
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA . DE MEXICO 
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES 

"ACATLAN" 

"ANALISIS DE LAS PRINCIPALES CONQUISTAS 

LABORALES LOGRADAS POR LOS TRABAJADO

RES DE LA INDUSTRIA ELfCTRICA, AGREMIADOS 

AL SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS'' 

T E s 1 s 
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE: 

LICENCIADO EN DERECHO 

PRESENTA: 

RAUL LAZCANO CASTRO 

Asesor de Tesis: Lic. Sergio Tenopnln Mendiznbnl 

TESIS CON 
FALLA H ORiGEN 

ACATLAN, MEX. • :: 1 1988 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



INDICE 

P!g. 

Introducc16n •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 

Capitulo I. Antecedente• del Sindicalismo. 

•>~-Origen del Sindicalismo •••••••••••••••••••••• 6 

b).- El Sindicalismo en Europa ••••••••••••••••••••13 

c>.- Tratados y Convenciones Internacionales ••••••• 49 

d).- Organizaci6n Internacional del Trabajo •••••• 57 

•>·- Slndlcalismo Contemporáneo ••••••••••••••••••• 64 

Capitulo II. Sindicalismo en M6xico. 

a).- Origenes del Sindicalis•o en H6xico •••••••••• 72 

b).- Precursores del Sindicalismo en H!xico ••••••• 79 

c).- Organizaci6n y Funcionamiento de lea Sindica-

to••••••••·~··••••••••••••••••••••••••••••••• 94 

dl.- La Declaraci6n de los Derechos del Trabajo,.,107 

e>.- Ley Federal del Trabajo••••••••••••••••••••• 112 

Capitulo III. Sindicato Mexicano de Electricistas. 

a).- Origen del Sindicato Mexicano de Electricia-

tas•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 117 · 

b).- Organizaci6n y Funcionamiento del Sindicato 

Mexicano de Electrlcl•t•s•••••••••••••••••• 135 



¡:) .- •'rincipales conquistas laborales de les agremi~ 
dos al Sindicato Mexicano de Electricistas...... 142 

d).- Su continúa lucha ¡::or alcanzar siemrre, mejo:-as 
laborales en beneficio de sus aqremiadcs •••••••• 153 

e),- Opini6n Personal ••••••••••••••••••••••••••••••• 158 

Conclusiones ••••• ••••••••••••••.•••• ,•... • • • • • • • • • • • • • 16'1 

B1bliograf !a •••••••••••••••••••••• _.·.-• .•. :.............. 153 



I N T R o D u e e I o N 

g1 propósito principal del presente trabajo, va en

eaminado al estudio detallado de las m&s importantes con 

quistas sindicales, logradas por los trabajadores de la 

Compa~!a de Luz y Puerza del Centro, s. A, (en liquida-

ci6n) 1 afiliados al Sindicato Mexicano de glectricistas. 

g¡ Sindicato Mexicano de glectricistas naci6 eon la 

revoluci6n, La revoluci6n marc6 su destino, le di6 un 

car&cter indeleble. gs el deseo, la conciencia y el es-

fu~rzo tenaz de quienes se enfrentaron.a la oligarqu1a, 

al imperialismo y a la crisis econ6mica. La constancia -

de los electricistas por encontrar una forma organi?.ada 

para mejorar sus cendiciones de vida y poder participar 

democr&ticamente, como fuerza social, en la construcci6n 

de una nueva et~pa para México, 

Habra que recordar 1ue fueron los trabajadores del 

Sindicato Mexicano de Electricistas quienes electrifica

ron México, 1uienes abrieron la puerta a la indu5triali

zaci6n y a los avances modernos, los miembros de este -

Sindicato consolidaron la huelga de 1936 1 las condicio--
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nes emancipadoras y reivindicatorias de los obreros M?.X! 

canos apoyados en los antecedentes historicos de Cananea 

(1906) y Rio Blanco (1907), se solidarizaron con el ~r. 

Presidente Lazara Cardenas del Rio para que la Nacional.!, 

zaci6n de la industria pett'olera, fuera un necho histori

cc) ademlls respaldaron al presidente Adolfo Ló::iez Mateas 

para que el 27 de septiembre de 1960 fuera un aconteci-

miento, la Nacionalizaci6n de la Industria E:lectrica. 

Como vemos a traves del tiempo y después de largas 

luchas sindicales, se ha logrado establecer la igualdad 

y la justicia de los trabajadores electricistas ante la 

empresd, se han logrado obtener claúsulas del contrato 

colectivo de trabajo muy provechosas para beneficio de -

los trabajadores que han dado su vida para el continuo -

progreso del pa{s, sin impot'tdrles, si la empt'esa cu111ple 

con todas las normas de seguridad respecto al ~anejo de 

la energia electrica, a la falta de equipo necesat'io 

para podet' desarrollar sus labores di~t'ias, as{ como la 

poca o nula capacitaci6n que les da a sus trabajadores. 

As1 ea como se ha logrado que los trabajadores al

cancen la jubilaci6n a los 25 años de servi~ios con 55 

de edad recibiendo su liquldaci6n (20 dias por año los 

primeros 15 años y 32 d1as ;ior ano los subsecuentes, ~ 

mlls 3 meses por salario, aguinaldo, vacaciones proporci.2 



3 

nales, etc,) y pagandoles catorcenalmente el 92,5% de -

sus salarios a la hora de su jubilación, la jubilación a 

los 30 años de servici0s sin limite de edad pagandoles 

la misma liquidación y el 100% de su salario, se ha lo-

grado 1ue la emoresa les preste a sus trabajadores sin 

intereses, hasta el 75% de su fondo de antiguedad, con -

descuentos semanarios de un dia promedio para no afectar 

su economia, se logro la cláusula 119 que es petición de 

sanción para alsunos trabajadores o representantes de 

l 3S compaf,!as a que :;e_ refieren las cláusulas 18 y 19-II 

del Contrato Colectivo de Trabajo, cuando incurran en 

mal trato u ofens~s hacia los trabajadores, as! mismo se 

logro la conquista de la cláusul~ 103 que es la protec-

ci6n legal para todos aquellos trabajadores que manejan 

vehiculos de la compañia de luz, cuando ocurra un acci-

dente de tránsito o de trabajo, dentr~. del hor.3rio .de l,! 

bores, 

Se han obtenido también 3000 becas anuales para hi

jos de trabajadores activos,. jubilados y fallecidos, 

siendo 1500 becas para eJtudios de secundaria y otras --

1500 becas para estudios de prepor1toria, vocacional, o 

equival~nte y profesional, para las mujeres se ha logra

do que se jubilen con 25 años de servicios sin limite de 

edad pagandoles el 1ooi de su salario, en peri~do de la_s 
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tancia tendrán derecho a una hora diaria de permiso con 

goce de salario, al inicio o al tér~ino de su jornada 

por un periodo de 11 meses, en partos tendr~n 42 dlas de 

descanso antes del parto y 63 d!as de descanso después -

del parto. 

Ahora bien como vemos el jindicato Mexicano de g1e.s 

tricista5 seguira luchando por mejorar las condiciones -

de vida de sus agremiados y se seguira insistiendo ante 

la er.,presa, ¡>or la jubilación de los trabajadot"es que l.!!, 

boran con riesgo eléctrico, con 25 a~os de servicios sin 

limite de edad y el pago del 100X. de su 3alario, que a -

tt"ab~jo igual se pague ~alario igual, pot"que se mejoren 

las condiciones de seguridad e higiene, as! mismo que se 

obligue a la empre~a a proporcionar a toco~ sus trabaja

dores que lo requi'Oran cursos de capacitación, para asi 

mismo ser mdS productivos y que se eviten en lo máximo -

los accidentes de t~ab~jo y l~ elevada mot"tanjad en esta 

industria. 



C A P I T U L O I 

ANTi::CC:DENTt:S DE:L SINDICALISMO 

a).- Origen del Sindicalismo. 

b).- El Si~dicalismo en Europa. 

c).- Tratados y convenciones Internacionales. 

d).- Organizaci6n Internacional del Trabajo. 

e).- Sindicalismo Contempor~neo. 
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a).- Origen del Sindicalismo. 

El Sindicato nace con la crisis de las corporacio

nes medievales, pues se trata de llenar el vacio resul

tante del rompimiento entre el capital y el trabajo, a 

ello cabe agregar los principios lgualitartos que intr~ 

duce la Revoluci6n Francesa y 1ue se tratan de tmplan-

tar por cualquier medio, incluyendo medidas violentas. 

No son, sin embargo, éstos los únicos factores, -

también entran entre otros el desarrollo de las fuerzas 

productivas y el maquinismo. 

El trabajador ya no es mlis el artesano gue volcaba 

en su tarea todas las aptitudes que tenia y que nacían 

de él un verdadero creador, un artista. En cambio ahora 

no es mlis que un engranaje, ·Jn mero ejecutor y que, en 

muchas ocasiones, toda su actuaci6n consiste en cuidar 

una mSquina que es la que al fin hace la tarea. 

En un prin_cipto el Sindicalismo es de lucha, de e.!!. 

frentamiento; pero actualmente esa r-osición e3t~ siendo 

reempluzada por un sindicalismo de participaci6n. 

El Sindicato tiene por fin principal cumplir con 

objetivos supremos de la comunidad, formando parte de 
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la sociedad que integra y evitar 3U estancamiento y mej!, 

rar la condici6n social de sus miembros, su fin último -

es llegar a un estado de armonia y de entendimiento que 

traiga el bienestar no·s6le a sus ~ie•bros, sino tambi~n 

a toda la colectividad. 

El Sindicato desde· un punto de vista general, es -

una verdadera garantía social para el trabajador, pues 

lo ayuda, lo prot~ge contra las injusticias patronales -

y estatales, en similar aunque no en identica situaci6n, 

se encuentran las asociaciones profesionales de emplead2_ 

res, pues ellos defienden los intereses de estos contra 

los excesos de la otra parte y hace que la situaci6n se 

nivele. 

Se ha querido ver en las corporaciones de oficio de 

la edad media, les origenes del sindic~lijmo, los conoc.!, 

mientos.que al respecto se disponen, se basan en la tra

dición, en las ley@ndas, en preceptos religiosoc, si --

bien circunstanciales referencias de historiadores hacen 

ver algunos aspectos relativos al tema como por ejemploi' 

En la India existieron en aquellos remotos tiempos 

asociaciones (sreni) de agricultores, pastores, banque

ros y artesanos, en estrecha cooperación con la rlgida -

división de castas que caracterizaban el budismo. (1) 

(1) Ruprecht, Alfredo J. Derecho Colectivo del Trabajo. 
E:d. UNAH, Primera Edición, M~xico, 1980. P. 7 
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~n Grecia existieron las asociaciones con el nombre 

"Hetairas". que agrupaban en su seno a los artesanos que 

tenian el mismo oficio, as! como a los esclavos, no eran 

asociaciones de car!cter espec!ficamente profesional --

sino que eran m!s bien de tipo general, en una obra de - • 

Oayo, se cita una ley de Sol6n que autorizaba a estas ~ 

asociaciones a dictar su reglamento interno, siempre y -

cuando no fuera en contra del interés del Estado. 

Las eranes conglomeraban a los trabajadores con ob

jeto de ayuda mutua y finalidades religiosas, no era co

mo consecuencia del trabajo, sino por fines de ayuda mu

tua o religiosa. 

Los Colegios Romanos, (se discute si esto3 colegios 

fueron fundados por Numa o Servio Tulio), no se conoce -

mucho de su estructura interna, pero como la ~rganiza..-

ci6n profesional coincidia en aquellos tiempos con la m.!, 

litar, cada profesi6n constituía una centuria. ~n un co

mienzo parece que estaban compuestas solamente por arte

sanos libres, pero luego fueron admitiencose libertos y 

hasta esclavos. 

ne los primitivos colegios, 5Ólo tres f~.::-n,ban par

te de la constituci6n de ~ervio Tulio: Car?interos, tra

bajadores en cobre y bronce y teñ·~dores de flautas y --

cuer?Q, seguramente por s•J estrecha ·:inculación con el "'.' 



sistema militar, los otros colegios no ten!an car&cter -

pol!tico sino s6lo profesional. 

La Ley Julia (67 a 64 a. de c.) aboli6 diversas as.2. 

ciaciones pol!ticas y religiosas, los que subsistieron -

fueron sometidos a una severa reglamentaci6n; se les con. 

cedieron derechos y privilegios, pero se transformaron -

en órganos oficiosos del estado. 

Los que ten!an mayores privilegios, fueron aquellos 

colegio" que se estim6 eran necesarios para la seguridad 

del estado y se les 11am6 corporaciones. 

Posteriormente hubo un cambio y se les dieron m&s -

privilP.gios y prerrogativas, hasta que Alejandro Severo 

organiz6 en colegios a todos los oficios, no nada m&s en 

Roma sino en toda Italia. 

Los colegios, para con5tituirse o disolverse, nece

sitaban la autorizaci6n estatal¡ el ~stado podía en cual, 

quier momento ~etirarles la autorizaci6n, los estatutos 

eran hechos libremente por sus miembros, sin contradecir 

a la ley vigente, la ca!da del Imperio Romano hace desap.2. 

recer estas asociaciones que tuvieron un pape~ destacado 

en el desenvolvimiento de Roma a través de los siglos. 

Las Guildas, seg~n la mayor!a de los autores tienen 

.~u origen en la costumSre de. los pueblos Germanos de 

tratar los asuntos de gran im?ortancia en la hora de la 

9 
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comida, contraian un compromiso de car¡cter moral y so

lidario~ que implicaba ayuda reciproca y aNparo. 

Poco a poco fueron extendiéndose en sus alcances y 

asi nacen tres tipos de guildas: 

Religiosas, de Mercaderes y de Artesanos, las primeras 

eran de ayuda mutua; las segundas reunian a los trafi--

cantes del comercio que defendian sus intereses comunes; 

las Gltimas eran de carácter profesional, todas eran d.!_ 

mocrAticas, ya que todos sus miembros participaban en -

las asambleas; los que dirigian estos.organismos eran -

puestos por elecci6n y habla una fiscalizaci6n directa 

sobre la administraci6n de sus bienes. 

Las •rganizacion~s m~rcantllas llegaron a tener -

gran difusi6n y poder; asi por ejemplo la Liga Hanseat! 

ca y la Liga de Londres, estaban regidas por delegados 

de las ciudades que la integraban. (2) 

Las guildas sufrieron suerte varia por ejemplo en 

la Galla, durante la é?oCa de Carlomagno, las obligadas 

con juramento fueron prohibidaa, quedando 6nicamente ~ 

gunas de socorros Mutuos para atender les naufragios • 

incendios. 

La Inglaterra norNanda las co~bati6 por lo que se 

(2) Saint Le6n, Citado por Ruprecht A. J. Derecho Colee 
tivo del Trabajo. Ed. UNAM. Primera Edic'6n, México 
1986. Po 66 
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re•tringieren a uniones artesanales y mercantiles, en -

Xtalia tambi~n fueron perseguidas por los Reyes Lombar

dos, en el Cristianismo se ponen bajo la tutela de la -

iglesia, teni~ndo fines de culto y de honras fúnebres. 

La finalidad de las guildas se conservaron siempre, 

pero enri1uecidas con nuevas y más amplias intenciones, 

. sus instrumentos de actuaci6n eran esencialmente los s! 

guientes: 

a) Estimular la solidaridad entre los componentes de la 

asociación: 

b) Culto y memoria de los muertos •. 

c) Establecer la disciplina ~tica del ejercicio de la -

profesi6n prehibiendo por ejemplo, la mezcla de materias 

primas de calidad diferentes o la venta de objetos vie-

jos por nuevos~ 

d) Que se reglamentar& la actividad profesional, impi-

diendo Vgr., que se trabajase antes de la salida o des

pu~s de la puesta del sol, hecho caracterizador óe la -

concurrencia desleal. 

e) Posteriormente a titulo secundaris, estimular la fo!:, 

maci6n profesional de los aprendices. (3) 

Las guildas de artesanos y comerci~ntes es digna -

particularmente de ser resaltada, la estrecha fusi6n de 

(3) A. J. Ruprecht. Ob. Cit, P. 23 
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Los intereses; los jefes estaban asistidos. por un conoe

•jo que vigilaba los negocios y la buena cal id~rl de los -

productos, administraba un fondo común, impart!a la jus

ticia en las cuestiones inherentes a los oficios; la en-

trada de las guildas no era obligatoria, y estaba subor-

dinada al cumplimiento de ciertas condicion~s como por -

ejemplo: 5er ciudadano de la ciudad, tener buena conduc

ta, pagar un derecho de entrada, se obligaban a trabaj;1r 

por siete años como aprendices del oficio, llegar~n a t~ 

ner una divisi6n tripartista: Maestros (magistri), Co~p.! 

~eros (famuli) y aprendices (discipulil. 

Entre los fines de las guildas ·~staba socorrer a -

los enfermos, honrar la memoria de los difuntos, educar 

a los hijos y dotarlos si llegaba al caso. (4) 

Las guildas que en cierta forma estaban limitadas -

a intereses personales o religiosos va a ampliarse y a -

transformarse y de la fusi6n de elementos tan diversos 

surgir!a una instituci6n nueva, organizadora y regulado

ra del trabajo: "La Corporaci6n". (5) 

Las corporaciones de oficios; cuando a fines del s.!, 

glo XI comienza en Europa un periodo de tranquilidad y -

disminuyen las luchas que hablan perjudicado su territo-

(4) Feroci. Citado por Ruprecht. Derecho Colectivo del 
Trabajo. Ed. UNAM, Primera Edici6n, M~xico, 1980. 
P. 1.4 

(5) Saint Le6n, Ob. Cit. P. 75 
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rio, comienzan a salir actos culturales y comerciales. 

Los amos feudales ya no pueden controlar las ciudades -

como antaño, oor el desarrollo que adquieren ~stas y -

por lo tanto se va haciendo má:; peque.ío su peder, las 

ciudades agru~an en su seno a los trabajadores libre3 

y esclavos y poco a poco se va despertando m&s el espi

ritu gru~al, en defensa de sus intereses, la pequeña -

burguesia de PC'Opietarios y com.,,rciantes se agr•JpÓ en -

asociaciones, las que se fueron extendiendo a los of i-

cios, si bi•,n no abaC'co todas las profe:>iones u oficios 

si en todas ellas campeaba el espiritu religioso. 

El auge económico, consecuencias de l •S cruzadas 

produce en el >ir¡lo XI un resurgimi·,nto en la organiza

ción coC'porativa, las asociaciones de artesanos t•Jvie-

r'on un desarrollo más amplio que la de los comerciante;. 

b) El Sindicalismo en ~uC'opa. 

La historia del movimiento obC'eC'o europeo en el si

glo XII( constituye la relación, tanto de los .Jcontecimi

entos históricos que pusieron de relieve la toma de ccn

ciencia de su pro·,ia exLtencia por parte del proletari.§! 

do, como el examen de las ideológies que princi:>almente 

inspirar'on a los trabajadores en su lucha social, se tr!_ 

ta' de un an&lisis de los hechos, como de las doctrinas -

en que sus hechos encuentran su pC'incipal razón. 
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Como ya vimos el movimiento obrero con algunos inc! 

pientes manifestaciones en las asociaciones de compañe-

ros, nace verdaderamente cuando se produce el fen6meno -

tecnico de la revoluci6n industrial, que trae consigo el 

nacimiento del proletariado y produce que se dicten las 

normas iUe acaben con el sistema corporativo: El Edicto 

Turgot y la ley Le Chapelier que son publicad~s en junio 

de 1791 y el codiqo Penal Frances de 1810 1 ·1ue establece 

con Napole6n, el delito de Coalici6n. 

Por lo tanto es muy importante que analicemos, pri.!l 

cipalmente, desde el punto de vista social, la etapa que 

se inicia con la Revoluci6n Industrial Inglesa y que en 

nuestros dias aún mantiene un desarrollo inquietante. 

LA REVOLUCION INDUSTRIAL INGLESA. 

Durant~ el siglo XVIII -dice T.s. ASHTON- la mayo-

ria de los habitantes de Inglaterra ganaban su pan trab.!!, 

jando la tierra. Las condiciones de vida y de labor va-

riaban de acuerdo con cada pequeña diferencia, de confi

guraci6n, ~lima y subsuelo. 

El inicio de la Revoluci6n Industrial suele ubicar

se en el año de 1760. En rigor no puede entenderse s6lo 

como un fen6meno econ6mico, asociado a los nombres de 

los inventores ingleses de los cuales el m&s conocido es 
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~ames Watt (1736-1819) constructor de instrumentos de -

pr!!cis15n e .inventor de la ;:1áquina de va¡:or, Ashton a--

firma que, inclusive, la exactitud del n0rnbre •Revolu-

clón Industrial" es muy discutido, ya que los cambios -

que produjo no •fectaron s6lo a la industria sino tam-

bién fu~ron socidles ~ intelectuales "el sistema de re-

l~ci6n entre los hom:ires qu2 ha :;ido llamado Capitalis

mo se originó mucho antes de 1760 y alcanzo su pleno d!_ 

sarrollo mucho despuls de 1830". (6) 

t:n -:.sta .;poca .:¡ue .:..snt.,n ubica entre 1700 y 1760, 

los obreros ~n su mayor{a traoujaban a destajo, se les 

daba una suma m!nima ;:•ar~ satisfacer s'.ls necesidades i.!J. 

medlatas, que se cubr!a a la semana o a la quincena, y 

el resto s~ paga~a en seis, ocho, o d~c~ semanas, a ve-

ces recibian el salsrio por conducto de un intermedia-

rlo la contrat;ción se hacía g-:.neralmente, ~or un ano -

por lo ~u7 la 1lrant!a de un trabajo s~guro, más o me-

nos prolongado y la posibilidad de no ser enrolados por 

la :orona, les hacía aceptar c~ndiciones de trab~jo ·;ue 

en ocasiones eran inh\lffianas. 

Antes de la introducción de las ~áquinas, el hila

do y el tejido de la materia prima se hacian en la casa 

del obrero. L.a mujer y los tiijos ayudaban éll rnarido, las 

(6) De aue~ Lozano, N~stor. Derecho del Trabajo. Tomo I 
E:d. Pol·rúa, Sexta Edición, i·l;xlco, 1986, P· 140 
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familias vivian generalmente en el campo, en las cerca-

nias de las ciudades y podian con lo que ganaban vivir -

decorosamente, de este modo los trabajadores vegetaban -

en una dulce y plena existencia llevando una vida hones

ta y tranquila, su condici6n material era 'llUCr:o mejor -

que la de sus sucesores, no tenian necesidad de exceder

se en el trabajo laboraban lo que deseaban y parcibian -

lo que era necesario para subsistir, tenian desc~nso, t.2, 

maban parte en las diversiones y juegos de los vecinos, 

tenian tiempo para atender a los hijos, pero la apari--

ci6n de las m~quinas dio el fin con todo esto, 

I..a primera mAq•Jina de hilar daba seis veces .11~s -

rendi~iento que una rueca corriente, cada lnvento y cada 

perfeccionamiento venia a desplazar a un número conside

raole de obreros, por lo que la introducci6n de las m~-

quinas determino la ruina gradual y torturante del obre

ro manual, 

Dentro de la historia universal no se conoce drama 

mas espantoso que la desaparici6n de los tejedores algo

doneros ingleses la cual se extendio durante nuchos dec~ 

ntos, (hasta que enc~ntro su desenlace en 1q35), Pero -

volviendo al tema las f~bricas fueron atrayendo cada vez 

en mayor número a las mujeres y a los niños. I..a crecien

te demanda de los productos industriales espoleaba a los 
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capitalistas a redoblar hasta el máximo la explotación -

de los obreros. A ello contribu!a tambi~n el deseo de --

amortizar en el menor tiempo posible el valor de las má

quinas, que además de ser muy caras, envejec!an rápida--

mente, superadas por otras, en aquellos tiempos de revo

lución t~cnica, por lo tanto las jornadas de trabajo lle-

garon a ser de dieciseis a dieciocho horas diarias, au-

nuado esto a la inseguridad material del obrero,tomo con 

la Revolución Industrial proporciones extraordinarias. 

El obrero que trabajaba a domicilio vivia bajo la cons-

tante amenaza de verse absorbido por la fábrica y el --

obrero que laboraba en la fábrica estaba, a su vez, ex--

puesto a ser arrojado a la calle de la noche a la mañana 

por efecto de una nueva crisis o de un nuevo perfeccion!!_ 

miento de las máquinas. 

A la par con la Revolución Industrial, se desarro--

llaban las grandes ciudades y centros de industria, don

de los obreros vivían en la mayor estrechez, en casas m1 

seras y ruinosas. El alcoholismo, la prostitución y el 

crimen encontraban un terreno magnificamente preparado 

en aquel ambiente espantoso de miseria. (7) 

Pero las máquinas triunfaron de todos les prejui--

cios y obstáculos. Hacia mediados del siglo XIX la Revo-

(7) Ouncker, Herman. Historia del Movimient• Obrero. 
Ediciones de Cultura Popul~r, Segunda Edición, Méxic• 
1986, P. 53-54 
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1uci6n Industrial Inglesa estaba terminada, gracias a -

las máquinas crecio en proporciones inmensaG la productl, 

vidad del trabajo en Inglaterra, que fue convirtiéndose 

en el taller del mundo. La riqueza nacional, o lo que es 

lo ml$mo, las 9anancias de los capitalistas, crecieron -

de un modo imponente, pero a la par·con esto, se fueron 

agudizando todas las contradicciones engendradas por la 

anarquia del orden capitalista. ~l triunfo del capital!~ 

mo desencaden6 crisis profundas, persistentes y periodi

camente reiteradas (1825,1836 y 1847), por lo que el a-

bismo abierto entre la burguesia y el proletariado por -

la revolución indust.ial se hizo cada vez ~ás profundo. 

~a lucha contra las máquinas fueron acciones espon

táneas de protesta, partieron principalmente de los obr~ 

ros domiciliarios y de los artesanos, estos sectores so

ciales a 1uienes la conmoción in~ustrial habla sacado de 

sus cabales y que eran los más perjudica~os, empezaron a 

sostener una lucha desesperada contra el sistema fabril. 

Sus métodos de lucha eran la destrucci6n de máquinas (La 

primera ley contra los asaltos a las máquinas y a los -

edificios fabriles fue dictada en 1769) incendios de fá

bricas, motines y rrvuelt~a. estos estallamientos de fu

ria en los que rallaba la desesperación de las masas pr~ 

cipitadas al abismo de la miseria por el capitalismo, -

cobraron proporciones ya muy considerables a partir del 



año de 1811. 

Los artesan::s concciclos como los "Ludditas" comanz!!_ 

ron a organizar sistematicamente la destrucción de las 

máquinas, este movimiento llevó el pánico a las clases 

aco:oodadas, se die~ que la palabra Ludditas oroviene de 

un tal Nedd Ludd, de oficie tejedor que habiendo destru..!. 

do una máquina arrastro a sus compañeros diciéndoles "h!!. 

gamos lo que Ludd" 1 asaltaban las casas oara demoler las 

miqulna:, ougnaban defender también a la clase obrera, -

luchaba contra la carestia de los vlveres, a veces alla

naban las casas de los ricos, para exigirles un donativo 

en dinero an no~bre del "general Lu1d" aun1ue claro hubo 

obreros ,ue se aorovechaban de la ocasi6n oara co~~ter -

fechorias, callendo fuera del contexto que se 0ersegula. 

gn 1812 se dictó una ley decretando la pena de mue!. 

te contr• los destructoras de máquinas, hubo ~uchas lu-

ch~s centra las tropas dictandose ~e~as de ~uerte ( en 

Yord fueron ah?rc~dos en 1813 dieciocho caudillos "Lau

dditas" ) y el movimiento fue apagado aunque se reprodu

jo más tarde (en 1916). 

MOVIMIENTO OBRi:RU INGLr;s. 

Suele decirse que la etapa en la que el movimiento 

obrero .comien.za realmente a asentar bases organizativas 

19 
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y pol!ticas que respondan a sus intereses es a partir -

del año de 1840. Es en Inglaterra donde comienza a des.! 

rrollarse un movimiento famoso: El Cartismo, las Socie

dades Obreras Inglesas, las trade-unions, hab!an ido e~ 

pandi~ndose hasta que en 1834 se fusionaron con la Gran 

Unión Industrial. Consolidada de la Gran Bretaña e Ir-

landa que era una especie de sindicato unico con 800,000 

afiliados. 

Proclama~a el cambio de la economía capitalista en 

su conjunto a fin de poder sustituirla por la coopera-

ción del trabajo entre todos los productores. Rápidame.!!. 

te esta ~ran Unión Industrial Consolidada fue tom,ndo -

posiciones de lucha y en forma particular llegó a tomar 

las proposiciones que inicialmente hao!a formulado Ro-

berto Owen en el plano de la lucha de clases y en la -

huelga general. 

·De todos los socialistas utópicos, el de mayor i.!!. 

fluencia fue Roberto Owen, que nació en el año de 1771 

en Newport, Montgcmeryshire, en la región central de -

Gales. 

-Roberto Owen, ha pasado a la historia tanto por h,! 

ber sido considerado el fundador del socialismo 1ngl~s, 

como por su decidido apoyo al cooperativismo y, lo que 

es en nuestro concepto es a6n más importante por su Pª!. 
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ticipac.i6n personal, como dirigente de la gran Alianza -

Nacional de Sindicatos Obreros (Grand National Consoli-

dated Trade Unions) que en 1834 vio el memento mayor de 

gloria sindical y a la vez su pro~ia caida. 

Queremos destacar tres etapas importantes de Owen 

la primera, como propietario de la fábrica New Lanark, -

que ad•1uirio en 1800 y donde puso en práctica sus ideas 

filantrópicas, de buen trato a los obreros; la seg·1nda, 

como fundador en Indilna, ~stados Unido3 de Norteameri

ca, de la aldea comunal New Harmony (Nueva Armon!al, en 

el año de 1824, donde llega a practic.,r ''"ª especie de 

comunismo primitivo, inspirado en fourier, a pesar de -

que él lo negaba y la tercera a .>ll regreso a !nglat,,rra 

desalent«do por :;u fracaso en :1ew i-br-:iony en 183: es -

nombrado presidente de la "Gran Alianza Nacional de Si!!, 

dicatos Obreros" que como ya se menciono fracasa ese -

mismo año. 

El cartismo fue el movimiento que permitio a las -

trade-Unions avanzar en el campo politice. Su desarro..,_ 

llo va desde 1837 hasta 1852. 
0

La carta en realidad fue 

el programa de acción de las Traje-Unions, cedactada 

por el ~ño de 1837 agrupaba los siguientes puntos: 

Primero: Instauración del sufragio universal 

segundo: igµaldad de distritos electorales. 
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tercero: supresión d•l censo exigido para los C3ndidatos 

al parla01,,nto. 

cuarto: elecciones anuales 

quinto: voto secreto. 

sexto: sueldo a los miembros del parlame:i'to. 

11.::arta del F•"blo" y .,~r':a el co.,,ienzo de aq11 .. 1 g11ant".!!. 

co movimiento del prol·•t'l::-iadn ingl~s 1U! ia pas,do a l' 

nistnria con ~l nombr~ de cartism~ no p~~{3 ~~r m~s im--

pr.,sionant..,. 

A fin.,s de 1838, en un mitin gigantesco celebrado 

"º Manchester al r¡ue aslsti·•r"n como 100,000 .1lma3, se 

acorde .,lev•r al oarl1m~nto, ma p~tlci6n nacional y ---

aqul fue d"Jn'Je ser "!Cor:"do ~1-:-gir ñ lo~ ¡)ri'Tlcrl)S d~leg 'Idos 

a la conv .. nción cartista 1ue hobla de cel.,?rar~., en Lcn

dres :io~o des 11u~s a c:xnlenzos de 1839 a la :¡ue acudie-

ron r.•pr~sentacl~:nes d., todo '.'!l pa!n. 

En las fila5 del movi01ie11to cartbta ve-.1os for·1ar -

a 0rol·~tari.:idos industrial!'s del norte ( Létncashir.,, --

Yord5hir•, Gales) con sus cham~r.ras de terciop.,lo y sus 

man0s callosas, también se ve t:ida un" ma5a de obreros -

domlcliarios, artesanos, brac•ros del cnmoo, obreros --

t~j~dor~~ manu~l~s, c.1lc~t~r0s J JO ~ran nó~~ro 1e ~1~-

,:nentos pequenos burgue.;~g~ en realidad el movimi.,nto 

:a) Dunck•r- .~erman. op. ::tt. r. 63. 
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cartista agrupaba no s6lo a socialistas oweni~nos sino 

a todo tipo de personas, inclusive no socialistas. 

El movimiento ad~uirio gran fuerza aun c~n la de

presi6n industrial prolongada que sufr1a Inglaterra al 

final de la década de 1630, sin embargo la falta de un 

programa econ6mico definido y de una direcci6n cohere_!l 

te provoc6 la desuni6n en dos grupos rivales el movi

miento cartista: ~os cartistas de fuerza f1sica y los 

cartistas de fuerza moral los primeros proponían la re

vuelta, si ello era necesario, los segundos eran parti

darios de una c;-inquista pacifica. Esto provoco el frac.!! 

so del movimiento e inclusive, el de un,1 Huelga generc.l 

en 1839. 

t::n 1842 la ''Asociaci6n Nacional de la Carta" orga

nizo una segJnda petici6n nacional, firmada por muchas 

más personas 1ue la primera y llevando como jefe princ.!. 

pal a O.Connor, se inicio una serie de movimientos de -

huelga inicialmente ajenos a los cartistas y después -

apoyados por éstos, pero el hambre hizo desistir a los -

obreros y ,le nuevo fracas6 el movimiento. 

Para 1849 al cartismo intento 'JO~ tercera pe tic l.'>n 

nilcional apoyada por una gran "nanlfestación organizada 

en Kenington Common, en el mes de abril que fue disuel

ta por las tropas del d1.1c¡ue de Wellington, fue la (Jlti-



ma actividad coherente del ca~tisrno que después se con

virtió, definitiva~ente, en un movimiento socialista, 

A la derrota definitiva del cartismo en 1848 enco!!, 

tr•mos interesantes observaciones en el viejo cartista 

Tomás Cooper, que durante muchos años recorrió los pue

blos del norte de Inglaterra haciendo mitines y decia -

q;,ie la situación "laterial de los obreros era mejor que 

en 1348 pero consignaba con pena que su nivel moral e -

intelectual habia descendido, se vestian mejor y com!an 

mejor, pero sus conversaciones giraban sobre temas de -

deoortes, cooperativas, dinero, etc. 

~soecial importancia cohr"n en este periodo las 

Trade-Unions, presentan dos rasgos car~cteristicos. ~n 

primer lugar solo abarcan al sector más selecto del prE_· 

letariado o sea la aristocracia obrera y en segundo lu

gar, concentran su actividad sobr~ una serie de instit.!!, 

cienes encaminadas a la ayuda mutu~ y a la solución pa

c!f ica de los conflictos. La solidaridad de intereses -

entre la burguesía y la clase obrera es la idea central 

de las trade~niones. 

~l sindicato de mecánic')s fundado en 1351 y q•Je -

sirvió de modelo para el desarrollo ulterior del trade 

unionismo,. hizo saber, para tranquilidad. de los patro-

nos, que su organización no aspiraba ni aspirarla jamas· 

24 
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a lesionar los intereses patronales, sino cor el contr.:!, 

rio, su fund;ici6n ser!" ~ás bien beneficiosa ·~ue par ju

dical para esos intereses, ya que, ennobleciendo el ca

rácter de los obreros, disminu!a la responsabilidad de 

los patronos. 

La clase obr·;ra in1lesa de mediados del siglo vive 

todavia pol!ticamente cohibida bajo la impresi6n de la 

derrota del cartismo. La prosperidad lndustridl desarr,2_ 

llada en Inglaterra que se convierte precisa~ente en -

esos ai'los en "taller del mundo", la imponente san')ri" -

de la emigraci6n hacia los ~stados Unidos y Australia, 

que priva a Inglaterra .:le los mejores element0s de s•J -

clase ~rera, en espacio de 5 años ab~nd~naron el pals 

cerca de dos millones de trabajadores, los salarios re

lativamente altos que percibian los obreros ingleses y 

las pequenos proporciones del paro forzoso; todo pare-

cia Jnirse C"•ntra la restauraci-Sn del ~xti.nguido movi-

miento obrero en Inglaterra. Una gran dispersión y una 

estrechez verdaderamente gremial de las organizaciones 

proletarias, el teMor a las acciones pol!ticas, la ten

dencia a no Sdlirse de ~os cuadros de la lucha econ!,mi

ca, tales son los rasgos que car<lct2rizan el movimiento 

obrero inglés de esta época. Durante estos años se des_! 

rrollan predominantemente las formas mas socialmente --



26 

~nofensivas de organizaciones proletarias como las ligas 

de abstemios, las cooperativas, las cajas de socorros -

mutuos, solamente éstas contaba en 1859 con tres millo-

nes de afiliados aproximadamente, estas organizaciones -

en s! distraen a la clase obrera de su interv~nci6n en 

la vida pol!tica y la desv!an del camino de la lucha de 

clases~ 

·Las tradeuniones se desarrollan poco e impregnadas 

siempre por un esp!ritu gremial. Toda su atenci6n se --

concentra en la luch~ por obtener pequeñas concesiones -

econ6micas. En el terreno pol!tico, las tradeuniones --

van a la par de los partidos burgueses y respaldan ~asi 

siempre a los partidos liberales. 

-Esta situac16n empieza. a cambiar un poco cuando la 

crisis de 1857 se encarga de agudizar a poner todo el 

peso de la crisis sobre los hombros de los obreros, de

sata una década de movimientos huelgu!sticos. Entr~ los 

cuales se destacan por su importancia las planteadas 

por los obreros de la construcc16n en los años 1859 y -

1861. Estas huelgas vinieron a sacudir la modorra de la 

clase obrera inglesa y a demostrarle palpablemente que -

aquellas viejas formas de orga~izaci6n y aquella falta -

de unidad dominante en el movimiento obrero inglés no -

permit!an desarrollar ninguna acci6n triunfal contra la 
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burgues!a. As! nacio el primer consejo sindical de Lon

dres en 1861 y la tendencia a formar grandes tradeunio

nes unificadas o fusionadas. 

En la d~cada de los 70 las tradeuniones se asimi-

l an el llamado sistema de la escala descendente de sal.!!, 

rios, esto es que los jornales se supeditan al volumen 

de las ganancias del patrono, que los precios determi-

nen el salario a~! poco a poco pero definitivamente las 

tradeuniones van perdiendo su carácter de organizacio-

nes de lucha de la clase obrera. 

En la d~cada de los ochenta sobreviene un viraje -

en la economla inglesa, los negocios empiez~n a parali

zarse, los salarios se estancan, las crisis de trabajo 

van en aumento. La situación de los obreros no califi-

cados es verdaderamente angustiosa, en estas circunsta.!l 

cias surge el "nuevo tradeunismo" cuyos dirigentes se -

reclutan principalmente entre los obreros sin trabajo y 

los obreros no calificados; su aspiración es acabar con 

el carácter oportunista de las uniones de obreros y con 

sus formas gremiales y aristocráticas, exigen las reba

jas. en las cuotas y abogan por acciones m&s r~pidas y -

más eficaces contra los patronos, pero el movimiento no 

tuvo ~xito ya que el oportunismo se hallaba muy arraig.!!. 

do en los sectores más altos do la clase obrera. No ob.::, 

tante, las cosas habían cambiado un poco, en el movi---
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miento obrero inglés soplaban vientos nuevos. Los obre

ros desorganizados empezaron a incorporarse y a tomar -

parte en la lucha. 

Una organizaci6n muy caracteristica en esta época 

es la sociedad de los fabianos ~ rabian Society- funda

da en 1BB4, profesen un "socialismo espec1f icamente in

glés" que vaya realiz,ndose pac!f ica y calladamente ·en 

la legislaci6n fabril, en las leyes sobre la responsab.!, 

lidad de los patronos, en la legislac16n de higiene, v.!, 

viendas obreras, cultura, parques y jardines p6blicos, 

casas de banos, tranv!as municipales, nacionalizació~ 

de los correos y los ferrocarriles o sea una serie de 

actos beneficiosos para la comunidad. Para los f abianos 

la misl6n funqamental no est& en organizar la lucha pr2. 

letaria de clases ni en la conquista del poder pol!tico 

sino en sacudir la conciencia social haciendole ver los 

abusos existentes en la sociedad burguesa. 
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El elemento más combativo que albergaban las filas 

de la peque~a burguesia eran los oficiales artesanos y 

los cuadros de la clase obrera en gestdclón. En v!spe-

ras de la revolución, no exist!a todavía en Francia un 

proletariado como cl3se, con un~ ijeolog!a proaia en--

frentada ca~ el pensamiento burgues. El proletariado no 

se h~b!a sobrepuesto aún, en el aspecto económico ni en 

el pol!tico, a la cerrazón de sus intereses estrechos -

de grupo, ~n su 1ran mayoria el obrero estaba integrado 

por trabajadores de la ind~stria dom~stica y de la man.!!. 

factura; por oficiales y aprendices de los gremios 'lrt.!l. 

sanos, las condiciones materiales de vida de los obre-

ros eran malisimas, en general los salarios erdn dema-

siado bajos, muchas horas de labor, hay ~na gran masa -

~e hombres victim~ de los interfs particulares de unos 

cuantos. 

Expresando el poder de compra del salario de un -

obrero francés de Ce>'lllenzos del si·3lo XIX por una dete!. 

minada cantidad de v1veres, nos encontra'l\os cnn que los 

salarios. abon;:idos en el año de 1.7-'39 representaban menos 

de la mitad. Cierto es también que los oficiales se ha

llaban agrupados en sus organizaciones ~remiales y en -

sus hermandades, ·ma es;iecie de asociaciones de socorros 
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mutuos, mezcla de sociedades religiosas y de sindicatos¡ 

pero estas organizaciones no tenían fuerza suficiente -

para enfrentarse con la clase burguesa. nntes de la rev2 

luci6n surgieron aquí y all~ unas cuantas huelgas que -

fueron sofocadas militarmente, también en la v!sper' de 

la revoluci6n, en el mes de abril de :789, los obreros 

de Par!s destruyeron los talleres del fabricante R~vei

llon, un antiguo obrero :¡ue se habla neg,1dc a sutúr los 

jornales durante el invierno de 1788 a 1711, 

Si hacemos el balance de la situac16n de Frñncia 

en v!speras de la revoluci6n vemos que los campesinos y 

todo el pa!s se alzar:,n contra el viejo r!:gimen, no s6lo 

por la ruina de la agricultura, sino también porque ese 

régimen entorpecia el desarrollo inicial del ca~italismo 

siendo esta una de las causas fundamentales de la gran -

revolución francesa. 

La matanza de junio de 1848 y la cadena de represa

lias q•Je la sigui6 infligieron un rudo golpe al movimie!!. 

to obrero francés, As! se explica que las doctrinas pee! 

ficas y pequello burguesas de Prolldh,n, exentas de todo -

esp!c-itu revolucionario, se ¡>udiesen convertir en la te_!l 

dencia ideol6gica predominante entre los obreros de Fra_!l 

cia durante ese periodo. 

Pedro Jase Prnudhon es enemigo del capitalismo. Pe-
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ro para él la causa de la miseria en la socied·d capita

lista no radica en la esfera de la producci6n, sino en -

el mundo -:lel cambio¡ en la creencia tipica del pequei\o -

burgu~s. Y de ella se derivan las armas con las que Prou.2, 

hon 1uiere luchar contra el capitalismo, organizaci6n di! 

cr~dito barato mediante mutualidades, cooperativas, etc. 

Pr-oudhon no ten!a nada de sociallsta, el era ·.in de

fensor- apasionado de la propiedad privada, su ideal so-

cial -.•s '-'na colectividad de pequeños propletar-ios esta-

blecidos como pr-oductores independientes de mercancias, 

adem~5 se declara enemigo de que la clase obrera inter-

venga en la huelga politica. 

Hasta la huelga le par-ece un ar-ma inadMl~ible e in

mor-al de comb~te en manos del proletariado. ~omo parti-

diar-io de '.lna socieda1 antiautoritaria, invita a quienes 

le acompañan a mantenerse en una actitud pa3iva frente -

al Estado, en vez de encauzar las fuerzas eng•~ndradas -

por- el desarrolllo de la pr-opia sociedad capitalista --

hacia la lucha contra la burgues!a, <roudhon y los pr-ou.s! 

honianos aspiran a resolver la cuestión soci~l fuera de 

la sociedad burguesa, a espaldas suyas por ll~marlo as!, 

El predicamento que estas doctrinas pequeño burgue

sas y reac1onarias llegaron a alcanzar entr-e los obreros 

franceses s6lo se explica por- la falta de mad•Jrez pol!t.! 
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ca y de clase del prolet~riado de Francia 'en esa época 

en toda una serie de ramas muy importantes de la indus

tria francesa como la producción de artículos cte lujo,

fabricación de vestidos, muebles y otros, no .se hab!a -

trazado aCan •ma linea que separara claramente al obrero 

asalariado y al artesano. 

Para contener a los obreros el bonapartismo se es

forzaba en arrancarles la renuncia a la acción pol1tica 

mediante pequeñas concesiones materiales. Exist!a 1 sim 

embargo, un peque~o sector de obreros entre los cuales 

gozaba de ascendiente el nombre de Augusto Blanqui. --

Blanqui luchaba por crear un grupo conspirativo de rev2 

lucionarios que en el momento propicio habrtan de dar -

el golpe de é:stado, instaurar su dictadura y a cometer 

la transformación del orden social. Los blanquistas --

eran enemigos irreconciliables dnl imperio napoleónico 

y libraban contra' éste una enérgica batalla. Pero el -

blanquismo se preocupaba poco de los problemas económi

cosociales y no daba gran importancia a la labor de ag.!, 

tación, movimiento de las masa~ propaganda en gran. ese.!: 

la y esto es lo que trae como consecuencia su escasa d.!, 

fusión e~tr9 el movimlento obrero francés. 

La revolución popular se inicia en febrero de 1848 0 

las pretensiones de los obreros eran claras: creacJ.ón de 

un ministerio del trabajo, consagración jel derecho al 



brabajo mediante el establecimiento de los talleres na

cionales parecidos a los Whorkhouses inglesas, con ello 

el gobierno provisional formado por ~ouis Blanc y 

Albert Lamartine creyeron haber formado un segundo eje!:, 

cito proletariado contra los obreros, pero se equivccó 

porque cre6 en realijad, un ejercito para la revuelta, -

la burguesia no podia tolerar por ~ucho tiempo, este e~ 

tado de cosas y los enfrentamientos no se hicieron eso~ 

rar, marzo y abril son el P>ris etapas de luchas inici~ 

les y de provocaciones en contra de la clase obrera y -

particularmente de los comunistas Louis Blanc, Blanqui 

Raspail y Cabet. 

Eltl mayo se reune la asamblea nacional, surgida de 

las elecciones generales y directas, en ella la voz de 

mando la llevan los republicanos burgueses y el 4 de m!!_ 

yo de 1848 se proclama la República, no la que el prol~ 

tariado impuso en las calles de ?aris; sino una repÚbll, 

ca que no representa ningún arma revolucionaria contra 

el orden burgues. Hechos prisioneros los jefes del mo-~ 

vimiento, la Comisión ejecutiva de la Asamblea Nacional 

prohibe las aglomeraciones pooulares, lanza sus ataques 

principal~ente en contra de los talleres n~cionales, -

convirtiendo el salario por día en salario por destajo 

y desterrando e Salo~ne.a los obreros no nacidos en Pa

ris. El 21 de junio pública un decreto que ordena la e~ 

33 
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pulsi6n de los obreros solteros de los talleres naciona 

les. Los obreros -dice Carlos Marx- no tenían otra sal.! 

da o morirse de hambre o iniciar la lucha, el 22 de ju

nio en una gran lnsurrecci6n se libr6 la primera bata-

lla entre las dos clases en que se divide la sociedad -

moderna, triunfo la burguesia. ~espués de cinco días de 

incre{ble resistencia, los obreros cedieron ante la --

tuerza unida del gobierno. Es la victoria de Cavaignac, 

al frente de las tropas de la burguesla, que celebra el 

Paris de los triunfadores, la noche del 25 de junio, 

llora el París proletariado que arde 1 gime y se desan~ 

gra. 

Llega as! la guerra franco-prusiana, la derrota de 

Sed~n el 2 de septi~mbre de 1870 y el estallido de la -

reV10luci6n en París, el 4 de :;eptiembre del mismo a.lo -

que derrumba el imperio y proclama, de nuevo la rep6bl.! 

ca, el 28 de enerp de 1871 capitula París. 

La guardia nacional y los obreros armados son res

petados, por el ejército Alemán que no se atreve a en-

trar a Par1s, s61o es ocupado un pequeño sitio de la -

ciudad, Thiers a la cabeza del gobir.i:·no advierte el pe

ligro e intenta de:;ar~ar a los chreros, ante esta prov2 

caci6n se declara la guerra entre Parls y el gobierno -

francés instal;ido en y.,rsalles, el 28 d~ marzo se pr.o-

clama la comuna de París. De inmediato se dictaron med.!, 
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das de contenido social como: la abol i·:i6n del servicio 

militar obligatorio, se declaro 6nica fuerza 1rmad~ a -

la guardia nacional, se condenaron los pagos de algui-

ler de viviendas desde octubre de 1870 hasta abril de -

1871. 

Se ordena por la Comuna, el 16 de abril, abrir un 

l:'egistro de las f!ibricas clausuradas por los ¡iatl:'ones y 

se pl:'eparan los planes para su explotaci6n en coopera-

ti vas de obl:'eros, el día 20 se su¡>l:'imen el trabajo noc

tul:'no de los panadel:'os y las oficinas de coloc~ct6n que 

eran un medio de explotaci6n a los obrel:'os, g1 7 de 

abl:'il el gobierno fl:'anc~s inicia el ataque sobl:'~ Paris, 

con su ejel:'cito completo, liberado JOr los Alemanes, y 

despu.?s de '.Jna lucha encarnizada, caen en las alturas -

de belleville y M~nilmontand, el 20 de mayo, los 6lti-

mos luchadores de la comuna y asi concluye el primer i.!!, 

tente de establecer una dictadura del proletariado, 

La victoria obtenida sobre los obreros de París 

eleva a Thiers a la presidencia de la Rep6blica, una de 

sus primeras medidas es prohibir en Francia el funcion.! 

miento de la Asoci.1ción Intemacional de Trabajadores, 

En 1074 se aprueba una ley que prohibe el trabajo de 

los menol:'es de 10 años y les fija una jornada m~xima de 

6 horas, en 1802 en Saint-~tienne, se constituye la Fe

deración de ·Trabajadores 5ocialistas que agrupa solo a 
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una parte del movimiento obrero francés. En 1884 se --

aprueba la ley que reconoce la legalidad de los grupos 

sindicales, el derecho de asociaci6n y la personalidad 

jurídica de los Sindicatos, aparece la def inici6n de -

los sindicatos que son: organismos que tienen por obj.2, 

to exclusivo el estudio y la defensa de intereses eco

n6micos, industriales, comerciales y agr1col~s. En ---

1886 nace en Lyon la Federaci6n Nacional de Sindicatos 

y Grupos Corporativo5 de Francia y de las colonias, en 

1892 nace en Jaint-Etienne la Federaci6n de Bolsas de 

Trabajo, en ese mismo a~o se aumenta el m1nimo de edad 

para trabajar a los 12 aílos -¡ se establece una jornada 

m~xima de 10 horas hasta los 16 ar.os. En septiembre de 

1895 se produce el acontecimiento m~s importante de es~ 

ta etapa, en Limoges se celebra un con1reso obrero en -

el cual se toma un acuecdo de formar un nuevo org.Jnismo 

sindiC'•l y nace lá .:onfederaci6n General del Trabajo 

c.:.a.r.J, tan asoci~da desde esa época al destino de 

Francia. Los primeros a1'1os del siglo xx, hasta el prin

cipio de la guerra en 1914 contemplaran un gran desarr2. 

llo de los grupos sindicales obreros orientados por la 

C.G.T. 

En 1906 se celebra en Amiens un congreso de la -

C.G. T. que aprobar& su declaraci6n de principios, cono

cida como la "Carta de Arniens" donde se invocar~ como -
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norma suprema la autonom!a del sindicalismo y cte la --

acci6n obrera. 
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MOVI:·1IENTO OBRC:RO ALC:MAN .. 

En Alemania y Austria comienzan a desarrollarse, 

alrededor de 1~40, las primeras formas de resistencias 

de· los obreros al capital. Durante ese año, en Silesia 

y Bohemia se producen los primeros disturbios de los -

obreros textiles¡ es el famoso movimiento lla'!lado "Lu

ddista" que como. he:nos dicho los obreros recurr!an a -

la destruc~i6n de las m&quinas como una forma muy pri

mitiva de resistencias a la explotaci6n, no compren~~

diendo que era preferible hacer suyas esas m&quinas. -

Poco a ~oco se va introduciendo el socialismo, espe~-

cialmente a través de la famosa liga de los justos, dJ:. 

rigida al comienzo por Guillermo Wertling, no obstante 

la fuerza del socialismo es muy pequeña. 

En 1848 estallan movimientos obreros en importan

tes ciudades alemanas y en uerl!n se produce un levan

tamiento de obreros artesanos y la burgues!a liberal,

exigiendo la fundaci6n de la rep6blica. El levantamie.!!. 

to es atacado y fracasa, las tropas prusianas extin--

guieron el movimiento liheral de la burgues!a; ésta se 

apresur6 a bajar las banderas a los primeros disparos 

y los obreros aislados y derrotados, quedar6n paraliza 

dos pol!ticamente durante varias décadas. 

~l fracaso de la Revoluci6n de 1848 quebrant6 ta.!!). 
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bi&n considerablemente el movimiento obrero alemán. ~n 

marzo de 1848 se da el movimiento revolucionario en el 

sudoeste de Alemania: en los centros industriales, como 

por ejemplo en Colonia, los obreros tomaron parte acti

vlsima en este movimiento y levantaron sus re!vindicaci,g, 

nes propias, el 13 de marzo estal16 y triunf6 el alza--

miento en Viena y por esa misma fecha se produjeron en -

Berl1n encuentros entre los obreros y las tro;,as, el 18 

de marzo, triunfaron en la capital de ?rusia los luch~d,2. 

res de las barricadas. 

Aquella misma clase obrera que la burguesía procur2. 

ba mantener en Último plano, salio a primer plano, luchó 

y triunf 6 y todos se enteraron de pronto de su fuerza. 

Después que el pueblo habla triunfado en las barri

cadas, la burguesía rompi6 también con los obreros, de-

jandolos sin derechos electorales y desarmandolos, vemos 

entonces como hasta muy avanzada la década de 1860 las -

organizaciones obreras, formadas principalmente con f 1-

nes culturales, figurar en el grupo de la burguesla lib!!, 

ral. Pero el rápido incremento que toma el capitalismo -

en Aleman ta y la tr.rn5formaci6n de t.s ta en un pa1s de i,!l 

tenso desarrollo industrial, durante esta década y la sJ.. 

guiente se le da gran impulso al movimiento obrero y le 

emancipan políticamente de la tutela de la burguesía. 
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No habla m&s que dos caminos para implantar la un.!, 

dad nacional: el camino revolucionario, por medio de ,_ 

una gran rep6blica democrática y el camino reaccionario 

por medio de una monatqu!a, el primer camino era el que 

abrazaban la clase obrera y la pequena burgues!a demo-

crá tica pero como ya dijimos el rápido desarrollo de la 

industria acab6 con el papel pol!tico independiente de 

la pequena burgues!a y la obligo a luchar bajo l~ di--

rección de una de las dos clases de la sociedad capita

lista: el proletariado o la burgues!a. 

La burgues!a estaba en una situación perpleja. Por 

un lado aspiraba a conquistar la unidad de Alemania, -

que además de 1arantizarle sus intereses económicos Pº!!. 

dr!a en sus manos el poder pol!tico. Pero por otro lado, 

el miedo al proletariado contenta a la burgues!a de ap!!_ 

lar a las masas y la condenaba a la impotencia frente -

al régimen de los terratenientes• 

En 1862 se crea en Leipzig, a iniciativa de los -

obreros de Jajonia, un comité central encargiülo de con

vocar un congreso obrero de toda alemania. El comité 

central de Leipzig se dirigió a Lasalle, que por ese 

tiempo ya habla adguirido cierta celebridad como pollt.!. 

co radical pidiendole que le explicara su opinión acer

ca de los deberes y objetivos de la clase obrera. La -

contestación de Lasalle, la famosa "Carta abierta" en -
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que subraya la necesidad de separar el campo entre los 

obreros y los progresistas que formaban el partido de -

la burgues1a, fundando una organizaci6n proletaria ind~ 

pendiente, esto lo tomo el Comit~ central como platafO!:, 

ma del movimiento obrero en Alemania. 'i el 23 de mayo -

de 1863 se creó en Leipzig la liga general obrera alem!. 

na, dirigida por Lasalle a quien se eligi6 presidente -

por cinco anos. 

La historia del movimiento obrero aleman hasta el 

a~o de 1875 se caracteriza por un duelo tenaz e ininte

rrumpido entre los dos partidos socialistas. 

Sismarck supo explotar muy hábilmente, en sus lu-

chas contra la optpición parlamentaria de los liberales 

burgueses, el miedo de la burguesia al proletariado. I.!!, 

capaz de una revolución desde abajo, la burgues1a ne t_!! 

vo más remedio que prestarse a la revolución desde arr,!. 

ba, aun;ue ello significase la prusianiza~i6n de Alema

nia, el fortalecimiento politice de la aristocracia te

rritorial y la derrota de las esperanzas liberales. As! 

se instauro el .l:nperio Alemán en 1871, cuya estructura -

social y pol1tica naci6 claramente inspirada por el mé

todo Bismarkiano, en realidad, el nuevo imperio alemán 

no hizo más que agudizar la explotaci6n y la opresi6n -

de la gran masa trabajadora del' país, albergando, ade

más, los g~rmenes de nuevas gue~ras. $n la cuna de la -
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uni6n nacional latían ya, pues, las condiciones de que 

habla de brotar la guerra de 1914 en que se vino para -

abajo la obra de Bismarck. 

La derrotá experimentada por Alemania en la guerra 

mundial, ~ue se tradujo en una nueva desmenbraci6n del 

pa!s y en una explotaci6n m's aguda todavía del pueblo 

Alemán a consecuencia del rapaz tratado de Versalles, -

vuelve a poner sobre la mesa el problema nacional. ~n -

la ~poca de la crisis general del capitalismo y de la -

revoluci6n proletari~ internacional, vuelve a plantarse, 

aunque en formas totalmente nuevas, el problema de los 

dos caminos, el revolucionario y el contrarevoluciona-

rio, que pueden seguirse para la emancipaci6n del país. 

Los caudillos nacional socialistas, esforzSndose -

por conquistar a las masas del pueblo con los recursos 

de la demagogia nacional hecha de fantasías, intentan -

hacer un llamamiento a la restauraci6n de la naci6n de 

Bismarck, pero negando hasta las insignificantes conce

siones que Bismarck le entrego a la democracia sociali.l!, 

ta. Sin embargo, la clase obrera, disciplinada por la -

experiencia de la guerra imperialista y de una serie de 

luchas revolucionarias, sabe que s6lo una revoluci6n S.2, 

clalista del pueblo, s61o la dictadura del proletariado, 

puede hacer triunfar la emancipaci6n social y nacional 

de todos los trabajadores. 
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MOVIMIENTO OBRERO ~SPA~OL. 

A pesar de que ha sufrido cambios revolucionarios, 

la investigaci6n se ha ceñido casi exclusivamente en la 

poblaci6n campesina. En efecto apenas se han abordado -

temas de importancia, como las innovaciones en los mo-

dos y técnicas de explotaci6n agraria, las formas de r.!:. 

parto de la producci6n, las condiciones materiales de -

vida de las clases del campo y la evoluci6n de su ment.!!_ 

lidad ante el impacto de la industrialización. 

Durante siglos, la monarquía, la nobleza y la ele• 

rec!a habían sido las únicas dueñas de inmensos latifu.!l 

dios, muchos de ellos sin cultivar y otros -sobre todo 

en el Sur- explotados por un campesinado cuya situ'3ci6n 

social constituía un factor más que agravaba la proble

mática de las subsistencias, cuando el aumento demográ

fico se hizo patente. Para hacernos cargo de la situa-

ci6n de la Espai'la campesina sujeta en su mayor parte el 

régimen sei'lorial, pensemos que en 1787 existían aún 17 

ciudades, 2.358 villas y 8.818 pu3blos som•ti~os a la -

eclesiástica. Ante esta realidad los reformadores ilus

trados del siglo XVIII, sobre todo durante el reinado -

de Carlos III, fueron conscientes de que era necesario 

afrontar el problema agrario, y a su ~poca se remontan 
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los primeros ensayos de la reforma agraria española. 

La tradicional vinculaci6n a las instituciones ~r~ 

miales, que durante siglos habla crecido en las eluda-

des la vida laboral, entró en franca crisis. en la segu,!l 

da mitad del siglo XVIII. En la práctica, el fracaso -

del gremio se debi6 al hecho estructural de no encajar 

con el nuevo desarrollo industrial, que 1mpon1a la ere~ 

c16n de nuevas empresas no previstas dentro del marco -

hermético del gremialismo. Aunque ~sta fue la causa ...... 

fundamental, a la d~cadencia del gremio contribuy6 tam

bién el triunfo de las tesis liberales ba~ad1s en el 

princi,io de la libertad individual para ejercer una 

profesi6n u oficio cualquiera sin ninguna clase de tra

bas corporativas. El resultado final serla la instaura

ci6n en el siglo XIX del régimen de total autonom!a de 

las partes en la f ijaci6n de las condiciones de traba-

jo. 

Cuando las Cortes de Cádiz en. 1013 decretaron la -

plena libertad de industria y trabajo, no introdujeron, 

a la vista del movimiento legislativo que queda reseña

do ninguna novedad de hecho en el régimen laboral esp~ 

ñol; y aunq•1e el ~dvenimiento de Fernando VII marque el 

comienzo de un periodo de luchas alrededor de ese decr.; 

to de 1813 que aparece y desaparece de escena siguiendo 

las vicisitudes del régimen pol!tic~, los gremios están 
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ya condenados a desaparecer en plazo breve. gn efecto, 

después de siglos de un régimen de monopolio forzoso no 

era fácil que resistieran en un momento ideológico poco 

propicio y sobre todo que soportaran la ofensiva burgu~ 

sa contra un3 organización que coartaba el progreso té.s 

nico y la producción capitalista. Los decretos de 20 de . 
enero de 1834 y 30 de noviembre de 1835 implantaren de-

f in i ti vamente la libertad en el mundo industrial espa-

ñol. La escala gremial había ya entonces desapar~cido -

casi por completo, y en su lugar se encontraban pateo-

nos y trabajadores en clara situación de diferenci1ci6n 

social y económica. Sobre el vinculo profesional que -

los unió volvía a privar, como en la época romana, la -

relación jurldica de arrendamiento de servicios. 

Recibidas las primeras influencias de la Revolu--

clón Industrial, ~spaña emprendió la lenta y dificil t!!_ 

rea por el camino de adaptarse a ella. Aunque esta ta-

rea se realizará en forma tímida, en comparación con el 

resto del Occidente europeo, no dejó de transformar Pª.!: 

te de la estructura del país, sobre todo porque dio or.!_ 

gen a un nuevo fenómeno social: la aparición Je los 

obreros industriales que formaron en las ciudades los -

primeros núcleos de población proletaria. 

La proletarización, fenómeno común en todo el mun

do ante las exi~encias del industrialismo creciente, se 
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present6 bajo horizontes llenos d~ dificultades para los 

obreros, agravadas, por lo que a gspana se refiere, por 

la fundamental inestabilidad que atravesó la vida polí

tica y econ6mica del pais en el siglo XIX. En conjunto, 

el obrero espanol, y al igual que en los restantes pai

ses europeos, vivi6 en las fases iniciales del desarro

llo industrial una situación calaminosa, que se manten

dría hasta bien entrado el siglo XX. 

Esta situación se resume as!: malas condiciones en 

los locales industriales, agravadas por la excesiva du

ración de la jornada (jornada de 11 horas en verano, de 

12 en invierno que llegaban en algunos establecimientos 

a 12 o 15 horas, en caso de mujeres y nlf,os); inseguri

dad en el e:npleo¡ salarios bajísimos, insuficientes¡ d~ 

samparo absoluto ante la enferi.iedad, el paro y la vejez, 

Ante tales perspectivas en su trabajo, el obrero se en

contró sin medios de d~fenaa. El liberalismo económico 

bas~do en el r~gimen de contratación libre en el merca

do laboral atend!a muy poco a la realidad objetiva del 

mundo del trabajo; la libertad de contrata, como diji-

mos, era igual para el fabricante que para el operario, 

sofisma que encubrla la desigu<1ldad de o;-ición !'!ntre uno 

y otro. La reacción ante tal abandono se manifestarla -

pronto en una serie de conflictos violentos, que subi-

rian de tono a lo largo del siglo. 
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Frente a su total indefensi6n, el obrero respon-

di61 por su parte, sobre_ todo en los primeros tiempos -

de la industriallzaci6n, con una carencia total del Se.!!, 

tido de responsabilidad; era su desquite inconsciente:

la relajaci6n de la disciplina y el rendimiento d~bil -

en intensidad. Por ejemplo, era cosa frecuente que des

pués de cobrado su salario el s~bado, los lunes no acu

dieran al trabajp y a veces no lo hicieran tampoco los 

martes, es decir, mientras duraba el jornal; su vida, -

fuera de la fábrica, transcurria más que en el misero -

hogar, en la taberna, que fue durante muchos años lugar 

de contrataci6n de trabajo e incluso de cobro de sala-

rios -a veces, y creando un abuso que no será prohibido 

legalmente hasta entrado el siglo XX, la taberna era 

propiedad o estaba controlada por el fabricante-. g1 

analfabetismo y la falta de m1nima instrucci6n y educa

·c16n era general.' Todo ello explicable si tenemos en -

cuenta las dur!simas condiciones de vida que soportaban. 

De la situaci6n vital de los obreros barceloneses 

hacia mediados de siglo, no es nada halagador. Trabaja

ban 12 o 13 horas diarias, tanto ho.11bres como. mujeres y 

ni~os, en locales infectos y ~oco ventilados¡ com1an g~ 

neralmente bacalao, ~renques, pan y vino¡ de la carne -

sólo conoc!an en los casos más privilegiados, los dese

chos del matadero y únicamente los sábados. 
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Esta era la situaci6n de mediados de siglo, la re

laci6n entre ?recios-salarios a fines del mismo apenas 

había mejorado. Basándose en documentos originales, -

Vicens presenta el siguiente cuadro de salarios en Ba.E, 

celona, en 1900: albaRiles 16 reales; c~rpinteros 16'75 

reales¡ mecánicos, 17 reales; peones, 10 reales. jÓlo -

el gasto de alimentac16n para cuatro personas -a base -

de bacalao, pan, patatas, judlas, huevos, aceite y vino 

importaba ya en estos momentos 14'50 reales dlarios. ~.!!. 

te hecho expresa con brutal claridad la triste situa--

ción de unas gentes que a pesar de varios decenios de • 

sedimentación de la estructura industrial'aún percib!an 

jornales de ~ambre. Si ésta era la realidad dominante -

en el mayor núcleo ind·~strial de E:spa~a, fácilmente PU,! 

de calcularse cuál debla ser el nivel y las condici~nes 

de vida en las restantes regiones, menos avanzadas. 
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A partir de 1860 el lllOVilliento obrero, diSNinuida -

~a represi6n iniciada con 11<>tivo de las revoluciones d• 

18481 resurge. Esta situaci6n la aprovecha Marx quien -

con motivo de celebrarse en Londres, en el a~o de 1862, 

una expo1ici6n universal, establece contactos con los --
. (9) 

obreros que vienen a visitarla. Las trade-unions hiele--

ron conocer su deseo de crear una organlzacl6n interna-

cional para apoyar las relvlndlcaclones obreras, y en el 

a~o de 1864 por lnspiraci6n de Harx y Mazzini se cre6 en 

Saint Hartin•s Hall la PriNera Internacional, lanzando -

al mundo corao un reto a la burgues!a, la historica con-

signa "Proletarios de todos los paises, unios". 

Lo1 estatutos de la PriNera Internacional son reda.!:_ 

tados por Harx, al testo definitivo es presentarlo en 

tres idiomas y es aprobado por el 1g Congreso General C!_ 

labrado en Ginebra del 3 al 8 da septiembre de 1866. 

Dentro de los puntos importantes del proyecto pre-

sentado entresale que; la libertad de los trabajadores -

debe ser obra de ellos mismos, que los esfuerzos de los 

(§) Del Buen L. Nestor. Ob. C{t. Tomo I. P. 171 
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'trabajadores para conquistar su libertad no deben tender 

a constituir nuevos privilegios, sino establecer para t,!a 

dos, los mis111<>s derechos y los •isAK>s deberes y destruir 

toda dena.inaci6n de clase, que la libertad econ6inica de 

. los trabajadores es el gran fin a que debe estar subord.!, 

nado todo movimiento político, que todos los esfuerzos -

que se han hecho se perdieron por falta de solidaridad -

entre los obreros de los diversos paises, que el proble

•a de la libertad de los obreros no es local o nacional, 

por el contrario, este asunto interesa a todas las naci2 

nes civilizadas. 

La Primera Internacional sigue una linea ascenden-

te, incorporando a sus filas, con el paso del tiempo un 

n6mero •ayor de obreros y celebra diversos congresos, el 

segundo congreso se realiza del 2 al 9 de septie111bre de 

1867 en Lusana, el tercer congreso se realiza en Bruse-

las del 6 al 13 de septi•bre de 1868, el cuarto congreso 

se celebra en Basilea del 6 al 12 de septiembre de 1869, 

la guerra franco prusiana i•pide se celebre el congreso 

de Par1s, en Londres, del 17 al 23 de septiembre de 1871 

se lleva a cabo una conferencia internacional, en la Ha

ya del 2 al 9 de septiembre de 1872, se lleva a cabo el 

quinto congreso que ratifica los principios políticos de 

la internacional frente al apoliticis•o anarquista. 
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En este congreso después de acaloradas discusiones 

se expusa a Miguel Bakunin y a James Guillaume lo que d~ 

termina la retirada de los anarquistas. ~l sexto congre

so se celebra en 1073 en Ginebra, la Internacional se d.!, 

suelve en su séptimo congreso realizado en Filadelfia el 

año de 1876, ciudad a la que habia sido trasladadcsu se

de, 

La Primera Internacional desaparece pero deja semi

llas en muchos paises. En primer lugar, la extensi6n de 

los sindicatos; aunque sin ideologias precisas, surgidos 

de la lucha, o formas sindicalistas muy primarios, se d~ 

sarrollaron en varios paises europeos. Junto con este -

fen6meno, también comienza a formarse redes de cooperatJ:. 

vas. Ambos procesos indicaban que a poco más de veinte -

años de la aparici6n del manifiesto comunista el movimi" 

ento obrero habla avanzado en calidad, puesto que, si -

bien la Primera Internacional se disolvia habla un auge 

de formas nacionales de organización de los trabajadores. 

Los trabajos en favor de la organizaci6n de una se

gunda internacional tienen lugar en un medio social y -

econ6mico totalmente cambiado. Estas trasformaciones pr.2. 

dujeron 1 a partir del año de 1880, un periodo de manten!, 
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da estabilidad y de progreso. Además en este momento, las 

grandes potencias europeas comienzan a repartirse, la par, 

te del mundo que acababa de ser conquistada, marc-:indo es

pecialmente en Africa sus esferas de influencia. Pero 

mientras en el mundo acontecía todo esto, las relaciones 

internacionales de la clase trab.ajadora, después de ese -

breve eclipse, empezaron a entrar en un nuevo periodo de 

crecimiento y desarrollo. (10) 

gn Par!s del 14 al 21 de julio de 1889, en la Sala -

Petrelle, tiene lugar el primer congreso de la nueva in-

ternacional. Asisten delegados de 16 paises, desde el or

den del día discutido para esta reuni6n, se destaca la in 

tención del congreso de tratar los problemas concretos 

del proletariado con mayor ~nf asis que los aspectos polí

ticos, entre otros tenemos Legislación Internacional del 

Trabajo, Reglament~=ión legal de la jornada de Trabajo, -

trabajo nocturno y' diurno, días de descanso para los hom

bres, las mujeres y los ninos, ~igilancia en los talleres 

de la grande y de la pequeña industria as! como de la in

dustria doméstica, vías y medios para obtener estas rei-

vindicaciones, abolici6n de los ejércitos permanentes y -

armamento del pueblo, sobre eso el congreso adoptó el si

guiente acuerdo: 

(10) Dé Ferrari, Francisco. Derecho del Trabajo Vol. IV 
Sditorial de Palma 1 Seg~nda Sdición, Buenos Aires 
1974. P. 141 
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Despulos de afirmar '¡ue la e'.!lancipación del trabajo y 

la humanidad no puede salir más lue de la acción int~rna

cional del proletariado orgnnizado en partido de clase, -

apoderándose del poder político por la expropiación de la 

clase capitalista y la apropiaci6n social de los medios -

de producción. As! mismo el Congreso reclama entre otras 

cosas, la limitéción de jornada de trabajo, prohibición -

al trabajo de menores de 14 años supresión del trabajo -

nocturno excepto ramas de trabajo ininterrumpido a traba

jo i~ual salario igual para todos los obreros de ambos -

sexos y sin distinción de nacionalidad y la libertad abso 

luta de asociación y coalición, ade~ás el congrezo decide 

la celebración de la manifestación internacional del pri

mero de mayo en homenaje a los lideres obre~os de Chica

go ejecutadas con motivo de los acontecimientos ocurrid3s 

el 1Q de mayo de 1886. 

Hab!an aparecido adémás en este rn'lmento, en el movi

miento obrero europeo como sucesores de Blanqui y Bakunin, 

grandes figuras, partidarios de los mlotodos más drásticos, 

entre los que debemos recordar a Kro~otkin, ~liJeo Reclus, 

Malatesta, que formarrm por su cuenta la llamada Interna

cional Negra, cuya parti-::ipación fue muy activa en las l.J:!. 

chas de la clase trabajadora de este periodo, en las que 

aconsejaban emplear la resistencia armada y la propaganda 

de hecho. 
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¡e celebran otros congresos en Bruselas con la asi,!!_ 

tencia de 16 pa!ses en 1891 1 en Zurich en 1893 con la -

asistencia de 411 delegados, en Londres en 1896 con la -

asistencia de 776 delegados de 20 paises, en este congr.!!_ 

so se expulsa a los anarquistas. En Par!s del 23 al 27 -

de septiembre de 1900 con asistencia de 791 delegados. -

en el siglo XX celebra antes de su disoluci6n, con moti

vo de la 1uerra los congresos de Amsterdam del 14 al 20 

de agosto de 1904 de stuttgart del 16 al 24 de agosto de 

1907 1 el de Copenhague del 28 de agosto al 3 de septiem

bre de 1910, el de aasilea el 24 y 25 de septiembre de -

1912 y, el 6ltimo en Bruselas, el 28 de julio de 1914. 

·3.- LA CONFERENCIA DE LEEOS. 

Durante la guerra los lideres gremialistas, desde -

1916 se preocuparon constantemente por las consecuencias 

para la clase trabajadora, se formaron algunos tratados 

en vista de resolver en com6n, los problemas que plante,i 

ban en los distintos paises la econom!a de mercado. Asi

mismo los trabajadores de todo el mundo sol!an cambiar -

ideas sobre los mismos puntos y sobre las demandas espe

cificas que los laboristas quer!an que se incluyeran en 

el tratado de paz a firmarse. La conferencia aprob6 la -

proposici6n de Jouhaux, a fin de que un documento hist6-
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rico asegurara a los trabajadores, de todo el mundo un 

m!nimo de garantlas, tanto morales como materiales, en -

lo referente a los derechos de asociaci6n, emigraci6n, -

seguro social, horas de trabajo, higiene y protección -

del trabajador, también se pidió en ese congreso la ere.!. 

ción de una comisión internacional ~e estadlstica. 

Ssta conferencia se celebró en febrero de 1919, CO.!J. 

to con la asistencia de representantes obreros de los -

paises aliados, centrales y neutrales. Se aprobó una ca.!: 

ta Obrera Internacional que combinaba el programa de la 

Conferencia de Leeds de 1916 con los de Berna de 1917. 

La Carta exigía: La educación gratuita, la jornada 

de 8 horas, un descanso semanal m!nimo de 36 horas, jor

nadas de 6 noras para los menores de 18 a~os, abolición 

del trabajo nocturno para los mayores, seguro social, -

bolsas de trabajo, un código internacional para marine-

ros, adem~s se propuso un parlamento Obrero Internacional 

formado por igual número de delegados gremiales y deleg.!. 

dos gubernamentales que se reuniera per!odicamente y re

dactara leyes del trabajo, las cuales tendr!an la cali-

da~ de Leyes Nacionales. 
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S.- ~L TRATADO DE VERSALLES (CLAUSULA~ SOCIAL~S) 

Terminada la guerra de 1914, se desencaden6 en ~ur2 

pa una ola de indisciplina social debido a la desmovil1-

zaci6n de los ej~rcitos y de la desmoralizaci6n general 

de los pueblos. 

Las organizaciones obreras queriendo aprovechar es_ 

tas circunstancias proyectar~n la acci6n de masas, la -

nueva esperanza ·~ue iluminaba en ese momento el alma de 

los trabajadores llevó a sus dirigentes a ?lanear la so

cializaci6n de los medios de producción, pensando 1ue la 

vieja Europa ".leb!a salir de sus ruinas con una nueva or

ganización dirigida por los trabajadores, por vez ?rime

ra se atribuye importancia internacional al problema so

cial. 

La conferencia de ?az 1ue se realiza el 25 de enero 

de 1919 1 la inducen a designar una comisión de legisla-

ci6n obrera internacional para que formule cl~usulas o-

breras especiales que se van a incluir en el tratado de 

Versalles, Samuel Gompers 1 tuvo una gran participación -

en la formación de esta comisión. Se mantuvo en estrecho 

contacto c,n los comisarios de la paz y tuvo numerosas -

conferencias con el presidente Wilson para formularle -

los justos deseos y aspiraciones de la clase trabajadora 

entre otros la comisi6n estuvo formada por Gompers como 
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delegado norteamericano (presidente), Jouhaux represen-

tente trances y Barnes representando a Inglaterra y se -

encontraban representantes de Bélgica,Cuba, Checoslova-

qula, Italia y Polonia. 

El 11 de mayo de 1919 la comis16n presento su info!: 

me, que fue aprobado por el congreso de la Paz y fu6 in

cluido como parte XIII del tratado de Versalles e incor

porada posteriormente a los tratados de Nevilly del 17 -

de noviembre de 1919, del gran Trianon del 4 de junio de 

1920 y Saint Germain del 10 de septiembre de 1919 en do.!l 

de se ponia fin al estado de guerra. 

En más de un punto esta convenci6n, qued6 por deba

jo de la carta de berna y de las demandas de la federa-

ci6n Americana del trabajo. Los principios generales --

eran más o menos vagos. La convenci6n no hizo lugar a la 

demanda de 36 horas de descanso semanal y no se dice na

da sobre el trabajo nocturno, el seguro social y el c6d.!. 

go internacional de los marineros. 

d) Organizaci6n Internacional del Trabajo. 

En la conferencia que puso fin al apocalipsis de la 

primera guerra, flotaban las ideas de paz universal y de 

justicia social, pero fueron contempladas en una vincul.! 

ci6n intima, porque la una sin la otra seria una quime--
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ra: La paz universal serla la base para el reinado de -

la justicia social, pero ~sta, extendida sobre los pue

blos, serla la base m§s finne para la paz universal. La 

comprens16n de esta reiaci6n d1al6ctica determin6 la 

creaci6n de la sociedad de naciones o Liga de naciones, 

cuya misi6n seria la preservac16n de la paz universal y 

bajo la presi6n de las clases trabajadoras, el nacimie!!. 

to de la 0rganizaci6n Internacional del Trabajo. (11). 

El titulo XIII del tratado de Paz de Versalles es-

t6 dedicado a crear una organizaci6n internacional del 

trabajo, las potencias contratantes fundando su inicia

tiva expresaron en el tratado que el bienestar social, 

i1s1co, moral e intelectual de los trabajadores asala-

riados es de esencial importancia desde el punto de Vi,! 

ta universal, raz6n por la cual hablan resuelto establ,! 

cer un organismo permanente para conseguir tan elevado 

fin. Una dispos1ci-6n transitoria del tratado de Versa-

lles, establecia que la primera conferencia deber!a re.!! 

nirse en 1919 y el inicio fue en la ciudad de Washing-

ton el 29 de octubre de ese ano, desde entonces la O.I. 

T.convoc6 y reun16 regularmente la conferencia anual 

que sirvio para dar un gran impulso a la 199islaci6n 

del trabajo en todo el mundo. 

(11) De la Cueva Mario. El Nuevo Derecho del Trabajo. 
Tomo I. editoriar"PorrGa, Novena Edic16n, México 
1984, P. 26 
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Al estallar la segunda guerra mundial, sufri6 una -

dura prueba, pero fue de les pocos organismos internaci2 

nales que lograron sobrevivir, aun~ue durante la guerra 

dejo de trabajar normalmente e interrumpio sus activida

des en varios aspectos, siguiendo con sus trabajos tecn! 

cos estables' y haciendo sus publicaciones, as! mismo dio 

asistencia t&cnica a los paises adheridos. 

~n 1944 se reunio en Piladelfia en su 26a. Confe---

rencia Internacional esta que es una de las más importa!l 

tes se le debe la llamada DECLARACION DE FILADELFIA, CU• 

yos enunciados fundamentales por su alta ideolog!a y sig, 

nif icaci6n mencionaremos a continuaci6n, cuyos programas 

permitan alcanzar: 

a) La plenitud del emplee y la elevaci6n de los ni

veles de vida. 

b) El empleo de trabajadores en donde puedan senti!, 

se más satisfechos y poder aportar m:s capacidad. 

c) El suministro como medio para lograr este fin y 

garant!as adecuadas para la formac16n profesional asi 

como la trasferencia de trabajadores. 

d) Justa retrlbuci6n de salarios y ganancias, sall!_ 

rio. m!nimo vital, y duraci6n del trabajo. 

e) Reconocimiento efectivo del derecho al contrato 

colectivo la ayuda de empresa y obreros en el mejora-~ 

miento continuo de la eficiencia en la produccl6n as! -
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co~D en la preparación y apllcaci6n de medidas sociales 

y econ6niicas. 

f) Medidas de seguridad social y atención m~dica -

completa. 

g) Protección adecuada a la salud de los trabajad~ 

res, en todas las ocupaciones. 

h) Protección de la infancia y de la maternldad. 

i) S1.1111inistro de alimentos, vivienda y facilidades 

para la recreación y la cultura. 

j) Garant!a de iguales oportunidades educativas y 

profesionales. 

En las conferencias 27a. y 28a. celebradas en Par!s 
• en 1945 y en Montreal en 1~46 respectivamente llevaron a 

cambiar las bases de la organización y a poner lfin a los 

vincules que la unian con la sociedad de naciones, orga

nismos ~ue había empezado a declinar despu~s de la segu!!, 

da guerra mundial .. mlentras surg!a para reemplazarla en 

el manejo de la pol!tica internacional un nuevo organis

l'llO: La Organización de las Naciones Unidas. 

La Organización Internacional del Trabajo esta in

tegrada por los siguientes órganos. 

1) LA CONFER~NCIA GENERAL. 

II) EL CONSEJO DE ADMINISTRACION. 

III) LA OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO, 
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· 1) La Conferencia General1 es el organismo supremo 

lo forman los representantes de los estados adheridos. -

Cada uno de ellos debe designar dos delegados gubernaaa.!l 

tales, un delegado patronal y otro de los trabajadores. 

Los representantes profesionales deben de ser nombrados 

por los gobiernos de acuerdo, con las organizaciones, -

m6s representativas. La dalegaci6n de cada pa1s, puede 

estar tambi'n integrada por cierto número da consejeros 

t~nicoa, seg6n el articulo 3 de la Constituci6n. Estos 

consejeros pueden integrar ca.isiones, participar en sus 

deliberaciones e incluso an las deliberaciones y vota--

ciones de la conferencia, por cuanto puedan, en ciertos 

casos, suplir a los delegados. 

il funcionamiento de la Conferencia se s011ete a las 

siguientes reglas: 

1> se reúne en el lugar que ella designe o el que 

determine el consejo de ad•inistraci6n. 

2) las sesiones ser&n por lo manos anuales. 

3) las sesiones serán públicas, excepto que la CO,!l 

ferancia decida lo contrario. 

4) s610 los delegados, los expertos y aquellos pe!, 

sonas que por su rango lo ameriten entrar&n a -

la sala da sesiones. 

5) los idi011as oficiales son el franc's y el inglés 

y los documentos se publicaran en francés, in---
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glhs y espanol. 

6) de cada sesi6n se levantará un acta porme~oriza

da por la secretaria de la conferencia. 

7) el orden del d!a será fijado por el consejo de -

administraci6n. 

La conferencia podrá, igualmente fijarlo. 

II) Consejo de Administraci6n. 

Este 6rgano tuvo oriqinariamente el cometido de di

rigir la oficina internacional del trabajo, pero actual

mente es un 6rgano emancipado del sector administrativo 

de la organizac16n, el cual además de tener autonom!a, -

actúa dentro del complejo mecanismo internacional con -

una nueva jerarqu!a: como 6rgano director de toda la or

ganizaci6n. Actualmente la forman 48 miembros, de ellos 

24 representan a los gobiernos, doce a los trabajadores 

y doce a los empleadores, el artículo 70 señala que 10 -

de los representantes gubernamentales habrán de ser ele

gidos por los estados miembros de mayor importancia in-

dustrial, La elecci6n de los miembros del consejo la ha

cen cada uno de los grupos constituidos, a ese efecto, -

en colegio electorales. El mandato dura 3 años y la elec 

ci6n se celebra mientras la conferencia esta reunida. -

Existe además un n~mero de miembros que tienen el carác

ter de permanentes. El consejo se re~ne habitualmente --
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cada tres meses, debiendo coincidar una de las reuniones 

con la conferencia o cuando doce de sus miembros lo sol! 

citen por escrito. Las reuniones se llevan a cabo salvo 

causa de fuerza mayor en la sede de organización. El tr.! 

balo del consejo se realiza a trav~s de m6ltiples comi-

siones y comit~s que tienen a su cargo la labor previe -

de estudio, documentaci6n,análisis y elaboración de los 

proyectos de resoluciónes que son llevados al plenario -

del conse30. 

III. La Oficiña Internacional dal Traba3o. 

Es otro de les 6rganos permanentes de la O.I.T. se 

trata, en realidad,del mecanismo administrativo sobre el 

que descansa toda la organizaci6n mundial de la protec-

ci6n legal de los trabajadores. Al frente de la oficina 

se halla un direct:.or general cuyo mandato no tiene plazo 

y entre otras cosas tiene la de ser secretario general -

de la Conferencia, la de participar en los trabajos del 

consejo que es el organismo que lo designa, según el ~

articulo ao de la Constituci6n, entre las funciones de -

la oficina se pueden se~alar las siguientes: 

a) la centralización y la distribución de todas las 

informaciones concernientes a la reglamentación -

internacional, las condiciones de vida de los ---
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trabajadores y del régimen de trabajo. 

b) realiza el estudio de las cuestiones a someter a -

las discusiones de la conferencia para la adopción 

de convenios. 

c) participar en el trámite de las reclamaciones y de

nuncias diri~idas contra estados miembros, por fal

ta de ejecuci,6n adecuada de un convenio al que di:_

cho estado haya adherido o ratificado. 

~s indudable que la O.I.r. ha cumplido satisfacto

riamente sus fines y a pesar de lo 1ue se ha dicho, los 

sigue atendiendo con particular eficacia, siendo proba-

blemente la que ha dejado honda huella en la vida de los 

estados además la que ha puesto de manifiesto, s~gurame_!l 

te como ningun otra organización las posibilidades de -

la acción internacional principalmente en los paises me

nos desarrollados o subdesarrollados. 

e) Sindicalismo Contempor~neo. 

A solo doce a~os antes del fin del siglo, las expo

siciones acerca de la vida obrera, de los miserables de . 

Victor Hugo y del México barbare de 'furner, tendremos -

que reconocer que el nivel de vida, en el sentido econó

mico de la clase obrera, se ha elevajo sin lugar a dudas 
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y que las condiciones da trabajo, jornadas, salubridad, 

seguridad industrial, descansos, vacaciones, entre --~ 

otros, son infinitamente •ejores de las que conocieron 

los fundadores dal socialismo ut6pico, dal marxismo y -

a6n de la social-democracia alemana, ya que en Francia, 

Xtalia, Alemania y muy especialmente en Espana, la ten

si6n social y el progreso de los partidos radicales, 

acentuaron sus niveles pol1ticos e ideol6gicos. 

El obrero cualquiera que sea su salario, tiene la 

sensaci6n de que jam's se le pagar& lo suficiente por -

el tiempo, la libertad, y la vida que pierde al servi-

cio da una empresa o de un patr6n, que le impone la na

turaleza, las condiciones y el contenido de su trabajo, 

este es uno de los puntos que Alfred Anchez Gonz, exce.e, 

cional pensador Austriaco, y considerado en Francia, -

como uno de los sociol6gos m&s eminente y distinguido; 

nos senala, y nos dice tambi6n que la reinvindicación -

del salario es la fonna de protesta m&s inminentemente 

eficaz contra la subordinaci6n social del trabajador, -

contra el reconoci•iento en la empresa y en la sociedad 

de la parte de responsabilidad, de iniciativa creadora 

y personal que supone hasta un trabaje poco calificado. 

~a explotaci6n individual y colectiva de los tr•b.! 

jadores en el marco de la relaci6n obrero-patronal, la 

profunda manifestación de esa condici6n de trabajo, CO.!!, 
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tando con la situación r-ol!tica, social y económica de 

la forma de vida del obrero, trae como consecuencia el 

desprendimiento de los sindicatos; Comunistas, Capita

listas, Revolucionarios y ·de Cogestión. 

~l Sindicalismo Capitalista. 

~l 3indicalismo Norteamericano constituye la ex--

presi6n m~s evidente de un sistema capitalista,que solo 

busca mejores con1iciones salariales de trabajo en ge-

neral y de segurida~ social. 

La fusión de las dos grandes centrales obreras en 

diciembre de 1955,creando la American Federat16n of 

labor and the Congress of Industrial Organizati6n,con -

una agr•Jpaci6n inicial de 16 000 000 de trabajadores,m!_ 

nif!estan,ayudar a los trabajadores asegurandoles !ncr,!!_ 

mento salar!al,horas y condiciones de trabajo mejores,

promover la af iliaci6n de los sindicatos de artesanos,

formar grupos locales y nacionales,no considerar la r!. 

za,credo u origen,luchar por una legislación para la 

contrataci6n colectiva,alentar a los trabajadores para 

registrarse y votar,entre otros puntos, 

El Sindicalismo =omunista. 

La imagen pGblica de los sindicatos soviéticos, se 
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expresa generalmente, senalando que constituyen un con

ducto los obreros, en \as decisiones pol!ticas dentro del 

comité central del partido comunista. 

El partido comunista dirige la actividad de los -~ 

sindicatos y entre sus principios fundamentales se en--

cuentra; la vinculaci6n de los organismos econ6micos y -

los organismos del estado, para conducir la economia del 

pa!s, imponiendo f ijaci6n de tarifas y normas de abaste

cimiento, intensificar la participaci6n de los sindica-

tos en todos los organismos de planeaci6n del estado pr.!!, 

letario. 

Sindicato de Cogesti6n. 

El grupo sindical m&s representativo es la Confe-

deraci6n de Sindicatos Alemanes, que se constituty6 en 

octubre de 1949 en Munich, está posici6n de Alemania F~ 

deral, es la expresi6n m&s clara y objetiva del antico

munismo y del sistema capitalista, la derecha concreta. 

En los t~rminos de la ley del 22 de mayo de 1951, los -

trabajadores, participan tanto en el consejo de admisi6n 

como en los 6rganos de representaci6n legal dentro de -

una empresa. Los sindicalistas están sometidos, en le -

cogesti6n, al derecho de sociedad, su deber es actuar en 

vista del bien com6n y guardar discreci6n acerca de los 
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secretos comerciales y técnicos de la empresa. 

La Cogesti6n, concebida al principio, como un mejio 

de socializar las grandes empres3= industriales, esta -

lejos de haber alcanzado los resultados iUe los sindic!!_ 

listas y los dirigentes de la democracia cristiana ha-

b!an previsto. As! un gran número de diri3entes y de -

cuadros sindicales entraron en los consejos de adminis

traci6n o fueron encargad·:-s del problema del personal, 

es tas res'.)onsabi lidades han dado nacimiento a •Jna raza 

de managers muy particulares, estos miembros de nuevo -

estilo han manejado de preferencia los intereses de la 

empresa y no la de los trabajadores, la cogerti6n cons

tituye sin lugar a dudas, uno de los medios mas efica-

ces de defensa del capital en contra del fenómeno de la 

lucha de clases. 

Sindicalismo Revolucionario. 

En Euro?a, el sindicalismo actual se expresa en una 

linea de combate, de enfrentamientos abiertos contra 

el sistema entre esos pa!ses tenemos a Italia, Francia 

y España, permiten el juego sindical a pesar de que po

nen en jaque, no sólo las estructuras capitalistas si-

no, inclusive, la pasividad de los partidos politices. 
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Italia. 

Italia es un pa!s de contrastes, la pobreza del ~ 

sur se hace más evidente ante la creciente industriali

zación de las ciudades del norte, el Vaticano como cen

tro cristiano del mundo, escondido en una muralla que -

mal disimula la riqueza insustituible del arte, que en

cierra convivencia con .ina de las ciudades rojas de It!!_ 

lia: Roma, dende la huelga sciopero, es la palabra cla

ve y presencia cons~ante. 

~l partido Comunista Italiano es uno de los más P.2. 

derosos del mundo ccn su~ sindicatos unidos, la Confed.!:_ 

razione Generale Itali>na del Lav~ro de Tendencia Comu

nista (C.G.I.L.l, Confederazione Italiana Lavoratori 1 ~ 

de tendencia Cristiana (C.I.S.L.) y la Unione Italiana 

del Lavare, de tendencia ~ocialista (U.I.L.) 

~l Sindicato italiano es un proceso revoluciona--

rio, que se lanza en una v!a de unidad que produce in-

quietud en los partidos moderados del centro y f"vorece 

al juego neo-fascismo, el sindicalismo opera con gran-

des masas, accesibles a la o~ini6n. Intenta recuperar -

el impulso revolucionario del periodo ~re-facista, los 

partidos pol!ticos discutidos y tentadon por la riv~li

dad de la promeea, no ven con ojos demasiado favorables 
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que los sindicatos intervengan en las disposiciones po

liticas. 

FRANCIA 

Los protagonistas de la acci6n sindical son basiC,! 

~ente tres; la Conferencia Francesa de Trabajadores Cri.!!. 

tianos (C.F.T.c.l, la Confederación Francesa Detnocr&ti

ca del trabajo (q.F.D.T.l, y la Confederaci6n de Puerza 

Obrera (C.F.O.). 

La Fuerza Obrera representa el sindicalismo fran-

ces, defiende el derecho al empleo, la for•ación profe

sional, la reducción del tiempo de trabajo, la mejoria 

de las condiciones de trabajo y hace la defensa del po

der de compra. Todo ello mediante la renovación de las 

condicione• colectivas con las confederaciones existen

tes. 

ESPAÑA. 

El Sindicalismo ha evolucionado de manera notable 

e partir de su ingreso a la democracia, el Sindicalismo 

cOMunista que Mantuvo una lucha heroica en el periodo -

final de la dictadura, alterna hoy con la renovada 

Unión General de Trabajadores en la linea del partido -

Social Obrero Espaftol. 

~a crisis que ha enfrentado Espafta, fue un costo -
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elevado de desempleo cercano al 20 por ciento de la 

fuerza laboral, ha producido situaciones dlficlles. La 

concentracl6n social, f6r111ula del entendimiento tripar

tito que se instaura con los acuerdos de la moncloa --

( 1977) ha l•pllcedo un sacrificio de la clase obrera, -

por el acuerdo econ6mico y social que llevo consigo la 

aceptaci6n de a1.1111entos salariales por debajo de la ln-

f laci6n, sin que se vislumbre una soluci6n positiva pa

ra el desempleo, lamentablemente en ascenso. 

Espana, Francia e Italia; cada pais en su estilo -

diferente, representa entonces, formas de sindicalismo 

de oposlci6n, representativo, pluralista y democr&tico, 

el triunfo social en Franela y Espana, coloca a los 

sindicatos en posiciones particulares. No cabe duda de 

que no deberSn perder la actitud critica frente a la -

acc16n del gobierno. 
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a) Origenes del Sindicalismo en México. 

P.ara iniciar la historia sobre los Origenes del Si.!l 

dicalisllO en México, es indispensable lanzar una mirada 

ratro1pectiva hacia las condiciones guardadas por los ~ 

bladorés da nuestro territorio a partir de la Conquista 

llevada a cabo por Espafta, pues si el Estado de esclavi

tud que soportaron nue1tros antepasados no hubiera lleg.l!. 

do a extremos francamente inhumanos, qulzA la vida de lo 

que fue la Nueva Espana, posteriormente México, tomando 

distintos derroteros de la eolonla, se habria convertido 

en un pa!s justo y 1oberano, econ6micamente suficiente, 

dadas sus riquezas natural••• 

Esta fuera de toda discusi6n el hecho de que a la -

llegada de Hern'n Cortés (1519), hasta la guerra de inde

pendencia (1810), 101 indios arrastraron las cadenas de 

la esclavitud, que fue abolida por el Padre Hidalgo con -

su gesto rebelde f rent• al virreinato. 

Don Toribio Esquivel Obreg6n escribi6; en las Cor-

tes Rudano en 1524, cinco ordenanzas sobre el uso de los 

encomenderos, dichas ordenanzas completaron las in1truc-

clonea da Carlos V, constituyendo el Primer Reglamento -

del Trabajo en el Nuevo Mundo. 

De aqu!, la encomienda se consolido bajo el réqi--
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men de explotaci6n de los aborígenes aun cu'lndo el ex-

plotador se cobijaba con el manto piadoso de la rel!---

gi6n. 

:t as1 ·se dijo, ~ue los monarcas eran 

buenos padres, bajo cuyo centro se -

vivía en paz y los traductores com-

prados, describlan con entus!.'ls•10 --

sus haza~as, y los p~dres de familia 

encomendados enseñaban piadosamente 

su oficio a sus hijos. 

As! también lo decian los curas: 

Es nuestra misericordia abrazar a t2 

dos loe. hom~res 'ºr tgual, no esta--

mos at~dos a ninguna tierra, ni go--

bierno, estamos unidos en un solo 

pueblo de h·?rmanos, nu"s tro reyno no 

e~ de este ~~nda, esta tierra es ---

atrío de peregrinaje, sufrid. 

As! lo 1uiere Dios, levanten las ma

nos al ~ielo y orad por los que los 

torturan, pues la oraci6n bendita es 

nuestra unica asua para los 1u~ gan~ 

l:"•n el Para1so. (~<) 

(121 Part1da Bravo Rober~o, Historia del Tribunal Su
perior de Justiciar Ed. T.S.J. Primera Edici6n -
M~xico, 1987. P. 216 
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Esta es la forma, COlllO se arranca a lo• indios e.!!. 

cot1enderos, la 6lti•a gota de su existencia, y asl los 

eantenlan en la ignorancia para que no se levantaran -

contra sus amos que los qo~rnaban bajo el •anto div1-

no. 
Las primeras industrias en la Nueva Espana, fue-

ron organizadas por Cort6s: construcc16n de armas, f6-

brica de polvor~, ganaderia, agricultura, hilados de -

algod6n y lana, establecimiento de los ~ngenios azuca

reros en Veracruz y Tlaltenango. Asi fue COtllo da la -

creac16n de las pri~eras industrias destinadas a la d~ 

fensa guerrera y de ah!, se pas6 a la fundaci6n da la 

industria general basada en la explotaci6n de los abo

rigenes. 

Pue hasta el ano de 1613, cuando la industria de 

Pallas tuvo mucha de111anda, pues el clero y la nobleza 

vestian pallo y seda·, por lo tanto se preocuparon de -

que quedaran establecidos peines pera el tejido ancho 

de telas, calidad de lana, en el ano de 1872 la indus

tria textil estaba en manos de franceses y espalloles; 

los mexicanos solamente pod!an aspirar a ser obeeros. 

En esta ~poca, para los; industriales, artesanos 

y jornaleros, la situaci6n econ6mica era mala, pero en 

lo moral eran peores, si a las m'quinas se les presta 

un cierto cuidado para que su duraci6n sea m&x1ea, a -

los trabajadores se les descuido irremesiblemente, el 



75 

Barón Alejandro de Humboldt, que visito los telares de 

Queretaro y Texcoco escribio; eran unos verdaderos ga

leotes semidesnudos, cubiertos de andrajos, flacos y 

desfigurados, adem&s de la miseria reinante1 la falta 

de probidad era general, el patron siempre considero 

una obra de caridad proporcionar ocupaci6n a un obrero 

y por ello éste tenia la obligación de estarle eterna

mente agradecido y soportar todos los actos que en su 

contra fueron ejecutados por las ~mpresas, 

En este año de 1872 se fundo la primera asocia--

ci6n nacional de grupos obreros, el gran circulo de o

breros de M6xico 1 y con esto se inicia una nueva etapa 

en el desarrollo de la organización sindical, ~sta nu~ 

va organizaci6n ~nvio emisarios a toda la rep·Íblica P.! 

ra que promovieran la creación de nuevas organizacio-

nes y agencias regionales del movimiento, y ¡a para 

1875 había veintiocho sociedades cbreras afiliadas al 

gran circulo, 

Las siete primeras cláusulas del reglamento del -

gran circulo, que fue aprobado el d!a 2 de junio de --

1872 expresan lo siguiente: 

I.- Mejorar por todos los medios legales la situ.! 

ci6n de la clase obrera, ya en su condici6n 

social, ya en la moral y econ6mica. 
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II.- Proteger a la misma clase, contra los abusos de 

los capitalistas y maestros de talleres. 

III.- Relacionar entre si a toda la gran familia obr.!;. 

ra de México. 

IV.- Aliviar en sus necesidades a los obreros. 

v.- proteger a la industria y el progreso de las 

artes. 

VI.- propagar entre la clase obrera la instrucción -

corrP.spondiente en sus derechos y obligaciones 

sociales y ·en lo relativo a las artes y oficios. 

VII.- establecer todos los circules necesarios en la 

república, a fin de ~ue estén en contacto los -

obreros de los Estados con los ~e la capital. 

útros organismos creados en P.Sa ~~oca fueron, la 

Gran Confederaci6n de las Asociaciones de Obreros Mexl-

canos cuyo objet~vo era la libertad, la exaltac16n y el 

pro~re30 de las clases obreras y el Gran circulo Refor

mista dirigido por Jose Maria González y cuyo ó'rgano era 

el illjo del Trabajo. 

E:l 12 de ago.;to de 1877, salio publicado en el Ro-

ta ti ve E:l Hijo del Tr->bajo lo siguiente: 

¡ Pobre pueblo trabajador 1 

••• todos te explotan, todos tP. enflaquecen, 

todos te humillan, pues bien, sei1ores propi~ 
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tarios, todo tiene limites en la vidai no ea

per6i• a que al sufrimiento del obrero llegue 

al limite, porque tan grande que ha sido su -

martirio ser¡ su venganza, poned inmediatame!!. 

te remedio al mal y os habr6is aalvado, pues 

de lo contrario os perder,is irremesiblemente. 

Si algún dia en vez de fabricais contemplais rui

nas, en vez de telares v&is cenizas, en vez de riquezas 

ten,is miseria • 

.Vuestros operarios todavia son ovejas, maftana tal 

vez ser¡n leones, y, lhay de vosotros! que provoc5is -

su c6lera¡ entonce• ellos, tan humildes, tan resigna-

dos, tan envilecidos os dir6n el dia de la justicia: 

f De rodillas miserables 

Tal era el fruto de las tochas aiviles entra con

servadores y liberales, adem&s de el segundo imperio, 

que habia azotado por tanto tiempo a H'xico, en este -

contexto, se realiza una huelga en la colmena (f5brica 

de hilados y tejidos>, y al afto siguiente, los obreros 

de San Fernando se declaran en huelga, en la Hercules 

de Quer6taro, pocos dias despu'• del mes de agosto de 

este ano 1877, se lanza a la huelga en busca de un au

mento salarial, pues eran pagados en su mayor parte, -

con vales para la tienda de Raya de la Fibrica, con m,g, 
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tivo de la intervención del gobernador en favor de los 

obreros, los dueftos decretaron el paro y dejaron sin -

trabajo a más de ~il obreros. 

ffabla en la rep6blica, en 1880, noventa y nueve 

f6bricas de hilados y tejidos de algodón, y el salario 

de los trabajadores era de tres reales diarios, que se 

pagaban semanariaaente, en los primeros anos del siglo 

XIX, fue aU11entando el salario a un peso por dla, al -

entrar el ano de 1900, en M~xico, COlllO en cualquier -

otra parte del ~undo, las E~presas aglutinaron en de-

rredor de sus fábricas a grupos de trabajadores que en 

su mayor parte fueron arrancados del campo y as! estos 

h0111bres alejados del agro, en un ambiente que descono

c!an, estuvieron supeditados al 6xito o fracaso de la 

E~presa y 6sta tenia un solo objetivo, el enriqueci--

miento desproporcionado de los patrones, por un lado, 

y la explotac16n y aiserla de los trabajadores por el 

otro. El sueldo no alcanzaba a cubrir la alimentaci6n, 

menos se podia pensar en curar las enfermedades, com-

prar vestidos, ni mucho menos en diversiones honestas 

que hablan nuestras leyes actuales, habla tiendas de -

raya, cantinas, pulquerias o centros de prostituci6n -

cerca de las fábricas, donde los trabajadores pod!an -

comprar o divertirse despu6s que se les pagaba. 

Asi es como se acerca para los obreros, artesanos 
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y jornaleros; los días, los años je gloria, la ener,ia 

del pueblo trabajador desdeña las viejas y perviciosas 

costumbres laborales, se enlistan en clubs y partidos' 

los empleados de fábricas para lanzarse con valor y -

entereza al campo de la lucha ~or el 3inc:!icalismo Maci_2 

nal. 

b) Precursores del Sindicalisr:io en ~:/;xico. 

Los hermanos Plores Mag6n, sobra todo Ricardo y -

e:nrique, son la enpresión más autentica del Sindicali.2., 

rno Revolucionario en >!~xico, edi tar:>n el 2cr-iorji'=r:> Re-

generaci6n, pero hostili:aJos por la1 autoridades es--

taunidenses se refu1iaron en S<m Luis Missouri, en ds.!l 

de proclamaron, en comvañia de Juan Sarabia, Antonio I. 

Villarreal, Librado Rivera, Manuel sar1bia y ~osalio -

Bustamante, el programa del partido liberal. 

e:ste documento, que Ricardo Fil:ores Ma1ón firmó en 

su calidad de Presidente de la junta constituye :JO ri .. 

guroso y severo análicis de la situación del país bajo 

la dictadura y anti·=ipa las aspiraciones qu~ ¡:iosterioE_ 

mente hizo suya, la Revolución de 1910 y muchas de las 

cuales se convirtieron en preceptos conctitucionales, 

he aqui al1unns de los puntos principales: 

e:stablece •Jn máximo de echo horas de trabajo y un 
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salario m1nimo, regla:nentar el servicio :lomestico y el 

trabajo a domicilio, prohibir el empleo de niños meno

res de 14 años; obligar a los dueños de minas, fábri-

cas y talleres a mantener las mejores condiciones de 

higiene y de seguridad en sus propiedades; obligar a 

los patrones a propiet3rios rurales a dar alojamiento 

adecuado a los trabajadores; obligar a los patrones a 

indemnizar por accidentes de trabajo, declarar nulas -

las deudas de los jornaleros del campo para con sus -

amos¡ prohibir que se pague a los obreros de cualquier 

otro modo que no sea con dinero efectivo¡ suprimir las 

tiendas de r3ya¡ exigir a las empresas a no emplear -

sino a un~ minoria de extranjeros; hacer obligatorio -

el descanso dominical. 

En agosto de 1907, Ricardo Flores Magón fue arre.!!. 

tado en compaiiia de otros, en los An<Jeles California y 

desde all1 organiza el levantamiento previsto para el 

25 de ju~io de 1308, el día 7 de septiembre de 1910, -

salieron de la carcel y el partido socialista preparo 

un mit!n para recibirlos, los Magonistas emprendieron 

varios hechos de armas al mando de Praxis G. Guerrero, 

en enero de '1911, 11abía grupos del ¡:>artido liberal le

vantados en armas, en Sonora, Chihuahua, Tlaxcala, Ve

racruz, Oaxaca, Morelos y ::Jurango, ¡iostcriormcnte tom.!!_ 

ron Baja California y Mexicali. 
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El 14 de junio de 1911, la pol1cia norteamericana 

allan6 las oficinas del periódico Regeneración y detu

vo a Ricardo y Enrique, a Librado Rivera y a Anselmo L. 

Figueroa, acusandolos de haber violado las leyes de -

neutralidad. 

~ principios de septiembre salieron en libertad -

bajo fianza, fue hasta agosto de 1918 en que fue dete

nido Ricardo F. Magón y a fines de 1919, lo cambiaron 

a la penitenciaria de Kansas City donde murio el 20 de 

noviembre de 1922. 

Gtro gran precursor fue; Prlxedis Guerrero, que en 

1901 colaboró en el Diario del Hogar de Filomeno Mata, 

formo parte de la segunda reserva del ej~rcito organiz.! 

do por el general Bernardo Reyes, en 190' estuvo emple.! 

do COllO minero, leftador y estibador. En Arizona fundó -

el per!od~co Socialista¡ Alba Roja, que después trasla

dó a San Francisco California¡ en 1906, con el lema: R~ 

for•a, libertad y justicia, fundó una junta auxiliar de 

obreros libres, en la mina de Morencia, Arizona. En ese 

ano se afilia al Maquinismo; fue secretario de la junta 

organizadora del partido liberal mexicano; colaboró en 

los periódicos Revolución y Regeneración, y tOtDo parte 

en las tentativas insurrec:é:ionales de septiembre de -~ 

1906 y junio de 1908. En 1909 recorrio algunos Estados 

del pa!s y ante el ofrecimiento de Porfirio D!az, en ~ 
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el s2ntido de pagar diez mil dólar~s por su captura, -

regreso a ~stados Unidos. ~n diciembre de 1910, se in

terno al pa!s por ~iudad Juárez y al mando de treinta 

hombres quizo tomar la poblac16n de Janes, en cuya em

presa murio. (13) 

1 Ocno noras, cinco pesos 

Fue el grito de lucha, el dia 31 de mayo de 1906, 

cuando los tr>bajadores ::Je la. mina ''011.erdght", decla-

raron la :-.uelga, "!O el precizo instante c.!e los Cdmbios 

de operarlos y mineros, negandose los trabajadores a -

cubrir las vacantes q'Je dejaban sus compa;ieros. ;:;1 mo

vimiento se desarrollo pacifica,,ente, ;1bandonaron la -

mina los trabajadores, el gerente de la com?a•i~a "1ine-

ra "Cananea :onsolidated Co¡:i¡:ier :ompany", C'Jrc:nel Wi--

lliams c. Green, e.:timo serio el movimiento, demondan-

do "'º :;u auxilio la in~ervencién 'Jel 'J"bernao!~·r del S~ 

tado de Sonora. 

;:;1 dia 1Q de junio de 1306 9 más de dos mil traba

jadores huelguistas recorri~n los talleres y las minas, 

a las ~i~~ de la mahana ocurrieron los lideres a las -

of lcin:is de la Smpresa, en d~ndl'.? se =Jnc.~ntr-3.!Ja el apo-

derado de la negociación y las autoridade3 del lugar, 

C13) Enciclopedia de M6xico. T~mo 'VI 1 Tercera ·Edfc1o6n 
M~xlce, 1978. P. 547 
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presentando su pliego de peticiones, que entre otras -

cosas pedian: 

~.- Queda el pueblo obrero declarado en huelga. 

2.- El pueblo obrero se obliga a trabajar aobre 

las condiciones siguientes: 

I.- La destituci6n del ~ayordomo Luis. 

11.- El sueldo m!nimo del obrero serA cinco pe--

~II.-

IV.-

sos por· ocho horas de trabajo. 

En todos los trabajos de la Cananea Con sol!. 

dated Cop1?9r Co., se ocupara el 75% de mex.!,. 

canos y el 25" de extranjeros. 

Poner hombres al cuidado de las jaulas, que 

tengan nobles sentimientos, para evitar to

do tipo de 1rr1taci6n. 

v.- Todo mexicano, en el trabajo de esta nego-

ciaci6n, tendr~n derecho al ascenso seg6n -

lo permitan sus aptitudas.(14) 

~ abogado de la empresa califico de absurdas las 

peticiones obreras, los manifestantes continuaron su -

protesta, pero desgraciadamente fueron masacrados por 

los americanos que utilizaron balas expansivas, este -

fue el teatro del primer dia de lucha en las calles e.!!. 

s~ngrentadas de Cananea. 

(14) Tru~h~ Urbina Alberto, Nuevo Derecho del Trabajo 
Editoriál Porrúa, Sexta ~dición, M~xico, 1981 P.6 
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~l epiloqo de esta lucha fue la reanudación de la

bores despuis de seis dias de huelga, en condiciones de 

sumisión para los obreros y el castigo injusto de sus -

defensores. 

·Los industriales de Puebla aprobaron el 20 de noJ

viembre de 1906 1 el reglamento para las f6bricas de hi

lados y tejidos de algodón, cuyo contenido es en perju.!, 

cio de los trabajadores para someterlos más al régimen 

dictatorial ••• El centro industrial de Puebla ordeno un 

paro general en las f actorias de Puebla, Veracruz, Tla.!!. 

cala, Quer6taro, Jalisco, Guadalajara y el D.F., el 5 -

de enero de 1907 los comisionados obreros fueron oblig.! 

dos a comunicar a los trabajadores, que el fallo gene-

ral del General Porfirio Diaz, habla sido adverso a sus 

intereses •• el domingo 6 de enero, se reunieron los tr_! 

bajadores en el teatro Gorostiza y les dieron a conocer 

el laudo presidencial, los obreros advirtieron que se -

trataba de una burla sarcastica ••••••• acordaron no vo.!, 

ver al trabajo, contrariando el articulo primero del -

laudo arbitral que declaraba expresamente que el lunes 

7 de enero de 1907, se abririan las fábricas de los Es

tados de Puebla, Veracruz, Jalisco, Querétaro, Oaxaca y 

el Distrito Federal ••• las flbricaa lanzaron su renco -

silbido llamando a los trabajadores a la faena ••• de t.e, 

das partes aalian hombres que se condujeron a las fact2 
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rías, se vio av-•nzar la masa compacta de obreros •• los 

amos, satisfechos velan regresar vencidos a estos ••• e.!! 

tonces los hombres y mujer·•S encolerizados se didgie-

ron a las tiendas de"raya de aio Blanco, tomando lo que 

necesitaban y prendieron fuego a los establecimientos -

con el grito "ABAJO ?ORPIRIO ;)IAZ y VIVA LA R":VOLUCICN 

~ "• por este acto fueron asesinados los obreros 

en una v~rdaderq. masacre y des?ués de estos ascsinatl')s 

colectivos, fue restablecido el orden, dias después se 

realizaron aprehensiones de obreros para despu~s ser d~ 

portados a ~uintana Roo y finalmente se r~anudaron las 

labores con sumisión de los obreros. (15) 

Al propagarse la revolución por toda la república, 

se formo de inmediato una gran variedad de sindicatos -

y agrupaciones obreras c•Jya ideologia iba desde el mu-

tualismo tradicional hasta el anarquismo sindicalismo, 

desde el ~rincipio fueron identificables tre3 polos ff-

pr lncipales de organización del norte. en la capital -

estuvieron a la cabeza los obreros y artesanos califi

cados, ya ~ue de marzo a octubre de 1911 1 se formaron 

sindicatos de sastr~s, albañiles, impresores, carpint~ 

ros,coch~~os y otros artes~nos. ~n julio de 1311, los 

mineros de la zona carbonifera del Sstado norte~o de -

(15) Enciclopedia de M6x1co. Ob. C1t~ Torr.o IV, P. 130 
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~oahulla formaron lo que despu6s fue uno de los sindic.!. 

toa m'• grandes e influyente• del pais, la Uni6n Minera 

Mexicana. 

Tambi6n •encionamos aqui el crecimiento de n11111eros 

de peri6dicos y revistas independientes publicados por 

los trabajadores, que comenzaron a aparecer en todo el 

pais: los impresos de la capital iniciaron la publica-

ci6n de.El Tipoqrafo Mexicano; durante el ano de 1911 -

aparecio en Lerdo, Durango, PlWlla Obrera, fundado por 

Juan Lozano; y la Revista ~. que fue~el polo de atra.s, 

ci6n da las personalidades anarquistas que fundaron la 

casa del obrero mundial. 

A la diez de la manana, del dia domingo 22 de sep

tiembre, del ano 1912 1 se celebró un mitin conjunto con 

asistencia de las cuatro unione• y el grupo luz, se re

citaron las COllPC?Biciones del acto de la carcel de Be-

len, y as! nacio la casa del obrero mundial. 

En esta casa se instruy6 a loa obreros aobse.Ql si.!!. 

dicalismo, que ea el movimiento de la clase trabajadora 

que quiere llegar a la plena posesi6n de sus derechos -

sobre la f&brica y el taller, demostrando que esta con

quist~ realiza la emancipaci6n del trabajo, es el es--

fuerzo personal y directo ejercido por el trabajador. 

€1 sindicalismo se opone a la idea de Dios y al --
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valor libertador del Eatado. Al primero le niega toda -

razon de ser; porque si fuera verdad, como generalmente 

se cree, que dios es el eje y motor de las acciones hu

manas, el hombre no seria mis que una aiquina incapaz -

de pensar y de crear. El sindicalismo protesta, contra 

todo misticismo y contra toda intervenci6n sobrenatural 

contra todo abandono del asalariado. 

hos sindicatos son organizaciones de combate con-

tra la explotaci6n capitalista. El trabajador entra en 

ellos con el fin de entender sus intereses de la rapac! 

dad del patr6n. En los sindicatos es donde se forma la 

educaci6n moral del obrero: dignidad individual ,Y soli

daridad, esta educaci6n se lleva a cabo por medio del -

ejemplo y por la eniulaci6n que result6 de ~ste. 

ffadie ignora que en la sociedad actual los hombres 

estan divididos en dos cla•es distintas y antagonicas. 

úos individuos de la clase pobre, los productores, 

los oprimidos, los explotados, contra la otra clase; la 

rica, los opresores, los parasitos, los esplotadores 

quienes se asocian y se sostienen a su vez. 

Nuestros patrones, nuestros explotadores, forman -

sindicatos contra sus obreros a pesar de disponer de t,2 

dos los medios y contar con la ayuda del Estado para 0,2 

tener el triunfo. 



88 

Por medio del sindicalismo los trabajadores com-

prenden que su independencia y su dignid3d c;nsiste en 

desdeñar todas las liberidades y desconfiar de toda 

ayuda cuyo origen conduce al esfuerzo de los sindical! 

zados o a la solidaridad obrera. 

Por medio del sindicalismo revolucionario, los -

proletarios organizados dentro del terreno econ6~ico, 

no cuenta m&s que con JUs propios esfuerzos de educa-

ción de organizaci6n y, sobre teda, de acción para ob

tener de los patrones y de los gobiernos, la realiza-

ción inmediata del mejora~iento que reclaman. La m~s -

hermos;;i de las teor!as de la lucha de clase, p1lid·~ce 

ante la occion directa de las organizaciones que es la 

verdadera fuerza sindical y revolucionaria de la cole_s 

tividad obrera contra la explotación patra .. al. 

Gracias 3 las 33lo~eraciones ~brer~3 modernas, la 

solidaridaJ nacida de la comunidad de interese~ ha po

dido aumentar, reform3r y hacer desaparecer o dismi--

nuir el senti~iento de pusilanimidad muy frecuente en

tre los individuos que permanecen aislados. 

C:l día 1i2 de ma¡o de 1913, :oor medi:> de un~ mani

festación de 20,000 obreros frente al antiguo palacio 

m•Jnici¡:¡al, se celebro por primera ocasión ¡qui en Méxi 

co, el dia del trabajo. Al cartelor. de la c3sa del ---
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~brero se le agreg6 la palabra mundial, ya que en los -

Angeles California, Moncaleano habia fundado la Casa del 

Obrero Internacional. Pedian en esta manifestaci6n los -

obreros, la jornada de S horas, el descanso dominical y 

la indemnización por accidentes de trabajo. En los cart!!_ 

lones tam~ién decian; Ni odio de razas ni divisiones del 

credo, para el trabajador no hay más patria que el mundo, 

ni más religi6n que la justicia social. 

Se utilizaron las banderas color rojo, ~ue es el -

simbolo del trabajo_, de la fuerza obrera, de la energla 

y vida, y se les puso a las banderas una franja negra, -

en se~al de luto por la muerte de los Martires de Chica-

go. 

Se presentaron ese dia para realizar una protesta -

mundial de la inmensa falange del trabajo, no a llorar, 

sino a recordar sobre las tumbas de los Martires de Chi

cago, abiertas brutal y estupidamente por la hiedra del 

capitalismo aquel 10 de mayo de 1886, renovamos sencill,!!. 

mente la tierra que cubre esas falsas, que son los simb.2, 

los sagrados de la justicia que en portentosa floración 

estamos obligados a legar a los que han de venir. Que -

salte la sangre loca en las arterias como la primera hue.!, 

ga general por las ocho horas, desde el fondo de la mi-

na del. corazón, y que del surco brote la canción del ta

jo, mientras llega la hora sangri~nta de los odios que -



90 

haga caer la llaga salvadora sobre los viejos trucos -

que iluminan el camino con su fuego, a las viejas y --

nuevas generaciones obreras. 

Esta clase de festividades, tante por la bpoca en 

que se efectuaron como por sua resultados, hicieron --

surgir las principales conquistas en que esta basado -

el movimiento obrero de Mbxico de 1912 a 1917. (16) 

~l desarrollo moderno del movimiento obrero orga

nizado en Ml!xico data de la fundaci6n en mayo de 1918 1 

de la Confederación·Regional Obrera Mexicana. La CROM 

se convirtio en la primera organizaci6n que agrupaba -

tanto a artesanos calificados, como a obr.-ros indus--

triales, la historia de las esfuerzos del movimiento -

entre'1917 y 1920, esta estrechamente ligada al resul

tado de las luchas pel1ticas entre las fuerzas cansti-

tucionallstas, victoriosas contra Villa y Zap,ta. La -

crisis general per el problema de quien debla suceder 

a Carranza en 1920 y por la neutralidad de Mbxico du-

rante la Primera Guerra Mundial fue, pues, de gran im

pe>rtancia para la naciente confederaci6n obrera. 

As! fue también como en agosto de 1919, el Con-

greso Nacional Socialista fundo el Partido Comunisca -

Mexicano, que es la organizaci6n vinculada con la trad.! 

(16) Huitren Chavero, Jacinto. Otigenes e Historia d~l 
Mov!mlento Obrere en México. Editores Mexicaños -
Unidos, S.A. Segunda Edición, México, 1980 P. 213 
224. 
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ción Marxista y soci1l democrata. ~l 25 de noviembre -

de 1919, en una sesión extraordinaria, el ~artido Sn-

clallsta ~lexlcano aambio su namore ;ior el Partido Com.!!, 

nista Mexicano y nombro una comisión que debla decidir 

la composición de la delegación del Partido al siguie.!l 

te congreso de la tercera internacional. 

se invito a delegados de todos los Sstados lUe r~ 

presentaron a sindicatos obreros, ligas de resistencia 

y todas las publicaciones liberales, asl como a los 

grupos puramente socialistas y radicales. La ag~nda 

contaba co~ cinco puntos de los cuales, cuatro eran 

llal'lamientos g!'>nerales a P.stablecer una definici6n el~ 

ra d! las metas del movimiento 5ocial!sta en ~~xicc y 

a encontrar formas de fortalecer el movimiento. El r¡•ii.!l 

to punto proponia la elecció~ de un delegado socialis

ta que representara a ;~Gxico en la tercera internacic

nal. 

La CROM acuso a Carranza de ya no representar los 

intereses del pueblo mexicano y de ser un ob:;tác•Jlo p~ 

ra la realización del programa del partido laborista, 

redactado en Zacatecas, se exhortaba ~ lo~ mlembro5 a 

demostrar su apoy0 a Obregón abandnn¿_ndo P.l trabajo y 

afiliandose al movimiento que rretendta derrotar al 

presidente. El dla 14 de marzo Carranza se vio obliga

do a huir de la capital con rumbo a Veracruz¡ una sem~ 
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na más tarde, antes de llegar al puerto, fue asesinado. 

Luis Morones acompaño a Obregón en su h•1icl3 de la 

Ciudad de :-léxico, en Chilpancingo, l·:orcn'!S recibio como 

encargo ir en representación de Obregón a los ~staclos -

Unidos para entrevistarse con el presidente \·Joodrow 

Wilson y expresarle los sentimientos de anis tad 1ue 

tiene México por sus vecinos del norte y la intención -

de 1ue al nuevo gobierno no perjudicara los intereses 

financieros estadounidenses en el país. 

~l 24 de mayo de 1920, el :on3reso de la Unión el.!, 

gio a ~dolfo de la Huerta, presidente p~ovi~ional, toco 

a ~ste 1 efectu.'3.r el acue:.-do r.¡ue formaba ;1art.a c!~l :JaCb) 

:;ecreto firmado por Obrer¡ón con la ·.:ROM en 1313. En no

viembre de 1920, despu?s de una huelga de los trabaja~.2. 

res de los muelles del i•uerto de Veracruz, se llegó a -

•Jn arreglo seg•tn el cual dichos muell-os ~u.;,daban en ma

nos de los trabajador•s, ~ue en adelante re~ibirian del 

gobierno sus salarlos. En inumerables casos las autori

dades presionaron a la empresa tanto que reconocieron a 

los sindicatos como que permitieran e¡ cobro de cuotas 

sindicales dentro de los 'TliS"1o3 c·~n~ros de trab3jo. 

"tenga la seguridad el proletariado de que en un gobie.::, 

no cuenta con hombres que trabajan para su mejoramiento 

como si fueran sus propios dirigentes", estas y otras -

declaraciones, por el estilo produjeron r¡ran alarma en-
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tre los intereses capitalistas extranjeros que, como el 

imperio minero norteno propiedad de Guggenheim y las 

c0111panias ferrocarrileras brit&nicas, habia sido afect.! 

do por la huelga. El gerente general de la Compan!a Me

xicana de Luz y Fuerza declaro: 

Los cuatro meses del interinato de De la 

Huerta han complicado enormemente la si

tuaci6n ·laboral ( •••• ) El movimiento 

obrero a sido fortalecido por el gobier

no de De la Huerta, en unos cuantos me.,._ 

ses, mucho m~s que en los Gltimos diez -

anos de revoluc16n. 

Los acontem1mientos sociopoliticos de 1920 a 19301 

tuvo una inf luenc1a y un padrinazgo, la CROM, por parte 

de la hegemonia nortena de Sonora, de donde procedieron 

los tres presidentes de aquel decenio, Adolfo de la --

Huerta, Alvaro Obreg6n y Plutarco E~ias Calles. En este 

periodo dio nacimiento otro grupo pol!tico laboral, la 

Confederaci6n General de Trabajadores (CGT) pero tuvo -

poce fuerza, ya que la CROMM go~ de apoyo de laa •uto

ridades para eliminar a sus competidores e imponer sus 

·principios en el movimiento obrero.< 17> 

(17) Cfr. Carr Barry, el Movimiento Obrero y la Politi
ca en M~xico. gd1~~rial Era, Prim~ra Edición, 
M~xics, 1981. P. BG-265. 
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El sindicato tiene su origen inmediato en las org_! 

nizaciones mutualistas de los obreros, nacidas a prin~ 

cipios del siglo XIX, en la ~poca en que la burguesia -

prohibia otro tipo de organizaciones obreras. Del mutu.!!, 

llsmo surgi6 el cooperativismo y como secuencia l6gica 

el origen del sindicalismo. 

61 Sindicalismo no tiene nacionalidad. Producto g.!!. 

nuino de la Revolución Industrial, se hace presente en 

cualquier lugar en que haya trabajadores, el descubri-

miento de una energia distinta de la animal, del viento 

o humano, el hombre encontró el camino económico. La -

burguesia nace del dinero, superando el esquema de la -

sociedad jerarquizada que se incrustaba en el oriqen d! 

vino del m3ndo. De la sociedad de castas se pasa a la -

sociedad de clases. La libertad del poderoso ser! la de 

mandar y explotar. La del miserable, la libertad para -

morirse de hambre. 

Por su desarrollo histórico los sindicatos entran 

a la vida económica y social no ~or un acto de voluntad 

si no de manera inconsciente, intentando presentar ante 

los patrones una voluntad colectiva. 61 sindicalismo, -
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es un producto del ho!Tlbre-roasa, ::¡•Je pierde su indivi-

dualidad para integrar un ente r.olectivo social. ?or -

su ubicaci·Sn, el sindic3.to dentro de la lucha de cla-

ses, su destino no es el hombre individual, sino el 

hombre clase. ~n conjecuencia, la li,erta~ sindical no 

~uede entenderse sólo como ~n derecho del bombre,sino 

como un derecho de cle;e trabajadora. 

Al consagrarse, el 18 de agosto de 1931, la ?rimE_ 

ra ley federal del trabajo mexicana, en el are. 249, ~ 

fracci6n I, ;:irohibia a los sindicatos s•J intervención 

en asuntos religiosos o pol1ticos, lo primero porque -

México acababa de vivir entre 1926 '/ 1928 la g•Jerra 

cristera que expresó la ruptura el =:sta.io nacido de la 

reuolución y la iglesia, lo segu~do resulto un tanto -

falso, fijandonos en el pasado en -el que se vinc1Jl.aha 

a los primeros sindicatos con las organizaciones pol1-

ticas o con el estaja mismo. 

As! mismo el .articulo 331 de la nisma ley nos di

ce que los sindicatos pueden formar federac¡cnes y co_!! 

federaciones, las r,ue se regir&n por las disposiciones 

de este capitulo, en lo que sean aplicables. 

Como puede verse las federaciones y las confeder.!!. 

clone5 tienen miras mas altas 1ue los sindicetos, los 

sindicatos buscan la celebración de contratos colecti-
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vos de trabajo con mejores beneficios para el cbrero y 

los otros dos organismos a la defensa de la lucha de 

clases. 

I.- Clasificaci6n de los Sindicatos. 

Los sindicatos de trab~jador.~s, siguiendo un cri

terio de ?rofesionalidad de acuerdo a la naturaleza de 

la em;::resa y de ac•J'!rdo al artículo 360 de la ley fed~ 

ral del trabajo se dividen en: 

I.- Gremiales¡ los formados por trabajadores de 

una misma profesi6n, oficio o especialidad. 

II.- De e:npresa, formados por trabajadore3 que -

prestan sus servicios en un~ misma empresa. 

III.- Industriales; for~~dos ~or trabajadores que 

:oresta~ sus servicios en dos n 11.ls empres3s 

de la mi~n; rama industrial. 

IV.- Nacionales de lndu3tria, los formados por 

trabajadores que prestan sus servicios en 

una o varias empresas de la misma rama in-

Justrial, lnst•ladas en dos o más entidades 

fedeca':iv1s. 

v.- O<:! oficios varios, los formados ?Or trabaj.!!_ 

dores de Jiv~rsas profesiones. 

Los sindicatos patr:inales ace;:itan igualmente una 
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1.- Los formados por patrones de una o varias 

ramas de actividades. 

II.- Nacionales, formados por patrones de una 

o varias ramas de actividades de distin

tas entidades federativas. 

II.- Organización de los Sindicatos. 
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~l articulo 357 de la Ley federal del trabajo nos 

dice: Los trabajadores y los patrones tienen der~cho -

de constituir sindicatos, sin necP.sidad de autoriza--

ción previa. Sn cuanto al ne,ocio jurldico, la consti

tución de los sindlcdtos exige 1ue se de los elementos 

esenciales y 1ue se re6nan los requi3itos de validez. 

a) Slementos subjetivos; los ~ntendeMos como la -

condición y n~mero de personas que participan en la -

creación de los sindicatos obrP.ros y de patrones, el -

articulo 362 nos dice, ~ueden formar parte de los sin

dica tos los trabajadores mayores de 14 años, el artlc_!¿ 

lo 363 dispone lo siguienta; no pueden ingresar en los 

sin1lcatos de los trabajadores, los trabajadores de .,... 

confianza ••••••••••• 
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~l articulo 364 nos manifiesta que; los sindicatos 

deberán constituirse con veinte trabajadores en servi-

cio activo o con tres patrones, por lo menos. Para la -

determinación del rúmero m!nimo de trabajadores, se tom!_ 

ron en consideración aquellos cuya relación de trabajo 

h•Jbiese sido rescindida o dada por terminada dentro del 

periodo comprendido entre los treinta días anteriores -

a la fecha de pre~entación de la solicitud da registro 

del sindicato y en que se otorgue 2ste. 

b) ~l consentimiento; necesario para formar un si.!! 

dicato, unicamente se exije que se exprese de manera i.!!, 

du.dable 1 bien sea verbalmente, por -:scrito o de cual--

::¡rJier otra manera. No existen reglas en la ley para ex

presar el consentimiento· en la formación de un sindica

to, en ~~éxico la ley menciona que para el registro debe 

aco~pañarse copia del acta de la as~mblea constitutiva 

(art. 36~) pero no condiciona su celebración a ningun 

requisito por .lo que bastará que se realice de acuerdo 

a las reglas normales y se presente: 

1) La convocat~ria que se~ale lugar, d!a y hora 

y m;inifieste el orden del día. 

2) nombramiento de 1m pr:-esidente de debates, un 

ll!lCret;irio de acuerdos y :.ino o varios escru

tadores 1ue prepararán la lista de asisten--
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cla que ser.; firmada por los aslstent'2:S ._ 

3) que se lleven a cabo todos los puntos_- de -la 

convocatoria. 

4) lista de los acuerdos que se tomaron. 

5) a~ta firmada por el presidente, el secreta-

rlo y los escrutadores, por lo menos. 

c) la forma.- para constituir un si~dlcato, a la -

que hay acompailar los estat·1tos y la constanciif de .n'o·:::-.. • 

bramicnto de la directiva ¡ ~ue dichos documentos deben 

presentarf.ie :1ara ~u regist!'o, la fot"ma r~st.J:':a un t?le--

mento de validez y zcrí~ exagerado no pensar en una fo~ 

ma escrita, en ocasiones sa celebran las asambleas ante 

notarios .'~blicos para que d~ fe de los hechos y los --

p:.,Jtocolice y en casos muy conflictivos se solicita un 

inspector de trabajo, ninguno de los dos es indispensa

ble, ¡oero ;"J"-'de r<:><:>·Jl tar \Jn'1 buena medida política-. 

d) ;::1 objeto posible¡ no exist;on con:'.eptosdifere.!2. 

ten acerca de la for:c.ación de _un_sin:licotok_d.,~~esa j.,an!:_ 
- - -

ra puede decirse :¡ue el objeto de su consti~ución, es -

relativ,,.mente común en todas las• legbl6.~i6'.'les, el art,i 

culo 356. nos dice, sindicato ~s la '1sÓdacib~ de traba

jadores o patrones, constit~iéi'a' p~r~~~l ~z~~dio mejora-
' -. '·-';',•"'•e',, .. "'''' •• O 

:-il<?nto y de,f.,,nsa de su::; respecl:_iv_os intei:-esés. 
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e) Los sstatutos¡ el estatuto sindical es el medio 

que senala el objetivo creador del sindicato, son los -

que .jeterrninan los fines y las relaciones del .sindica-

to y sus miembros, as! como laz relaciones con terceros, 

~n el artículo 371 se senala: 

I.- :Jenominación que le distinga de los demás. 

II.- domicilio 

III.- objeto 

IV.- duración, faltan~o esta dis;:>oslc!ón se ente.!l 

derá constituida por tiempo .indeterminado. 

v • .,. condicic'1e3 de admisión de miembros 

'/I.- obligación y der?chos ·de los asocia<hs. 

VII.- motivos y procedimientos de expülsi6n y co-

rrecciones discipiiri~~i~~~~ 

VIII.- forr:ia de convocar a asar:.ii1~a;:;,;, ••• :. 

Ih.- procedi:nicnt:i ,oara la ~1edc1ti~.d~;;1a·d!rec-

. \.-
t!va ~, oCim~ro -:le sus :nio,'b~~-~~\ -r_t:(.: ·,~, 

,_._, ".;.\ 

perfodo de la du~a<:i6n dé1a'~ú~~Úta . 

XI.- normas ?ara la ªclrni11i;t?~{~?~?ªf~~{'.~rc16r! -

y disposición de los bieriesi'.·pafdmónio del 
:·--~-- • - j •. :.}·:,,~:~:}f?~-)~~i;~~~ ~:;~f~_,-': !Y~;.:; · ·. ,::. 

. . <h_;.·· :·;}'.;·~- -, ;.::-··: : .. ;;,·~;y :· 

XII. - fcc:na ::,. pa;¡" i' ¡¡¡;,~fo q~, f.i.J~ .d~o~;;f ~indié:a-
,' '<~'-º"'. ._, __ .. ,. - . ' 

1 ''.'¡;,;:;;,•; .• ,,. •;;:-

é::ca rJe pren~nl:1c(~¡,·.·dk d~cn~;a: .;;_ 

sindicato 

XIII.-
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sindical; y 

XV.-las dem&s normas que apruebe la asamblea. 

f) Los reglamentos; van encaminados especialmente 

a la organizaci6n interna del sindicato, esto es en -

otras palabras su funci6n administrativa, el articulo 

359 nos se~ala que los sindicatos tienen derecho a re

dactar sus reglamentos. 

g) La mesa directiva; sera nombrada por la asam-

blea y no se especifica un n6~ero determinado de miem

bros, asi es como cada sindicato de acuerdo a su cond.!, 

ci6n formul& los puestos que estime necesarios. 

III.- Funcionllllliento de los Sindicatos. 

En el sindicalismo democr&tico, la representaci6n 

pueqe tomar actitudes diversas como por ejemplo; 

a) Representaci6n de intereses individuales (que 

pueden convertirse en generales si afectan a 

todos o a la mayoria de los integrantes de un 

grupo) 

b) Representaci6n de intereses colectivos 

e) Representaci6n de intereses de clases. 

La disciplina constituye en cualquier organis1110, 

un elemento esencial para la adecuada realizac16n de -
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sus fines, un sindicato sin disciplina es tan malo o -

m&s que un sindicato entreguista. Tiene facultades de 

acuerdo al articulo 371 fracci6n VII para decretar la 

expulsi6n de sus miembros, aplicar correcciones disci

plinarias que se creán conveni~ntes para la buena mar

cha del sindicato. 

La rendici6n ~e cuentas por la directiva; el art,!. 

culo 373 dispone que; la directiva de los sindicatos -

debe rendir a la asamblea cada seis meses, por lo me-

nos, cuenta completa y detallada de la administraci6n 

del patrimonio sindical. Esta obligaci6n ftO ea indis-

pensable, viendolo desde un punto de vista práctico la 

norma legal es correcta pero no se lleva a cabo dicha 

medida, existen asociaciones que nunca dan a conocer a 

sus agrentiados los destinos de sus cuotas sindicales, 

pero eso si cada que lo requieren aumentan la cuota 

sindical a su antojo y las asambleas, bien gracias. 

Las asambleas¡ constituye el 6rgano máximo de de

cisi6n de los sindicatos, el tietnpo para convocarlo -

queda a l~ determinaci6n exclusiva de los estatutos,la 

ley se limita a exigir que se determine la forma de CO!!, 

vocarlas, el tiempo de celebraci6n de las asambleas or

dinarias, ya que las extraordinarias se pueden dar en -

cualquier tiempo en que exista peligro para la clase --
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obrera y el buen funcionamiento del sindicato y el -~ 

quÓrWll legal para sesionar que normalmente es del cin

cuenta por ciento de los obreros m&s uno. Todo este -

marcado en el art!culo 371 fracción VIII de la ley fe

deral del trabajo. 

La organización interna 

a) inscripción 

b) deberes económicos 

c) deberes sociales 

a) en la inscripción; no hay reglamento especifi

co, el trabajador suele cumplir sólo de manera formal, 

normalmente mediante el llenado de una solicitud de -

sindicalización que adem!s de los datos generales del 

internado, persona activa del sindic~to quien lo reco

mienda, contiene una declaración de conocimientos y -

compromisos de respeto a los estatutos sociales y de -

contribución económica. 

b) ileberes económicos; el pago de las cuotas suele 

reglamentarse en los estatutos, en México por ejemplo -

las cuotas se acuerdan entre empresa y sindicato y se -

deducen del salario del trabajador para ingresar direc

tamente a la tesoreria del sindicato, las cuotas extra

ordinarias que deben de ser autorizadas en asamblea por 
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la mayoria, suelen acordarse a la vista de un problema 

de huelga o para ayuda de otra organizaci6n hermana ~ 

que se encuentre con problemas sindicales. 

el los deberes sociales; no son objetos de regla

mentación, aun~ue si debemos de cumplir con las oblig_! 

cienes que contraemos cuando algun obrero es nombrado 

representante s~ndical ante la empresa, es nombrado 

para fori:iar alg•ma comisi6n de estudio o ;>ara en su C,! 

so formar parte del comite directivo. 

~a solidaridad.- se dará principalmente en asumir 

las obligaciones econ6micas ordinarias ·¡ extraorclina-

rias y en el ejercicio de las responsabilidades deriv.! 

das de la elecci6n para puestos de dirección, pero ta.!.!!. 

bi~n se manifiesta en otras circunstancias, como en la 

huelga en la que hay que ser solidario con el sindicato 

asi mismo cuando se esta juzgando a un trabajador y -

otro trabajador es llamado a declarar en su contra y -

como compañeros de labores normalmente se desvian los 

hechos para que no sea sancionado el trabajador. 

Obligaciones de los sindicatos; cuando ya se dio 

el registro, es a partir de ese momento en que se con

traen diversas obligaciones de naturaleza per1odica, 

en el articulo 377 se clasifican como sigue: 
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I.- proporcion~r los informes que les soliciten 

las autoridades del trabajo, siempre •ue se 

refieran exclusivamente a su actuaci6n como 

sindicato. 

II.- comunicar a la autoridad ante la que estén 

registrados, dentro de 'Jn término de 10 --

d!as, los cambios de directiva, y las modi

ficacion~s de los estatutos, acompa~ando -

por duplicado copia autorizada de las actas 

respectivas y 

III.- informar a la misma autoridad cada tres me

ses por lo menos de las altas y bajas de -

sus miembros. 

También es obligación del sindicato presentar en 

tiempo y for'11a el estudio para revisión del contrato -

colectivo de trabajo, as! como estar preparado para -

una posiblb huelga, tener informados a todos los agre

miados de las discusiones ante la empresa cuando sea -

revisión de contrato colectivo y en los sindicatos de

mocratices informar en asamblea extraordinaria si se -

aceptan las condiciones ~ue impone la empr¿~a o se re

ch ~zan, entrando en acción el movimiento de huelga, -

los medios para presionar a la empresa a otorgar mejo

ras en la revisión contractual son los de accién dire.s, 



106 

ta como¡ la huelga, los paros, el tortugismo, el ause~ 

tismo colectivo y sanciones, sindiccles ficticias, las 

negociaciones colectivas que es cuando se esta revisa~ 

do el contrato colectivo de trabajo, las comisiones -

mixtas, que sen un medio pacifico para resolver deter

minados problemas pero con objeto limitativo. 

Y los medios de acción poli tic a; ::¡•Je ncrmalmen te 

los sindicatos blancos se adhi~ren abiertamente al es

tado (PRI) para seguir tomando fuerza ante la base 

obrera, aunque no ayuden al trabajador en su situación 

laboral, pero si el trabajador no cumple con sus obli

gaciones sindicales es dado de baja y automaticamente 

separaoo del trabajo, por así estar jiapuesto en los -

estatutos de la mayoria de los sindicatos. 
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d) La declaraci6n de los derechos del trabajo. 

La declaración d~ los derechos sociales de 1917,

art!culos 27 y 123 constitucionales, no fue obra de g~ 

bineta, ni de juristas¡ fue producto de una explosi6n 

jur!dica y social de los trabajadores que venían de la 

revoluci6n de 1910 y que conocieron el dolor, el su--

f rimiento y la tragedia de los obreros y de los campe

sinos, hombres 1ue tuvieron que luchar en la asamblea 

constituyente para ·derrotar a los di.putadas conservad.2. 

res e imponer la ideología de la reforma agraria y la 

creaci6n de los derechos sociales de los trabajadores. 

Después de grandes luchas libradas por estos h~roes,

el derecho del trabajo, el derecho y la previsión so

cial marchan unidos en nuestra historia. 

E:s indudable' ·,ue la revolución desp·~rt6 inquiet.!:!, 

des sociales entre la clas<? obrera. :;o sólo los obre

ros revolucionarios, sino hasta los que concebian o-

tra ideología se preocuparon porque hubiera una legi~ 

laci6n laooral que protegiera los der~chos de los tr.!!_ 

bajadores. 

Todos aportaron algo, pero uno de los principios 

socialistas mas completos fue el presentado por la CO.Jl 

federaci6n de Sindic'Jtos Obreros del Distrito Pederal. 
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Con tales ideas se fue calentando el ambiente du-

rante la elección de Di?utados Constituyente3 a que co12 

vocó Don Venustiano Carranza. rodo esto contribuyó para 

que los autenticos representantes de la clase obrera y 

del campo salieron electos e integr3rcn el congreso --

constituyente, dejando una huella indeleble en la hist.2 

ria del movimiento obrero, por su extraordinaria labor 

política y creación soc~~l. 

As! es c~mó el d!a primero de diciembre de 1916, 

se abren las sesiones del congreso constituyente, con -

un discurso del pre3idente Venustlano Carranza, en el 

que señalaba la reforma a la fracción XX del articulo 

72, que otorgaba al poder legislativo, facultad para -

expedir leyes sobre el trabajo. E:n realidad el proyec

to de reformas no aportaba casi nada en favor de los 

trabajadores, salvo una adicción al articulo so, que 

establec!a que el contrato de trabajo sólo obl~gaba a 

prestar el servicio por un período que no excediera de 

un a~o y no podrá extenderse en ningún caso a la renu.!l 

cia, p~rdida o menoscabo de los derechos políticos y -

civiles. 

Factores inesperados y la acción enérgica del ala 

jacobina y radical representada r-or el general MÚjic~, 

el general Heriberto Jara, Hector Victoria y Hanjarrez, 
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vino a cambiar las cosas, a pesar de las inocuas refor

mas de corte liberal dier:in lugar a un documento que ha 

sido modelo de la legislación social más avanzada, como 

lo es el articulo 123 que nace de una form·~la de habil,i 

sima transacción. 

~l ori1en y nacimiento del articulo 123 se encuen

tra en el dictamén y en las discusiones del .;.rtículo 5'2 

de la Constitución. Las reformas y adiciones postulaba 

entre otras: la jornada máxima de 8 horas,; lUe el con

trato de te-abajo no excediera de •Jn año; ~ue los con .. -

f liccos de trabajo fueran resueltos por comit~s de me-

diación -las juntas de Conciliación y Arbitraje-; o-rohJ:. 

~ición de trabajo nocturno a los menare~ de 11 años y a 

las mujeres de cualquier edad; que a trabajo igual co-

rrespondiera salario igual; el derecno a la ~uelqa; in

demnizaciones por accidentes de trabajo y enfernedades 

no profesionales. Sstos fueron algunos de los postula-

dos que levantaron airados y encontr~dos discursos unos 

a f~vor y otros en contra. 

8n la s~sión del 26 de diciembre de 1916 s~ inició 

el debate pronunciando grandes discursos entre otros Al 
fonso Cravioto 1ue en un párrafo que reproducimos dijo 

lo siquiente: 

Yo creo que basta para justificar el =riterio de -
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la comisión y el criterio :_¡eneral de la asam~lea en el 

deseo de venir a procurar el mayor bien de nuestro pue

blo, intercalando ciertas cosas reglamentarias en nues

tro derecho constitucional. Insinuó la conveniencia de 

que la comisión retire, si la asamblea lo aprueba, del 

articulo so, todas las cuestiones obreras, para que, -

con toda am~litud y con toda tran1uilidad, presentemos 

un articulo especial ·¡ue ~eria el más glorioso de todos 

nuestros trabajos aqui¡ pues, asi como Francia, despu~s 

de su revolución, ha tenido el alto honor de consagrar 

en la primera de sus cartas magnas los inmortales dere

chos del :t.lombre, asl. la revolución mexicano tendrá el -

orgullo legltimo de mostrar al mundo que es la pririera 

en consi1nar en .1na constitución los S'l3r,dcs ,derechos 

de los obreros. 

Otro de los grandes oradores fue el Licenciado Jo

sé Natividad !·:acias que ¡oor su contenido merece toda su 

reproducción ;iero solamente nos vamos a referir a un p!, 

rrafo que dice: De m::inera que .ii los trabajadores no e.::, 

tán unidos y no están sindicalizados, no están represe!). 

tados ~or un sindicato y los contratos no s"n colecti-

vos, los trabajador~s estarán si~m~re soTietidos a la i_!l 

fluencia más o menos explotadora de los patrones de las 

t''bricas y de las haciendas. Hoy, en los .~stados Unidos 

en In:_¡laterra y en Bélgica, los contratos ce tr'>b'l.\o ya 
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no son indivi1uales, =on colsctivcs, y esta es la única 

manera, ;)ar 1Jna parte, de dar se13ur!.dad al ~mpresario -

de que el concrato de trabajo será cumplido, es cor la 

otra parte la manera de asegurar 1ue a cada tr;;bajador 

se le dará exactamente el mismo sal~rio y as1 1ueda 

realizado lo 1ue con tanta raz6n exig1an los se·~res 

diputados Jara, Aguilar y Gongora¡ aquí ese.;, :>ues, re~ 

lizado aquello de que a trabajo igual 1ebe corresponder 

igual salario. Pero si se deja que cada trabajador cel~ 

bre su contrato con el patr6n, esto será ~u ruina, que 

es lo que trata de evitar el contrato colectivo. (18) 

Tan importante fue la discusi5n 1ue motivó el dic

tamen del articulo 52 1ue un grupo de dip~t3dos consti

tuyentes se 1nteres6 nor la formación de un estdtuto en 

favor de los trabajadores. ~l grupo quedo integrado por 

Pastor :lovaix, Li::. José Inocencia Lugo, Lic. J':>sé :·lat.!. 

vidad Macias y ~3fael L. de los Rios y as! el 13 de en~ 

t•o de 1917 fue presentJdo el proyecto al congr>?so cons

tituyente y al ser conocido por todos los di;:iutndos es

tall6 el entusiasmo de éstos en manifestaciones elocue~ 

tes de jÚ!:>ilo y c:>m:: ·;ue nacio el nuevo derech':> social 

de los trabajadores mexicanos en preceptos laborales. 

Como principio fundamental de nuestro orden jurid.!. 

co, la declaraci6n de derecnos sociales re;:iresenta en -

t"IB) Trueba Urbina.Alberto. Op. Cit. P. 79 
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nuestra ~arta Magna, uno de los mayores anhelos de la 

clase trabajadora o mejor dicho, es la base laboral de 

todos los ideales y de las ilusiones obreras. 

e) La Ley Federal del Trabajo. 

La Ley de 1331 fue el resultado de uh intenso tra

bajo de elaboracló.n y estuvo precedida de algunos ¡:.ro-

yectos. 

En el anteproy~cto de constitución presentado al -

congreso por el presidente '/enustiano Carranza, se scñ.!:!, 

la que soló el congreso tendría facultades para expedir 

leyes en materia laboral, este proyecto fue dele-;¡ada y 

en el proemio del articulo 123 se concedió la facultad 

para llevarla a cabo, tanto el congreso como los gobie.r. 

nos del estado, en el periodo del presidente t.milio Po.E, 

tes Gil se reforma el articulo 73 constitucional en su 

fracción x, relativa a las facultades del congreso, pa

ra que sólo él contara con la facultad de dictar leyes, 

pese algunas oposiciones de los se~ador~s, fue aceptado 

el ~royecto y contando con el consenso unánime de los 

di?utados y de lds legislaturas de los estados, el 22 -

de agosto de 1929 se declararon aprobadas las reformas, 

antes Je •:?Sto el 15 de roviembre de H28, la 3ecrctar.!.a 

de Gobernación convoc~ a una a3a~blea obraro-patronal y 



113 

?e presente para su análisis un Proyecto de C6digo Fed.!t 

ral del Trabajo. Este trabajo fue publicado cor la C.T. 

M. y es el pr1Mer antecedente concreto de la Ley Fede-

ral del Trabajo. 

~l primer estudio del C6digo Federal del Trabajo -

fue presentado en el mes de julio de 1929 1 siende elab2 

rado por Enrique Delhumeau, Práxedis Balboa y Alfredo -

Iñarritu pero tuvo una fuerte oposic16n en las cámaras 

y en el movimiento obrero, por los errores 1ue present~ 

ba en perjuicio de la clase obrera. (19) 

Oos años despu~s el segundo proyecto, que ya no -

llevar!a el nombre de C6digo sin.o de Léy, fue formulado 

por la Secretar1a de Industria, Comercio y Trabajo en -

ese entonces dirigida y en el 1ue tuvo una atinada ac-

tuaci6n Lic. Eduardo Suárez, Aquiles Cruz y Cayetano -

Ru1z. Fue discutido en consejo de ministros y enviada 

al Con1reso de la Uni6n, en donde despu~s de larqos d~· 

bates y de un sinn6mero de importantes modificaciones 

fue a~robado y promulgado el 18 de agosto de 1931 por -

el Presidente Pascual Ort!z rtubio, en el articulo 14 -

transitorio se declararon derogadas todas las leyes y -

decretos dictados anteriormente por los congresos loca

les y por el Congreso de la Uni6n, en materia laboral. 

(19) De Suen Lozano, N. Ob. Cit. Tomo I. P. 359-360 
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Esta ley 1ue estuvo vigente. ha~ta el 30 de abril -

de 1970, fue varias veces reformada y adicionada, inde

pendientemente de los valores reales de la ley federal 

del trabajo de 1931, en relaci6n a las condiciones m1nJ:. 

mas que concedió a los trabajadores, su real trascenden 

cia debe de localizarse en tres instituciones: el sindJ:. 

cato, la contratación colectiva y el derecho de huelga 

que, de la manera que fueron reglamentadas y no obstan

te los vicios derivados de su aplicación or~ctica, han 

constituido el instrumento adecuado para una '11ejor!a -

constante de una narte de la clase obrera. 

Por no ser suficiente la ley federal del trabajo -

se h•n constituido otros organismos como: los ro.glamen

tos interiores de trabajo de la Secretarla de Trab•jo y 

de la Previsi6n Joci 1, la Junta Federal de Concilia--

ción y .~rbitra)e, l;; Junta Local de Conciliación y Arb.!_ 

traje del D.F., el reglamento de la Procurad•Jrla Fede-

ral de la Defensa del Trabajo, el de Ins~ecci6n Pederal 

del Trabajo, el de Seguridad en las Minas, el de Ins--

pección de Calderas de 'Ja ·;or, el de Hi3iene del Traba-

jo, el de Higiene Industrial entre otros. 

La exposición de motivos de la Ley de 1970 hizo un 

cumplido elo1io de su antecesora: 

Los autores de la Ley Federal del Trabajo pueden -
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estar tranquilos, porque su obra ha cumplido brillante 

y eficazmente la funci6n a la que fue destinada, ya que 

ha sido y es uno de l~s medios que han apoyado el pro-

greso de la economía n~cional y la elevaci6n de las con 

diciones de vida de los trabajadores: la armon1a de sus 

principios e instituciones, su regulaci6n de los probl~ 

mas de trabajo, la determinac16n de los beneficios min! 

mos a los trabajadores •••••••• hicieron posible que el 

der~cho del trabajo, lniciarA el rango que le correspo.!!. 

de en el fen6meno de la producct6n. (20) 

(20) De la Cueva, Mario. Ob. Cit. Tomo II. P. 54 y 55. 
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SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS. 

a).- Origen del s. M. E. 

b).- Organ1zac16n y funcionamiento del s. M. E. 

c).- Principales conquistas laborales de los agremi_! 

dos al s. M. E. 

d).- Su continúa lucha por alcanzar siempre, mejoras 

laborales en beneficio de sus agremiados. 

e).- Opini6n Personal. 
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a) origen del Sindicato Mexicano de l::lectricistas. 

La gran liga de electricistas del año de 1908, as! 

como la gran liga de electricistas mexicanos de 1911, -

sirvieron como base, palanca y sosten, para la creaci6n 

del Sindicato Mexicano de Electricistas, que el día 14 

de diciembre de 1914 1 estando citados a las 19:00 hrs, 

se reunieron los obreros y empleados de la ·.:o:npañia de 

L:.iz y f'uerza Motriz, s.'•, en el sal6n de trabajo de la 

;:;scue'La Nacional de-Xinería y estando aproximadamente -

300 personas, se constituyó la agrupación, nombrando al 

efecto un comité que estaba integr~do en la forma si~-

guiente; un secrP.tario ,ener3l ~ue recayó en la per3ona 

de Luis R. Ochoa íÜ'/€·ra, un sP.cret;:irio del interior que 

qued·~ a c;,rgo d"'l .:;. Ernesto Y.elazco, un secretario del 

2xterior siendo Antonio Arcea, ~n 3ecret~rio auxiliar -

Jorg~ Castro, un =ecretario tesorerc ~ori~io Torres y -

como prosecrctario E.e. Andrade. 

rres acuerdos se tomar~n ca~i de inmediato priMero; 

el establecimiento de las cuotas sindicales, aprobándo

c.e el 1X. so~re la :.>ercepci6n mensual y como cuota de -

inscripci6n 25 centavos como m1n1~0, qued~ndo al arbi--

tt!o de cada uno si la aumentaba o no. ~cgundo¡ la defi

nici6n del nombre ya q•Je se pens.-, en formar parte de la 
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federaci6n y también ponerle el "bre de Sindicato de -

C:mpleados y Obreros del Ramo f.12ctrico y despu9s de --

fuertes discusiones se acepto el nombre de Sindic-.to ¡.¡~ 

xicano de Electricistas, bajo el lema de Salud y ~~vol~ 

ci6n ~acial. Tercero, amplia~ sus lazos de :olidaridad 

con otras orgeinizaciones de la Ciudad de :-:éxico y c:-n -

todos los obreros electricistas o trabajadores 1ue tu--

vieran contacto con la energla eléctrica, con la caoa -

del Obrero Mundial, con la ~laciente i'eder'lc!.6-i ~e :.;ind..!:, 

catos del Distrito ?ederal, con los telefonistas y ccn 

trabajadores que pr~staban sus servicies en otras ra"1as 

industriales. 

Al lla:nado acudieron -jran número de c'lreros y e:n--
, 

pleados de la Mexican Light and Power Company, relefo-

nistas de la C:ricsson, de la Mexican T<.!legraph and Tel!l, 

phone Cornpany, las represalias de los gerent~~ y jefes 

fueron inme1i:itas, amenazando y despidi•,ndo 11 t-:>do ----

aquel trabajador que ingresare al Sindicato Mexicano de 

C:lectrlcistas. 

Pue el 14 de diciembre de 1914 cuando los trabaja

dores .. 1ectricistas obtullieron un in:itr•1rnento p':llitico 

y social que les habla de ser"vir para alcanzar mejores 

niveles de vida, la definición de los ?,estos· de planta 

y provisionales, todo ello plasMado en un documento 1ue 

para nosotros sera siempre histórico, pues dio los anh2_ 
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los de seguridad y esperanza a los trabajadores electrl:, 

cistas, que nunca olvidaran este paso tan trascendental 

para la formación sindical nacional. Los trab3jadores -

Mexicanos Electricistas entendieron que las respuestas 

anteriores, no solo eran el res•.ilt~do compar:itivo de -

sus luchas, sino que 1 fueran y esto ~s lo más valioso, 

instrumentos de lucha para continuar el camino y as! 1.2, 

grar con esto, onda convicción revolucionaria al impul

so del movimiento obrero mexicano, colocando as! los d~ 

rechos de los trabajadores mexicanos electricistas jun

to a los derechos de sus hermanos de clase y de destino, 

los obreros unidos en un soló titulo 1 Traoaja:lores Me

xicanos !. 

El Sindicato Mexicano de Electricistas desde 1'114, 

ha venido y viene luchando para frenar los abusos de la 

empresa, acabar con las injusticias y malos tratos a 

los trabajadores, pugnar por una constante superación -

de sus empleados a través de la capacitación y la segu

ridad e higiene en el trabajo, inst~u~entos ágiles y a.s, 

tualizados que respondan al desarrollo del pals y al 

próposito estatutario de tener •Jna mejor fcr'.'lación, so

cial, económica y sl.ndical. 

En enero de 1915 los esfuerzos de los electricistas 

y los telefonistas agrupados ~n el naciente sindicato ~e 
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pusieron a prueba. ~n la a3amblea del 14 de enero de -

ese año el Jindicato Mexicano de Electricistas acuerda 

presentar en forma simultánea los pliegos petitorios p~ 

ra celebrar los convenios en los que deber!an quedar 

plasmadas las condiciones obrero-patr7nales y las condl, 

ciones econ6micas que en lo sucesivo debían a¡>licarse .. 

·en beneficio de los trabajadores miembros del 3 indic' to 

Mexicano de E:lectricistas. :':s':.o se 'lic~er~~ ante le :·~e

xican Telegraph rale;ihone, la ~:exican Light and Po·«er y 

la Tele'fonica ~ricsson, la primera fue emplazada el mi~ 

r.io 14 de enero, la segunda fue emplazada el 21 de enero 

y'ala tercera le fue presentado el plie10 peti:oric el 

d!a 23 de enero del mismo año, entre otras cosas solicl 

ta~an, ~u~ento en los sueldos, jornada de ocho horas o 

pago de tiempo extra> indemnización a los trabajadores -

accidentados, ascensos segón antiguedad y otras v.'lri;i.:¡. 

Los confliccos planteados fuer·:>n resueltos de ci~·1ersns 

maneras, la manera de pr~si6n del 3indicato Mexicano de 

Electricistas fue la huelga obteniendo los resultados -

plasmados en los pliegos petitorios. 

La huelga contra la telegr~fica ·¡ ':el9fonic'l !Oe r~ 

solvió el 8 de febrero de 1915. ~n una forma por de~ás· 

inesperada, el gobierno Carrancista a petición del Sin

dicato Mexicano de E:lectricistas incaut:'i la em:)r".'sa y 

la cedió para su administración a los propios trabajad_2 
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res, con esto, de hecho fue la pri~era empresa adminis

trada eficientemente por una organización ·ibrera. 

Se propuso y se ace?to para desempeñar el puesto·de 

administración a Luis N. Morones y Rafael Castro, se ha 

dicho ,.ue el general Alvaro Obregón impuso a Morones y 

que de ahl n>ció el control sindical que años después -

surgió como forma de manipulación entre el estado y los 

dirigentes traid~res al movimiento sindical. 

<:l Sindicato Mexicano de Electricistas, tuvo su --

prueba de fuego en 1916 al estallar un movimiento de -

huelga y, a tal grddo la am~igüedad y la dureza del de.::, 

tino le ponían esta ~rueba al Sindicato 11exicano de i::le_s. 

tricistas que, el Primer Jefe del ¡:;¡ército Constitucion!!_ 

lista, General Venustiano Cürranza, ordenó que fusilaran 

a nuestro entonces 3ecretario General, el compañero Er-

nesto Velasco, sin juicio al~uno. 

1 Nuestra procedencia, con un vigoroso y ejemplar -

pasado 0 siempre nos mantendrá alertas y dispuestos a la 

lucha 1. 

Ciertamente, Venustiano Carranza, no era tan dife

rente de los anteriores ?rC';identes que había t"1nido Mi_ 

xico, con respecto a los obreros y ~ los campesinos. 

Por aquel entonces. THC: M<:XIC ,N LI·;HT -.NJ PO':l'::R COM?.\NY 1 

era la empresa concesionaria que generaba y distribula -



122 

energ!a eléctrica en el centro del pa!s. 

La pol!tica del presidente Carranza fue evidente--

'""nte contr1ria a los org;nismos obL·eros y c~mpesinos -

de su época, más bien fue un consentidor de los intere

s~s extrz.njeros; ya d~sd~ entonces, se v~i3 clarar.lente 

que la intcnci6n era nglu~inar a los trab3jad~res en un 

organis"1o sindical de~clasado y d6cil a los intereses -

de la clase gobernante, 

Por pal"te de Venusti.;no C3rr~nza .:ie decl•;raron tra.!, 

dores a la Patria a los incitadores a la Huelga, durando 

la huelga dos d!as y medio, el 6 de agosto se someti6 a 

juicio de guerra a les integrantes de dicho comite y el

veintiocho de agosto de 1916, el perl6dico El PUESLO pu

bl 1c6 la sentencia: 

" 3on irresponsables de uelito de rebeliln, del que 

fueron acusadls por el Ministerio P6blico lo~ sigul~ntes 

enj•Jiciadc;s; L,ü; llarris, f'ederico Rr,cha, r,usencio v'ene

gas, César Pandelc, Alfredo ;érez, Angel Inclán, Reynal

do Cervantes Torres, Leonardo Hernánde7., Casimiro del -

'/illlt'!, :1ar!a é:sther ':'arres, y Timo::'º Ga1·c!a. Por el --

c ua.l deben ser puestos en ;bsoluta libertad, ~in perjui

cio de la revisión por el Comandante Militar de la Plaza. 

El culpable de delito de complicidad en rebeli6n es el -

reo Ernesto Velasco, y por el citado delito se le conde

na a sufrir la pena de m\ erte, " 
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El Secretario General del Sindicato Mexicano de -

Electricistas, no fue ejecutado, se le conden6 a prisi-

6n perpetua y finalmente sali6 liberado el dieciocho de 

febrero de 1918, después de una larga lucha de las org.:!_ 

nizaciones Obreras. (21) 

En términos generales, ésta Instituci6n Sindical, 

con la derrota en la huelga de 1916, se habla desorgan..!, 

zado, no s6lo por la falta de uni6n entre sus divisio-

nes sino internamente, se habla resquebr.1jado el inte-

rés por la defensa colectiva. 

Su experiencia era amplia, profunda y diversa, ma

nej6 administrativamente la Empresa Telef6nica y Tele-

gr&fica Mexic3na, se enfrent6 a los graves peligros del 

divisionismo Patronal con la Empresa de Tel~fonos Eric

sson, logro convenios o memoriales de importancia ante 

la Mexican Light and Power Company y, ¡:;er Ílltimo mostró 

el camino a seguir entre el conjunto de Organizaciones 

Obreras de la Capital. 

Entre los a~os de 1918 a 1920 se afanó por ~eenco.!l 

trar a sus militantes COllO en los viejos tiempos de ful!. 

daci6n, as! como Organizar y recuperar las divisiones -

Sindicale~. ~n 1•20 los Tranviarios se lanzan a la lu--

cha• aprovechando el auge de las movilizaciones obreras 

después de varias negociaciones entre el Sindicato Mex.! 

cano de Electricistas y la Empresa, el 17 de mayo de --

ese a~o, se obtiene un 25~ de incremento en los sala-~ 

(21) Sa~oz Martinez G. Vamos Perdiendo. Editorial el 
mlsmó autor, Primera Edic16n, México, 1993. P. 78-79 
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rios. Esta acci6n ~indical mustraba claros indicios de 

recuperaci6n en la Organtzaci6n Obrera, a tal grado 

que la EJ\presa separ6 a alguno~ de los participantes 

de la mov~lizaci5n pro-aumento de salarios, a varios 

:r.'°!ses de haberse llevado a c•bo. 

··::n el ar.o de 1921 se iniciaron las obras para la 

construcción de la Planta Hidroel~ctrica en Tepexic en 

el ~stad~ de Puebla, sin embargo, para evitar convenir 

con la Organizaci5n de los E:lectrlcistas, la obra se -

::l"jÓ en :nanos de la Compañia Real del Monte y ?achuca. 

Con ello no sólo las condiciones de trabajo fueron por 

debajo de los niveles acostum~rados, sino que los sa-

larios, la falta ::le protección y la seguridad laboral 

es::asearon canst:intem~nte sobreviniendo muchos accide,!l 

t~s de trabajo. Por todo ello, y si bien la obra la r~ 

alizaba otra Cor:opañ!a, la división de :;ecaxa del Sind.!, 

C?to Mexicauo ::le E:l,.ctricist,.s, asurii6 como suyos los 

probl<0:na~ y además pl.inteó que si aquella obra benef i

ciaria a la ::o:npail!a de Luz -; Fuerza ~:otr!z, s. A., -

ellos podrían intervenir. Despu~s de fragorosas luchas 

el 14 de diciembre de 1921, la Organi~aci6n puso un 

ultimatum a la ~~pr~sa el cual ratific6 la as•mblea 

del d!a 21 de ese mls:no me,,, el cual consistía en 'iue 

la ~mprcEa ten!~ 10 dlas :n~xi:no pera eesolvcr Eavora-

ble:nente ~ estallarla l~ huelga.· '' ola 31 la ~mpresa 
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acept6 el aonvenio de los Trabajadores y estos consoli

daron un gran triunfo. Sin embargo, era el mes de ~arzo 

y la gerencia no aceptaba lo firmado, por éste motivo -

estalla la huelga el d!a 1 de mayo de 1922, en la cual 

hubo una gran movilizaci6n del ejército deteniendo per

sonal y cuadrillas de Trabajadores, en ?lecaxa 11e impi-

dio el cierre de la planta, con ello, dificultaba la -

huelga. Entonces se procedi6 a cortar los cables de Luz 

lo cual a punta de bayoneta fue impedido. A las doce -

de la noche del d!a 4 de marzo de 1922 la Empt•esa acep

to el convenio y con ello termina la huelg~. 

Como hemos comentado, los a~os de 1920 y 1921 fue

ron de lucha y reorganizaci6n del Sindicato; el terre

no laboral hab!a sido fortalecido con convenios que paf. 

mit!an mayor movilidad. 

Ahora bien, entre los a~os de 1923 y 1924, las di

visiones del 5indicato Mexicano de Electricistas eran¡ 

Distrito Federal, Necaxa, Pachuca, Juando, Tulancingo, 

Tepeji del Rio, El Oro, Angangueo, Palpam, Horelos, Gu.!, 

najuato, Acimbaro, San Luis Potosi, Tampico y uniendose 

posteriormente Puebla. 

En el afio de 1925 se cre6 la Confederaci6n N'lcio-

nal de ~lectricistas y Similares, esta era coordinada -

por el Comité Central del Mexicano de Electricistas, -

posteriormente en todos los conf llctos 1ue se sucedie--
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-ren entre los años de 1927 a 1933 tiempo que duro dlcha 

Confederaci,n, nunca se dejo de mencionar al Sindicato 

Mexicano de Electricistas y a sus respectivas divisi•

nea y su func16n era tratar de lgualar las condiciones 

de trabajo, pactando convenios similares en toda la Re

pCtblica. (22) 

El crecimiento del Sindicato Mexicano de Electri-

cistas en los a~oa anteriores le ?€1:'1'11itieron encontrar 

el camino del fo~talecimiento pol1tico, pues no s61o se 

consolid~ en lo interior sino que emergió en el contex

to Nacional como un p~lar determinante para les logros 

generales de las Organizaciones Obreras del Pais. 

La crisis económica de esa &poca pravoc6 que las -

Organizaciones Obreras intentaran por todos los medios 

reagruparse y encontrar los caminos comunes que 111 --

llevaran a resolver los problemas que viv!an cotidiana

mente. As! en noviembre y diciembre de 1933, el Mexica

no de Electricistas participo en la creación de la Con

federación General de Obreros y Campesinos de M~xico --

c.a.o.c.M. >. 
Mientras en los anos veintes, la CROM habla sido -

el instrumento de control para contener lAs demandas -

de los Trabajadores, la CGOCM pretendia recuperar las -

experiencias de lucha y defensa de los Trabajadores. 

esta Confederac16n no tardo mucho tiempo en demostrar 

incongruencias y malos manejos en sus acciones y vincu-
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les politicos, por lo que en el año de 1934 el SMC: se r~ 

tir6 de dicha Organizac16n y casi simult,neamente lo hi

zo de la Confederaci6n Nacional de Electricistas y Simi

lares. 

Para el .:Hndicato Mexic~no de Electrici.;tas, el pe

riodo del Presidente Lazaro C&rdenas signific6 al encue.!.!. 

tro de una pol!tica amplia gubernamental y una buena fo!_ 

ma de Trabajo interno, Ambos aspectos positivos permiti~ 

ron a los electricistas construir un proyecto por todos 

ambicionados, un sindicalismo proletario unico, la cons.2. 

1idaci6n de fuerzas y de proyectos permiti6 grandes ava!!. 

ces en todos los terrenoo de la actividad sindical. 

El 1Q de mayo de 1934 se lograba en condiciones muy 

dif iciles el Contrato Colectivo de Trabajo, los procedi

mientos de la Empresa para la real1zaci6n de las labores 

en sus propios centros de trabajo, eran dif1ciles ya que 

no se precisaba la def inic~ón de labores de sus trabaja

dores, además, de la presi6n que era ejercida por los -

trabajadores de confianza, que era constante. 

Uno de los cambios significativos dentro del SME se 

dió en la estructura organizativa, modif icanclose los es

tatutos en el año de 1935, de hecho la estructura de los 

estatutos de ese añe funcionaron hasta el año de 1956, -

a~o en el cual se volvieron a modificar y son los que 

en la actualidad rigen la vida de la organización. 
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A principio de 1936 nace la Confederación Mexica -

-na de Trabajadores, les conflictes entre empresarios y

erganizacionea obreras se agudizaron, la crisis de 1929 

preduje baja en el poder adqulsltlve de les suelde• y -

hube desempleo. La crisis de la CROM permltié construir 

nuevas fer11as y alternativas de defen1a para las erga-

nlzaciene1 obrer~s, les llamades para la fel'ftlacl&n del 

frente 6nico da ra Organización de les Trabajadores Me

xicano1 eran constantes y dasl cada organismo sindical

preponia procedimientes a seguir para lograr la unidad. 

Ante el auge de huelgas y movilizaciones da las -

organizaciones eboeras, el 11 de junio de 1935, apare-

cié una entrevista cen el general, Plutarce Ellas Ca -

lles en la que se lamentaba de la Administracién guber

nameital per~tolerar la ola de huelgas, dos dias despu

és aparecio la respuesta del Presidente Lazare Clrdenas 

del R!o, puntualizando que ne debe de meterse en las -

cuestienes de gobierno y que era false que las huelgas 

y las mevilizaciones ¡opulares da~en a la Adminlstra--

clón de Gobierno. Posteriormente se lanza una conveca-

torla firmada por el SME para una reunión obrera gene-

ral, acudiendo todas las organizaciones obreras meno• -

la Confederación General de Trabajadores y la CROM, --

despu~s de una sesión ardua y compl¿ja se concluyo con

'\.lna protesta enérgica en contra de las declaraciones de 
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Calles. 

La Unidad Nacional de Organizaciones Obreras s~ -

aprovechó de ese momento, el 15 de Junio 'de ese mismo 

a~o, las mismas Organizaciones que se hablan reunido -

anteriormente, acuerdan el Pacto de Solidaridad '.'.¡ele da 

cuerpo a la Creación del Comité Nacional de Defensa 

Proletaria, (~.~.~.P. >, ta~bién bajo el ausp.icio del 

SME, las bases de dicho Comité eran; Prl.,,era.- Se con.§. 

tituye el C.N.D.P. ante las amenazas contra los dere-

chos conquistados por obreros y campesinos. Segunda.

Las Organizaciones pactantes aceptan no agredirse y 11 

mar aspere~as ante el Comité. Tercera.- ~l Pacto no 

significa la intervención en la autonomla de las Orga

nizaci'.ines. Cuarta.- Se faculta el Comité para e•,!:abl~ 

cer la solidaridad pertinente, con excepción de las -

ayudas econ6micas o huelgas, pues deben ser decisiones 

de las Organizaciones. Quinta. - Se esta~lece la 

Huelga general ante :nanifestaciones que ¡>ongan en peli 

gro los derechos de los trabajadores. Sexta. - Se 

r-econoce la necesidad de crear un or--;¡anismo ;oermanente 

para agrupar- a todas las organizaciones pactantes; se 

faculta al Co~!t' a realizar- las ~abores tendi~ntes a 

ello. Séptima.- Se pactarla con la clase capitalista

Y. los actos :de las organizaciones se realizar!an bajo

el principio de lucha de clases. Octava. - Se e~pec1f1 
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ca '"uiénes forrnan el c.;~.O.P. y co:no se "JUede ingresar a 

él. El comité estuv6 integrado por Francisco Breña Alv!

rez, Secretario General del S.M.E. y C:spinoza Casanova, 

adernas se comisiono a Bceña Alv!rez, Vicente Lombardo T2 

ledano y Salvador RodrlgueB para elaborar los estatutos 

de dicha organizaci6n. 

El to de enero de 1936, se conoci6 propiamente el 

llamado para la realizaci6n del Congreso de Unificaci6n, 

con la propuesta para crear el Organismo que albergara a 

todos los Sindicatos y Confeder~ciones de México. En el 

mes de febrero se realiza dicho Congreso y n~ce la Conf.!!, 

deraci6n de Trabajadores Mexicanos ( C.T.M. l, ya adver

tia Francisco arena Alv!rez en su informe, de problema5 

diversos que dificultaban una inteqraciñn real. Aún ello 

fue manifiesto cuando se realiz6 la elecci6n del pri'ller 

comit.(, cie la CT~1, los dos pri..,eros puestos fueron obten.!. 

dos sin oroble:na y ·cor mayoría absoluta, quedan1o Vicen

te Lombardo Toledano co~o Secretari0 3eneral y Juan 3~tii 

rrez de ferrocarriles en la Jecretaria de Trabajo y con

flictos. El problema grave vino con la elec~i6n del ~e-

cretario de Organizaci6n, propag~nda y acuerdos, puesto 

o:;ue venia desempeñando el representante del ::::1c:, los can 

didatos fueron¡ Fidel Velázquez ( CGOCM l, Gustavo Ortíz 

(Artes Gráficas l, Mi1uel A. Velazco ( Sindical Unita

rio l, y Francisco Breña Alvirez ( SME l, se mostraron 
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C'Jalidades escondidas de las organizaciones -:¡ue desa;:ian.

c!an, pues sus lideres peleaban por ~us puestos a morir.

se arm6 gran alboroto casi a ~unto :le realizarse la ruptJ;!. 

ra del Congreso y al final en medio de gran esclndalo se 

acept6 a Miguel A. Velazco en la Secretarla de E:ducaci6n 

y a Fidel Vellzquez en la ~ecretaría de Org~nizaci6n. A 

partir de esta :lesignaci6n el 5ME; mant<:>ndría serias preoc_!¿ 

paciones por el devenir de la CTM, ;:iues los procedimientos 

por los que se habla luc~adc se dejaron a un lado. S6lo -

nos resta decir, sin el Sindicato Mexicano de ~lectricis

tas no hubiera existido la Confederaci6n de Trabajadores

Mexicanos, y si el .:i.M.C:. hubiese '>usr.ado un car']o dentro 

del Comité Central de la C.T.M., tenemos la plena seguri

dad, que otra serla la ~.I.M. (23) 

(23) S.M.C:. Revista Lux, :-lo. 338, México, 1984, pp. 53-56. 
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in 1936 el Sindicato Mexicano de Electricistas, ela

bora un Proyecto de Revisi6n del Contrato Colectivo de Tr.!_ 

bajo, planteaba especialmente dos objetivos: Primero, or

denar, reglamentar y h~cer m6s claras y precisas las dis

posiciones del Contrato Colectivo firmado en 1934¡ Segun

do, eliminar estipulaciones que establec1an injustas di-

ferencias entre los Trabajadores, las cuales el Sindica-

to se vi6 obligado a aceptar en 1934 y elevar ciertos de

rechos y prerrogativas, adem&s de beneficios econ6micos -

para la base. El Proyecto era dos veces mejor 'iUe el fir

mado anteriormente, contenía 101 cl6usulas agrupadas en 

10 Capítulos. El problema de la Revisi6n del Contrato Co

lectivo tenla, adem&s de los elementos intr1nsecos de re

laci6n Obrero-Patronal, otros de !ndole general como: 

Primero, se acaba de formar la C.T.M.; Segundo, ante el -

auge del Movimiento Obrero, los Industriales empezaron a 

poner un alto a laJ medidas gubernamentales y presionaron 

para detener cualquier Proyecto; Tercero, se pondrla a -

prueba el derecho de huelga pues no se hab1a permitido -

la realizaci6n del Movimiento dJ los Trabajadores Ferro-

carrileros y se empezaba a crear un ambiente de incerti-

dumbre hacia la~ autoridadades del Trabajo, suponiendo con 

ello un cambio fundamental en la Pol1tica del Presidente 

L'zaro c&rdenas. La comisi6n de contratación estuvb inte

grada por el c. Francisco Bre~a Alvlrez como Secretario 

General, el c. David Roldan Gallardo como Secretario de 
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~rabajo, el c. Manuel Paul!n como Secretario de Sducaci6n 

y Propaganda y como Asesor Legal del 51ndicoto el Lic. M.!, 

rio Pav6n f'lores, las pl&ticas se iniciaron e1 1a de 

abril de 1936 y durante los primeros quince d!as no hubo 

avances importantes. Como el Contrato terminaba el 30 de 

abril, habla Convenio estableciendo pr6rroga hasta el 31 

de mayo, pero con la condici6n de que el nuevo Contrato -

empezara a surtir sus efectos a partir del 1a de mayo, -

a pesar del Convenio no hubo avances y se lleg6 a una se

gunda y tercera prórroga, queda~do por Última fecha el --

30 de junio de ese ano. Por considerarlo de importancia, 

la Asamblea autoriz6 que Breíla Alv!rez y Pav6n f'lores se 

entrevistaran con el Presidente C~rdenas para informarle 

la situación y la inminente huelga. En todos los términos 

apoyó lo realizado por el Sindicato y solicitaba el mayor 

esfuerzo para evitar la huelga. Cl d!a 15 de julio se le 

envió un telegrama comunicándole el estallido de la huel

ga, a la vez se le informaba que la intransigencia de 

las Empresas continuaba igual a pesar de que el Sindica-

to aceptaba las propuestas hechas por el Representante -

del Gobierno y a las 12:00 horas del 16 de julio estall6 

la huelga, la recién formada Confederación de Trabajado-

res de México acudió al llamado de sus hermanos de clase. 

El 17 de julio la C.T.M. public6 un amplió Manifiesto en 

apoyo al Sindicato y a su huelga, convocando a una Mani-

festación Masiva, para concertar el apoyo general no só--
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lo del Movimi"!nto obrero, sino el apo·to guberna11:ntal. 

El d!a 20 el ~indicato propone am~liación del servi

vicio de ~nerg!a eléctrica para hospitales, casas de asil!, 

tencia y algunas Oficinas Gubernamentales, el 21 la c.T.M. 

propone a Manuel Paul!n que acepte que algunas cláusulas 

sean resueltas por arbitraje, pero no se aceptó, las pl! 

ticas eran sumamente tensas y el Comité :::iectricista CO.!!. 

sider6 conveni~nte •ost~ner otra entrevista con el Pres!_ 

dente de la aep~h(ica y r!solver dicha ?ituaci6n. El 

acuerdo del Pre•idante •• di6 a conocer el día 24; sus-

péndase la intervP.nci6n del Gobierno, no habría arbitra

je y queda a las partes la responsabilidad de resolver -

el conflicto a la brevedad po•1 ble. i.s! en la madrugada

del d!a 25 de Julio se lleg6 a un convenio, con un triu.!!. 

fo abso l :ita del :: indica to Mexi=ano de Electricistas, pues 

las empresas firmaron la aceptación completa del Contrato 

Colectivo de <rabajo, comunicándole y agradeciendo, el -

resultado al Presidente LSzaro C~rdenas. 



b) .- organiz-1ción y. Funcion,ffiientO. del· 

Sindicato Mexicano de Electrici5tas. 

1). ~·La Organización. 
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La OrgnnizaciSn Sindical es una da las formas por -

la cual los obreros manifiestan su fuerza y ca~acidad -

polÍ tica, por lograr beneficios p:ira to'.los los ~gr':,nia-

dos ; tJnto en los s~l1rios, en las c0njicióncs de trab!!_ 

jo, como -~n l»s prest-'lc:ion"'s sociales .,ue conforma el -

contrato colectivo de trabajo. 

La Organización 31.ndic-'ll es la ;)resencia pc!Ítica - · 

de los Trabajadores en el oroceso produc•ivol en al cual 

como s<ib-.mos, '.ll C3pital como patrón en m-1niobras im;:ios.!, 

tiv1s concretas luchan ;:ior una eley~da y eficiente pro -

ductividad, an ·>r·1s del m3yor beneficio y el manor costo 

economico, sin iMportarles si el obrero puede vivir con

lo que le da como salario. 

En lo referente a los agremiados, la Organización -

~indica! esta formada de la siguiente manara : 

C:l Org,no :;upremo del sindicato est'• con:;tit•Jida 

por la asamJlea general, en cuyo seno serán discutidos y 

acordados los asuntos que int~resa a toda la 3gtupación, 

Los Organos representativos son 

l. - ~l :o~ité Central. 
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II.- Sub comit~s. 

III.- Comlsi6n de Trabajo. 

IV.- Comis16n Legislativ.a que se reune cada dos años 

para preparar y revizar el contrato colectivo -

de Trabajo. 

I.- El Comit6 Cenhral; es ele,ido cada dos a~os, la 

mitad del Co~ité se elige, por voto directo y secreto de 

t0dos los agremiados, en los años nones para que to-

ffien poseii6n el 14 de Julio o el dla siguiante si aquel -

fuere festivo, Los Secretarios¡ General, del Exterior, 

del Trabajo, de Economía y Estadística, del Servicio -

M6d1co, -al Prosecretario :le dlvisione:i, el P!':>:iecreta

rio de Escalafones, el Pr:isecretarios de Se1uridad e hJ. 

gicne, dos Jueces de la Comisi6n Aut6noma de Justi

cia y un miembro de la Comisi6n Aut6noma de Hacien-

da, la otra mitad se elije en 10s a•los pa!'es y para que -

tomen p~Eesi6n de sus car~0s el día 14 de Julio o el si-

guicnte día htibil si aquel f•Jere fe:itivo; los Secretados: 

del Interior; de Educaci6n y Propaganda, Tesorero y de 

Actas y Acuerdos; Los Prosecretarios: Del Trabajo, de -

Obra determinada, de sucursales y de jubilados, un Juez-

y el Procurador de la Comisi6n ,\utónoma de Justicia 

y dos miembros de la Comisión J\ut6noma de Hacienda. 

Cuando .son elecciones si·oples y eleccl0nes o rcelecci6n -
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no consecutivas les candidatos triunfantes serán aquellos 

~ue obtengan el mayor romero de votos válidos siempre ~ue 

dicho n6mero sea: 

1).- Mayor que el 30~ del n6mero total de votos 

si se tratara de los puestos de Secretario General, del 

interior, del Trabajo, Tesorero o de los miembros de la 

comisión Aut6noma de Justicia o de Hacienda. 

2).- Mayor, que el 25 % de otros puestos no especi

ficados. 

Cuando se trate de elecci6n o reelecci6n consecuti

va los candidatos triunfantes serán aquellos que obtengan 

el mayor n6mero de votos, siempre que dicho nCunero sea: 

1). - Mayor que el ~e% del n6mero total de votos -

si se trata del Puesto de Secretario General. 

2). - Mayor que el 35 % del n6mero total de votos -

si se trata de los Secretarios: del interior, del Trabajo, 

Tesorero o de los miembros de la Com1si6n Aut6noma de JU,! 

ticla o Hacienda. 

3). - Mayor ~ue el 30 % del total de n6meros de vo

tos de cualquier representante general no especificado -

en los dos párrafos anteriores. (24) 

II. - Sub comités; son colaboradores del Comité Cen

tral, están encargados de cumplir y hacer cumplir los ac.!:!. 

erdos de asambleas y de la representac16n, defensa y adm.! 

nistrac16n local de las divisiones o de las secciones --

(24) Sindicato Mexicano de Electricistas, Estatutos, Méx.!, 
co, 1956, Reimpresión 1983, PP• 58-59 
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regionales. el subcomite de la divlsi6n del Distrito f~ 

der-al, qued.<ra inte·3rado ?OC" los mismos miembr-os que r!;. 

sultar-en electos ?ara ¿l Comite ..;ente-al y las de la di

visiones y secciones foráneas, designados por- elecci6n, 

quedara integr-ado por- un subsecr-etario semejante al Se

cretario d~l Comite' C~ntral, p~ro reduciando su número-

al ne.cesar-lo p.'. e-a su eficacia ) funcionami"nto y admi -

tr-aci6n. En la actu1lidad las divisi'.Jnes del Sindicato

~exicano de &lectr-icistas son las siguientes 

A:..AMEDA =:stado de México. 

CU:~RNAV.~C.>. ::::;tado de i1orelos. 

JUANDO :::stado de Hidalgo •. 

L&Cl!RIA 3Jtado de Hlxico. 

N;::•::AXA i>stado de ?uebla. 

SAN ILDE:LfONSO ~stado de 'A~xico. 

TE:MAXALTZi?SC Sstado de México. 

r;::;-u,u<:?::c Sstado de :·lichoacan. 

PA..:HUCA Sst·,do de "idalgo. 

:::L ORO gstado de M~xico. 

TULU:A .::::;tado de México • 

lll. - ·:::imisi.Sn de rc-ab1'jo ; La ..:'.Jmisi6n de ·rcabajo 

es ele·3i:la cada año, C)m:>uesta ¡oor r-e;oresentantes depar

tamentales que tt·atan de resolver como ¡:ir'imera instancia 

los pr'::ibleuias cotidianos que se sucitan en los centt'os -

de r~a';)ajo, la ·::om'.si6n <:Sta inte')rada por' t'ept'eSentan--
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tes; Propietarios y suplentes elegidos por vot.'.,ción se

creta de todos los miembros activos de los distintos d~ 

partamentos y divisiones, de conformidad c'"n las si<¡ul

entes reglas: 

1.- Cada pareja deber& de representar a un gruoo 

de miembros activos no menor de veinte ni mayor de cie!!. 

to cincuenta. 

2.- Los cargos de propietario pr!ncipal y suplen

te principal recaéran sobre la pareja que haya obtenido 

el mayor número de votos. 

3.- Los Departamentos que cuentan con menos de -

veinte miembros se uniran con otros departamentos o se_s 

clones afines, para formar grupos de veinte o mAs pers2 

nas y poder elegir a sus representantes, 

4.- Ningún miembro de la Comisión de Trabajo po-

drá ser simultáneamente miembro del Comité Central, ni 

de ninguna de las Comisiones Autónomas. 

5.- Todos los representantes deberán residir en -

el Distrito Federal o periferia. 

IV.- Comisión Legislativa; esta se reune cada -

dos años para la revisión del Contrato Colectivo de Tr_! 

bajo, es elegida democraticamente por medio del voto -

directo y secreto, cada legislador representa a cincue.!l 

ta miembros, gozan de la jornada de trabajo y además se 

l~s dan gastos de alimentos, se disuelve hasta que se -



140 

llegue a un arreglo con la ~mpresa en lo referente al 

mejora~ien~o socia~, econ6nico y laboral del Contrato 

Colectivo de l'rabajo. 

II). - El Puncionamiento. 

La funci6n primordial del 3indic3to Mexicano de 

Electricistas es proteger a sus a3remiados 1 así como h~ 

cer cumplir y procurar ampliar los derechos y prerroga

tivas que la Ley y· el :ontrato Colectivo de l'rabajo C0.!1 

ceden a sus agr~:.,i3do.:; asímizmo, tl~ne como funcl6n de

ducir del salario las_ c•Jotas sindicales, en el :>ME se -

descuentan de todas las prestaciones:el 2,5% semanal, 

las cuotas extraordinarias se discuten en una Asamblea

y si son aprobadas, ~'e desc11entan al trabajador de su -

pago semanal. l'o~os los agremiados, gozan de las mismas 

obligaciones y derecnos 1 en el .iME el Organo Supremo es 

la As~~bl~a, Las 1\sa~bleas Generales son a~uellas a las 

que asisten personalmente o e~tán representa~as la ml-

tad de miembros, más uno, para :ermar el Coro Legal, Las 

Asamhleas, son aquellas en las que asisten person3lmente 

o estsn reprer.~nta~os la ~:tad más un? de los mienhr~s

que inte']ran una división o sección reii01al. Las Asam

bleas úr:linarias, s".ln aquedas ¡ue :e celebran con el -

objeto de tratar asuntos ref,.rentes a la vida normal -

del Sindicato, Las Asambleas Extraor.:lin?.rlas, son a•¡ue-
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llas que son convocadas para tratar asuntos 1ue afec~an 

directamente a la agrupación y además 3e requiere la S,2. 

l•Jci6n inC1ediata de los mi3::>os. Las n:;ambl·!>as LeJisl;.tJ:. 

vas, son a1uellas que mod~fican en cual1uier tiempo PªE. 

cial o totalmente los estatutos, para aprobar o denun-

ciar pactos intergremiales y para discutir y aprobar 

las refocma.J 1ue se propongan 3.l ·:ont:-at~ C=>lectivo de 

Trabajo. La Asamblea .::1ectoral, son a1uel>:>s gue lega-

lizan la elecci6n del Comité Central o para a~rohar o -

desaprobar los nombramientos de los ~ismos miembros. La 

Asamblea Judicial, ~s aquella que conoce y discute y 

resuelve cualquier dictámen o queja presentados por la 

Comisión Autónoma de Justicia. La As~m~lea ~•creta, es

aquella que c0noce y discute "'n cualq•Jier mo:n~nto algún 

asunto que no permita la presencia de persona extraña. 

La Función del Sindicato Mexicano de ~lectricistas, 

también e;tá encomendada a hacer cumplir los estatutos

del :iindicato, preparar con anticipación, auxilia·fo P·=>r 

miembros elegidos en asambleas, el movimiento de huelga, 

manejar con honestidad los fon•Jos que recauden ¡>or con

cepto de cuota sindical así C'.lmo la ayuda econé·nica :¡ue 

le da la ~:npresa al SindicAto siendo suoervisa1a p'.lr la 

Comisión Autónoma de Hacienda, funcionando la agrupación 

en forma Democrática y Soberana en beneficio de todos ~ 

los agremiados. 
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Dezpues de setenta y tres aios de lucha sindical 

~n l• cual Los tr•b3jadore~ de la Industria ¿lectrica -

han ido -l lcanzendo conquis t ;s .::indica les .. ue no tienen

otro fin que conc"retizcir ~1 m·ijorami·•nto del bienestar

socio•l y r.,conomico cri'"º de orig'm se h3 pugnado, asi -

tenemos corno se ha logrado por los Tr•bajadores ~lectrJ.. 

~iztas lo siguiente : 

l.- A los Trabajadores ,,ue hayan !Ued'l.do permanen

te:n•mte .lncapacitado~ para el desempeño de su puesto por 

haber sufrido algC.n rie,30 de trabajo, <:> ;:irir enfermedad 

o accidente no de trabajo y no dehicos e hábitos alcoh.2_ 

lico.s, intoxicación 1e dro1os o t:ni:!rv;inte!j sin prescri.E_ 

ci6n m~dico, ri~~ ?r~vocada por ~llos o c0·tsi6n de ac

tos delictiv<:>s 1 deber~n ser lleva'.los a ocupar alg~n 

puesto de mejor clase o 1rado, cuyas labores puedan de

s~~?e~ar a ?qs~~ ~~ 3U inca~acidad. Si el ~iengo f~~ de 

trabajo se:;!'~irfi cobrar.do '.l'.l Salario .normal :lel puesto -

•¡uo:? ci-::upat>a cuando vino el accident" de tn.hajo y de <i

cuercio a •;u derecho escalafonario subirá la cate1or1a -

inmediata superior 1 ca'.la vez .1ue se suscite una vacante 

que a él corresponda, ocupará el pu~sto sin Jesempe~ar

lo pa;¡ándole el nuevo salario y la empresa haciendo los 
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·movimientos necesarios para que dicho puesto quede cubier. 

to. 

Cuando por incapacidad ryarcial permanente o=urrida 

por un accidente de trabajo y el trabajador no pueda de

sempeñar un puesto de categor1a inferior, las compañías 

crearán transitoriamente un puesto nuevo dentro de su J~ 

partamento o secci6n, que el trabajador 0ueda desempeñar. 

Dicho puesto desaparecerá cuando el trabajador parn 1uien 

fué creado lo desocupe. 

•2.- ~n cual~uier caso de des~ido, separaci6n o re-

nuncia cualesquiera que fueran los motivos o circunstan

cias, el Trabajador tendrá derecho a recibir el pago or2 

porcional correspondiente a los días de Vacaciones a ~ue 

tuviere derecho, salarios y gastos de Vdccci~nes por los 

días trabajados en día festivo o 1ue sus descansos coin

cidieran con días festivos, recibir el importe del fondo 

de ahorro, el pago de los días de a1uinaldo proporciona~ 

les a los meses trabajados y a recibir su co~0Ensaci6n -

por antiguedad (20 días por ano trabajando y 12 días más 

por año después de 15 ¡ños de servicio). 

Las cantidades derivadas de sueldos y cuotas de Ju

bilación no reclamadas, que de acuerdo a la Ley hayan -

prescrito a favor de las companias, éstas las destinaran 

por conducto del sindicato a la compra de aparatos orto

pédicos y prótesis para sus trabajadores y jubilados 5i_!l 

dicalizados, cónyuges e hijos de los mismos que ganen el 
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sélario m!nimo en las compañlas más 1500.00. Asimismo s~ 

deatinarán dichas cantidades a la ayuda econ6,nica para -

los trabajador·'>'-' o jubilados -:¡u: tengan hijos con probl~ 

mas de lento aprendizaje, inscritos en Instit11ciones Es

pecializadas, para que las destinen al pago de su educa

ción y que no exceda de >10 1 000.00 mensuales ¡i:;,r cada c~ 

so y !rnsta que cumplan 16 aiios de edad. Independienteme.!l 

te de lo anterior las compañías otorgarán un~ ayuda eco

nómica de ;10,000~00 mensuales sin exceder de 50 casos,

ª los trabajadores y jubil~dos que tengan hijos con pro

blemas de lento aprepdizaje y que :;e encuentren en Inst.!, 

tuci6n Sspecializada. 

4.- Cuando un d!a no laborable (festivo) coincida -

con un d!a de descanso convencional o le3al, los trabaj~ 

dores a :¡uienes hayan corr-,spondido ese,; cilas 3d'zarán de 

un día más de vacaci.:ine:.; en e:.;e ailo o si no fuera posible 

c:n el :;irJuient2, con aus re~pec':.ivos g-lstos d2 vacuciones. 

Los dlas no laborables que sean trabajados y los días no 

laborables que coincidan con descanso si no non gozados

en el término de dos años caducan. 

5.- Lo:; Representantes J~nerales (Co~itl :entral) ,

Representantes Departamental~s y C~misionados del 3indi

c:ato tendr&n der~ch,,, a go7.ar de: ,Jecnisos C':'n goce de !:ia

lario y sin perden ninguno de sus derechos para el dese!!!. 

peño de •.us lab·or~s .:;indicales. Los permisos permanentes 

con '.JOCe de :;alario P"r t:>da la ]·:irnada se01anal serán los 
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que resulten de calcular el 1% sobre el número tot•l de 

rrabajadores activos, Independiente'TI-:nte de los. permisos 

perman-:ntes :¡u.e Ee conceden, las compañías concederán ad.!;_ 

más permisos permanentes con JOCe de salario a todo el -

Comité ~entral, los Representantes Divisionales, t~ndrán 

derecho a disfrutar en conjunto de 27 permisos permanen-

tes con goce de 3alario en jornadas Je uno, dos, tres y -

cinco días. 

PermiJos para períodos de Lactancia, las tra~ajado

ras cuyos hijos e~tén en período de lactancia, materna o 

artificial, t·endrán derecho a una hora diaria de permiso 

con goce de salario al inicio o antes de terminar su ho

rario de trabajo, de acuerdo entre las partes y por un -

periodo de 11 meses a partir de la fecha.del nacimlento-

del hijo. 

Permizos para a~cas; tendrán derecho a per:nisos con 

goce de salario los tra::iajadore5 iue se le~ otor9ue una-· 

6ec& p:>r una Institución dsl .!:sta-10 o Extranjera para e! 

tudiar y, por el tiempo necesario para ir y regresar a su 

lu9ar de orlg<>n, pr.,via comprobación y que no exceda de 

dos años, el número ~otal de permisos no debe exceder de 

10 en un a~o. 

6.- La Jubilación puede ser voluri~aria o forzosa, -

cuan~o los Trabajadores hayan cumplido velntic!nco aílos

de servicios y cincuenta y cinco de edad, tendrán dere-

cho a una cuota de Jubilación consistente en el 87,5% de 



146 

de su Salario de base que les será pagado bisemanalmente 

hasta que fallezca·n. 

Cu3ndo tengan treinta a~os de servicios, sin limite 

de edad y 3U cuota de jubilaci6n del 100~ de su salario-

base. 

Las Mujeres trabajadoras podr&n obt!!ner su jubila-

ci6n con el 100~ de s,; salario ba!.e, cuando hayan cumpl.!, 

de v~inticinc•:> años de servicios sin l!rr.ite de edad. 

Apa~te la P.mpresa l!!s entregará su compensaci6n por 

anti~uedad que consiste en 20 d!as por año trabajado, a

demás de la cantidad anterior, aquellos trabajadores que 

tangan más de lS años de servicios, las compañías cubri

rán doce días de salario de n6mina por cada año de serv1, 

cio. Asimismo se les entregará .su fondo de ahorro, pago

proporcional de gastos da v&caciones, pa·~o de aguinaldo

proporcional, el pago da ~odo lo que le adeude la compa

ñía o el descuento que la deban de hacer la~· compañías 

por herram~enta, prestamo a cuenta de la compensación, 

etc. no se descuentan aquí el préstamo personal ni el -

préstamo para compra de casa habitaci6n. 

7.- Las Mujeres t-,,ndr~n dere=ho a disfrutar un período

de 105 dlas de de"canso total, con goce ce $alarlo por -

motivo de embarazo y alumbramiento, de la siguiente man~ 

ra: 42 días aproximadamente antes del parto y los d!as -

que resten hasta completar la c3ntidad después del .nismo. 

B.- E:n caso de accidente o enfermed3des no de trab.!!. 
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jo, acaecidos dentro de un neríodo de doce meses, el tri!. 

bajador tendrá derecho a recibir su salario ccrn~leto por 

un término de 90 días más 5 días ~or c~da a~o de servi-

cio en exceso de diez y a recibir medio salario por un -

tiempo máximo de 30 d!as más cinco días por cada aao de

servicio en exceso de diez, las incapacidades que extien, 

da el Instituto Mexicano del Seguro Social es obligatorio 

entregarlas a las compañias, cuando el trabajador por e.!1. 

tar enfermo se excede en los días a partir del último p~ 

go de la empresa, puede cobrar el subsidio que da el IMs;; 

y ya no está obligado a entregar las incapacidades otorg~ 

das por el IMSS, el trabajador, tendrá derecho a ser esp~ 

rado y volver a ocupar su puesto, si sus ausencias parci~ 

les sumaren en total no más de nueve meses, un mes más -

por cada año de servicio en exceso de diez, o por el tie.!!:_ 

po oue fije como incapacidades del Seguro Social, siempre 

·y cuando est~ Último la~so sea surerior al antes mencion~ 

do, si el trabajador tuviere 16 o mAs años de ~ervicio -

tendrá derecho a ser es~er~do en cada una de sus ausencias 

ininterrumpidas un periodo mAximo de dos años, los tra~a

jadores que excedieran los máximos de tiempo de espera 02 

drán quedar des~edidos. 

8.- Se ha obtenido una ayuda para costo de cristales 

graduados para los trabajadores que demuestren necesitar

los -receta del IMSS- y para cambio de <Jraduaci6n de cri.2_ 

tales, por la cantidad de $ 20,000.00 
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9.- En los casos de muerte de sus trabajaQores y J.!:!_ 

bilados por enfermedad o accidente no de trahajo, las CO,!:!! 

pañ!as cubrirán con s200,ooo.oo la cantidad erogada por 

gastes de funeral, de dicha cantidad 3150 1 000.00 quedará 

a cargo de las compa~!as y el resto será ~escontado cua.!l 

do los deudos reciban ~l seJuro sindical. 

10.- Cuando por muert!! de alguno de sus cra'.>ajadores 

en accidente de trabajo las compa~1as pagarán a la perso

na o personas :¡ue"tengan .derecho una Indemnización de 

1,700 d1as de salario percibido por el Trabajador, cual-

quiera qua fuera el ~onto de dicho salario y como ayuda .!!. 

dicional se les entregará a los beneficiarios el equiva--

1.,,nte de 85 d!as de ~alarl.o qu<? no será inf»ri~r a la ca.!l 

tidad de$4SO,OOO.OO. 

Cuando el accidente de trabajo traiga como consecue!!. 

cla una incapacidad permanente total del trabajador para

poder des"!m¡>eñar otro puesto en las compañ!as ~~te recib.!. 

rá o la persona 'i'Je lo repre,;'!nte, una indemnización equ.!. 

val·=ntc al i:r.porte de mil seiscientos cuarenta d1as del -

salario percibido por el Trabajador. 

Cuando el rie5·JO de tu.baje produzca incapacidad per, 

manente parcial, se pagará al trabajador la indemnización 

que correspo~da conforme a los porcentajes de las tablas

que contiene la Ley Federal del trabajo. 

11.- Las compañ!as inst~larán tiendas de articules -

de consumo en lugares y zonas de fácil ~omunicaci6n para-
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abastecimiento en ventas de contado a sus trabajadores,

jubilados, sus viudas y familiares; los precios de VP~ta 

deberán ser más bajos que los que expiden "n el comercio 

al público, sin afán de lucro y con la finalidad de oto,E. 

gar un beneficio social, 

12.- La~ companlas contlnuarSn pr0pnrcl~n•ndo casas 

para todos sus trahaja~~res, en t~nto no di~pongan del nQ 

mero suficiente de viviendas para ·:us trabajr.k'ore~, pag_! 

rlm a todos tanto de planta como provislor.ales J como -

parte del salario el 16.1\ de su salario ·liario de nó:nina

por concepto de r~nta. Asimismo, para tratar de resolver 

el problema de casas-habitacibn se establece un sistema

de préstamo para compra, construcción, reforma, amp1ia-

ci6n o reparación y acabado.:; dio ~a;; as habi tacién; co:npra 

de terreno para po~terior construcción en el mismo de su 

vivienda. Los préstamos estarán garantizados con el con

trato de Mutuo sin intereses e hipoteca y seguro de vida 

de c!e·~dores y danos, 

En todos los casos los préstamos serán cubiertos en 

un plazo no mayor de diez anos. ~stos prestamos serán por 

una sola vez para cada trabajador a excepción de los ca

sos de expropiación, en los cuales la~ ccn~añlas darán -

preferencia a la solicitud. 

13.- Las compan!as entregarán :ncn"ualmente al 5ind.l:, 

cato la c.:.ntidad de 720 1 000,00 para el. sostenimi,.nto de 

su escuela en el Distrito Federal. 
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Asimismo, É:ste se obliga a au:nentar las clases y ser, 

vicios culturales para los trabajadores y a .>us famili3.

res. Las Divisiones de Necaxa y Toluca las compañlas da

rán mensualmente la cantidad de S4Q,OOO.OO, para ayudar

a! sindicato al ~ostenimiento de ~us bilbiot::cas. En la 

Divisi6n Juando las compañías entregar'án 13. cantidad de

;50, 000. '.JO anuales, Pª'"ª ::1 sos t.~nimiento y administra-

ci6n de J.a escuela pL'imaria que ah! funciona. Las compa-· 

ñ!as otorga!"~n 3000 becas para hijos de trabajadores, jl!, 

bilados y fallecidos, repartidas de la ~i1utente manera; 

1500 becás para escuelas secundarias y secundarias técn,i 

cas de >3,600.00 mensuales por doce ;r,e:;es o de cursos de 

capacitaci6n en centro, Técnicos. 1500 b~cas ?ara Prepa

ratoria, Vocacional o s·1s equival'Jntes y i'rofcsional. Las 

becas ?ara preparatoria, vocacicnal o equival~nte serán

de lS,400.00 por 12 meses y para Profesional $7,200.00 --

mensuales i';JUal'Tlente pOC' dOC~ ;.ie:ses t lJS pa·jOS :::-aL·án me!!, 

cJales y ~e harán en el domicilio del Sindicato. Estas -

becas se otorgarán una ¡>or tra?:>ajador y jubilado salvo -

a TJcllas que ;,ierciban un salario o cuota de Jubilación -

diarla inferior al salario m3nor en la c~mpañ!a más SS00.00 

o bien ;¡ue ;;ean fallHcido!:, los cuales podr~n disfrutar

de 2 b&cas por trabajador. 

14.- Para la promoción de Tunismo 5ocial. se establ.2, 

ce un dste::na de ?réstamo para ·:lajes dentro· del Terrtt2 

rio Naci'Jnal (para ,;us tr.:ibl'lja::lor2s y d2 oUS ·ju?:>ilados,-
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por la cantidad de $100 1 000.00 sin intere~es, por una s2 

la vez al año, los pagos se harán én un plazo máximo de-

42 semanas y los jubilados paqarán en 21 catorcenas. Las 

compañ1as en ningún caso asumirán r.esponsabilldades pro

venientes de estos viajes. 

14.- Cuando los trabajadores se vean involucrados -

en dificultades o privados de su libertad por interven-

cl6n de las autoridades, orlginadas por accidentes o eme.E, 

gnncias en el desempeño o con 'notivo de las labores de -

dichos trabajadores, las compañias les proporcionarán sr.!!, 

tuitamente la at~nci6n y protección Legal necesaria y 

oportuna para que no sufran indebidamente en sus intere

ses. Las compañtas se obligan n cub~lr de inmediato los

gasto:i ·xiginados por- accidentes ::le tránsi ':o, el costo -

de las reparacl·ones de los vehic•Jlos de la E:>mpcesa, as.1-

como el pago de los daños causados a terceros, siempre -

que est<:ls accident"s nri s·~an causados "n e::;tado de ebri~ 

dad o debido a intoxicaciones por drogas e~ervantez u~a

das sin prescripci6n médica. Cuando estos accidentes sean 

causados por de3cuido o negllgt!ncia, a juicio d@ las par

tes, el trabajador reintegcará a las compaGias e~tos gas

tos. En cualquier caso las compañlas otor95cán la cauéión 

o fianza necesaria, ~ara obtener la liber-tad ~rovl3ional-

o ar-raigo domiciliario de inculpado cuando hubiere sido

detenido. Los trabajadores af actado.:; ::lebe::á.n comportaroe 

con respeto y cal1íla y dar avi~o inmediato al Oepartam!!nto 
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vurldico de las companias, al jefe del departamento o se.s, 

ción respectivos y al Sindicato; si no pudieren ellos dar 

los avisos, los trabajadores de mayor categoría que pre-

sencien el caso están obligados a darlos. 

~6.- Se constituye en favor de los trabajadores al

servicio de las companias y de los jubilados un fondo de 

ahorro. El monto del ahorro será equivalente al 11% sobre 

el salario de nómina, tales descuentos se efectuarán en -

las listas de rayas semanales. De los ahorrados por cada 

trabajador las companias entregan una cantidad igual como 

aoortación suya más un 100% sobre la cantidad total des-

contada al sueldo del trabajador o jubilado y esas canti

dades se entregarán en 3 partes, una en la primera 1uinc~ 

na de abril, otra en la primera quincena de agosto y la -

tercera antes del d!a 20 de diciembre junto con el agui-

naldo. 

17.- Otra prestación creada por el Sindicato en fa-

vor de los familiares o deoendientes de los agremiados,es 

el seguro sindical, siendo distinta e indenendlente de -

cual-uier otra prestación 1ue establezca este contrato, -

la Ley del Seguro Social u otro ordenamiento que exista. 

El depósito se constituir~ c0n el 1~ -ue aport~r~n los -

trabajadores de sus salarios en aportaciones semanarias, 

cuando el importe del depósito se termine o su saldo no -

fuese suficiente para cubrir los montos de los sequros, -

el faltante será cubierto por las compantas, y sera entr~ 



153 

9ado a la muerte del traba,ador o a los jubilados cuya -

edad sea mayor de 65 anos, cuando lo soliciten y por -

una sola vez se le adelantar& el 25% del monto total de 

su seguro sindical. 

~s.- Aportando el Sindicato los puntos neceserio• 

para solicitar y obtener que las coMpanias inicien am--

plias investigaciones para el caso de que alguno o algu

nos de los trabajadores o r•presentantes de la empresa -

incurran en aal trato, ofensJ o abuso de autoridades en 

contra de los trabajadores sindicalizados o en violacio

nes al Contrato Colectivo de Trabajo, 6stas en su caso, 

las sancionaran conforme a derecho. Si la resoluci6n 'no 

satlsf ace lo que en derecho corresponda sobre tal denun

cia el Sindicato se reserva el derecho de actuar ante -

las Autoridades competentes. 

d) Su conti~ua lucha por alcanzar siempre, mejores 

labores en beneficio de sus agremiados. 

Despu~s de 73 a~os de vij~ el Slndicatn Mexic~no de 

Electricistas ~s, sin duda ~1 )ecano de los Sindicatos en 

M~xlco. Lograrlo ha slqnlf1eado l~flnldad de e~fuerzo, de 

lucha persistente y ten¡z, es por ello importante qu~ los 

forjadores en Diciembre de 1914 sentaron bases f lrmes y -
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fuertes, otros mls consolidaron su estructura. Hoy corre.::_ 

ponde.a esta generaci6n continuar lo realizado y, sobre -

todo avanzar a pesar de las circunstancias del pa!s. 

El Sindicato Mexicano de Electricistas ve ante s1, -

como en muchas otras ocasiones, momentos de vacilación -

por la crisis económica, no hay motivo para titubeos, al 

contrario mis que nunca los trabajadores Mexicanos y por 

supuesto, los ele<::tricistas, tienen un reto signif1cati-

vo para construir, defender la Soberania Nacional y ci--

mentar la Independencia Económica. Se han escrito plginas 

importantes, algunas de ellas determinaron rumbo y desti

no, los aportes de los electricistas han sido importñntes, 

uno de ellos a6n persiste y fomenta muchas controversia~, 

as{ como esperanzas; el Contrato Colectivo de Trabajo ~ue 

nacio en el ano de 1936 y como ya lo mencionamos salio a 

la vida despu~s de grandes luchas. La vida y significado 

de cualquier Sindicato están sostenidos en el Contrato 

Colectivo de Trabajo, en él y por ~l, loa trabajadores se 

agrupan, subsist·en y existen. Son las relaciones de Tr~ 

bajo, las condiciones en que la i>roducción y los servicios 

se realizan as{ como los salarios y prestaciones determJ. 

nantes en la vida del obrero. 



155 

.. Sin él :;610 hay rclacionn.s pr-oductivas ·de sor'l"'t.f 

miento único: El patr6n decide ';odo. 

Los Electricistas desde 1914, ar.o -"n :¡u-: ;<-,r-mar--;n s•J 

Sindicato y a partir de 1915 cuando presenta.ron s•Js prim.!!_ 

ras demandas a las empresa~, han creado los mecanismos -

par:-a gue su voz y pr·~sencia sea €:5cucha.da. Sn los años -

treir.tas, después rle una década de fir-e1a de convenios, -

logra el primer contrat'.) colectiV•'.) de tra::iajo, v>;::os de 

los primeros memorial9s obtenido5 en 1315, a los conve•~ 

nios de loz veint~s ha3ta los contra~o3 colectlv~s y sus 

Revisiones en 1936, en 19·13, en 1952 y en 1956, ha:;ta -

las más recientes c:.1ando la empr-esa propone su ;:iodifica

ción sust~ntiva, y en c;ida mom:nto y ;ciara cada ~ic::-.po, -

los electricistas encontraron camino, forjaron de~~ino y 

abrieron brc~has amplias para todos los Sindic~to~. 

;:1 Sindicato Mexicano de Electricii:;tas sigue .lucha!!, 

do par-a que i:;e logre: 

1.- La Jubilaci6n a todos lo, '.orabajadoré:s '.JU"> lao.2. 

ren en riesgo eléct!."ico, esto es aquellos trabajador-?s -

que "lXponen diariamente su integridad f!sica en trabajos 

con corriente el~ctrica de difer"mtes voltaje¡; en .Uta y 

6aja t:n1ión y que 5-, F,stá pidiendo a los 25 a~::s -Je ->cr. 

vicios sin límite de edad con el pago catoi:cenal del 100:~ 

de su Salario. 

2.- La Jubilaci6n para todos los trabajador-os a los 

27 años de servicios sin limite do edad c::n al ;ia30 del-
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100% de su salario. 

3.- Pago de impuesto a cargo de las empresas en los

pagos de gastos de vacaciones y en las labores de tiempo

extra. 

4.~ Que se de despensa en especie para todos los tr.!_ 

bajadores, asi como que se pongan más Tiendas de Consumo, 

en la actualidad existe s6lo una, y que se de créditó sin 

intereses cara ayudar más a la economía de los trabajado-

res. 

5.- 8n los departamentos o secciones cuando sean im

plantados nuevos mét9dos de trabajo asi como equipo con -

nueva tecnologia sean retabulados los salarios. 

6.- Que el salario menor dentro d~ la empresa, sea -

mayor al sal•rio minlmo o al profesion•l general en un 501 

7.- Que se aumente la a·1uda econ6mica que proporciona 

la empresa para escuelas y becas para hijos de trabajadores. 

8.- Que la protecci6n legal ~ara los trabajadores en 

accidentes de tránsito, corra ~ar cuenta de las compañias 

ya sea con responsabilidad o sin responsabilidad, además -

que las compañ13s aseguren todos los vehiculos, para mayor 

protección de los trabajadores ~ue ~anejan. 

9.- Que se aumente el fondo de ahorro en vez del 113 

del salario que sea el 153 y 1ue la empresa aporte en vez 

del 200h un 300% 

tO.- Que la revisi6n anual del Contrato colectivo sea 

revisado cada año, no como hasta anora ~ue se revisa cada 
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dos ai'los. 

ll.- Se está luchando también por~ue los Incr~mentos 

Salariales sean mensuales, en la misma proporción en que 

haya disminuido el poder adquisitivo del salario de los

Trabajadores. 

Como hemos visto estos son algunos de los puntos en 

los cuales el Sindicato Mexicano de Electricistas sigue

luchando por mejorar las =ondiciones de tra0ajo tanto s2 

ciales como económicas de los trabajador~s electricistas 

y nasta 1ue el Gobierno lo permita (ya qu~ se ha hablado 

mucho de la Unificación de Sindicatos entre el ~exicano

de ~lectricistas y el Sindicato Unido Je Trabajadores -

Electricistas de la República Mexicana (SUTSRM) un .Hndi 

ca~o charro 4ue obtendr!a la titularidad del contrato -

por Ju mayoría de trabajadores), seguirá luchando y red2_ 

blnndo czfuerzos para no permitir abusos en contra de ~ 

sus agremiados. 
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e) Opini6n Personal. 

El Sindicato Mexicano de Electricistas, se constitu

yo el 14 de diciembre ?e 1914, inmediatamente empezo a 

ejercer sus funciones desde entonces ha venido y viene l.J! 

chando para frenar los abusos de la empresa, acab~r con -

las injusticias y malos tratos a los trabajadores, pu1na11 

do por una constante superaci6n a través de caoacitaci6n 

y la seguridad e hiqiene en el trabajo. 

El Sindicato Mexicano de Electricistas, no tomo como 

base, ni palanca, ni sosten a la Constituci6n Politica de 

1917, referente a su articulo 123, al contrario Venustia

no Carranza, declaro traidores a la patria a los incitad,g_ 

res del levantamiento de trabajadores y huelga de la Em-

presa The Mexican Light and Power Company, condenando a -

nuestros lideres del 3indicato Mexicano de Electricistas 

a sufrir la pena de muerte, la oolltica del presidente -

Carranza fue totalmente contraria a los Organismos obre-

ros y campesinos de su época, fue un consentidor de los -

intereses extranjeros. 

El Sindicato Mexicano de Electricistas, se forjo en 

medio de l~s injusticias y necesid3des ~el trabajador, 

crecio y 3e fortalecio al ritmo de los 1randes sucesos n_i 

cionales. Logro marcar con s•i sello momentos cruciales P.! 

ra nuestra Empresa; su historia tiene muchos y tran3cede11 
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tales elementos, por ello la reconstrucci6n de su experien. 

cia resulta polemica, pues el espacio siem~re sera ooco. 

Setenta y cuatro años de vida de nuestro Sindicato, -

que lleva de militancia interna y externa, legal y politi

ca significa ardua labor, discusiones y acuerdos, reunio-

nes, marchas y mitines, alianzas y traiciones, secretos y 

ac~chanzas, la trayectoria historica del Sindicato ~exica

no de Electricistas ha sido un esfuerzo sindical, a sobre

vivido frente a los avatares de la historia nacional con -

una presencia que aun impacta la estructura laboral. 

En esta ciudad, en esta Empresa, y con nuestro sindic!!_ 

to nada se obtiene sin esfuerzos,sin dificultades; los pro

blemas que hoy enfrentamos son tan o más groves que los de 

antes; nuestros antiguos lideres lucharon contra ellos, su 

experiencia debe ser tomada en cuenta, no h•cerlo signifi

ca orar en el desierto, esta preocupaci6n siempre ha esta

do presente a la mente de cada uno de los trabajadores de 

nuestro Sindicato, muchos se han de preguntar como y porque 

hemos logrado lo que tenemos; otros lo dan por hecho y pun. 

to. Me he dado cuenta que con insistencia los jubilados r~ 

comiendan a los jovenes que se aventuren a conocer el pas!!_ 

do del Sindicato Mexicano de Electricistas, presienten ~ue 

con ello se cristalizara a6n mis el esp{ritu y la concien

cia sindical necesaria para nuestra organizaci6n actual. 

Hoy la visi6n panorámica del pais es grave, la crisis 

económica, el imperialismo financiero y la busqueda de es

pacios politices democratices estan presentes, hoy a sete.!l 



ta y cuatro años de iniciar sus funciones el Sindicato M~ 

xicano de Electricistas, con persistencia organizativa y 

de lucha, ha forj~do al calor su actitud revolucionaria. 

Nuestro actual comité Ejecutivo, del Sindicato Mexi

cano de Electricistas encabezado por el compañero Jorge -

Sanch~z Garcia, haciendonos recordar el hoy como el ayer, 

de la Compañia de Luz y Puerza del Centro, s. A. (en Li-

quidaci6nl, como Sindicato ortodoxo, que no se doblega ª.!l 

te las necesidades del trabajador, ni se doblegara jamas, 

reclama su presencia hoy en el Congreso del Trabajo como 

punta de flecha en el torrente de los Derechos laborales. 

Uno de los grandes logros conseguidos por el Sindic~ 

to en que se nos reconociera el gran peligro que encara el 

trabajador en el riesgo eléctrico (cláusula 64 c.c.T.) y 

en la Óltima revisi6n contractual 1988-1990 se logro que 

todos los trabajadores que laboran con corrientes eléctrl 

cas de alta y baja tens16n por espacio de quince años se 

jubilen a los 28 años de servicio sin limite de edad, y -

se dio un pñso muy importñnte para que en un futuro no -

muy lejano las jubilaciones por riesgo eléctrico sean a -

los 25 años de servicio en la Compañia de Luz. 

Es muy importante hacer un reconocimiento muy exten

so a todos los compañeros coml5ionodos en la cláusula 64 

y que con su ayuda, participact6n e investigaci6n, dieron 

el toque de avanzada en un problema que por mucho tiempo 

durmi6 el sueño de los justos. 

160 
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CONCLUSIONES. 

Primera: mejorar adecuadamente tanto por parte de la 

empresa como de los mismos trabajadores, los lugares hab! 

tuales donde se desarrollaran diariamente las labores co

mo b6vedas 1 pozos de visita, subestaciones, talleres, etc. 

y que la mayoría de ellas se encuentran en ccndiclones 1.!J. 

solubles e inseguras y por lo tanto es dificil desarro--

llar un trabajo eficiente, de ah! que hayan t~ntos accl-

dentes de trabajo. 

Segunda: pugnar porque la empresa dote del equipo ns 

cesarlo a todo el personal y as! cumplir satisf actodamen 

te con los trabajos encomendados, ya que en muchas ocas12 

nes t1ener1 que hacer milagros para que el fluido el~ctri

co tenga continuidad y no permitir que el público usuario 

sufra las consecuencias. 

Tercera: llevar un mejor control en los vehículos au

tomotores, para tenerlos.siempre en buenas condiciones y 

as! evitar la p~rdlda de hombres-tiempo y los accidentes 

de tránsito que registran un alto índice asi mismo con--

cientizar a los que manejan vehículos de Compañia de Luz 

que es necesario ser más cuidadosos y precavidos para no 

sufrir tantos accidentes de tránsito. 

Cuarta: deben de desaparecer los salarios tope, es -

necesario restructurar los salarios-precios, ya que come 
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hemos visto y esta comprobado que cuando los bienes y se!. 

vicios suben un too~ en un año a los salarios de los tra

bajadores se les aU111enta un 25~ anual, lo que hace impos,! 

ble poder subsistir decorosamente y cada d!a el asalaria

do se hace m's pobre y .el rico ~~s rico. 

Quinta: que se le permita al Sindicato tener inform,! 

ci6n inmediata de todos los movimientos inherentes al pe!, 

sonal que haga la compañia, porque sino resulta imposible 

cubrir adecuadamente todas las vacantes que se sueltan, y 

esto va en perjuicio del mismo trabajador. 

Sexta: recomendar al trabajador, una mayor responsa

bilidad y concentración en sus labores diarias para ev1-

tar accidentes de trabajo, 1ue por lo peligroso del trab,! 

jo desarrollado, hacen 1ue sea alto el porcentaje de acc!, 

dentes. 

S'ptima : apoyar al Sindicato como un solo hombre P.! 

ra que siga luchanao tenazmente en beneficio de toda la -

clase trabajadora. 
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