPITULO IV 

EL ;'T~J'ADOR SOCIAL y ÉL MOVIMIENTO 'SINDICAL .. 

· EN r-m'xIC:o : . · · 

4. l.- EL TRABAJADOR SOCIAL EN LOS ORGANISMOS 
. SINDICALES 

4.2.- PAPEL DEL TRABAJADOR SOCIAL DENTRO DEL 
MOVIMIENTO SINDICAL. 
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EL TRABAJADOR SOCIAL Y EL MOVIMIENTO SINDICAL 
EN MEXICO 

4.1.- EL TRABAJADOR SOCIAL EN LOS ORGANISMOS 
SINDICALES. 

Decididamente no queremos .iniciar· esta parte del presente· 

trabajo ~on la historia del Trabajo Social y su correlaci6n con el mo 

dode p~oducd6n en las diferentes etapas de desarrollo de la sociedad. 

Para ello, solo basta consultar aiguna·de las diver~as tbis que con-· 

tienen esta historia, o de una manera más concreta y resumida, en la 

del compañero Carlos Arteaga Basurto (Movimiento Obrero y Trabajo So

cial en Máxico) • Que en una de sus . partes s.eñala la trayectoria que 

ha seguido el Trabajo Social industrial •. 

Queremos empezar directamente, y plantear que lo que nos 11~ 

v6 a realizar esta investigaci6n fu~ la inquietud e inter~s de·· cono-

cer la posible participaci6n del Trabajador Socicll dentro de los org~ 

nismos sindicales, o en su defecto, el punto de vista de los represe!!_ 

tantes de los trabajadores; esto es, el punto de vista de quienes son 

parte de la estructura de algunos sindicatos que consideramos de im--

portancia, ya por su cuant1a (C.T.M.) y/o por su combatividad (S.T.U. 

N.A.M., S.U.T.E.R.M.) dentro de la vida de México. 

Debemos señalar, que los resultados de la investigaci6n rea 

lizada, solo podemos y queremos manejarlos a manera de ejemplo, y no 

como muestra, pues sabemos que una muestra requiere de determinados 

elementos que garanticen su representatividad, mismos que en el mamen 

to presente no estamos en condiciones de satisface~ y por lo tanto, 

consideramos pertienente cuando menos, hacer esta aclaraci6n. 
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Por otra parte, el. objetivo fundamental de esta investiga- -
' . ' . . . 

ci6n fu~ sobre todo, el acercarnos a una realidad pr!c~ica, el cono--

cer si efectivamente el Trabajador Social está insertado o n6 dentro 

de las organizaciones sindicales, cual es su papel, que opinan de ~l, 

"cuales son su~ perspectivas y posibilidades que se le plantean en ge-: 

rieral. 

Es decir, no quisimos partir de una hip6tesis que nos guiara 

la invest~gaci611 hacia su comprobaci61l o di~proba9i6n simplemente,, 5! 

no que, quisimos partir, como ya fo señalamos ante~iorm~nte, de ,la 

realidad del Trabajo Social sindical. 

El. grupo de sindicatos investigados lo integran sindicatos _ 

pertenecientes tanto al sindicalismo oficial como .a.l sindicalismo' in

dependiente. Ast mismo, se. aplicaron dos tipos de. cuestionarios, uno 

para representantes sindicales·y otro, para los Trabajadores Sociales 

que participan en algunos. de estos· sindicatos. 

La investigaci6n comprendi6 12 sindicatos, a los cuales dare 

mos un orden y de acuerdo al mismo citaremos en su oportunidad las 

respuestas para su interpretaci6n y análisis. 

Así, conformamos el cuadro siguiente: 

1.- Confederación de Trabajadores de México (C.T.M.) 

2.~ Confederaci6n Nacional de Organismos Populares (C.N.O.P.) 

3.- Sindicato de Trabajadores Petroleros de la Repablica Me
xicana (S.T.P.R.M.) 

4.- Frente Auténtico del Trabajo (F.A.T.) 

5.- Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educaci6n (S.N. 
T.E.) 

6.- Sindicato Unico de Trabajadores Electricistas.de la Rep~ 
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biica Mexicana (S.U.T.E~R.M.) 

7.- Sindicató Nacional. de Trabajadores del I.s.s.s.T.E. (S. 
N.T.I.S.S.S.T.E.) 

8.-. Sindicato Mexicano de Electricistas (S.M.E.) 

9.- Sindicato·Unico de Trabajadores de la .Industria Nuclear es. u. T. I. N. ~ •. ' . 
' . ' .: 

10 ~ - Sindicato de Telefonistas d~ l.a Reptlblica Mexicana (S. 'l' • 
R.M.) . 

U.-. Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la Reptlbli-. 
ca Mexicana. {S~T.F.R~M.) 

' ' - ' - . . . 

12.- .Sindicato de Trabajadores de. la universidad Nacion~l Au.- •·.· 
t6noma de Mbico (S.T.U.N.A.M.) · · 

Independientemente de las respuestas, citaremos algunas ob-

servaciones realizadas en el momento de aplicar los cuestionários en_ 

los divers~s sindicatos, por considerar que ~sto puede llegar a rea--

firmarlas o, en su defecto, a esclarecerlas o cuestionarlas. 

Con las aclaraciones anteriores que consideramos pertinentes,·. 

procederemos· a exponer los resultados obtenidos en la investi.gaci6n: 

Encuesta No. 1 

(Para representantes sindicales) 
Ver anexo No. 1 

1.- Ntlmero de afiliados (aproximado): 6'204 1 000, en total. 

Este cuadro de afiliaci6ri se integra, de acuerdo a los datos 

obtenidos, de'la siguiente manera: 

1.- C.T.M. 

2.- C.N.O,P. 

3.- S.T.P.R.M. 

4.- F.A.T. 

3'500,000 

1'500,000 

100,000 

2so,ooo 
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6.- S.U.T.E.R.M. 
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7.- S.N.T.I.S.S.S.T.E. 

. 8.- S.M.E. 

.· .. 9.- S.U~T .• I.N. 

· .10.- S.T.R.M. 

11.- S.T.F.R.M. 

, ·•·. 12~- .s.T.U~N.A.M. 

Graficando, tenemos: 

2.' 560, ooo-•...•.•••• : 
1'280,000"".2'560,000 

640,000-1'280,000 

320,000- 640,000 

160,000- 320,000 

80,000- 160,000 

40,000- 80,000 

20,000- 40,000 

10,000- 20,000 

5,000- 10,000 

20- 5,000 

B 

'\\ 

·.Total: 

550,000 

100 ,·ooo 

481000 

32,500 

i;5oo 
' ' ' 

•. 25)000 

80,000 

.17.)000 

61 204,ooo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Donde: A= Sindicato (ver relaci6n siguiente - anexo 3) 

B= Nfunero de afiliados 

A 
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2'560,000- ............ . 

1'280,000-2'560,000 

640,000-1'280,000 

320,000-· 640,000-

160,000~ 320,000 

00,000-

40;000-
. . 

20,oó<>~· 

10,000-

5,000-

20-

160,000 

00·,000 · · 

40,000 

20,000 

10,000 

. 5, 000 
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B 

l 2 3 4. 5 6 7 8 9 10 11 12 

o·onde: A= Sindicato (ver relaci6n siguiente - anexo 3) 

B= Nfunero de afiliados 

La tabla de porcentajes es: 

Nombre No .de afiliados 

1.- C.T.M. 3'500,000 

2.- C.N.O.P. 1'500,000 

3.- S.T.P.R.M. 100,000 

4.- F.A.T. 250,000 

5.- S.N.T.E. 550,000 

6.- S.U.T.E.R.M. 100,000 

7.- S.N.T.I.S.S.S.T.E. 48,000 
-· 

8.- S.M.E. 32,500 
!'. 

% 

56.41 

24.18 

l.61 

4. 02 

8.87 

1.61 

0.78 

0.53 



9.- S.T.I~N •. 

10.- S.T.R.M. 

11.- S.T,F.R,;M. 

12~- S.T.U.N,A.M. 

T. o t a l: 
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1,500: · 

25,000 

80,000 

17,000 

6'204,000 

o.o3 . 
0~40 

1.29 

0.28 

100.00 

Al analizar estos cuadros encontramos, al.menos por los datos obten!_ 

qos, que la .. poblaci6n econ6micainente. activa sindicalizada ha a'l.iment,!_ 

do considerllb~em~nter basta ver el cuadtó de afili~ci6n de algw\as ··~ · ·. 

·organizaciones sindicales importantes en 1975, : ::presentado por Jos~ 

Luis Reyna (ver página 124. de esta t~sis) el que señala a 3 1646,584-

trábajadores sindicalizados que forman el 58.77%.del cuadro que.aho

ra: presentamos (6'204,000) y a11n cuando .estos dos cuadros no consld~. 

ran exactamente a las mismas ·organizaciones sindicales (pero si alg~ : 

nas· de las de mayor peso) nos dan una idea de la propox::éi6n o incon-. 

· gruencia, misma que veremos en algunos ejemplos. 

As!, en 1975 la Confederación de Trabajadores de M~xico (C.T.

M.) contaba con 1'400,000 afiliados y ahora (1979) declara un total, 

en ntlrneros cerrados, de 3'500,000, lo que comprende un aumento del -

150.00% en los ultimas cuafro años. Lo mismo sucede con el Sindicato 

Mexicano de Electricistas (S.M.E.) que en 1975 sumaban 8,056 afilia

dos y en la actualidad cuenta con 32,500, cifra que.nos dá un aumen-

to del 300.03%. Aunque cabe señalar que esta organizaci6n es, rela

tivamente, de reciente creación (1960) y se ha venido incrementando 

constantemente debido a la ampliación de la electrificación del - -

pa1'.s. La misma linea que los dos anteriores ha seguido el Sindicato 

de Telefonistas de la República Mexicana (S.T.R.M.) pues en 1975 lo 



int~graban 9rOOO afiliados y ahora manifi~sta 25,000 integrantes;.es 

decir,aument6 en un 177,00%. 

Por otra parte, ~l Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros -

de la Rept'.iblica Mexicana (S.T,F.R.M.), que en 1975 tenía 100,000 - -

afiliados, y de acuerdo. a la i~formacHSn obtenida, ahora cuenta con-
•' 1 • .... ·, 

80, 000 afiliados, nlÜnero que representa üna disminud.6n .del 20 ~ 00% en 

sus filas. . - . . 

Como vemos·~. fos. cuatro casos ante~iores nos dan. dos ·alternati.;.. 

.vas, o la tasa. de' sindÍcaÚ.~~c.i.6n ha ~ument;ad:Ó de modo considerable, .· 

o el nlÜnero de afiliados deélarado fué nitlflado" por sus representa!! 

tes; de uno o de otro modo lo que s1 es cierto es que las condicio · -

nes de vida de.los trabajadores, en caso favorable, sori lásm1smas -
' . ' . . .... ·. ~ . . ' \. 

·.hoy que hace· cuatro años. 

· 2 .- ¿Existe el Trabajador Social, como part~ ia ,estructura, én ' 

este sindicato? 

Concepto No. de respuestas % 

SI 2 16.67 

NO 10 83.33 

.Total 12 100.00 

Graficando: (a la hoja siguiente) 

:,,;· 
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. B.=. NGmero de Sfodicato"s • 

. jador Social como parte de su estructura fue.ron: el Sindicato Nacional 

de Trabajadores del I.s.s.s.T.E. (S~N.T.I.s.s.s.T.E.) y el Sindicato 

de Telefonistas de laReptíblica Mexicana (S.T.R.M.). El primero de -

estos sindicatos cuenta con 48,000 afiliados y el segundo con 

25,000, que suman 73,000 y en relaci6n al total de afiliados -

(6'204,000), comprendidos en la investigaci6n, representan solo el -

l.17%. El porcentaje o relaci6n entre el nGmero de afiliados en estos 

dos sindicatos y el nfunero de Trabajadores Sociales existentes en -

ellos lo daremos m&s adelante, cuando veamos la encuesta No. 2 diri-

gida a Trabajadores Sociales. 

Ahora pasaremos a analizar las respuestas de los dos sindica -
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tos .que·. contestaron afirmativamente la pregunta No. 2; para esto usa 

remos la siguiente clasificaci6n: 

I= S.N.T.I.S.S.S.T.E. 

II:; S,,T.R.M. 

a).- ¿En qué parte, sección o secretada?· 

I. - En la i;ecretar!a, de Previsi6n So~ial '"-.
100

• oo\ Y 

:rI~:;. En la.Sec~etarta de Previsión social./ 

b) .- ¿Cuáles son las principales actividades que realiza? 

I.- Vigencia de derechos, adquisicicinesy,problemasde. -

· transporte~ 

II.- Resuleve problemas relacipnados con el I.M.s.s., campa

ña anti~alcoholica. 

En el primer caso, el Trabajador Social s6lo cumple con uno de 

los aspectos educacionales del Trabajo Social; el de asesor, en lo -

que respecta.1a la vigencia de derechos; las otras dos actividades, -

adquisiciones y problemas de transporte, son de servicio que no co -

rresponden concretamente al Trabajador Social como tal. El segundo -

caso es similar al primero, es decir, aspectos educacionales muy tr~ 

dicionales que difícilmente tienen oportunidad de trascender a nive-

les diferentes. 

Por exclusi6n vemos que en ninguno de los dos casos se reali -

zan los objetivos administrativos de importancia para el Trabajo So-

cial, como son los de planificar, coordinar y controlar; es decir, -

niveles de direcci6n que redundarían en beneficio de los trabajado -

' ,¡ 
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res,principalmente • 

. c) •- ¿EsU u¡;ted de a~uerdo con es~~ que hac.e? 

I.- Si 

II.- Si 
~ . . ,. ' 

.. • 4> .- ¿Sfc porqu~? 
I.- P~~que tiene ingerencia en guardadas, defllnciones y 

das •para la compra· de. lentes. · 

II .- PottjÜ~ ata~a el al~óholismÓ, .~que es un. problema 

te entre los trabajadores. 

Estas respuesta~ nos demuestran, que de el Trabajador Social no. 

se espera in4s que el.que cumpla.con estos objetivos de servicio, com~ 

nes en la mayoda de las instituciones •.. 
. '' . 

f).- ioue actividades sugiere como la mas importante a 1a que -

el Trabajado Social deba avocarse? 

r.- Realizar estudios socio-eco@micos. · 

II.- Atacar el alcoholismo. 

Esto nos confirma la imágen asistencialista tradicional que se

tiene del trabajador social, característica delas etapas para-m~dica 

y para-juridica. Pero esto mismo; invita a que.el trabajador social -

de hoy demuestre que es capaz de participar en actividades de rango -

superior y ésto se dar~ s6lo en raz6n directa a la capacidad y prepa-

ración que se tenga. 

g) .- ¿Cu~l es el grado de autoridad y responsabilidad que el --

Trabajador Social tiene dentro de este sindicato? 

I .- El mínimo. 

II.- El mínimo, porque no interviene en las decisiones del --

sindicato. Es un trabajador que debe obedecer lo que el-
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sindicato le indica. 

De acuerdo a las respuestas, las cónclÍJsiones son obvias, es s2 

lo un t:r.abajador al servicio de los demás que ocupa una de las posi -

ciones más bajas en la pirámide de autoridade-responsabilidad. 

Continuaremos ahora con el análisis de las resp\lestas de losr! 

·· presentarites sindicales que contestaron ,:negativamente.··~ la pregunta ~ 

No. 2. 

a).- .~p, porqué?. 

* RESPUESTAS No. de 
Res uestas % 

1-6 Porque buscan acomodo en .insti- 2 20.00 
tuciones mlis reconocidas yno -
'aqu!. 

' ' 

2-9 - Por ser este un 6rgano de orién 
taci6n e inforrnaci6n pol!tica - 2 20.00 

3 ..;. Po.r tener poco tiempo como sin-
dicalizados, antes eranpuestos 
de confianza. 1 10.00 

4 Porque nos son facilitados cuan 
do los requerimos 1 10.00 

5-8-11-12 - Pórque no se ha considerado esa 
necesidad. 4 40.00 

T O TAL 10 100.00 

* Ndmero de sindicato del cuadro de afiliaci6n integrado por
las respuestas a la pregunta No. 1 (Anexo 3). 

Aquf podemos observar que el mayor porcentaje de respuestas lo-

ocupan aquellas que expresan que no consideran o no han considerado -

al trabajador social dentro de los sindicatos y esto puede deberse a-

dos cosas, aün cuando una puede ser consecuencia de otra: 

1º Que el trabajador social s6lo es reconocido como alguien que 
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persigue objetivos de serviciot dentro de instituciones del mismo ti.:.. 

. po. y no de organizaCi6n · como los sindicatos. 

2ª .Se desconoce en realidad, porque la práctica no la esclarece 

la última etapa de desarrollo del trabajo social, ésto es, la promo -

c.i5n de lá participaci6n de.los trabajadores .en la consecusi6n de ob-
. . 

.jetivos por. eúosrnisrn~s determinados. De las respuestas restantes~-

unas son poco claras y otras no justificadas. 

· b) ~-: ¿Qué es para usted el trabajo ~ocial? 

* 

1~5-6-8 

,2..,.4-12 

RESPUESTAS 

- . Es la actividad que de.be ..:.:.. 
c:>rientar en .. los . servicios so 
ciales •.. · · · 

Es una actividad que preten-
· de ubicar.con precisi6n los
problemas laborales y propo
ner soluciones a ellos. . · 

- Es lo que debe dar orienta -
ci6n a los trabajadores y -
realizar estudios socio-eco
n6micos. 

T O TAL 

No. de 
Respuestas 

' . ·\ 

3 

3 

10 

% 

40.00· 

30. 00. 

30.00 

100.00 

* NG.mero del si1~dicato del cuadro de afilaci6n integrado por 
las respuestas a la pregunta No. 1 (Anexo 3) 

Las respuestas en este caso se inclinan, una vez más, por los-

objetivos de servicio, de ninguna manera dañinos pero si fuera de lo 

que es de desearse para un Trabajador Social como tal. De las dos 

respuestas restantes que comparten importancia de acuerdo a lo expr~ 

sado por los representantes sindicales, la que nos parece más acerta 

da con lo que el trabajo social persigue es la que expresan los re -



- 15.5 -

' presentantes C.N.O.t>.,. F.A.T. y S~T·U~N.A,M~ 'CJ-4-12); 

. Ahora, las respuestas a las P.reguntas "c" y .''d" las. tabularemos. 

en un mismo cuadro por ser complementarias: 

e),- ¿Le interesa, como parte del sindicato lo que persigue el

trabajo social? , 

d)~;... Si1 porqu6?. 

Respuestas . 
(Pregunta ".ci') 

Si ~· t>orque.;.iyudar!a 'á · ia · 
• coníprens!ón y solu -
ci6n de los proble -
mas de los trabajad~ 
res. 1 10.00 

2-3-5-
6-11 Si ·.Porque ;está en con . -

tactoditecto con'la 
familia ycompleta-

4-12 

8 

9 

Si 

Si 

Si 

los fines de la ins
tit.uci6n. · 

- Porque es una alter.;.. 
nativa para el desa
rrollo .de movimiento 
obrero. 

- Porque es importante 
su· labor a pesar de
no ser reconocida. ' 

- Porque es un arma de 
dos filos 

TOTAL 

5 50.00 

2 20.00 

1 10.00 

1 10.00 

10 100.00 

* NO.mero de sindicato del cuadro de afinación integrado por -
las respuestas a la pregunta No. l (Anexo 3) 

A trav~s de estas respuestas vemos que se sigue manteniendo el-

interés por el trabajo social asistencial y como complemento de los -

fines de la institución; que quede claro, de los fines de la institu

ai6n y no de quienes la integran. Sin embargo, y en contraposición a-
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ésto, está la respuesta de '."indicatos independientes como son el-'--

F.A.T, y el S.T~U~N.A.M. (4,;.¡12) que expr~san su iriteréspor laalt~r~ 

nativa que el trabajo social puede representar para las organizacio-

nes sindicales. 

Las demb respuestal'J.s()lo expresan sentimenta,lismo e intereses:-
. \ 

·no muy concretos hacia el ·trabajo social.' 
. . ' . 

Las preguntas •f" y "g" las trataremos de igual manera que las-

"eº y "d'" por lo ~ismo, ser complementarias. _ .... · 

·. · f) •• ~ ¿Qué .. es lo q~e m4s le interes~da que r~~iizara 
social? 

g).-¿Porqué? 

· . . Respuestas 
(Pregunta·• "f") 

- Que orientara y.pro 
moviera los servi . = 
cios y firies d~ las 
instituciones. 

· .Re~pttestas ·. > 

(Pregunta "g'~). 

- Porque esa es su 
funci6n y compe~ 
tencia de acuer
do a su prepara
ción. 5 só.oo 

4-6-12 - Que ayudara en la -
educaci6n y organi
zaci6n de los traba 
jadores. -

- Porque es la al
ternativa que da 
ria mayor fuerza 
hacia el cambio.
social 

8-11 - Que orientaran a -
los trabajadores pa 
ra realizar mejor = 
su trabajo. 

T O T A L 

- Porque as! se -
evitarían acci
dentes. 

3 

2 

10 

30.00 

20 .oo 

100.00 

* Número de sindicato del cuadro de afiliaci6n integrado por
las respuestas a la pregunta No. 1 (Anexo 2) 

Aqu! se reitera la posición y función paternalista de los "re--

presentantes sindicales" e instituciones por un lado, y por otro, peE. 
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·sis te tambi6n el. deseo· de la insurgenóia sindic~l integrada, en este . 

caso, por. el F.A.T., el s.u.T.E.R.11. ye! s.T.u;N.A.~. (4-6-12), dá-
' . 

que el trabajador social tome su lugar y participa en ·1a línea que co , 

mo clase tiene encomendada. 

h) .- iConsidera qU~ ex.1,stri la poSibilidad de colaborar p~r,·SU ::..' 

utilidad, dentro de un ·sindicato par~ un trabajador so• .... -:-. 

cial? 

11-12 

1-2-3'-4-5-
6..;.8'-9, ' 

- Si 

- · Si, pero con Y algunas reservas -
. (Solo corno auxiliar> 

TOTAL 

2 20.00 

8 80.00 

10 00.00 

* Nfunero .del sindica.to del cuadro de áfiliaci6n intégrado· por
las respuestas a la pregunta No. 1 (Anexo 3). 

Las conclusiones a las respuestas a la pregunta "h" saltan a -

la vista, los sindicatos en su mayoría solo aceptan a un trabajador -

social colaboracionista, que auxilie en la consecuci6n de los fines -

del sindicato como organismo y no como cuadro de representación de -

los verdaderos intereses de los trabajadores. Pero como dice la voz-

popular, "no todo está perdido"¡ de acuerdo a los datos de la inves

tigación existe el 20% de posibilidades para el trabajador social, -

de participar en la representatividad de los trabajadores. Si, pero-

sólo para aquel trabajador social que no solo se sienta sino sea ca-

paz de llevar adelante sus intereses de clase. 

En resumen y a manera de observación queremos anotar que sólo 

en los casos del F.A.T., el S.T.U.N.A.M. y el S.U.T.E.R.M., se en-
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. ""contr6 con personas que contestaron con seguridad y. sin vacilaci6n. a 

las preguntaS'que les fúeron hechas y en cuyas respuestas va. i~pl!ci 
- ' ·. -

to su conocimiento del ser y del que-hacer del trabajo social profe

sional. 

Pasemos ahora a los resultados de la segunda parta .de la inves 

··. ; tÍgacidn,. a la encuesta No, 2 · dÍri.cjida. a trabaJadóres .sociales sindf. 
,·. . '.'. '. . ' . . '. ,· . ' ' 

cales, mismos que como ya io mencio~amos, s6lo existen, de acuerdo -

al nmnero de sindicatos.investigados, en el .sir1dicato naciol}al de .... "". 

··~. · trabajadores del.l .S>:s.S ·'r·E • · (S~N .~ -~·•S.S ;s.~.E. l y en el·:sfndicato 

. de Telefonistas de la Reptlblica Mexicc3.ria (S. T, R.M.) Para la idelltif!, 

caci6n de sus respuestas' usaremos la clasificación siguiente: 

. ENCUESTA No. . 2. 
(Para Trabajadores Sociales ·sindicales) .. 

Ver anexo No. 2 

L- Nt:imero de afiliados (aproximado):''73,000 (en total) 

2.- c.cu~ntos trabajadores sociales existen en este sindicato?. 

SINDICATO No. DE AFILIADOS NO.DE TRABAJADORES PROPORCION 
SOCIALES 

A 48,000 1 

·B 25,000 1 

TOTAL 73,000 2 1-36,500 
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Esta proporCi6n (uno a 36 ,·so o) es tal vez el resultado de . 

. po~iciOn que manif~staron c~ri ~u's respuestas l.ós representantes 
• • ,' _. ' ' \ • ,' ' ' ; • ' ' • • < • • • 

dicales en la encuesta No. l dirigida a ellos. LOs comentarios sobre 

estos resultados salen sobran.do. Solo queremos decir que en esta si

tuaci6n 'de despr9porciOn, no es posible .hacer nada serio¡ sin tomar• 

en cuenta ia:s defii::liencias <:i1.1e·f.~41eran te11er;: los Trabaj.adores · 
• i• '! . ,. ' 

les existente~. ' . i< · >· 

3 ~ -:-. ¿QU;i.~~. ~~t~~ina r~s ,.actividades?;. 

B) •:- El . . 

Esto indica que·. el Trabajador social sindical se encuentra 
.,;;·.· ·. \ . 

. una estr~ctur'a vertical~ so1o· c~ple orden~s; mismo deseo 

festaron lo's r~presentantes si'~~i~~les (en su mayoría) e~ 

Estas respuestas son ejemplo de la sujeci6n a que se someten•-

lc:is Trabajadores Sociales sindicales, pues a pesar de saber ciue esta

es .la .. base en apariencia, más no en esencia, no lo manifiestan; es --

aqú1 donde el Trabajador Social busca su acomodo, en .el no-compromiso, 

en el dejar hacer-dejar pasar. 

5.- ¿Cuáles son las principales actividades que realiza(n)? 

A.- Orientaci6n sobre derechos y los trámites que se deben rea-

lizar para ejercerlos. 
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. :a).• Trámites y regularizaciones ante el I.M.s~s. y una 
: ', ·',',".· ' . ", - ·.··. 

anti-alcoholica'. ·· 

El que el Trabajador Social .t:ealice estas tareas no está tan --
' ' 

inál como el. que lo haga de unamahera mecánicá, "por.cumplir con·su-
'·. " 

trabajo". Esto podr!a justificarse, hasta este .punto por el. hecho. 

que no és 6lel que la.s e11ge, pero no en el 'momento eii··que él es ~1'- ,' 
'que las acepta; hay que aclarar que para esto tutimo estarnos tomando-

,: ....... • 

6.• ¿A ·su juició, cual 'es· la m~j~r actÍ.~üiaJ qu~ realiza(nf? . 

A.- Orientar sobre la vigencia de de.rechos.: 

·Lá campaña contra 'el alcoh()lisip.o~. 

-.... : ' 

,educacional. ins.titucional que por tradici6n ha seguido el Trabajador-

'sóci~l, pero esto no quiere deci:i; que lo justifiquernosi y .por otro~ -

campaña ánti-alcoholica;' esto es tomár 1a parte por el todo pues el - ' 
alcoholismo y. otros muchos males de nuestra sociedad .no se erradica -

rán atacándolos directamente, sino yendo a las causas y proponiendo -

mejores alternativas. As! por ejemplo·¿porqu.:3 no una campaña anti"."im

posici6n o anti-corrupci6n a nivel de sindicato? 

7.- ¿Cuál es la actividé'd que más le gustaría realizar? 

A).- Estudios socioecon6micos. 

B).- Campañas de nutrición y planificaci6n familiar. 

En el primer caso ¿no sería mejor el análisis de la problemáti-

ca socioecon6mica de los sindicatos y verterlo de manera accesible --

para los sindicalizados? para que estos se enteren y con esto se pro-

mueva la.;participaci6n de los mismos, gradualmente, en las decisiones 
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del mfsmo sindicato. En cuanto .a.l segundo caso, ¿será el Trabajador 'T 

Social el m6.s ~nd¡cado? a pesar .. de. que es. necesario sabe.r. primero si 

los trabajadores cuentan o no con recu~s~s ,· ¿no será mejo~ .un especia

lista en nutric.i6n en la primera campaña y un ginec6logo en la segun-

'8.·-· ¿Que'. importancia y ·posibilidad con~idera qtie·t.i~ne .el 

jador Social dentro de, los sindicatos? 
., 

',; ~) .- Por •atióra ¡· fi!Olo de coiaboraci6n ~ 

La flaqueza se, manifiesta e.n la primera respuesta y la resigna

ci6n'en la segunda. ¿No será esto resultado de la deficiente prepara

di6n7 Y. ¿Hasta' clo~~e és de est~ ·.responsable ,elipropfo Trél~ajador 
·. ciál y la insÜtuci6h que lo "forma" y de la cual egresa? 

' . . . 

~on estas interrogantes dam()S por :Conplufdo el análisis' de 

resultados de la investigaci6h :y de la' c\.úil; cada quien podr& hacer 

sus comentarios. 



- 162 -

PAPEL·DEL.TRABAJADOR.SO~IAL DENTRO 
· > DEL;MOV!M,IENTO SINDICAL 

Al hab.lar .del papel de ·tal o cual profesión 

so determinado, el Trabajo Social y. el movimiento sindical en este ca-
. ; ','ci; .• 

so, implica' generalment~ lle.varlá al 'plano ide~li 

mo·deseÓ de superacii6n d~q~ienes lo planteari~ Po~ ello,. trataremos 

ser lo m~s concretos posible, ya ciue no estamos creando en 

dita a con quienes·ccímpartimos sus ideas en.lapresente etapa, 

H9y, . al fin del sindicalismo en s! ya·. ~e:> es el dé. 

len,ta, at¡náda; sino ~l de in~rerneritai, la c6ndi.~ricia .:p611Úc~ d~ la 
se tr~b~jad~ra. Por.que el probienia no es y~' ~ld~ un solo!.hombre al 

. . . ' · .. · -

.. que hay que derrcíca:.r:~ sino el de. todo un sist:ema econ6mic:o y político-.·• 

apremiante y el q.ue · s6l~ 'mediante la partici~aci6n activa de · l~ ·clase..,. 
-· ' . ' •. :- ¡ , - - • - - - ,' : -, .- ~ -; - : - ,- . - ' - - :' ·-

trabajadora sucurilbirá para d~r paso ~l principiO de la demociácia, Pª!. 

ticipaci6n y representaci6n en el gobierno del pais, para la creación-

de una sociedad m§.s justa. 

Pero lo inás. importante, volvernos a insistir, es la participac:Í.6n . 

activa y consciente, porque de lo contrario se cae en lo que la mayo -

ría de los filósofos, que se han pasado el tiempo interpretando el mu_!! 

do y sus cambios constantes; y con sólo estas interpretaciones nunca -

lo van a transformar. En contraposici6n a ésto Lenin sostuvo que la -

práctica es superior al conocimiento (teorias, filosof!as) porque no -

sólo posee la dignidad de la universalidad, sino también de la reali -
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dad. inmediata. · 

, - . ' ·' ' 

Hasta ahora es ~i~ro que los trabajadore~ y sus sindicatos 

s1 solos no ser~n capaces de cambiar la situaci6n; es necesario la -

.formaci6n de :i111 aU:Mntico partido._pol!tico de los trabaj~dores, tarea 

nada •t,ácÚ, pero es que nada que. valga la pena tiene.esta cualidad.•·..:. 

Por el ~ontrar¡o{~iempr~ ~e 'p~esenhan un s¡nf!nde obsd~ulos que -• 

s6lo con concienc~éi .y .decisi6n I:>~e.den ser superados, y arribar 

··· ~úhos superi~refi· c1k ·~~aüzaciOn; 

Pero para que la poblaci6n se movilice hacia la· formaci6n 
. . . ' -. . 

partido político, ·es.necesar:iioantesconstru!r en esta poblaci6n la.-. 

conciencia '!para·_s1". y _en .esto: de~~ coady~;~r el 'l'rabajadpr Social, ..; 

si·.esque: "el TrabajoSociaLtiene una funC:i6n.de cC>n~Úntrzaci6n' 
movilizaci6n .Y organizaci6n del puebl.o, para que en un proceso de pr2_. · 

. moci6n de autodesarrollo inte~dependie11te, indi v~duos, grupos y comu-

.nidades; realizando proyectos de Trab~jo Social, ins~rtos cr!tidamen-. 

te y actuando .en sus propias organizaciones,·participen activamente -

en la realización de un proyecto poH.tico que signifique el tránsito

de una situaci6n dedominaci6n y marginalidad a.otra de plena partic.!_ 

paci6n del pueblo en 'la vida política, econ6mica y social de la ··na'."'-

ci6n, que cree las condiciones necesarias para un nuevo modo de ser -

hombre" (1) 

Aunque a veces nos resistamos a aceptarlo, un cambio social de-

estructuras, debe necesariamente construirse y agotar todas las posi-

bilidades de un sistema determinado por injusto que este sea,en todos 

los sectores. De esto da testimonio el mismo "Che Guevara" al decir -

que ."donde algún gobierno haya subido al poder por alguna forma de --
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consult~ popular, fraudulenta on6 y se mantenga al' menos. una aparie!! 

cia de legalidad constituoion~l, el br~te guerrillero es imposib~e de 
. - .· . - .... ·· .-' ' :·· 

producirse; por no haberse agotado las posibilidades de.la lucha c1vi 

ca (2) , 

Por ello, hay que contar con una ~oblaci6n•Óon cqhciencia de:..

\ cia.se; para ·~~~ ~prender el:' cámino de' lo~ 'prÍncip:iot b~sicos' de tod~ ' 

movimiento consistente, esto es: Unidad, .solidaridad y. Organizac,i6n. 

-~;-·•, ·~ - ··. 

Para. ,termin~r este mqd~áto . 1:rab~jo Sy pensárido .en la disyuntiva: 

que' ~e pre~enta c.uando algunos ·.compaÍÍ.~ros: estudÍ.~ntes se enfra~C:~~ en 

discusiones acerca de que si tal o cual sector o capa de la poblaci6n 

es Jamb capaz o .(!llegada Centre ellas la poblaci6n .,universitaria) .~:-: 

emprender uri·· movimiento revblucionatió; queremos 'e~ptesar .. nuestra 
·.·, ·: . . '. "··-: . ,. ' - - . . - ·. ·. '·' . . .. ... 

i .--. ' :" •' .. - ,i.__ .... ''.' ' .: ' " .''· ' .... ' :':· 

opini6n 1 la cual se adhiere a lo que Salvador AlÍende, presidente . . ' . . . . . .· - . . . . ' 

constitucional de. Chile expres6 en 1972: . ºLa revolución no pasa por-

1~ universidad, y· esto tiay que enteriderlcn la revoiuciOn pasa por, las. · '. 

grandes masas; la revoluci6nla hacen, .esencialmente,· ¡Los Trabajado;., 

res~ ( 3) • 

. . ' ~ 
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CONCLUSIONES 

· I... Dentro de los sindicatos el Trabajador Social carece de 

autonom!a y autoridad; es ún ·trabajado:r m4s, 'como muchos. otros que>. 

no han tenido<la~portunidacl de clarificár> porque la situac:l.6n y. 

el mismo .sistema no· se los permiten, él lugar que ocupan dentr.o de 
,_. ' 

.. ·un r'gimen de dcmit~io, puesto';qtie ni. siqúiera por beneficio' prop:f:?:\ 
:·:. ·• ·,.'. ;- ; . : ' . :·\:~ 

.1\icli~. 

II.- El Trabajador Social desconoce realmente el movimiento 

fib1cÚ.cal y por ló tanto, e$t4 .imP'?sibilitado para parti.cipar den-~ 

,t~o de él; en su ltlayorta a11n responde a unil educaci6~. trá~iciona1,./ : 
de servicio. 

•. . 

·• . III. - El Trabajador Social se s:!,gue ata~do ál aceptar reali-

zar solo actividades de servicio, y ni siqu.iera como titular, por

que por regla general siempre hay alguien con rango superior dan-
' . ' ' 

tro de su universo de trabajo. 

IV.- Al Trabajador Social sindical no se le exige, ni desa-

. rrolla más, que el cumplir con una rutina de servicio en la cual -

se haya inmerso. 

v .• Solo en los sindicatos independientes se tiene una visión 

clara de lo que un Trabajador Social puede ser capaz de realizar -

con los sindicalizados y con la población en. ~eneral. Esto hay --



- 167 -

que considerarlo porque at1n cuando hasta la fecha no existe nin9t1n 

Trabajador Social dentr.o de este tipo de sindicatos, serta una las

tima que en su oportunidad el Trabaj~dor SoCial fuera incapaz de --

•cumplir· .con las exigencias planteadas. 
:-::~·. :: ·._' 
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' . ' 

SUGERENCIAS 

r.~ Que en la Escuela. Nacional de Trabajo Social:cuando menos, . 

· l'!e .. ~laboren programas de· e.sfa1aios verdadei:amentEl: a~ordEls con nu.t;l.s- .·· 

tra'realidad, para que el,Tr~bajador s'aciiii1·que dé aqu! egrese.co

n'?zca con veracidad te6rico-práctica dicha realidad •. 

' ', ' ' ·:' i : . ': . . '' .' ' '. 

IL..; Que el tratar de conocer a fondo los campos de acci6n ,3.;. 

del Trabajo Social no implique aceptarlos sin cortapisas, sino cues 
' . 

. tionarlos y decidir con claridad y precisi6n. 

III.- ·nebe desecharE!e.la idea de que el Trabajador Social, e~ 

mo profesionista es agente de cambio, revolucionario, ya que el co!!!_ · 

promiso se adquiere a nivel individual, como clase, y no a tr~v6s/ . 

de una profesión determinada. 
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UNIVERS:tDAD .NACIONAL AUTONOMA DE.MEXICO 
ESCUELA. NACIONAL DE TRABAJO .SOCIAL 

ENCUESTA No. 1 · 
( Para Representantes Sindicales ) 

Nombre del Sindicato: 

. . 
L-: N11mero de afiliados (Aproximado) : .. ------------

2. - Existe el trabajador social, como parte de la estructura 

en este sindicato·? ·st ------No._._·------

SI: 

a).- En que parte, Secci6n o Secretar!a? --------------
b) .- Cuales s~n las princ~pales actividades que realiza? 

c).- Está Ud. de acUerdo con esto que hace? 

S! No -------
d) .- S!, porqu~? ---------------------------------

e).- No, porqué? 

f) .- Que actividad sugiere como la más importante a la que el 

trabajador social deba avocarse? 



170 -

g) .- Cual es el grado de autoridad y responsabilidad que ei 
Trabajador Social tiene dentro de este Sindicato? --------

NO: 

á) .- Porqué? 

b) .• - Que es para Ud. el Trabajo Social? 

c) .- Le interesa, como parte del Sindicato, lo que persigue 
'' 

el Trabajo Social? S! ------- No 

d) .- S!, porqué? --------------------

f) .- Que es lo que mas le interesaría que realizara el Tra-

bajo Social? 

g) .- Porqué? 

h) .- Considera que existe la posibilidad de colaborar, por 

su utilidad, dentro de un Sindicato para un Trabajador Social? 
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UNIVERSIDAD,NACIONAL AUTONOMA DE MEXIco· 

ESCUELA NACIONAL DE TRABAJO.SOCIJ\L 

ENCUESTA NO• 2 
Para Trabajadores Sociales Sindicales) 

Nombre del Sindicato: 

1~- Ntlmero de.afiliados (aproximado): 

2.- cuantos.Trabajadores Sociales existen en este Sindicato? 

- . , . - . . 

3.- Quién determina sus actividad~s?_·. _ __.;.. _______ _ 

4 ~- En basé a qué se determinan sus. actividades? -----

s.- Cuall:!s son las principales actividades quereaÜz?\ (n)? 

6.- A su juicio, cual es la mejor actividad que realiza(n)? 

7.- Cual es la actividad que m~s le gusta o gustaría reali-

a.- Que importancia y posibilidad considera que tiene el 

Trabajador Social dentro de los Sindicatos? 
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RELACION DE SINDICATOS COMPRENDIDOS 
DENTRO DE.LA INVESTIGACION: 

L- .confederaci6n de Trabajadores de México (C.T.M.) •. 

2 •. - .Confederaci6n Nacional de Organizaciones Populares (C.N.o.P:). 

3.- Sindicato de Trabajadores Petroleros de la Repdblica Mexicana 

(S.T.P.R.M.). 

4;-_ Frente Auténtico del Trabajo (F.A.T.)~ 

s.- .sindicato Nacional de Trabajadores de la Educaci6n (S.N.T.E.). 

6.- Sindicato Unico de.Trab~jadores Electricistas de la Rep11blica 

Mexicana cs .. U.T.E.R.M~). 

· 7.- Sindicato Nacional de Trabajadores del I.s.s.s.T.E • .(S.N.'l'.I. 

s.s.s.T.E .. l.· 

8.- Sindicato Mexicano de.Electricistas (S.M.E.). 

9.- Sindicato Unico de Trabajadores de la Industria Nuclear (S.U. 

'l'~I.N.). 

10.- Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (S.T.R.M.). 

11.- Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexi 

cana (S.T.F.R.M.). 

12.- Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Aut6noma 

de México (S.T.U.N.A.M.). 

/ 
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