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CAPITULO 

GENERALIDADES SOBRE EL MOVIMIENTO OBRERO 

A) LA REVOLUCION INDUSTRIAL 

El inicio de la Revolucion Industrial suele ub~

carse en el año de 1760 en rigor no puede entenderse 

un fen6meno econ6mico, asociado a los nombres de los in-

ventores ingleses de los cuales probablemente el más 

nacido ~s James Watt (1736-1819), constructor de instru

mentos de presici6n e inventor de la máquina de vapor, 

cuyo uso principal era producir movimiento alternativo, -

básicamente para bombear agua. Ashton afirma que, inclu -

sive, la exactitud del nombre "Revolución Industrial" es

ampliamente discutible, ya que los cambios que produjo 

no afectaron solo a la industria si no tambien fueron so

cia1és e intelectuales.. "El sistema de Relaci6n entre 

los hombres ha sido 1lamado capitalismo seña1a Ashton 

se origino antes de 1760, y a1canzo su pleno desarrollo -

mucho después de 1830"'.. e 1) 

l cuáles fueron respecto de· los. trabajadores l·as 

consecuenCias más imp~:é-tantes·· d.e la Revolución Industria.!? 
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La pr~era de ellas consistiO en la reunión de muchos 

trabajadores en un solo lugar, lo que implicaba una dif~ 

rencia fundamental respecto de los pequeños talleres del 

sistema grem.iaL 

La segunda consecuencia, que 16gicamente derivaba

de la necesidad de obra de mano, consistió en la p~o---

longaci6n exagerada de la jornada de trabajo. En 1972-

se empezó a utilizar gas del carb6n para la inhumaciOn. 

Con ello se rompi6 la tradici6n gremial de no laborar --

despues de la puesta de sol. A este régimen quedaban-

igualmente sujetos los niños y las mujeres. Debe pensar

se además, que las condiciones en que se. prestaba. •el tra-

bajo eran totalmente contrarias a la salud o a la inte

gridad física de los trabajadores. 

La situación econOmica de los trabajadores era d!':, 

sastresa y a esta etapa corresponde en parte por razones-

· que Ashton hace consistir én la falta de moneda fraccio

nada, la aparici~n del sistema de pago del salario con va

les o fichas, lo (Jue llegó a constituir un sistema "nor-

mal" de satisfclcer por el patrOn sus obligaciones salarii!, 

les. Del otro lado, la necesidad permanente de conseguir 
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dinero que tenía la industria, determin6 una gran expan

siOn del cr~dito a corto y a largo plazo y oblig6 a crear 

un sistema de pago diferido, por lo que ploliferaron --

lcis letras de cambio, con vencimiento a tres, a seis 

y a doce meses. Ello motiv6 un movimiento de reacción. 

D) El Socialismo Ut6pico 

Los llamados 5ocialistas ut6picos tienen en Fran

cia muy distinguidos representantes los más destacados 

son el Conde de Sanit Simon, Fourier, Cabet y Sísmondi. -

Saint Simon. Empezó su carrera siendo un arist2 

crata amante de la libertad. Creía en el progreso hum~ 

no y afirmaba que "cada gran ·etapa constructiva en el d~ 

sarrollo de la humanidad hab!a llegado muchos más adelan

tes que las anteriores''. (2) 

Para Saint Simon l~ :::ocicd:td to..."¡!O. c;.:ic ::;cr o.rg;:;.ni-

zada para el bienestar de los pobres, aunque desconfiaba -

del gobierno del ·populacho que supone el gobierno de.la ig 

norancia sobre el del saber. 
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Saint Simon sentía reverencia por el orden y más -

que la felicidad de los hombres, le preocupaba que traba-

jaren bien. Propone unir a las clases industriales, que

incluyen tanto a los trabajadores como a los dueños de -

la riqueza, en contra de los ociosos, básicamente la no

bleza tanto la antigua como la creada por Napoleón y los 

mil:i.tares •. 

En la ~ltima parte de su vida Saint Simon inicia

una obra: "El Nuevo Cristianismo" que ya no concluirá, -

en la que preconiza la necesidad de que los sentimien-

tos contribuyan tarnbili!n al progreso social. "Habr~ de hj! 

ber una religiOn nueva, sin teología, basado en el esta-

do al fin alcanzado por el desarrollo del espiritu huma

no, no solo como inteligenc.ia sino también corno fe en el

futuro de la humanidad".. ( 3) 

La influencia del pensamiento de los Saint-Simoni~ 

nos s~ ~xt~nUió pOr ~uropa y' tuvo seguidores tan ilustres

como el propi<? Carlos Marx y ~gusto Comte. 

Fourier. Para él ningGn trab~jador debería tener 

solo -una ocupaci~n e inclusive propuso el cambio', 'dentro ~ 
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de cada día de trabajo, de una ocupaci6.n a otra, para --

evitar la monotonía. El trabajo habia de elegirse vo--

luntariamente y por lo tanto, como nadie quería encar-

garse de los trabajos desagradables, tendrían que hacer-

los los niños, ya qua a éstos les gusta ponerse sucios

y tienen una inclinación natural a hacer grupos. 

La idea fundamental de Fourier consisti6 en la -

creaci6n de unas comunidades de trabajo, denominadas fa-

lansteriors, integradas fundamentalmente por mil ochocieE 

tas personas. En estas comunidades se efectuarían siete -

actividades industriales a saber: 

l.- El trabajo doméstico. 

2.- El trabajo agrícola. 

3.- El trabajo fabril. 

4.- El trabajo comercial. 

s.- El trabajo de enseñanl'..d.. 

6.- El estudio y uso de las ciencias. 

7.- El estudio y uso de l.as bellas artes. 

Fourier propone remediar ese.caos social· e insis~ 

·te erl. procurar , 1a.s siguientes condiciones para ia·.~idu;.ía 
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social "ninguna de las cuales es susceptible de verse s-ª 

tisfecha en el r~gimen civilizado: 

"Atracción industrial 

11reparto proporcional 

"equilibrio de la poblaciOn 

"econ6mia de los medios. 

Los falansterios se establecerían y financiarían.

no con dinero del estado, sino mediante aportaciones vo-

luntarias de los capitalistas, a quienes Fourier constant~ 

mente apelaba, fun<lamentalmente por razones humanitarias, 

para que ofrecieran el dinero necesario. "Sin duda la -

parte más s6lida de la doctrina de Fourier es el intento_ 

de mostrar la necesidad de adaptar las instituciones so-

ciales a los deseos humanos". (4) 

Cabet. Autor del libro Voyage en !carie, de don

de deriv6 el nombre de icarianu:::> f>ar.:i =u~ S""!JHido~es, pasa 

por ser el primer comunista de la historia. Fue tambi~n -

un utopista. Vivi6 en Ingiatcrra, exi~iado. De ahí ·que

acuse su pensamiento la inf1uencia de owen. Al voiver a~ 

Par.ts como socialista convencido, se dec\l.arb partidiarió ~ 
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la completa socializaci6n de los medios de producci6n y -

de una forma de vida comunista, en la ideología de Cábet 

se refleja la "Utopía" de Tomás Moro. 

El mérito de Cabet es el hecho de haber pensado en 

una sociedad completamente comunista, en la que la direc-

ci6n de todas las actividades principales estaba, en ma--

no::o U.el. E~ l:..:l.do y •.?n ] a que se respetaban plenamente la

igualdad y el voto popular, así corno se establecían pla-

nes de produccci6n. Para acabar con el capitalismo, paso

previo y necesario al establecimiento de sus comunidades, 

el Estado fijaría y elevaría los salarios mínimos, de tal 

modci que fuese imposible obtener beneficios mediante la -

explotaci6n privada del trabajo. Proponía que el Estado -

se ·encargase de la habitacibn barata, de la educaci6n ge

neral y de conseguir trabajo para todos. Decía que la -

nueva sociedad tendría que derivar del razonamiento y de

la conv icci6n y no de la fuerza. 

Sismondi. El pensamient9 de Sismondi no puede ubi

carse dentro del socialismo puro en raz6n de que no er.a -

anticapitalista y tenía gran consideraci6n por la burgue-
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s!a nacional. Era partidiario de un socialismo huroanis--

ta•y en este sentido defendi6 la intervención del Estado -

para garantizar al trabajador un salario suficiente y un-

·~ minimo de seguridad social. 

En otro orden de ideas Sismondi se declar6 partid~ 

ria de que el Estado regulase las condiciones econ6rnicas

en beneficio del productor en pequerias escalas. 

Para Sismondi el capitalismo criticable era el que 

intentaba multiplicar el consumo, eliminar el artesano in

dependiente y crear un proletario urbano 11 sin conocimien-

tos técnicos y sin moralidad" .. (5) 

De todos los socialistas ut6picos, el de mayo in--

fluencia fue sin duda el ingl6s Roberto OWen. Roberto --

OWen. Ha pasado a la historia tanto por haber sido consi

derado el fundador del socialismo ingl~s, como por su dec~ 

dido impulso al coóperativismo y por su participación peE_ 

sohal como dirigente de la gran Alianza Nacional de Sindi-

catos Obreros (Gran~ National Consolidated Trade ~nions) 

é¡ue en· 1834 vi6 el mayor momento de gloria· _sindical y ·su 
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propio desplome. 

De la vida de OWen queremos destacar tres etapas:

la primera, como propietarío de la fábrica New Lonark, --

que adquiri6 en 1800, y donde ouso en práctica sus ideas -

filantrópicas, de buen trato a los obreros; la segunda,

como fundador en Indiana, Estados Unidos de Norteamérica, 

de la aldea comunal New Armony (Nueva Ar1fü.)nÍ..:?.}, en el año 

de 1824, donde lleqa a practicar una especie de comunismo

prirnitivo, a pesar de que Owen lo negaba, inspirado en Fo~ 

rier. La tercera etapa se produce a su regreso a Inglate

rra, cuando cansado de su fracaso personal en New Hai:mony

deja a sus hijos que la reorganicen, y es nombrado, en --

1634, presidente de la "Gran Alianza Nacional de Sindica-

tos Obreros" intento que fracasa, corno antes dijimos, en

ese mismo año. Al fracaso de su tentatíva sindicalista, -

owen vuelve al campo del tooperatívismo y crea una serie

de ~ocicda~es de este género de tipo socia1ista y democrá

tico. 

C) El Ma:ix.ismo 

La figura d~ Cárlos Marx, no es, en rigo~, la ~igura 
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de un hombre solo. Siempre en un segundo lugar, pero in-

corporado a él de modo indisoluble, debe pensarse en Fed~ 

rico Engels. Posteriormente sintetizaremos el pensmniento

de l<arl Marx: 

1.· "Dice que la base econ6mica de una sociedad determina

su estructura social en su conjunto, asi como la psic2 

log!a de las personas dentro de ella. 

2. Dice que la dinámica del cambio hist6rico es el con--

flicto entre las fuerzas de producci6n y las relaciones 

de producción. 

3. Marx opina que la lucha de clases entre los propieta

~ios y los trabajadores es un reflejo social, pol!tico 

y ~sicol6gico de los conflictos ec6n6micos objetivos. 

4. Dice que la propiedad como fuente de ingresoe es el 

. criterio de clase objetivo: dentro del capitalismo las 

dos clases básicas son los propietarios y los trabajad.2 

res. 

5. Marx piensa que la lucha de clases mas bien que la ªE 

mon!a (natural) o de otra Indole¡ es la condici6n nor

mal e inevitable en la sociedad capitalista. 
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6. Dice que dentro de la sociedad capitalista, los traba-

jadores no pueden escapar a su condición de explotados

y a su destino revolucionario mediante la conquista -

de derechos y privilegios ~egales o pollticos: los sin

dicatos y los partidos obreros de masas son útiles como 

escuelas de adiestramiento para la revoluci6n, pero no -

garantizan el Socialismo. 

7. Dice que l:i c:~ploto:i.ci6n es parte integrante del capita

lismo como sistema económico, aumentando así las oport~ 

nidades de la revoluci6n. 

B. Dice que la estructura de clase se polariza m5.s y más, au

mentando así las oportunidades de la revoluci6n .. 

9. Dice que la miseria materia de los trabajadores aumenta

rá, ·como tarnbi~n aumentará su enajenación .. 

lo. Dice que los trabajadores asalariados una clase en sí, -

se transformarán en el proletariado una clase para si. 

11. Dice que la oportunidad de hacer de la revoluci6n exi~ 

te Gnicam~nte cuando l.J.:::: condicionl::s oUj~t:..i.vas y l.a dis-

posición subjetiva coinciden. 

12. Dice gua la funci6n indispensable de una clase en el-
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sistema econOmico conduce a su supremac!a pol1tica en la 

sociedad general. 

13. Afirma que en todas las sociedades clasistas, el Es-

tado es el instrumento coercitivo de l.as clases propie

tarias. 

14. Afirma que el capitalismo sufre una crisis econ6rnic~ 

tras otra. Estas crisis empeoran. De esta suerte el -

capitalismo avanza hacia su crisis final y hacia la re

voluc:itSn del proletariado. 

15.· Dice que la sociedad pos-capitalista, pasará primero

por una etapa de transici6n: la dictadura del proleta

riado; después, ascender~ a una fase superior en la -

que prevalecerá el verdadero comunismo. 

a}.- La etapa de transici6n será revolucionaria. Impli

ca la expropiaci6n de los medios de producci6n, cuya .Pro~ 

piedad sería transferida a la sociedad. El Estado Je los 

propietarios seria destruido. Rn e!lt.:l prim~ra etapa esta-

blecer!a la dictadura del proletariado. 

b).- En una segunda fase le implantar~a el comunismo. 
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e).- El Estado también desaparecería, por ser única-

funciOn el mantener sometida a la clase explotada. La -

producci6n seria planeada en su totalidad en forma raciQ 

nal y sistemática. Es en ese momento cuando se pondr1a -

en práctica el principio rector de la sociedad comunista: 

"De cada uno según su capacidad, a cada uno de acuerdo -

con su necesidad". 

16. Dice que aunque los hombres hacen su propia historia, 

dadas las circunstancias del fundamento econOmico, --

la manera como lo hacen y la direcciOn que ésta si-

gue están determinadas. El recurso de la historia es

tá estructuralmente iimitado hasta el punto de ser 

inevitable. 

17. Dice que la estructura social, tal como se señala en 

la proposici6n número 1, está determinada por los caE! 

bies de estos fundamento a econ6micos 11 
• ( 6) 

C.1) Los Estatutos de la I Internacional 

A_partir de 1860, el movimiento obrero, disminuida la

represi6n iniciada con motivo de las revoluciones de --
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1849, resurge .. Esta situación la aprovecha Karl Marx. 

El d!a 5 de agosto de 1962, Marx celebra una reu

nión de confraternidad intcrni'.lcional en Free Masen' s •ra--

vcrn, 1ocal que le es facilitado por la masonería ingl~ 

sa. Allt se propone crear un Comil.:~ de trabaj.J.dores pa-

ra el intercambio de correspondencia sobre las cuestio-

nes de la industria internacional "Que anticipa la ere~ 

ci6n de 1a Primera Interna~ional".. (7) 

Circunstancias especiales producen otra reuni6n 

(1863) en el Sain James Hall de Londres en ocasí6n de 

una insurrecci6n en Polonia y nuevamente ~e encuentran -

varios de los dirigentes que asistieron a la primera Ju~ 

ta. 

Por Gltimo el 28 de se~tic.~bre, bajo la pres! 

dencia Uel profesor Beesley, se lleva a cabo un mitin -

en e1 Hartin' s Hall de Londres, al qu_e acuden entre otros, 

Tol'ain por Francia, Wolf secretario de Mazzini Por .ltalia, 

y Marx por Alemania. All! se acuerda constituir la Aso

ciaciOn Internacional de Trabajadores. Se encarga d~ pre

parar los estatutos a un consejo del que participa Marx. 
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El domicilio de la AsociaciOn se establecen en 18 

Greek otreet, lugar donde, a partir del día S de octubre 

de 18&4, sesiona el Consejo General que integran Odger --

como Presidente; Weeler tesorero, Gremer Secretario; Le-

Lubex, por Francia, Wolf por Italia y Marx, por Alemania. 

Los estatutos de la Primera Internacional son re--

dactados por Marx, y el texto definitivo presentado en -

tres idiomas: in9li!s, franc~s y alem~n, es aprobado par. el 

primer Congreso General celebrado en Ginebra del 3 al·S -

de septiembre de 1866. 

A continuación presentaremos el Proyecto presentado 

al Congreso de Ginebra, el preclimbulo y alguno de.los artí

culos que lo integran. 

11Considerando: 

Que la emancipaciOn de los trabajadores a·ebe ser -

Obra de los trabajadores mismos; que los esfuerzos de los 

tr.~bajadores para conquit:>Lar ::u ema:ncipaci6n no debe'n te~-: 

der a constituir nuevos privilegio.a, sino e~tablece?: Para 

todos, los mismos derechos y los mísmos deberes y des---

truir toda la dominaci6ri de clases; 
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Que la superditaciOn del trabajador al capital es 

la fllente de toda servidumbre; política, moral y material; 

Que par esta razon la emancipacibn econ6mica de 

los trabajádores es el gran fin a que debe estar supedita

do todo movimiento poittico. 

Que todos los esfuerzos hechos hasta ahora se han-

frustrado por falta de solidaridad entre los obreros de -

las diversas profesiones en cada pats y de una uni6n fr}! 

ternal entre los trabajadores de 1os diversos países; 

Que la emancipaci6n de los trabajadores no es un ~ 

problema local o nacional; que, por el contrario, este --

problema interesa a todas las naciones civilizadas y su -

soluci6n estará necesariamente subordinada a sus concursos 

te6rieos y prácticos. 

Que el movimiento desarrollado entre lo~ c~r~ros de 

todos los países más industriosos de Europa ha hecho na--

ce~ nuevas esperanzas, anuncia solemnemente que no debe.

caerse en los vi~jos. errores y aconseja la combinaciGn de 

· todOS los es fuerzo a ahora aislados: 
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Por estas razones: 

"El Congreso de la Asociaci6n Internacional de -

los Trabajadores celebran en Ginebra el 3 de septiembre de-

1866 declara que esta Asociaci6n, as! como todas las socie

d~des e individuos y adheridos, reconoce como deber de su -

base de conducta hacia todos los ho~bres: la verdad, la ju~ 

ticia, 1a moral, sin distinciOn de color o nacionalidad. 

"El Congreso considera como un deber reclamar no -

solamente para los miembros de la asociaci6n los derechos -

del hombre y del ciudadano, sino para cualquiera que cumpla 

sus deberes, ni deberes sin derechos, ni derechos sin debe-

"Es con este esp!ri.tu con que el Congreso ha adopt_s. 

do definitivamente los siguientes estatutos de la Asocia--

ci6n Internacional de los Trabajadores: 

Art~cu10· lo~ Se establece una AsociaciOn para proc~ 

rar·un punto central de comunicac16n y de cooperación entre 

.los obreros de diferentes países que. anpiran al m_ismo ·fin,..: 

a saber: la ayuda mutua, el progreso y la completa 
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liberación de la clase obrera. 

"Articulo 2o. El nombr~ de esta Asociaci6n será: 

Asociaci6n Internacional de los Trabajadores. 

"Artículo So. El consejo General establecer~ rela---

cienes con ias diferentes asociaciones obreras, de tal fOE 

maque.los obreros de cada país estén constantemente al co

rriente del movimiento de su clase en otros patses, dispon-

dr& que se haga una informaoi6n sobre el estado social, si

multáneamente y con un mismo espíritu; hará que las cuesti2 

nea propuestas por una sociedad y cuya discusi6n sea de un

inter~s general, sean examinados por todos y que, cuandouna 

idea práctica o una dificultad internacional reclame la ªE 

ciOn de la Asociación, ésta se desenvuelva de una manera 

uniforme. Cuando as! parezca necesario el Consejo General

tomará la iniciativa en propuestas a someter a las socieda

des locales o nacionales. 

"Publicará un boletín para facilitar sus comunicaciones ccin 

las secciones. 

"Artículo 10º. Aunque unidas por un lazo fraternal 
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de solidaridad y de cooperación, las sociedades obreras no

podrán por menos de continuar sobre las bases que les son -

particulares... ( B) 

La primera internacional sigue una línea ascendente, 

incorporando a sus filas, el paso del tiempo, un nümero ca-

da vez mayor de obreros. 

D) El Anarquismo 

El examen de los acontecimientos sociales d~l siglo-

XIX exige tener en consideraci6n el pensamiento de quienes, 

en cierto modo, son los protagonistas individuales de ellos. 

Proudhon. Despreciaba a los ut6picos a los que .de -

el.araba ignorantes de la naturaleza humana. Amaba a la li-

bertad y a la justicia por encima de todas las cosas. Estos 

principios de libertad y justicia no podr~an ser impuestos

por ni!"gum'' nutoriñad, ya q1~e 1~ or']anizaci.6n social a~b~ -

estar al servicio del hombre y no ser su dueña .. "La R0pa--. 

bliCa ideal.es una anarqu!a positiva dice Proudhon. No --

ni libertad subordinar al homb~e, como en ·----
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la monarquía constitucional, ni libertad presa dentro ---

-del orden. Es la libertad de todas sus trabas,sup~rstici~ 

nes, prejuicios,falacias, de la usura y de la autoridad: es 

libertad reciproca y no libertad limitada; la libertad no

es la hija sino la madre del orden". {9) Proudhon se dec!a 

Socialista pero fUe él quien primero introdujo la palabra -

anarquismo en el diccionario político. 

No aceptaba al Estado entendido, a la manera de los

pensadores de la primera mitad del siglo XIX, como un -

poder externo superpuesto a sus sGbditos, no representat! 

vo, cuya característica principal sería la de constituir 

un 6rgano coercitivo. Pese a ello Proudhon pensaba en una 

"constitución que reconociera legalm&nte todos los dere--

chos o exigencias que considerase formaban parte de la es

tructura propiamente institucional de una sociedad solida

rnente cimentada". (10) 

Prüudhon ~e de1car6 enemigo del principio de que d~ 

be existir una igualdad econ6mica, ya que ello sería des

truir. todo estímulo de trabajo. 
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Proudhon por otra parte, no consideraba las oposi--

ciones y contradicciones de los problemas sociales como im-

perfecciones que había que resolver y sustituir realizando-

las síntesis de los contrarios, sino como el elemento mismo 

del cual está hecha y tiene que seguir estando hecha la so-

ciedad. La oposición ent~e ?rden y progreso, entre sociali 

zaci6n e individualismo, entre propiedad privada y propie-

dad colectiva, todas ellas formas propias de la vida social 

(es innegable), y las soluciones habrían de buscarse, no -

eliminando cualquiera de los t.i§rminos contradictorios o ar-

monizándolos en una síntesis superior, sino arreglando las

institucione~ sociales de tal manera que_ sigan existiendo -

los antagonismos, pero regulados suficientemente por las --

normas de la justicia, permitiendo que actfien los elementos 

benéficos que contienen y refrenando los malos. 

Las influencias de Proudhon en el movimiento obrero-

ha sido considerable. oomin6 la secci6n francesa de la ---

Primera Internacional. 

Bakunin. El segundo gran te6rico del anar~uismo -

es Miguel Bakunin. Va a París donde entra en contacto con 
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las ideas de los hegelianos y el pensamiento de Proudhon, -

que constituye la base de su propia ideología. Toma parte 

en los acontecimientos de 1848. Constituye una "Hermandad-

Internacional", sociedad secreta de revolucionarios intern~ 

cionales, que tiene una precaria existencia. 

Su cont.:icto con Marx es constar.te, a través de la -

"Asociaci6n Internacional de Trabajadores" fundada en Lon--

dres el 28 de septiembre de 1864.. Dedica su atenci6n a !a

liga por la Paz y la Libertad e intenta el apoyo de la 

Internacional con una plataforma de soluciones al prob1ema

s:>cíal en las que propone la abolición de la herencia y la -

emancipaci6n del trabajo de J.a explotación capitalista .. Fa.!. 

to del apoyo de los miembros de la Liga por la Paz, funda -

la Alianza de la Democracia Socialista. 

A partir de entonces intenta obtener el dominio de

,..,, A~ociaci6:n· Intc.::n~cional. da TJ:dLdjddores y de.spués d~i _

Congreso de ~a Haya en 1872, inicia la formaci6n de una nu~ 

va Internacional anarquista secreta. En realidad era ·aná~ 

quico en sus ideas y en su conducta. La teoria social de-
Bakunin comienza y termina con la libertad. Lu--
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chaba contra cualquiera institución que fuera incompati-

ble con 1a libertad y se dec1ar6 enemigo de todas las -

creencias que se opusiesen al reconocimiento de la libeE 

tad como fin supremo. No era un individualista y despre

ciaba la libertad predicada par el liberalismo.. Por encima

da todas las cosas se consideraba socialista y libertario. 

Bakunin distingu!a entre sociedad y Estado. La pri 

mera común a los hombres y a muchas clases de animales d~ 

b~a ser aceptada por corresponder al orden de la naturale

za. Entendía al Estado, por el contrario como algo arti-

ficial, como un instrumento creado por los hombres para -

dominar a sus semejantes. Atac6 la tesis del contrato so-

cial de Rousseau, que cre!a esencialmente falsa. Toda --

forma de Estado, inc1usive 1a democr~tica, era despreciable 

y en ~sta, los bur6cratas y polrticos reemplazan a los -

antiguos explotadores como clase gobernante que oprime a1 -

hombre corriente. 

En cuanto a la bocleüad, Bakunin sosten1a que todas 

las sociedades libres deben constituirse de abajo.hacia

arriba, derivando su poder de la voluntad activa de los 
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individuos.. Ello inspira su concepto del "federal.ismo" -

que opone al "estatismo" y al teologismo. 

En la esencia del anarquismo de Bakunin hay que en -

centrar su fuerte creencia en la naturaleza social del --

hombre y en los lazos de solidaridad que mantienen unidos

ª los hombres que viven en comunidades. locales bajo condi-

ciones naturales de igualdad social. Por otra parte insis

te en lo innecesario de los instrumentos de coacci6n, de -

los que podría el hombre prescindir dada su naturaleza ese~ 

cialmente social. Para Bakunin su tarea primordial era des 

tructiva y no constructiva. Marx llega a conDiderarlos un 

riihilista y un enemigo de l.a clase trabajadora~ 
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CAPITULO II 

EL MOVIMIENTO OBRERO EN MEXICO. 

AJ El Floresmaqonismo 

Antes de que 12 burguesía misma se levante contra

e! régj.men feudal, el pueblo trabajador hade esfuerzos por 

librarse de éste. Para la burguesía, el feudalismo es un

obst~culo poderosísimo en el desarrollo de su capital ini-

cial1 para los trabajadores la situación es insostenible. 

En junio de 1906, los trabajadores mineros de cana

nea se lanzan a la huelga exigiendo reducci6n de la jorna-

da, aumento del jornal, buen trato, derechos de ascensos -

y participaci6n de un 75 por ciento de trabajadores mexic~ 

nos. (1) E1 movimiento.es reprinidoferozmente·por Porfirio 

Diaz, prohibiendo las huelgas. Siete meses más tarde los-

trabajadores textiles de erizaba llevaron a cabo un rnov~ 

miento de mayores proporciones. Tant'o Ein un caso como -

en otro los Flores Mag6n tuvieron inf1uencia. Entre el --

programa del "Partido Liberal Me.xicano". 
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En lo que respecta al trabajo y al capital, el pro-

grama se 1imita a demandar reformas en el horario de tr~ 

bajo, mayores salarios, prohibici6n del trabajo infQntil, 

casas, aboliciOn de deudas, pago en efectivo, etc.: "Aho-

ra se pretende cortar de raíz los abusos de que ha venido

siendo víctima el trabajador y ponerle en condiciones de

lucha contra el capital sin que su posici6n sea en absolu

to desventajosa". El obrero llegará a la felicidad no --

con un salario de 1.00 tliario que se demande, sino que -

tendrá que entablar una lucha contra·e1 capital en el cam

po libre de la democracia (2). Por el momento, el flo---

resmagonismo se limita a reformas burgue~as, sostiene una -

simple posici6n liberal. Sin embargo, para septiembre de-

1911, lanzan un manifiesto donde presentan sus claras posi

ciones. anarquistas que influ.irían en la .. Casa del Obrero -

Mundial 11
.. Proclama la abolición de la propiedad priva-

da, la que crea el ambiente dentro del cual se asfixian 

la libre iniciativa y la libre asociaci6n de los seres h~ 

manos. Aboliendo la propiedad privada el gobierno rio tie--

ne razón dP Pxistir, pues es un órgano al. servicio de lo's 

proletarios; la iglesia cuyo objeto es aplicar·la rebeldía

contra la opresi6n, igualmente desaparecerá. No puede ha-

ber conciliación entre los tÍ:'abajadores Y. los proPieta;-ios. 
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"La tormenta se recrudece día a dia dicen los Flores Ma-

gOn-: maderistas, vazquistas, reyistas, científicos, de la 

barrista, os llaman a gritos, mexicanos, a que vol~is a -

defend~r sus desteñidas banderas, protectoras de los pri-

vilegios de la clase capitalista. No escuchéis las dulces-

canciones de esas sirenas, que quieren aprovecharse ---

de vuest:.ro sacri.f'icio, p;ir.:i. establecer un gobierno, 6sto 

es, un nuevo perro. que proteja los intereses de los ri--

cos. ¡Arriba todos~ pero para ll7var a cabo la expropia-

ci6n de los bienes que detentan los ricosl"(3) 

Para ellos la expropiación de la burgucs1a sería-

obra de las armas del pueblo, y no solo ~e apropiarían de-

la tierra sino de las f§bricas. Veamos como suponían los-

Flores Mag6n que se constituiría la nueva sociedad: "No -

hay que esperar nada bueno de los gobiernos y •.• la eman~ 

~ipaci6n de los trabajadores debe ser obra de los trabaja--

.Juri::s mismo~.. Hecho el i.n"'1entario 1 loR trabajadores de -

las diferentes industrias se entenderán entre'sí fraterna.! 

mente para regular la produc:ci~n ••• "La tierra se toma

ría y pertenecería en forma colectiva al pueblo, pues con 

la propiedad individual renacería el sistema capitalista.

DeseChando cualquier tipo de aut.oridad burguesa-· o :rev~lu-
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cionaria1 decían: "No nos dejamos guiar por directores; -

que cada quien sea el amo de st mismo; que todo se arre--

gl'e por el consentimiento mutuo de las individualidades -

libres". (4) 

No es necesario reflexionar mucho y darse cUonta de 

los planteamientos anarquistas y comprender sus consecue~ 

cias para el desarrollo del movimiento obrero. Cabe al 

floresmagonismo el gran m~rito de haber sabido señalar a

las obreros el carácter burgués de la revoluci6n llamar

los a luchas por intereses de clase propios y no servir-

como carne de cañ6n de los diferentes grupos burgueses -

contendientes. Sin embargo el desprecio por todo tipo de

autoridad puso a los obreros a merced de la burgues!a. El 

llamamiento a desobedecer el r~girnen de Madero era una -

consigna que incitaba a la acci6n revolucionaria de los-

trabajadores para que imitara a los campesinos, que con-

el arma en mano se pob~Si~ncl:;;~~ dP l~ tierra sin esperar 

el dictado de leyes o decretos de autoridades. Pero no-

l.lamaban una acci6n centralizada, coordinada, sino a -

una acci6n individualista espontánea, que en realidad po 

n1a al trabajador a merced de los grupos burgueseS organ~ 

zados políticamente y con medios militares centralizndos. 
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¿De qué servir1a la acción anárquica de los obreros fren 

te a la acción organizada de los burgueses? Un movimie~ 

to tal estaba condenado al fracaso. En el anarcosindica

lismo de los hermanos r~1ores Mag6n encontramos el despr!:: 

cio por la organizac~6n política, lo que apartaba a los

obreros de los organismos burgueses y proclamaba ala lucha 

independiente de los trabajadores, pero al mismo tiempo

los ponía a merced del movimiento espontáneo debido a que 

la fuerza del pueblo se atomizaba entre las individualid~ 

des dispersas. El. 11.amado al reinado de las indlviduali

dades libres, indirectamente proclamaba el dominio de las 

organizaciones burguesas militantes. Se muestra también 

con claridad su posici6n respecto a la propiedad. Las iE 

dustrias serían propiedad de los obreros y el intercambio 

contaría con el consentimiento de éstos. Seria una proPi~ 

dad de tipo cooperativo. 

Ya hab!a señalado Marx que tras ~stas soluciones -

se ocultaban tesis burguesas. "Que el obrero reciba el fr.!!_ 

to de su propio trabajo.. no es una i:ó.i;ínula zu!:icicnt~!".erit:e-

clara. El socialismo entiende que el obrero debe reci--' 

bir el f~uto de su propio trabajo, pero en forma· social,

ª través de organismos de servicios pOblicos establecid~s-
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para ello (Organismos de seguridad social, educacion, --

alirnentaci6n, cultura, descanso, etc) Si los obreros --

fuesen dueños del fruto de su trabajo específico (el ºªE 

pintero de sus muebles, el albañil de sus casas, etc.) -

- resultaría que el enterrador solo tendría comó propiedad-

a sus muertos; el trabüjador de la l.impieza su basura, y 

así sucesivamente. Esto nos muestra el absurdo de una --

propiedad cooperativa elevada a su potencia máxima. Por-

otra parte, un obrero o un grupo de obreros no pueden 

ser dueños de su propio trabajo, porque el trabajo es s~ 

cial. Todo producto es resultado de una cadena de trab~ 

jos que van desde la extracción de la materia prima, su 

transporte, hasta su elaboraci6n final. Ningún obrero -

puede reclamar como suyo, exclusivamente el producto. s~ 

lamente la sociedad en su totalidad puede reclamarlo como 

suyo. 

Pero la propiedad cooperativa misma es incompati

ble con el progreso econ6mico, y no solamente con la organ! 

zación socialista de la sociedad. una posesión individual

º cooperativa de los medios de producci6n es incompatibl8-

con la divisi6n del trabajo, que exige la organizaci6n de

los trab~jadores de la empresa y de laé .diferentes uni~ 
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des econ6micas dada la divisi6n social del trabajo. Ade-

m§s la propiedad cooperativa no tardaria mucho en engen--

drar diferencias entre los diversos productores, como la 

competencia en el capitalismo engendra dife=encias entre -

los propietarios la anarquía de la producci6n, etcétera. 

El anarcosindicalismo aparece, como un movimiento

que marchaba en desacuerdo con el movimiento hist6rico -

social y econ6mico. Esa posici6n del floresmagonismo --

es perfectamente explicable si consideramos la situaci6n -

represiva en que había vivido en el porfirismo, que no -

permitía la más mínima libertad politica e individual;

que hacía recelar de cualquier autoridad e incluso de la -

dictadura del proletariado, etapa que los obreros deben co~ 

prender y realizar como paso transitorio entre el capita-

lismo y la sociedad sin clases. De cualquier manera, si -

la posici6n antiautoritaria (aun tratándose de un gobierno 

obrero revolucionario} es explicable, en cambio no es JU~ 

tificable porque, como la misma historia lo demostró, la -

acci6n del fioresmagonismo solo se desarrolló en un movi-

miento espontáneo, anárquico que no organizo a los tranaja

dores, sino solo los llam6 a la·!ucha. (5) 
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Mientras tanto en marzo de i9ll, representante de

los t:stados d.e Guerrero, Michoac.tin, ·1:laxcala, C..:ampeche, Pu~ 

bla y el Distrito t·ederal., l.anzaron un Pl.an Político Social 

en el que se apoya a Maaero. En su capítulo sobre el. tr~ 

bajo, demandan reducci6n de norario, aumento ae salarios -

"en relacion con los rendimientos del capital". trabaJO -

para los obreros nacional.es, etc. (o) para marzo de 191.2, -

Pascual. Orozco se revela contra Madero, con el "Pian cte la-

Empacadora". ::iostiene posiciones refornu.stas en lo que 

respecta al probiema obrero y en el.problema de saiarios a~ 

ñala que ºse procurará el aumento de jornales armonizando -

los intereses del capital y del trabajo". (7) 

B) La Casa del Obrero Mundial. 

Hasta 1912, en que funda la "Casa de.l Obrero 

Mundia.1 11
, no aparece realmente el movimiento obrero si.a 

dical en México. Su ideología era anarcos_indicali~ta. -

Su insistefioia sobre el apolitisismo que debería caracteri:, 

zar al movimicn~o obrero no deja lugar a dudas. Sin em-

bargo a raiz del "Plan de Guadalupe" lanzado por carranza -

contra 'Victoriano Huerta, la "Casa del Obrero Mundial." 
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modifica sus posiciones eliminando toda tesis anarquis-

ta. No política electora, pero tampoco antipoliti--

cismo gubernrunentalista; relaciones armoniosas con el 

Estado Constitucionalista; reciprocas consideraciones 

acríticas a 1a altura de las necesidades nacionales, y 

una buena pol1tica administrativa como condici6n para -

una mejor táctica obxei:.i.staº. (8} Es decir, el sindicaliB. 

rno revolucionario de la "Casa del Obrero Hu.ndial" re-

cián fundada, que todavia guarda distancia con la bur

guesía y se propone resolver radicalmente los problemas 

sociales, aunque es visible la poca consistencia de sus

tácticas, se transforma en un sindicalismo reformista --

que abandona toda lucha contra la burgues~a y decide co

laborar, abiertamente con ella~ Se abandona el apoliti

cismo abierto y se reserva para casos concretos el apoyo 

político al gobierno, aunque no están de acuerdo en par 

ticipar electoralmente en las campañas políticas, y nótese 

ésto se reducen la~ Ua5o~ de la t~ctica a una base admi--

nistrativa de asuntos obreros. Es decir, la táctica ·de l~. 

cha es reducida al restringido marco econ6mico, abandonand~ 

1a lucha política, que puede englobar en sí misma todas-~aS 

relaciones sociales del régimen y conducir a una luCha -

total por la abolición de la explotación del horJ.brc. Con 



- 35 -

ello, la tactica de clase es abandonada rebajándola a la -

administraci6n, es decir, al compromiso, 1a prebenda, la --

concesiOn, el arreglo de los problemas obreros en la admi-

ni.stracibn, sin permitir a la clase obrera la participaci6n-

directa en la solución de sus problemas. 

·- P~ra febrero de 1915, la "Casa del Obrero Mundia1 11 
-

apoya a Carranza con la formación de los batallones rojo~ a 

las 6rdenes de la burguesía para reprimir el jacobinismo -

de Villa y ¿apata. Según el pacto entre ella y carranza, 

el gobierno consti~ucionalista se compromet~a a dictar leyes 

a favor de los obreros, y la ''Casa del. Obrero Mundial" ca--

rrespondería tomando las armas del constitucional~smo y ha~ 

ciendo propaganda para ganar el pueblo.a favor de la revoi~ 

ci<5n. (9) 

A medida que fue avanzando el carancismo, s"e viO

·oon tlc!Jcnn"fianza a loa batal.lones rojos. La Secretaria. -

de Gobernaci6n orden6 l.a incautaci6n del local. de l.d. '"C:l.-

sa del. Obrero Mundial", acusándola de provocar el deso~-

den y la intranquilidad. Se arrest6 a sus :'dirigentes. -~ 

Pablo Gonzál.ez, jefe del. Ejército de Oriente, se enCarg~ ~ 

de real.izar una terrible represi6n contra l.os obreros-



- 36 -

de la "Casa. En manifiesto lanzado por ~ste, se decía: 

"Si la revoluci6n ha combatido a la tirania capitalista, -

t;lO puede permitir que ne establezca la tiran.ta proletaria". 

Poco des~ués, Carranza orden6 al licenciamiento de los b~-

tallones y fue disuelta la "Casa del Obrero Mundial.". 

C) Hac~a la formaciOn de la CROM. 

En febrero de 1916 se llev6 a efecto en Veracruz--

un congreso obrero convocado por la Federaci6n de Sindi-

catos del D.F. Se nota de inmediato su po::::o esp!ritu de -

independencia al invitar al gobernador de Veracruz, Heri-

berta Jara. Sin embargo, eso sirve para darnos cuenta 

de la posición que sosten.'La Jara frente al probl~rna·obre--

ro y corroborar sus intenciones en el Congreso de 1917. 

Contesta a la invitaci6n y señala que no está de acuerdo-

con "un congreso cuyos iniciadores comienzan por aconsejar-

a los obreros que se aparten de un gobierno democrático 

como es el gobierno constitucional.ista, que les ·ha -

prestado y sigue prestando apoyo para e1 logro· de su m~ 

, j?ramiento.: tcinto el gobierno federal como ·el· de esta-. 

ciudad no aprueban la labor de los señores congresistas,, 
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pues consideran que se han apartado del camino que debe 

r1an seguir para obtener un mejoramiento sano ••• " (lOJ 

Zn tal congreso se acuerda formar un organismo Si!!, 

dical obrero llamado "Confederaci6n del Trabajo de la -

Regi6n Mexicana". En su declaración de principios esta

blece "como principio fundamental de la organizacJ.On 

obrera el de la lucha de clases y como finalidad suprema

pa.ra e1 movimiento proletario, la socializaci6n de los me-

dios de producción". Se usará como medio de la acci6n d! 

recta "quedando excluída del esfuerzo sindicalista toda -

clase de acci6n política entendiéndose por ~sta el hecho

de adherirse oficialmente a un gobierno, a un partido o 

personalidad que aspira· el. poder gubernativo". Quien 

aceptase un puesto püblicó quedaría automáticamente fu~ 

ra de 1a Confederación. Se aceptar!a tanto a trabajado-

res manuales corno a intelectuales siempre que acatasen ~ 

los principios. Los sindicatos serían de resistencia ex

clusivamente. Se reconoce 'a la escuela "racionalista•¡ 

ce'"° la Unica ":{Ul:# i.J~ne"ficia a la clase trabajadora. El 

pacto de solidaridad obrera emitido por el congreso sos

ten!a 1a autonomia interior de las organizaciones que iE 

tegran la Confederaci6n, y 'el paro géneral se declarar.ta 



- 38 -

solo en caso de "suma gravedad". ll.) 

Como puede verse, la confusiOn de principios en el. 

congreso es grande: frente a l.a socializaci6n de los m~ 

dios de producciOn, que aceptan y rechazan la política y 

reducen BU actividaQ a una lucha econOmica. Sin embargo, 

y ~sto es lo relevante en este punto, muestran indepen--

diente respeto a 1a burguesta, aparece el concepto cla

sista frente al interés burgu~s y al. de Estado, aunque -

esa dependencia es solo orgánica, puesto que se sigue 

atado a principios aparentemente proletarios, pero de m! 

dula burguesa. 

En 1916 se desarrolla un fuerte movimiento huel~uí~ 

tico que pone en guardia a l.a burguesía. 

El 19 de mayo de 1916, la "Federación de Sindicatos

Obreros del. D.F." giro comunicaci6n a los empresarios ame-

nazando con la huel.ga si no se cubrics.n los sala.ríe~ en :non.s. 

da de oro, pues· el caos monetario y el movimiento inflacio

nario deva1uaban la moneda, y quierie~ recibian el golpe -

eran los obreros. El 22 de mayo van· a lti huclg~ -

logrando el ~poyo de electricistas, traviarios. ------
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Carranza ordena a la comandancia militar que amenace 

con fuertes penas a los obreros que han Suspendido los

servi cios prtblicos. Los obreros cedieron transitoriamente, 

esperando la soluci6n de una jun.ta de industriales y e~ 

merciantes ~el 23 de mayo. Se acept6 el papel infalsifi 

cable y no se solucicino el conflicto. Para finales de -

jul~o de 1916, la huelga se reanuda. Se arresta a todo -

el comité de Dirección. Carranza hizo fijar un bando por 

el cual condenaba la huelga, decretando la pena de rnuerte

para todo el que participase directa o indirectamente en el 

movimiento. Entre los considerandos se argumentaba 

la siguiente: la· revoluci~n tenía por meta la destrucci6n

de la " tiran!a capitalista 11 y no permitir& la impla.!! 

taci6n de la"tiranía de los trabajadores:; "los traba-

jadores son una parte pequeña de la sociedad y ~sta no 

exis~c ~olo pArn ellos, pues hay otras clases cuyos -

intereses no les es licito violar, porque sus dere--

ches son tan respetables como los suyos 11 1 se reconoce ·

la "suspensi6n del trabajo"' como medio.de mejorar la co.n 

dici6n de los trabajadores, pero "tal medio se convierte

~n il1cito desde el momento que se emplea ~o s6~~ para

serVir de presiOn sobre el industrial, sino para perj~

dicar directa o indirectamente a 1a sociedad"¡ y Por otra-
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parte, dice Carranza, la huelga va dirigida contra el 90--

bierno y "los intereses de la nación", porque tiene por me-

ta el desprestigio del papel moneda.. (12) Una ola de pro-

testas contra Carranza s~ extendio entre la clase obrera de 

todo el país. Es particularmente destacable la situación -

sostenida por Guillermo Palacios en carta que envio a ia S~ 

prema Corte de Justicia reclamando la liberaci6n de ~rnesto 

Velazco, dirigente de la ":Federación de Sindicatos Obreros-

del D .. F .. ", señalaba que "no se quiere conceder especial CO.!!, 

sideraci6n a que las peticiones de mejoramiento obrero n~ 

ca Se han conseguido par medios pacificos, pues el capital

nunca ha concedido nada de esta forma" .. 

El 13 de octubre de 1917 se reuni6 en Tampico otro 

congreso obrero. Asisten delegados de todas 1as organi-

zaciones importantes. Se aprobaron resoluciones que 

asentaban derecho de libre asociaci6n, recomendaban la

orqanizaci6n sindicalista y se aconsejaba a los,obreros-

1imitar la familia cuando ~a ~lt~uci6n económica fuera-

grave. El aspecto m~a destacable dei congreso· fue el.~ 

~eslindamiento de las corrientes en el movimiento obrero 

nacional; socialista, siñdicalista revolucionaria y Sind1 
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cal.ista reformista. El congreso da un fuerte golpe a gru

pos obreros con tesis ideol6gicas y se sume en el marco

del. reformismo sin principios basado en un pragmatismo -

tosco y espontáneo, al p_rohibir la acci6n de grupos doc

trinarios dentro de la o~ganizaci6n sindical. (l.3) Las ºE 

ganizaciones obreras de Tampico se congregan el 13 de di 
ciembre de 1917 y acuerdan convocar a la realizaci6n de 

un congreso obrero para formar una organizaci6n nacional. 

Este congreso se reuni6 el primero de mayo de 1918 en la 

Ciudad de Sal.tillo. Al.11 se fund6 la CROM. 

En la declaracion de principios de la CROM se de~ 

taca los siguiente: reconocimiento de la existencia de dos 

clases: explotados y explotadores; esa si.tuaci6n es "inju_!! 

ta" , la clase - explotada tiene el derecho de es tEÍblecer-

una lucha de clases, en busca de un "mejoramiento" econt>--

mico~ moral y después su completa liberaci6n; la clase -

obrera debe organizarse "como tal" en sindicátos q~~.roE 

men federaciones, etc. Tal desigualdad tiene por base'la 

"centraiizaci6n de la propi~dad agraria y toda riqueza . e.e, 

cial", y 11 la.claee desheredada sOlo puede encontrar su ma

numisi6n en la descentralizaci6n .de.la propiedad -de la -

'tierra y de toda riqueza natural, y en una ~quitativá:d..i.!! 
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tribuci6n de la riqueza social entre los que concurren -

a su creaci6n por el esfuerzo inteligente". Desliga la

pol!tica de la organización pero acepta la actividad pol! 

tica de sus indivíduos, si ésto no tiene relaci611 con el-

organismo sindic~l. (14) Se empeño una discusiOn sobre el 

nombre de la ccntr~l: los anarquistas y socialistas pro-

pugnaban el titulo de "regional" de México, indicando P2. 

dría ser secci6n de alguna central internacional. En cam

bio, los reformistas propugnaban por suprimir el titulo -

de "regional" y agregar el de "mexicana 11
, significando e_!! 

te Gltimo término que era una organizacibn nacional desl! 

gada de todas las demás. Se adopto el nombre de Confede

raciOn Regional Obrera Mexicana, lo que mostraba una tra~ 

~acción del internacionalismo y nacionalismo reformista. -

Su lema era. "Salud y Revolución Social", lema anarqui.sta .. 

Sin embargo la acción directa del anarquismo fue abandon~ 

da y sustituida por la"acciOn MCiltiple 11
, dejando la puerta 

abierta a la acci6n politica. (15) 

La fundaci6n de la CROM representa el triunfo.del 

.reformistño en el.movimiento obrero de M~xico. Desde· la·-

re"aliZaci6n del congreso de 1916, en Veracruz, se nota· la 

tendencia: se descarta la lucha política y se maniata a ~ 
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la clase obrera condenándola a la lucha econ6mica, pues

se prohib1a a los miembros de los organismos sindicales 

el apoyo a alg~n partido político, es implícitamente, se 

les imped~a la formación de uná partido obrero. En el -

congreso da 1917, en Ta~pico, el movimiento obrero reci-

be otro fuerte golp~ al condenar la lucha ideol~gica de -

11grupos doctrinarios", única forma de desarrollar tareas

en pro de la f ormaci~n de un verdadero organismo revolu

cionario dada la desorientaci6n existente provocada por -

los reformistas y anarquistas, que co.itncid~an en no es-

tar de acuerdo con la acciOn Política. El congreso de -

Saltillo, en 1918, caxece de lucha ideol~gica, y la que

tiene lugar es de poca altura: lucha de nacionalistas -

contra una tendencia a af~liarse a 1a Internacional, que 

nada significaba dado que rio comprendía la lucha obrera.-

revolucionaria. 

Los principios que sustentaba el movimiento obrero 

van poco a poco degenerando·. De la socializaci6n de los-

m~Ulos tle producción, propugnada en Veracruz, se pasa a.-
la lucha por l.a dcscentr.alizaci?n de la propiedad, cayen

do en una ?osici6n agraria reformista que .·solo busc~_ba -
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el reparto de la ~ierra, pero no la desaparición del si~ 

tema, y en el problema obrero se abandona la lucha revg 

lucionaria Para solo buscar una mayor participación en -

la distribucion de la riqueza~ 

En la cuesti6n de las tficticas y principios de lu--

cha se acept~ formalmente la lucha de clases, pero se re--

duce al marco econ6mico; la táctica adopta la forma de --

acción directa anarquista lreducida, por supuesto, al ---

marco de la lucha cconOmica excluyendo todo uso de vio-

lencia) y se l.lega a la acción m~ltiple, deja11do abierta

la puerta a la participación políticaª Cómo ya se ha he

cho una fuerte labor contra los pr~ncipios revolucioná-

rios, esa acci6n po11tica tiene un contenido burgu~s: 

una pol~tica para conseguir concesiones y no encaminada 

hacia la revoluci6n proletaria, que consistiría en la lu

cha por la organizaci~n y politizaci~n de la clase obrera, 

tarea& dirigidaR hacia la toma del poder y la construc

ci6n' ae1 socialismo. 

D) La clase obrera y la revo1uci6n democrático-burgueS~. 

En la fc;>rma~i6n de la "Casa .del _O}?r~ro Mundi81 si 
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11 Confederaci6n Regional Obrero Mexicana", ronda un pro-

blema que Ya había sido planeado por el floresmagonis

mo: ¿qu~ participaci6n ,han de tener los obreros en la -

revoluci~n burguesa? El anaroosindicalismo de los Flores 

Mag~n propugnaba el aislamiento total de esa revoluciOn; 

la COM y la CROM la apoyan rebajando el nivel de la lu-

cha proletaria. Se hace necesario. dilucidar el proble--

ma~ ES erróneo reducir el papel del movimiento obrero a 

apoyar la revoluci~n burguesa que cobra tintes democráti

cos y dejarse levar por el "democratismo"; en el otro~ 

tremo tarnbián es err6neo aislarse de la revoluci~n burgue

sa ignorando las conquistas que la clase obrera puede lo

grar en su lucha por la democracia para allanar el camino

en su lucha por el socialismo. 

Ante todo, saita a la vista una pregunta: ¿por qué 

se ha de hablar de la partioipaci~n de la clase obrera en -

la revoluci~n burgues~, si se acepta que el proletariado n~ 

ce como ~reducto clásico de~ capitalismo? 

Tomar en cuenta la participación del proletariado~ 

en la revoluci~n burguesa (aunque su existencia no tenga 

todB.vI.a una conformación clasista) nq significa.que se -



- 46 -

pueda realizar cualquier proyecto político proletario en 

cualquier situaci6n hist6rica. Ante todo, salta a la -

vista la imposibilidad de que en el tránsito del feudali~ 

mo al capitalismo la revolución socialista pueda ser 11~ 

vada a cabo. El socialismo moderno se asienta sobre b~ 

ses objetivas: el. desarrol.lo de .los medios de producci6n

que el capitalismo ha logrado , el desarrollq de la div! 

si6n del trabajo y por tanto,.de la organización políti-

ca, etc. Sin un desarrollo suficiente de los medios de 

produccion, el socialismo no puede instaurarse pues la -

organ_izaci~n obrera no sería sino una asociación artesa

nal, la colectLvizaci6n de la propiedad de la tierra no 

sería sino la consagraci6n de sistemas comunitarios ant! 

cuados, "en l.ugar de repartir la riqueza repartirian la ... 

miseria 11
• Sin el. desarrol.lo de l.a división del trabajo,

de la cooperaci6n corno sistema de trabajo en las fábri--

cas, de la concentración de los obreros en !os grandes-

distritos fabriles del capitalismo, el obrero no adquir! 

ria una organizaci~n capaz de derrotar a la burgues!a y -

construir el socialismo. Sin el desarrol.lo de la organl 

zaéi~n Política del capitalismo que polariza-las clases;.-

que conduce con su sistema el.ectoral a la acci6n. políti-

ca . de grandes sectores de la poblaci6n, etc., la educa-:- .. 
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ci~n pol~tica revolucionaria de los obreros no serta po

sible y tampoco se posibilitarra la toma del poder por-

éstos. Es decir, la consigna de la revoluci6n socialista-

en la época del tránsito del feudalismo el capitalis--

mo carece de posibilidades, de condiciones para su re~ 

lizaci6n, es utópica. Si parece absurdo hablar de par-

ticipaci6n pol~tica de una clase social que no ha naci

do en la historia, el error se disipa al con~iderar que 

no se hable de una clase proletaria ya organizada como -

tal, sino solo de grupos de trabajadores asalariados que 

aparecen en la decadencia del ,.feudalismo. 

Esto nos muestra cuan idealista es la posici6n --

que condena el desarrollo del Capitalismo (n6tese bien -

que decimos ''desarrollo" y no explotación de la clase obre

ra), los modernos sistemas sociales, pol~ticos, etc. La -

apariciOn del capitalismo en el sentido econ6mico, de la 

clase proletaria y de la burguesía, del sistema repub.li-

cano, etc., son inevitable·s en la historia y su apari--

ción por ser una ley hist6rica inevitable, es altamente

positiva para el desar.rollO de la lucha obrera por el- s_Q 

cialisrno. Todos esos elementos forman las condiCiones --

objetivas de la lucha revolucionaria, las condici~nes --
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que dan origen a la ideolog!.a proletar.ia y hacen posi-

ble el triunfo de la política socialista. Por éste s6lc 

hecho, la participací6n de los obreros en la revoluciOn -

democrático-burguesa es necesaria: con esta revoluci6n -

se inicia el desarrollo econ6rnico, político y social de

la lucha socialista, y en la medida que el proletariado-

sepa influirla a su favor, podrá aprovecharse de ·esas --

condiciones con mayor facilidad para transformar la so-

ciedad. Pero la participaciOn de la clase.obrera en la -

revoluci~n burguesa no puede quedarse en una frase 9ene-

ral, requiere una delimitaci6n táctica exacta. En este -

aspecto, el libro de V.I. Lenin Dos tácticas de la So-

cial democracia en la revoluci6n democrática, ha sido de -

cardinal importancia para sus planteamientos, (16) 

Para Lenin, la participaci~n es una necesidad ev! 

dente, pero el problema que discute es el siguiente; 

¿dOnd~ está el centro de gravedad de la accion obrerA:

en el sindicato o en la ac~i6n armada? Para él, la cla

se obrera se organiza y se educa tanto en el siridiCato -

corno en el ej~rcito revolucionario, pero en el' rno~en~o

preciso de la revoluciOn burguesa, su partici~aci6n .fu~ 

damental está en el ej{,¡rcito revolucionariO'. La finali---
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dad de esa participaci6n sería asegurar que se termina---

ra de una manera revolucionaria con todos los restos del -

regimen feudal y consolidar las conquistas deraocr~ticas -

que la revolución logra con su lucha contra la autocracia. 

Esas trans!ormacioncg de.'!locráticas {libertades pal!-

ticas, realizacion de una revolución agraria que determine 

de un solo golpe con todos los restos feudales y apresure -

la apariciOn de las contradicciones de clase moderna en el 

campo, desarrollo industrial que apresure 1a aparición del

proletariado, etc.) s~lo pueden lograrse con la formaci6n

de un gobierno provisional revolucionario que haga cumplir 

esas libertades y medidas por medio de la fuerza armada. 

Hacer del sindicato·el centro de gravedad de la lE 

cha obrera significa apartarlo de esa lucha por ·la form~ 

Ción de un 90Lierno provi!?ional n'lvolucionario. Para· L.§!.. 

nin, la necesidad de la insurrección está a.la orden d~l 

d!a en Rusia de 1905.. Ahora bie~, la parti~ipaci~n. ·.de-:: 

los obreros en 1a revoluci6n y·su apoyo a esas transfor-

maciones· econdmicas precisa no olvidar lo siguiente: SUC!j! 
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da lo que suceda, el resultado de esa revoiuci6n será el 

régimen capitalista, la burguesía ha de salir altamente

fo~tificada de la revolución y el obrero no puede enga--

ñarsc y considerar que esa sea una revolución socialista 

o que la burguesía no tome el poder. Objetivamente aun-

que las fuerzas de la revolucibn sean los cam.pesinoz y -

los obreros las transiormaciones histórica~ que se hagan 

s6lo pueden ser encaminadas en el sentido de la instaur~ 

ci6n del capitalismo. Pero respecto de la participación 

de los obreros en lá revo1uci6n burguesa, aunque objetiv~ 

mente los cambios tengan que hac0r en el sentido capitalis

ta, eso no significa que el obrero deba alejarse de --~ 

ella, o que con ello apoye a la burgues1a. La táctica.

es sencil.1.a, dice Lenin "Nosotros vamos al lado de la -

burgues~a revolucionaria y republicana sin fundirnos con

ella ••• 11 (17) Entonces, si la finalidad de la particip~ 

ciOn en la revoluci6n burguesa es la formación de un go

bierno provisional. revolucionario que se ~uca.rg::.:c de r.e.!! 

lizar las transformaciones democráticas requeridas y ga

rantizarlas con la participaci~n de mil.itantes revolu~

cionarios en ese gobierno, apoyados por· el cj~;cito del 

pueblo, la insurrecci6n se convierte en un gobierno de
hecho, su finalidad no es l.a de convcica·r una· , a:sambl.ea __ 
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constituyente, en cuyo caso la acci6n revolucionaria ªE 

mada se trasnformaría en puras palabras. Si la burguesía 

al ver e1 movimiento del pueblo, traiciona la revoluci6n y

se alía con el feudalismo el proletariado debe saber atrae~ 

los para luchar por la realización completa de la revolu

ción asegurando libertaded democráticas. 

En este aspecto, hay un punto de vital importan-

cía en la táctica de la burguesia: a ésta le conviene apo

yarse en los restos del feudalismo, ir haciendo gradualme~ 

te las transformaciones, de manera que el movimiento apa

rezca como una revolución tranquila que no eduque a las -

clases trabajadoras. La burguesía teme que el pueblo cam

bie de hombro el fusil que ella misma pone en sus manos, 

para luchar contra el feudalismo y lo dirija contra ella. 

Pues teme quedarse sola frente a los obreros y campesinos 

que tienden a proletarizarse, si la revoluci6n es hecha de 

manera ·radical y completa. 

En esta-s condiciones el proletariado y. el c~pesi

nado pueden desarrollar una lucha por el soci~lismo en -

mejores condiciones, mientras que si se hacen los cam--

bios de la revolución gradualmente, la particip_aci6n -_de 
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los obreros y campesinos no les educará pol1ticamente lo 

suficiente. La burguesía se dará el lujo·de presentarse -

en las reformas como protectora del obrero, cuando le 

concede alguna concesi6n; o del campesino cuando hace a! 

guna transformaci~n en el regimen de la tierra. De tal 

suerte la burguesía conserva a su lado a los terratenien-

tes, se gana a los campesinos, etc. misntras que con el 

rompimiento radical con el antiguo regimen, los restos-

feudales desaparecen y el proletariado se gana para sí a

las campesinos y la pequeña burgues1a, que puede marchar 

en las transformaciones democráticas con el proletariado. 

Es preciso que la clase obrera no se engañe res-

pecto a la revoluciOn: una cosa son las fuerzas de la rev2 

luci6n y otra su contenido econ6mico social. Las fuerzas 

de la revoluci6n burguesa pueden ser los obreros y -

campesinos, porque ellos sufren más que la burguesía mi~ 

ma la opresi6n feudal. La burguesía por ser clase mino-

ritaria no tiene la fuerza necesaria para destruir por -

si misma tsl feud~l.!.!:~O, pr~~i i:;a atraer a su lado, sob.re-

todo a los campesinos. Sin embargo pese a que son las -

fuerzas del pueblo las que participan en el ~ovirniento, 

su contenido es burgués por sus transformaciones econ6~!· 
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cas (destrucción del feudo como unidad económica de au-

toproducci6n y.autoconswno, para pasar a la economía 

mercantil, destrucci6n del trabajo servil de prestaci6n

personal y surgimiento del trabajo asalariado, destruc-

cion de la economía atrasada y formación de la indus-

tria maquir.izada), políticas (destrucci6n de las formas -

de poder personal, autocrático, dcsp6tico, como el za--

rismo o el porfirismo en México y formación de 1a repú

blica democrática, donde se logra la particip~ci~n de -

la población mayoritaria en los asuntos p~blicos). 

Resulta erróneo en principio, tomar como válido -

el esquema C}UE! Lenin hizo respecto a la. revoluci6n burguesa 

en Rusia y aplicarlo mecAnicamente a nuestra realidad es 

pec~fica. Sin embargo l.as condiciones mismas de la rev.E: 

luci6n burguesa en México señal.an con claridad que el mo

vimiento obrero no forrilula una táctica que le permita -

.conservar su indpendencia ideolOgica y orqa~izar ~ obt~ 

ner ventajas que sirvan para el desarrollo de una .lucha 

proletaria~ La participaci6n de la clase obrera ~ ~l Ca.!!! 

pesinado en la revoluci6n burguesa era hist6ricamente --

necesaria; las transformaciones económicas. que se reali

zan en .el tránsito del. !eudalismo ·al capitalismO ·no pu~·· 
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den ser efectuadas por una clase minoritaria como la -

burguesía; los obreros y campesinos participan como --

fuerza, aunque no en la dirccci6n del Proceso hist6rico, 

El movlmiento ol.:irero de l·~ét>eico rechaza la participacion

en política y hace de la organizaci6n sindical su ccnt=o 

de acci6n. La participación de la "Casa del Obrero -

Mundial" en el movimiento armado no se produce a favor 

de intereses revolucionarios, sino que, dirigida por el

carrancisrno, su accion se proyecta contra el movimiento 

agrario revo~ucionario. Finalmente, el movimiento des~ 

boca en un congreso constituyente donde surge la Const! 

tuci6n de 1917, de manera que toda la acción de los obr~ 

ros y campesinos se anula, los hechos se transforman en 

palabras y los representantes burgueses adquieren el p~ 

der de determinar el rumbo de la revolución. 

En esta etapa, la clase obrera no comprende al e~ 

rácter capitalista de la revoluci6n y cree que puede re

solver sus necesidades coffio clase apoyando a sus líderes. 

El anarcosindicalismo, mientras tanto, no obstante co~ 

¿rende el carácter burgués de la revolucibn, no aéierta 

a trazar una· táctica adecuada el rnomento·hist6rico y --

aparta a los obreros de la política .. Por otra parte, 
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unos grupos hacen del $ind1cato su centro de acci6n y la 

necesidad de una participaci6n histbrica por parte de 

los obreros se reduce al marco de la búsqueda de la sa-

tisfacci6n de sus necesióades inmediatas. Cuando acier-

tan a ten~r una participacion armada, no conservan su -

independencia y, finalmente, el poder del movimiento obr~ 

ro se disuelve en una asamb1ea constituyente-

E) El Artículo 123 de la Constitución. 

La promulgación de la Constitución de 1917 y el -

reconocimiento de derechos espec~ales para los campesínos -

en e1 27, así 9omo para los obreros en el 123, ha de ser -

entendida en el marco económico y social de esa época. -

En primer lugar, el desarrollo econ6mico de México· era -

muy reducido, la mayor parte de la industria instalaCa -

pertenecia ·a manos extranjeras. En segundo lugar M~xico -

era un país feudal donde la voracidad de los terrat~niel! 

tes ha~~a·~u1 diXicil el d~sarrollo del capital~srno en

el campo y la creación du un ca pi tal. indígena !'u.c?:"tP. r ca

p.az de ayudar al desarrollo "nacional''. En tercer 1utja~ 

la clase obrera mexicana no contaba con una organizaqi6n

s~l1da (la CROM se funda en 1918), no tiene consistencia 
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ideol6gica {vive presa del anarquismo que caea día pier

de más su carácter combativo y se trueca en reformismo) , 

ni posee la organizaci6n ni el nümero suficiente para -

presentar una lucha seria (según Frank 'l'annembaun habían 

alrededor de 30 000 obreros en todo el Pa1s) . (lD) Sin em-

bargo, las condiciones apuntadas promovZan una lucha obr~ 

ra intransigente pese a su falta de principios revolu-

cionarios y a la carencia de t~cticas y estrategias adecu~ 

das, y determina que la burgues~a busque y encuentre me

dios para detener esta lucha y canalizarla hacia sus in

tereses. El artículo 123 es el Estatuto que consagra 

esos principios burgueses. Por el momento hemos de anotar

que la burgues~a· y su estado reconocen la existencía de-

.clases al consagrar títulos constitucionales especiales, y

·buscan su colaboración. 

Se reconoce, tanto a patrones como a trabajado-

res el derecho a organizarse en defensa de 9us· intereses -

econ6micos. Se reconoce a los obreros el dP.recho de huelga 

y el cierre de f<ibr icas a los patronos. "Las huelgas s~ 

rán lícitas cuando tengan por objeto conseguir el equil~ 

brio entre los diversos factores de la producción, armoni

zando los dere-chos del trabajo con los· del capital" •. -----.. 
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Los con:flictos ser.tan sometidos a consideración de la -

junta de conciliación y Arbitraje {formada por represen 

tantes del gobierno, empresarios y trabajadores) • Se COQ 

siderc::. de "utilidad piíblica" la expedición de una 

ley del seguro social. El trabajador tenía derecho a -

la participaci6n de las utilidades. Se estipula la jo~ 

nada máxima, el salario mínimo, cte., así como presta

ciones y logros econ6micos para el trabajador. 

NueStro examen ha de limitarse a la proyección -

del artículo 123 y de la Política burguesa. En primer -

lugar la actitud demagógica de los congresistas "radica--. 

l.es" y "obreristas", entre los que se encontraba el Gene-

ral Jara, que se había demostrado enemigo de la acci6n -

radical de los obreros en Veracruz, en 1916, hizo creer al 

movimiento que el proyecto de Constitución y las resolucio

nes adoptadas en el congreso eran de origen típicanente me-

xicano, ajenos a "ideas exóticas", etc.. Sin embargo, --

la comisi6n argwnento la necesidad de aceptar tales re

fc~~s i:iñnciendo que esas medidas" habtan traído buenas -

consecuencias para el desarrollo económico de algunos --

pa~ses. Tennembaun cita la ley del salario mínimo de --

Obrego, el proyecto de 1906 ·ae Gaston ooumergue, la ley-
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Suiza de 1910 y la de Francia, también de 1910. Decía

la comisibn enca1:gada de elaborar el Proyecto del artÍC,!! 

lo: "Las enseñanzas provechosas que nos han dado países-

extraños acerca de las favorables condiciones en que se-

desarrolla la prosperidad econ6mica, debido a las refo~ 

mas sociales implantadas con prudencia y acierto bastan 

para justificar la iniciativa a que nos venimos refirie~ 

do ••• " (19) 

En segundo lugar, la burguesía busca el control

del movimiento obrero intentando la conciliacibn de los 

intereses proletarios y capitalistas, entendiendo que la 

huelga misma es un factor de equilibrio de los factores. 

Entender a la clase obrera y a la burguesía como "fact.Q 

res" es una cooperaci6n de por sí reaccionaria, porque la 

historla y la política no son objeto de una ciencia que-

habla como la mecánicia de "factores", "vectores", "resul 

tantea", etc., pues ser social no es un organismo animal, 

sino qu.e en su desarrollo hay un contenido (la estructu

ra eco'nemica) y una forma (la superestructura o institU_.

ciones con una ideología) donde cada elemento que. fo~a

parte de este todo social tiene existencia sOlO dent;o -

de ~l y se explica en sus relaciones con los.demás. En-· 



- 59 

cambio en una teoría de factores, se sabe que resulta -

pero no dice nada sobre el origen y constituci6n de t~ 

les factores que nos explique el resultado y no aoio lo 

describa. Es decir, se entiende que e+ resultado la-

producción (social) la ~lase obrera y la burguesa son -

dos factores que contribuyen a lograr ese resultado. E~ 

to no es as!: en el proceso de la produccción social~ los 

trabajador~s ocup~n ~l lu~ar m~s importante del proceso: 

el papel de motor del movimiento, porque sin el trabajo-

no puede haber creaci6n ni acrecentarse el capital. 

En tercer lugar, la burguesía circunscribe la ac

ci6n obrera al marco de la lucha económica, la lucha si~ 

dical, y la encierra en el claustro donde todo lo que se 

aparte de lo establecido aparece como atentatorio a los-· 

intereses de la naci6n. 

En cua~to lugar se considera la huelga como un m~ 

dio, par~ lograr la colRborAci6n clasista pues se acepta -

la explotaci~n de la clase obrera, se reconoce la vora

cida'.d del burguas ·. y se propugna. que sea el obrero mismo 

quien pida una ·justa distribuciOn de-·la ríqu~za. Sí- la 

apariencia de los fen6menos 'hace aparecer imposibÍe que 
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la huelga CObre / en determinadas CirCUnStü.IlCiaS t Un C0_!! 

tenido burgués, la esencia económica del movimiento so

cial nos muestra la verdad. En ejemplo podemos lograr -

una expresi6n sencilla del problema. Tomemos por caso -

que los patronos sean obligados a conceder un aumento de 

salarios. El sentido coman nos hace pensar que los capi

talistas es otra. El aumenco a~ Sdlarios le~ forzará 

incrementar la productividad del trabajo introduciendo 

quinaria más desarrollada que gasta menos energía, me-

nos lubricante, menos materia prima y mano de obra, etc. 

Es decir, se reducen los costos y, por tanto, el burgués 

obtiene mayores ganancias. Paralelamente, eso hará más -

exhaustivo el trabajo y el trabajador rendirá m5s aun. A 

la vez, ésto promoverá l~ competencia econ6mica entre -

los burgueses de esa rilll\a de la producci6n donde tiene -

lugar el aumento de salarios y saldrá t~iunfando quien 

logre tener a su disposicion medios de producci6n mas ~-

avanzados. . Con ello desplazard Ud la ccr:'.pc~cncie. al qne 

no cuente con tales medios y el gran capitalista absorb~ 

rá los bienes del pequeño burgués que sucumba en ·la co~ 

currencia. Los rePresentantes de la burguesía en el Con-

greso consideran, pues, que la lucha sindical.es un P.od~ 
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roso incentivo para el desarrollo de los negocios burgueses 

y no pone en peligr.o el capitalismo. 

Ese equilibrio se lograr1a también, estableciendo -

el derecho de asistencia al trabajador, el seguro social. -

De esa manera el burgués tendría mano Ue obra sana y se -

evitaría problc~~~ sociales de ~gitaci6n. La comisibn del 

proyecto argumentaba as1: es necesario "fermentar la org.e_ 

. rizaci6n de establecimientos de beneficiencd.a e institu--

ciOnes de previsi6n social, para asistir a los enfermos, -

ayudar a los inválidos, socorrer a los ancianos, proteger

ª los niños abandonados y auxiliar a ese gran ejército de -

reserva de trabajadores p~rados involuntarirunente, que --

constituyen un peligro eminente para la tranquilidad pa-
blica". (20) Es decir, no era una doctrina obrera· lo -

que los guiaba, sino el miedo a la lucha revolucionaria de

los obreros el que los movía a aceptar esas concesiones -

económicas '":l _::::ocialeR, y se consideraba ese medio como l.a -

form~ de lograr la paz sociál y la colaboraci~n de clases •. 

La participaci6n de utilidades se entiende .tambi

én como medio de l~grar el. equiligrio. Leamos ·ae nuevo· a la 
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comisi6n. Dice: ºCreemos equitativo que 1os trabajado---

res tengan una participación de las utilidades de toda-

empresa en que prestan sus servicios. A primera vista -

pareceiá €sta una concesión exagerada y ruinosa para los 

empresarios; pero estudiándola con detenimiento, se ten

drá que conyenir que es provechosa pare ambas partes. El 

trabajador desempeñará sus labores con más eficiencia te

niendo un interés personal en l.a prosperidad de la empr~ 

sa; e1 capitalista podr& disminuir el rigor de la vig! 

lancia y desaparecerán los confl.ictos entre unos ".J.' otros 

con motivo de l.a cuant1a del salario". \21) La confesi6n 

de la burguesta en el congreso no pod~a ser mús preciosa. 

La participación de utilidades no sería "ruinosa", sino -

que aumentaria los negocios burgueses al promover una ma

yor productividad del trabajo incitando al trabajador a 

ganar m§.s, lográndose con el.lo e1 equil.ibrio "de los fa_s 

El contrato colectivo de trabajo que se ha estima-

do como "una· gran conquista ~brera", no tiene. gran signi

ficaciOn en la realidad, ni para la burguesía ·e~ el con-

greso. Jos~ N • .MaCías señal.aba que el contrato co).ecti-"".'. 

vo garantizaba su ocupaci6n al _obrero " y ·~st.a ea 1a üni-
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ca manera, por una parte, de dar seguridad al empresa-

ria de que el contrato será cumplido;es, por otra parte, 

la manera de asegurar que a cada trabajador se le dará 

exa~te· el mismo salario". '' .... El trabajador no CO,!! 

trata ••. el contrato de trabajos se hace entre el sindi

cato obrero y el patr6n; entonces el obrero desaparece, 

la personalidad del obrero no se cons~dera y, en conse

cuencia, el sindicato se compromete a dar tantos opera--

rios diariamente, durante tal periodo de tiempo, y poco-

importa al empresario que estos operarios se llamen Pe-

dro, Juan, etc., con tal de que sean hábiles y puedan d~ 

sempeñar a satisfaccion sus labores .... "(2~) No es necesa-

rio hablar mucho sobre tal cosa: con el contrato, colect! 

vo se perder!a la personalidad del trabajador, ¡admira

ble la perspicacia burguesa!, el burgués se evitar1a pro

blemas para la organización de su mano de obra y, de tal -

suerte, el sindicato sería simplemente una bolsa de tra-

bajo que se.limitaría a proporcionar esa mano de obra.

Además el método de concii.'iaci6n reducía todavía m~s la 

lucha obrera a marcos totalmente distantes de la lucha

revolucionaria. Los problemas habrS:an de someterse a la 

junta de conciliación formada por representantes del 92 

bicrno, la burguesía y lo~ Obreros. Es -dedir, de antem.€!:· ,-
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no se entregaba la lucha sindical del obrero a mar-

cos corporativos, tal como si el poder pol1tico y econ6mi 

co estuviese distribuido entre la burguesía y los obreros 

y el Estado actua~c como un conciliador. Este principio de 

la conciliaci6n caia por su propio peso pues el solo hecho 

de la contrataci6n del trabajo entendiéndola corno con-

trataci6n del trabajo entendiéndola como contrataci6n --

libre, donde se consideran las partes contratantes como

iguales, es escanda1osa: aceptar que la burguesía y el pro-

letariado est&n en un plano de igualdad significa dejar al 

obrero en manos de la burguesía, pues si legalmente se sup2 

ne que son iguales, en la realidad el trabajador está a me~ 

ced del burgués, pues éste dispone de los medios de produ~ 

ción, mientras el obrero no posee sino su fuerza de trabajo. 

El probléma de la Constituci~n de 1917 y la acepta

ción de garantías sindicales para el trabajador por parte 

de la burguesia, nos conduce a la necesidad de aclarar el 

sentido hist6rico y la significación econbmica de la lucha-

tradeunionista. 

¿Puede la sola lucha sindical derribar las bases 

del capitalismo¡ es posibl~ lograr tránsfonnacion .revo~ 
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lucionarias arrancando concesiones econ6micas a la bur--

guesía? Podría modificar la distribución del ingreso n~ 

cional. Por ejemplo, si una lucha por aumento de sala---

rios triunfa llo que ya es mucho suponer para el caso -

de MeKico) y le arranca a la burguesía parte de su ingre-

so: si la clase obrera percibía un 25 por ciento del ingr~ 

so nacional y conquista un 10, percibira un 35 por ciento;-

y la burguesía, :Ji percibía un SO, percibirá ahora un 40 

pero eso no significa que la propiedad se convierta en-

colectiva ni que las necesidades de los obreros estén r~ 

sueltas, éstos solo reciben un salario mSs alto por su

fuerza de trabajo. Ese cambio econ6mico, sin embargo, -

obliga a la burgues~a a adoptar sus medidas para seguir

invirtiendo al. mismo ritmo necesita obtener la mi'sma o.

mayor cantidad de plusvalta y la lucha econ6mica obrera

le arrebata una parte. Trata de resarcirse de esa pérdi~ 

da y puede hacerlo de dos maneras: aumentando los pre-

cios o reduciendo los costos. Elevando los precios anula 

el. .iucremcnto Codo a 1 os trabajadores, pero se aca-.---

rrear~ problemas como la inflaci6n·monetaria, etc. Con~ 

la introduccion de maquinaria e instalaciones m~s desa-

rrolladas produce la mercancía con un costo menor . {gas-

ta menos-materia prima, meno~ en~rg;a,- lubricantes, etc) y 
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vuelve a obtener el mismo o mayor ingreso que antes pe.E 

cibía •. De igual manera al introducir maquinaria mAs de

sarrollada, desplaza de la competencia al pequeño burgués 

y éste pierde su capital, que se concentra en manos --

del gran capitalista. En cualquiera de los dos casos, -

la lucha econ6mica actúa como un aguij6n para acelerar

el desarrollo de la economía burguesa. 

Se puede objetar que la lucha sindical no se re

duce a exigir aumentos de salarios, sino que también recl~ 

ma m~jores prestaciones, como el seguro social. Los bur-

gueses mismos han declarado que la instalación de clíni-

cas y la prestación.de otros servicios sociales obedece -

a la necesidad de tener mano de obra sana y robusta. De 

cualquier manera, el obrero arrancar1a al burgu.§s un sa--

lario mayor para satisfacer su necesidad de atencion mé

dica. De esta forma e1 estado burgu~s y el patr6n se -

presentan como salvadores del obrero, cuando en realidad-

est&n haciendo una inver~ión ~ayo~cnt.c productiva que -

si auÍnentán los salarios para la.atenci6n m~dica. Bl s~ 

guro social como sabemos, no resuelve satisfactóriamente -

las necesidades médicas y las llamadas neCesidades s?ci~ 

les, como indemnizaciOn, pensiones, etc., siempre son --

.,,~ 
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escamoteadas y solo otorga ayudas .que no .~esuelven los -

problemas más urgentes de los que se hall1n incapacita--

dos o ancianos jubilados .. 

Se nos dirá que l.a lucha ccon6micc. obrera 11.cga-

tan lejos como para exigir la participa~:ión de utilida-

des y restar poder a la burguesía.. Sin mibargo los reg1!!;_ 

mentos para la particip.:ici?n r1e utilidad~s en M.§xico so

lo sirven como aguijón para impulsar al burgu~s a inver

ti.r ~ayer capital. Se ocultan las verdaderas utilidades -

y se entregan al obrero unos cuantos P(sos eludiendo sus 

derechos, pues muchas veces no pasan de un dia de salario 

y se presentan como la utilidad que cor~espon~e al obrero 

por todo un ciclo econóuüco .. 

La lucha sindical, pues, no puedE .pasar del marco 

deL capitalismo y no puede realizar ransformaciones r~ 

vo1Ucionarias para destruir las i;elaci mes econOmicas y 

sociales existent~b. 

Por otra parte, en el caso de ~xico, el deáarro

llo ~el capital a partir de nuestra s paraci~n de La Co

rona española no se sustenta en manos e gentes revoluci~ 
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narias, sino se deposita en el sector más conservador -

de la burguesía y crece ligado a la especulacibn con la-

compra-venta de tierras, la usura, ate., en lugar de de-

di car se a acti vidade·s productivas que impulsen el desa-

rrollo econ6mico y dest:t;:u.yan al feudalismo (sol.o recuér--

dese los intentos de desarrollar la industria hacia 1830-

con el Banco de Avío, la posici6n de Mora, etc., para -

señalar el problema) • Los estímulos que ha tenido el cap! 

tal . han sido pocos; en la primera fase del México inde--

pendiente la carencia de un proletariado que trabajase -

en actividades industriales, los créditos al Estado, la -

desastroza situaci6n de las comunicaciones, el acapara--

miento de la propiedad terrateniente, el sistema cre~iti

cio usuario, los hábitos de la iglesia para inmovilizar 

la riqueza social, etc.; vendrán después los problemas-

con Estados Unidos, la reforma provocará un ánimo de d~ 

sarrollo econ6mico aminorado por la invasión francesa;

en la Rep~lica Restaurada, algunas industrias ligeras

del mercado y las comunicaciones obstaculizarán el deap~ 

gue. En el fondo de esos problemas eco·n6micos está un -

regimen feudal que se fortifica cada vez más ? una na

ciente clase burguesa que prefiere dedicar su capital a·--
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actividades que le reportan grandes ganancias pero no

crean riqueza social. La salida que crea el porfiriato

a los problemas e~on6rnicos es la inversibn extranjera y 

e1 desarrollo se dificulta más. El clima turbulento de -

la revoluci6n de 1910, lo impreciso de la ideologla man~ 

jada, la inestabilidad ~olítica de las primeras fases -

del México burgués, etc., asustan más aún a los inversiQ 

nistas. México ll~ga a la revoluci6n burgesa de 1910 -

con una clase capitalista pobre y que no se interesa en

invertir productivamente el poco capital con que cuenta;

con una economia propia tan precar~a, que no basta para 

inyectar capital al campo y desarrollar la reforma agraria. 

La lucha sindical es vista sin embargo invariable

mente por los patronos de aquella época como si fuese rev2 

lucionaria y eso aumenta más aún los temor~s a la inversi6n; 

su miopia polttica les hacia creer que el artículo --

123 constitucional constituía un serio ataque a su --

capital y que su finalidad era despojar al capitali~ 

ta. (Aunque Será el Estado quien se encargue de pensar 

en términos burgueses por los burgueses mismos y verA

las cosas de distinta 'forma). Así la burguesía en M~! 
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ce no reconoce corno suya a la revoluci6n de 1910 y se e~ 

panta del contenido de la Constituci6n que g~rantiza la 

lucha econOmica de los obreros, aunque solo sirva de ali 

ciente para los negocios burgueses. Pero así como se ~~ 

gaña a la burguesia al no reconocer la revoluci6n como

suya, el proletariado oe engaña también al creer que al m~ 

nos en parte es suya, puesto qu~ se le imprime la idea -

de revoluci6n, es su desarrollo, afirmará las conquistas -

del obrero hasta liberarlo tota~mente, haciéndole creer 

que el articulo 123 es la garant!a de su libertad y des-

trucci6n del capitalismo. 

El surgimiento de esa falsa idea que se imprime a 

la conciencia obrera no puede explicarse por s1 mismo o 

por la ignorancia de los trabajadores. Es la falta de -

un partido obrero revolucionario lo que lo condiciona. 

Como hemos señalado la clase obrera, por-st misma, 

s.olo llega a desarrollar. una concienci'a sind.i.<.:ü.lit:>Ld. 'i -

la lucha politica le llega de fuera, desde un partido -

proletario. Si las·. clases se engañan (la burgue.~1a no -

reconociendo la revolución como suya y el proletariado" -. 

consider&ndola como una lucha obrera), la cabeza del ~~ 
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vimiento: el Estado burgu~s nacido en la revolucion, se-

encarga de desarrollar el régimen a base de fuerza mili

tar y el apoyo que logra en el campesinado. 

F} Aparici6n de la Legislaci6n Federal del 'J.'rabajo 

Burocratico. 

El Gobierno tiene a su cargo los servicios públi

con y para ello se organiza toda la maquinaria adminis-

trativa en que tiene papel principal el empleado ptlblico. 

Sin embargo estos servidores desde su punto de vista, -

realizan un trabajo, est~n sujetos a horarios y a diver

sas medidas disciplinarias semejantes a las de los traba--

jadores en sus relaciones con los patronos. 

En la Ciudad de México, all& por los veintes y los 

treintas en que el proceso de consolidaci~n posterior al

movimiento armado, ocasionaba frecuentes crisis min1ste-

riales, se vi6 c6mo 1os empleados pOblicos, a veces ha~ 

ta los mozos, eran separados de sus puestos s61o por el -~ 

cambio del Secretario de Estado. 

Todo ello fue creando un sentimiento de injusticia 
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en relaci6n con los empleados pablicos y por ello el Pre

sidente de la Repdblica General Lázaro C~rdenas, en 1938 -

inici6 la expedición del Estatuto Jurídico de los Emplea-

dos al Servicio de la Federación. 

En 1960 el Presidente L6pez Matees inició la refoE 

ma del articulo 123 Constitucional para incluir dos apaE 

tados, el "A" que se refiere a las relaciones obrero patr2 

naleR y el "B" que abarca las relaciones entre los poderes 

de la Unión, los Gobiernos de Distrito Federal y expidi6 la 

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado , re

glamentaria del Apartado "B" del artículo 123 Constitucional. 

Es necesario para precisar la posición del· emple~ 

do ptiblico, entender que su relaci6n de trabajo no lo li

ga a un patr6n particular y que, en Oltimo an~lisis, au~ 

que aparezca como patr6n el Gobierno o el Estado, éstos -

Oltimos son representantes del pueblo, quien paga sus -

sueldos con el producto de los impuestos y al que le sir

ven por m~dlo de su trabajo. Para resolver sus demandas

debe opeiar el arbitraje obligatorio. 
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C A P I T U L O III. 

EL SINDICATO 

A) La Asociación profesional. 

El derecho de reunión aparece consagrado en el -

art. 9° Constitucional. Implica un agrupamiento moment~--

neo para estar juntos o pensar conjuntamente. La Cons

titución autoriza las reuniones pacíficas con cualquier oE 
jeto lícito y condiciona su licitud, cuando tiene por ob

jeto hacer petición o presentar una protesta por algan -

acto de autoridad, a que no se profieran injurias contra 

ésta ni se haga uso de violencias o amenazas para no i~ 

timidarla u obligarla a reso1ver en el sentido que se d~ 

see. La reunión es el derecho de asociaci6n, lo que la

coalici6n es al derecho de asociaci6n profesional. 

El derecho de rew1irse constituye, por otra parte, 

una garantía frente al Estado. Su finalidad es m~lti-

ple. La asociación reflej~ el. derecho de los hombres p~ 

ra agruparse y realizar un fin coman con pretensiones de~ 

permanencia~ De acuerdo a l.a definición del art!culo· 

2670 del Cddigo Civil: "Cuando varios individuos convi!1:_ 



nen en reunirse, de manera que no sea enteramente transi 

toria, para realizar un fin comtín que no est~ prohibido

por la ley y que no tenga car~cter preponderantemente econ~ 

mico, constituyen una asociaci6n". 

La constit\.'!.ci6n Pol!.t:ica de los Estados Unidos Mexi--

canos contiene en dos de sus disposiciones fundamentales, 

la referencia a la asociación en general y a la asociación -

profesional. En el art. 9º que antes invocamos, se consa-

gra el primero. En la fracción XVI del Apartado A de~ ar

ticulo 123 se menciona el segundo al señalar que 11 tanto -

los obreros como los empresarios tendr~n derecho para coli

garse en defensa de sus respectivos intereses, formando 

sindicatos, asociaciones profesionales, etc." (1) 

El derecho de asociación profesional pertenece a

loa t;-abajadores o a los patrones ºpara con los miembros 

de su misma clase social". (2) Es un derecho de cl.ase.--

El. derecho de asociaci6n ·profesional es un derecho gen~ 

ral. Es el derecho de una clase social frente a la otra, aGn 

cuando también es derecho frente al Estado. La asociaci6n

profesional implica la obliqaci6n de tolerar a cargo de·ia-

otra clase, que -no puede derivarse del simple de-
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recho de asociación. 

El derecho previsto en la fracción XVI del Aparta 

do A del art. 1.23 es un derecho de clase cuya final.ic.lad -

es conseguir el mejoramiento en las condiciones de vida -

de los trabajadores. Hay formas diferentes de asociacio

nes profesionales (v.gr. colegios de abogados, médicos, -

ingenieros, asociaciones civiles que se integran para.--

agrupar, con fines especiales, determinados trabajado--

res o profesionales, etc •.. ) que no gozan.de los mismos 

privilegios. En segundo lugar la fracción XVI consagra·

una garantía de clase en beneficio principal de las el~ 

ses obrera y patronal, pero no precisamente de sus miem-

broa, de tal manera que si llegan a entregar en conflic

to, predominará el inter~s del grupo sobre el inter~s indi

vidual~ 

B) concepto de Sindicato. 

La palabra sindicato que ha sido tomada del fran-

cés encuentra evidentes antecedentes en Grecia y Ro~.~ 

Deriva del griego sundik~ y significa "justicia camunit~ 

ria" o bien "idea de· administración y ateni:::i6n de una C2, 
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munidad". (3) 

La dcfinici6n del aindicato no es tarea sencilla,

entre otras razones porque suele hacerse de acuerdo a la 

noci6n propia, por regla general parcial e interesada, 

del autor. En rigor puede encontrarse una definici6n di-

ferente, segt1n el grado de autonomía o dependencia que -

se le reconozca frente al Estado o respecto de la clase

opucsta. Mancionarernos las siguientes definiciones. Para 

Cabanellas es "toda uni6n libre de personas que ejerzan

la misma profesi6n u oficio, o profesiones u oficios con~ 

xos, que se constituya con carácter permanente con el o~ 

jeto de defender los intereses profesionales de sus integran 

tes, o para mejorar sus condiciones econ6micas y sociales 11
• 

(4) 

García Abellán entiende que es "la agrupación ins

titucional. de productores .a l.os fines de ordenar las pro

fesiones, defenderlas y presentarlas jurídicamente, en ré-

gimcn de ilutogobié:rno y coldLordción con el .t:st.ado respeE_ 

to de su acci6n económica y político social.". (S) 

De acuerdo a la definici6n de P~rez Botija "es una 
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asociaci6n de tendencia institucional, que redne a las -

personas de un mismo oficio para la defensa de sus inte--

reses profesionales".(6) 

En concepto de Juan O. Pozzo los sindicatos son 

"aqrupaciones de trabajadores o de empleados que tienen una-

orqanizaci6n interna permanente y obran como personas de -

derecho para asumir la representaci6n del grupo asumiendo la 

defensa de los intereses profesionales y la mejoría de las -

condiciones de vida y especia1mente del trabajo de sus miem-

bros". (7) 

Para Manuel Alonso García es "toda asociaci6n de em-

presarios o de trabajadores de car~cter profesional y perma

nente con fines de rep~esentaci6n y defensa de los intereses 

de la profesi6n y singularmente para la regulaci6n colectiva 

de las condiciones de trabajo". (8) 

creernos _que puede prOponerse la siguientP. ~~fiñici6n: 

Sindicato es la persona social, librem6nte consti-

tu!da p~r trabajadores o patrones, para la de~e~sa ~e sus i!!...._ 

t"ereses de clase. 
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C) Fines del Sindicato. 

La asociación sindical es una organizaci6n, un con-

junto de 6rqanos que hace que ella sea propia, una e indivi 

sible. Una organización específica, con funciones y fines-

específicos, de la misma naturaleza, que se vale de medios-

también específicos o no, preciaarnente por ser simplemente -

tal. Asociaci6n fundamentalmente de personas que desenvuei 

ve actividades medios para obtener éxitos y para ser aplic~ 

da en sus funciones y fines no lucrativos . .. 
En principio las funciones y fines de la asociaci6n 

sindical, sea cual fuese su grado jergrquico pueden ser cla-

sificadas en: 

especificas fundamentales 

o 

t!picas principales 

secundarias o accesorias a.típicas 

En la práctica, con todo 1 no es p-oSible disting.uir-

1.as con precisión_. 
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Sus funciones son la defensa de los intereses econ6mi 

cos, industriales, comerciales y agr!colas siendo su activi

dad sumamente delimitada y ello se debe a que su fin es ex-

clusivamente profesional y, por tanto, se deben cuiUar de

él solamente~ Sin embargo, tiene otros fines que son los s2 

ciales, econ6micos, morales y políticos. 

El fin del sindicato es el mantenimiento y mejora de 

las condiciones de trabajar (de los asociados) a trav~s de

la contrataci6n colectiva siendo al mismo tiempo una finali

dad propiamente dicha y un medio para alcanzar ésta. 

Hay que hacer una distinci6n entre sindicatos de.-

trabajadores y de empresarios; aquellos tratan de mejorar -

las condiciones de vida y de trabajo de los asalariados; -

éstos defienden objetivos propios los de car~oter fiscal, -

económico, laboral, comercial, etc. 

Los sindicatos repr~sentan· un interés superior al -

del individuo: el del grupo~ ya sea patronal u obrero. Es

te interés suele ser más elevado, buscando soluciones que-· 

excedan el marco de los intereses particulares. 
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Los fines se pueden agrupar en a) defensa profe-

sional; b) reuni6n de los trabajadores cuyos intereses sean 

afines o conexos; e) permanencia; d) no deben ser lucrati-

vos. 

En resumen, el fin primordial, el que debe ser una m~ 

ta y la norma de cualquier sindicato es el profesional, no

implicando con ello que no pueda y hasta debe tener otros 

secundarios corno obras sociales, culturales, etc. Sin emba~ 

go, nunca debe alejar de sus miras la defensa correcta de

los intereses profesionales. Solo as! podr~ cumplir su mi

sidn. 

O) Principios del Sindicato. 

Los principios pueden constituir un punto de par

tida o por el contrario, una meta intermedia. En esa me

dida los principios podrían ser, de alguna manera, prop6-

sitos o fines intermedios a realizar,: que no valen por si:

miamos, sino en cuanto podrán reaiizar el fin Gltimo. 

Es factible cataiogar los. principios sindicales --
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en doE grupos. El primero abarcará los que son comunes, 

en t rminos generales, a todas las agrupaciones sindica

les; el segundo, supone una doble relación, siendo los tGr

rninos de la primera contradictorios con los de la segunda. 

a) Pr ncipios comunes a todas las corrientes sindicales. 

Principios de unidad. En el sindicato la fuerza --

fund ental depende de la conjunci6n de los trabajadores 

para integrar, en base a ello, un instrumento tan eficaz -

como lo puede ser el patrón gracias a su mayor poder eco

n6mi< .o. El axioma n la unión hace la fuerza 11 podr !a expre

sar ,· decuadamente este principio. La unión de los trabaja

dora· constituye el principio fundamental en que descansa -

la v·da sindical. 

Principio de exclusividad. El principio de exclusi

vid d sindical presupone, explicita o impl!citarnente, un -

sin icalisrno de clase o más ·exactamente, presupone que el 

sin icato comprota el doga de lucha y no el ejercicio.~~ U~ 

rectos de la profesión y la colaboración pública. Implica -

que el sindicato esté integrado por trabajadoreS·o -
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por empresarios, excluyendo as1 a los regimenes mixtos. 

La exclusividad puede producirse en dos sentidos 

diferentes. El primero expresa la idea de que s6lo el 

Sindicato mayoritario tiene la representaci6n del inte-

ré:s profesional ante la empresa. El segundo que es en r_ea

lidad consecuencia del primero, atribuye tambi~n al sin

dicato mayoritario la legitimaci6n necesaria para celebrar

e! contrato colectivo de traba.jo del que será titular de -

acuerdo con la terminología de la ley o administrador con-

forme a 1a más en boga en la vida sindical. 

Lo anterior implica que el sindicato titular tendrá 

.de mariera exclusiva ante la emp~esa la representaci6n de -

sus miembros y además, respecto de todos los trabajadores

de la misma profesi6n si es 9remial o de la empresa o indus

tria, si es simplemente el mayoritario, la administraci6n e~ 

elusiva del interés profesional. 

Principio de autonomía. Autonomía significa en lo 

-esencial, la posibili~ad de dictarse para sí mismo normas 

de conducta, ~sto es, establec~r.un régimen jurídico. 
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La autonomía se plantea siempre en función de rel~ 

ciones: con los propios trabajadores# con el empresario,~ 

con el Estado, con otras organizaciones sindicales, de la-

misma o de superior jerarquía (federaciones y confederaci2 

nes). 

Es evidente que l.a autbnom!a se liga con el. princi-

pie de la unicidad sindical. A mayor autonomía corres--

penderá menor fuerza y en una curiosa paradoja se puede-

producir el f en6meno de que la absoluta independencia 

sindical implique el qrav!srno riesgo de no tener la fueE 

za suficiente y que ello conlleve la pérdida de la aubono

m!a. 

Principio de democracia. Esta idea expresaría el

principio de que el gobierno sindical ha de ser siempre -

un gobierno de las mayorías, 

Nuestro derecho positivo est~ construido, a este -

propósito, en base a la idea democrática, segrtn se des

prende del segundo p~rrafo del apartado VII del art. 371 -

de la Ley Federal del Trabajo que al referirse a las·asa~ 

bleas dispone sin dejar margen para una fórmula difCre"nte 
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que las resoluciones deberán adoptarse por el cincuenta 

y uno por ciento del total de los miembros del sindicato o 

de la secci6n por lo menos. 

El principio considerado postula la atribución de -

iguales derechos e igual. tut~la juríd'ica . de éstos a to-

dos los miembros del cnte"profesional, postula igualmente -

la consagraci6n del régimen de las mayorías y minor1as en 

la actividad interna y externa¡ postula tambi6n la provisión 

de cargos por elección mediante, generalmente, sistemas de-

representaci6n proporcional. (9) 

b) Los principios discrepantes. 

Nacionalismo o internacionalismo. El nacionalismo -

a ultranza se presenta como tesis burguesa que sin decirlo-

de una manera clara, antepone a los intereses de clase, --

los signos externos de su dominación: re:ligi6n himno band~ 

ra, constumbres, tradiciones, idioma, terruño, provincialis-

~o .. 

El nacionalismo o chauvinismo corno tradicionalmente -

es conocido, constituye un factor formidable de defen-
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sa burguesa. Los países desarrollados han superado ya -

los prejuicios del nacionalismo, pero entre los subdesa-

rrollados y aquellos que est~n en vías de desarrollo, el

cultivo del nacionalismo constituye una tarea esencial de la 

burguesía que no duda en apoyarse en el internacionalismo -

econ6mico: empresas multinacionales, para lograr sus prop~ 

sitos. 

Unicidad y pluralidad. Unicidad segan el dicciona

rio expresa la calidad de dnico. Da la idea de que solo un

sindicato pueda tener la representaci6ri de un determinado -

sector de ·los trabajadores. Con la expresión unidad Sindi

cal se alude frecuentemente: 

1.- A la existencia de sindicatos únicos por categoría pro-

fesional. 

2.- A la existencia de· sindicatos tinicos por ramas de la pr~ 

ducci6n. 

3.- A la unifiFaci6n bajo entidades superiores y sin perder

su personalidad jur1dica propia de unidades sindicales 

existentes. 

4.- A la atribución a ciertas y determinadas entidades sind.f. 

cales de exclusivo derecho de representaci6n ·ante 
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determinados supuestos. 

5 .- A la unión de varias agrupaciones sindicales de ·se-

gundo o de tercer grado~ 

Tanto la ley vigente como la de 1931 proclama la -

tesis del pluralismo montada en una autonomía absoluta int.!:_r 

sindical.. 

Sindicalismo de gestión, de cogesti6n y autoges--

ti6n. El sindicalismo- de gestión sustenta el principio -

de que en el conflicto de clases, a los trabajadores les 

corresponde, solamente, el procurar l.a mejor!a de sus coE_ 

diciones de trabajo, respetando la autonomía empresarial -

y el sistema capitalista. La ccgesti6n aceptando 

el capitalismo, intenta que sindicatos y empresarios co~ 

partan la responsabilidad del manejo de las empresas 

(Alemania Federal) • La autogesti6n parte del supuesto 

de que las utilidades compartidas deben invertirse en -

la adquisici6n, de conformidad a las fó~mul~~ ~apitAlis-

tas, de las acciones de las empresas, para que los obreros -

convertidos en accionistas, llegen a controlarlas Y.dirigir

las en su propio beneficio (Perd) o bien, en. una eco--

nomía socialista moderada (Yugoslavia)·, que el. control 
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de las ~mpresas lo ejerzan los sindicatos, sin perjuicio -

de la intervención de representantes estatales. (10} 

E) Clasificaci6n de l.os· Sindicatos o 

Clasificaci6n desde el punto legal. Los sindicatos

de trabajadores, 6iguiendo un criterio de profesiOnalidad -

que no atiende solo a 1a actividad sino tambi~n al lugar -

en que se realiza, ésto es, a la naturaleza de empresa, se 

dividen de la siguiente manera: 

a) Gremial.es 

ti) De empresa 

e) Industriales 

d) Nacionales de industria 

e) De oficios varios 

Los sindicatos patronal.es aceptan igualmente una -

división, pero el primer Criterio de clü~ifica~i6n, pre

visto en l.a fracción I del;. artículo 361 de ·1a L·ey· Fede--- · 

ral del Trabajo, no se acompaña de una denominación esp!!_ 

c1fica. As1 se habla de sindicatos formados por patrones 

de una .o varias ramas de actividades .Y sindicatOs na-

. cionales que se integran cuando patrones realizB.n · ·sus ac-
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tividades en distintas Entidades Federativas, El primer 

grupo corresponde a un concepto local de sindicato. 

Lo caractcr!stico de la clasif icaci6n legal consi~ 

te en que s~ mezclan tres criterios diferentes, por lo -

que hace a los sindicatos obreros y solo uno de ellos;

el territorial, sirve para clasificar a los patronales. 

As! se hace referencia a la actividad del trabajador {gre-

rniales y de oficios varios) y la combinaci6n de dos elemen

tos: actividad y territorio (nacionales de industria). 

A esta clasificaci6n cabe incorporar las denomina

ciones que se han incorporado a la ley con respecto a los

sindicatos universitarios. En términos del art. 353-~·de--

ben considerarse los siguientes: a) De personal acad~mico;

b} De personal administrativo; e) De institución. 

a) Sindicatos Gremiales. Dispone la fracci6n del -

art!culo 360 de la Ley Federal del Trabajo que l~s si~di

catos gremiales son "los formados por trabajadores de una 

misma profesi6n oficio o especialidad 11
• (11) La for-

ma gremial es la más antigua del· sindicalismo. Constituye 
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el lazo que une al sindicato con las viejas estructuras

provenientes de la Edad Media. En el sindicato gremial -

es la actividad com~n la que une a los hombres, pero en

los términos de la ley el concepto supera sus limitacio-

nes originales y comprende a todo tipo de actividades: pr2 

fesiones, oficios e especialidades. 

b) Sindicatos de empresa. En la fracción II del -

Art. 360 de la Ley del trabajo se precisa que son los

"formados por trabajadores que presten sus servicios en

una misma empresa" .. (2) El factor que se tiene en cuenta,

es solamente, el de la adscripci6n a una misma ncgociaci6n. 

Es fácil que los trabajadores más capacitadqs impongan -

sus dec.isiones a quienes, aan pudiendo ser mayoritarios, C!!, 

recen de preparación adecuada. Ante esa posibilidad los

sindicatos de empresa pueden integrar secciones sindicales·, 

con derechos paralelos independientemente del nWnero de sus 

componentes y establecer formas de direcci6n sucesiva. 

e) Industrial. A ellos se refiere la fracción III -

del Art. 360 de la Ley Federal del Trabajo, señalando que 

son los 11 forrnados por trabajadores que presten sus servi--
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cios en dos o r.t.1.s empresas de la misma rama industrial". -

(13) El Factor que aglutina es la actividad empresarial. 

El sindicado industrial presenta, sin duda, ventajas 

considerables. Expresa una unión externa que amplfa la -

fuerza obrera. Puede afirmarse que constituye un verdadero

sindicato clasista. Pero por otra parte corren el riesgo -

los trabajadores que ingresan a ellos de ser gobernados.des

de afuera, sin contemplar realmente el interés específico -

de los obreros de una deter.minaCu c:nprc~a. 

d) Nacionales de industria. Son "los formados por -

trabajadores que presten sus servicios en una o varias em

preSas de la misma rama industráal, instaladas en dos o rn~s

Entidades Federativas". (14) (Fracción VI del Ar.t. 360 de la 

Ley Federal del Trnbajo) . 

e) De oficios varios. En la fracción V del Art. -

360 de la Ley Federal. del Trabajo se dice que son los

"formados por trabajadores de diversas profesiones. Es-

tos sindicatos aclara ~l precepto jolo púUidn consti-

tuirse cuando en el municipio de que se trata~ c1.m!nimo-
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de trabajadores de una misma profesión sea menor de veinte". 

(15) 

Estas aituaciones nacieron por la necesidad de facili 

tar la creación de organizaciones sindicales en los peque-

ñas poblados, que no reúnen, por lo menos a veinte traUajad~ 

res· de .la misma especialidad, que es el ndmero mínimo para -

la constitución de un sindicato obrero. No tiancn ciertame~ 

te mucha importancia, pero es obvio que se justifica el ha--

ber permitido su creación. 

Aquí plantearemos una clasif icaci6n atendiendo a -

la tendencia que cada tipo sindical representa. 

Corporativismo y Democracia Sindical. 

Lo carecter!stico del sistema consiste en el agru

pamiento de los sujetos por actividades de manera forzosa, 

haciendo coincidir, en su caso, dencro üe los mi=~os grupos 

a patrones y trabajadores, bajo ia direcci6n de cuadros de

s~gnadoS por el Estado. 

La democracia sindical sup.on"e, ~n cambio, ~l eje_! 
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cicio de lo que se denomina libertad sindical, autonomfa -

sindical y derecho de afiliaci6n sindical. Implica una po~ 

tur~ de respeto a las decisiones m..~yoritarias y obliga al 

Estado y a los empresarios a mantenerse al margen de las o~ 

ganiza~iones sindicales. Esto es, cierta~ente m~s teórico -

que real. 

Sindicatos Clasistas y Sindicatos Mixtos. 

Se entiende por sindicato clasista al que agrupa solo 

a los trabajadore's o solo a patrones. Por sindicalismo mix

to se conoce aquel al que concurren tanto patrones como tra

bajadores. La fracción XVI del Apartado A del Artículo 123 

Constitucional evidentemente se refiere a los sindicatos -

de cl-;ise cuando menciona que se trata del derecho de "coli-

garse en defensa de sus respectivos intereses". (16) Ade-

rnás la ley reglamentaria en sus artículos 355 y 356 plantea, 

sin lugar a dudas, el mismo sindicato clasista de trabaja

dores o de· patrones. 

El Sindicalismo Unitario y el Sindicalismo Plural·. 

La forma de sindicalizaci6n Onica atiende a la cons--

tituci6n de la organizaci6n, m~s que a su actividad. De 
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esa manera el principio de la sindicalizacidn Gnica supo-

ne que "en cada regi6n, empresa o industria, no puede for

marse sino un sindicato". (17) 

El sindicalismo plural permite la forntaci6n de di-

versos sindicatos con respecto a la misma unidad, econ6mica

empresarial o para una región o industria. Estrechamente

vinculada a esta forma sindical, la ley destaca la importa!! 

cia de los sindicatos mayoritarios a los que atribuye el de

recho de adr.iinistrar los contratos colectivos de trabajo. 

La tendencia mexicana es un favor del sindicalismo -

plural , que parece congruente con el principio de liber--

tad sindical. Sin embargo resulta incompatible con el ---

principio de libertad sindical que aanciona la Constituci6n. 

Solo el sindicato mayoritario tendr~ posibilidad de -

celebrar y administrar los contratos colectivos de traba

jo y de utilizar el recurso de huelga. 
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Sindicatos Políticos y sindicatos de Gesti6n. 

El sindicalismo polftico implica que los trabajado--· 

res no se limiten a formular peticiones dirigidas a la obtc~ 

ci6n de mejores condiciones de trabajo sino·que adem~s, arma

dos con una política definida y, por regla general, vincula-

dos a una organizaci6n polftica específica, persiga los fines 

de ésta, cualquiera que sea su tendencia. 

La organizaci6n de los revolucionarios debe englobar 

ante todo y sobre todo a gentes cuya profesión sea la activ! 

dad revolucionaria. Ante esta característica general de los 

miembros de una tal organizaci6n debe desaparecer en absol~ 

to toda distinci6n entre obreros e intelectuales, por no ha-

blar .ya de la distinci6n entre las diversas profesiones de _

unos. y otros. Esta organización necesariamente no debe ser 

muy extensa y es preciso que sea lo más clandestina posible. 

La fórmula del sindicalismo de gestión tiene induda-

Llt: arraigo en nuestro país, donde ad'n los gr'upos sindi-

cales mc1s rudicales: el llamado sindicalismo indepen--
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diente, con ciertas raíces anarco-sindicalistas matizadas 

de un marxismo criollo, solo verbalmente expone una 

política de antagonismo al Estado y actda dentro de la-

línea puramente econ6mica. Se trata en cierta manera, de 

un antagonismo de grupos que concurren m~s o menos en tér-

minos semejantes, hacia un equilibrio con el poder del Est~ 

do. 

Sindicatos Blancos o Amarillo y'Sindicatos Rojos. 

' Tiene cierto arraigo popular y aun doctrinal, la --

costwnbre de clasificar a los Sindicatos por colores que 

expresan, o bien el conJ;.rol real. del patr6n sobre el si~ 

dicato (sindicatos blancos o amarillos) o la independencia

del grupo sindical respecto del empresario (sindicatos ro

jos) que nó implica, de manera alguna, una posici6n ideoló

gica detenninada. 

De los sindicatos blahcos dice Baltazar Cavazos que 

n_son los que no defienden los intereses de sus .·agremiados 

y a nuestro entende~ constituyen un mal nacional, siéndo

verdaderaá bombas de tiempo, ·ya que sus 1rderes por no d~ 

fender adecuadamente a sus representados, pr~mero -pi~cn~. 
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d~divas y después las exigen". (18} 

El sindicalismo independiente siempre es clasifica

do de rojo. 

La CTlasificaci6n cromática, pese a su popularidad, -

parece poco seria porque se funda en rigor en una actitud 

de deshonestidad y de divorcio entre los dirigentes y el gr~ 

po obrero. En rigor el ~indicalismo blanco o amarillo no -

es sindicalismo, sino gangsterismo de líderes que no merecen 

serlo. 

Sindicatos Mayoritarios y Minoritarios. 

En M6xico, el atributo de ser mayoritario es condi-

ci6n para la plena ope~ación de un sindicato, pero no lo -

es para su constituci6n. 

El sindicato mayoritario está legitimado para cel~ 

brar un con~rato colectivo üe trabajo o para.exigir de

otra orqanizaci6n sindical, por v!a jurisdiccional, su 

~dministracidn. La deterrninaci6n de la mayor!a implica

una serie de referendum:. recuento 10 denomina la ley, por 
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lo que cualquier constancia de registro de miembros no 

ser~ eficaz para probar ese extremo. El sindicato minar! 

tario mantendr~ una expectativa de derecho para llegar a

ejercer la administraci6n del contrato colectivo si su cam

paña de proselitismo resultan eficaz. 

F) J.os Medios de Acci6n del. Sindicalismo. 

Los medios son instrumentos para lograr los prop6s! 

tos finales del sindicalismo. Estos medios aceptan m~lti

pl.es clasificaciones porque o bien a:on objetivos inmediatos 

que harán factible el objetivo final v.gr., la libertad --

sindical corno condici6n de la constituci6n de sindicatos

que a su vez buscar~n v.gr., la dcsaparici6n de la sociedad 

de clases, o bien se trata simplemente de instumentos es--

pecíficos de lucha que sirven, en la relaci6n diaria, para-

alcanzar determinados objetivos. Los primeros serán me-

dios estratégicos de mayor alcance; los segundos medios -

tácticos, particu1arizados a 1 oR q111=> SI'.! denomir . .:i :r..cdicz d~ -

acci6n_. 

Los medios de acci6n son igualmente susceptibles-

de ser clasificados. se sugiere la siguiente clasifica~ 
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ci6n: 

a) De acci6n directa 

b) De negociaci6n convencional colectiva 

e) De acción org~nica jurisdiccional (comisiones) 

d) Asistenciales 

e) De acci6n Pol!tica. 

a) Los Medios de Acci6n Directa. 

Los medios de acci6n directa non infinitos. Expre-

san la idea de una conducta agresiva, que puede estar de~ 

tro de la Ley o romper con sus limitaciones. En ocasiones -

supone una conducta ilegal pero que bien por ser colectivo,

bien por no ser suficiente, en si misma, r.o genera sancio

nes. El legislador intenta poner trabas a estas conductas 

si tiene, como generalmente ocurre en los países de econo-

m!a capitalista, la iñtención de preservar los intereses -

patronales, aun dentro de una l!nea de democracia social. h 

continuaci6n haremos una breve referencia a ·1as medios de-

acción directa más frecuentes. 

La huelga. Es definida por l.a l.ey . como 11 1.a su~pe.!l 

si6n .temporal del. trabajo .l.l.evada a cabo pcir una coal.i--
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ci6n de trabajadores". (19) De la manera como est<í regule_ 

da en nuestro país 1a huelga constituye el ejercicio de -

un derecho para suspender el trabajo, en una empresa o e!!. 

tablecimiento y no so1o el derecho para dejar de trabajar. -

Ello implica que la huelga sea una conducta activa además -

de pasiva y se considera violatorio de su ejercicio y ofens!_ 

va para los derechos de la sociedad que se trate de susti--

tuir o se sustituya a los huelguistas en el trabajo que de-

sempeña, sin haberse resuelto el conflicto motivo de la hue± 

ga. 

La huelga ha sido convertida en un procedimiento --

añministrativo de trascendencia jurisdiccional que en algu-

na medida, permite un control estatal. 

La huelga no puede ejercerse libremente. En pri--

mer término la ley marca de manera concreta, sus posibles-

objetivos y ~stos suponen que siempre está en juego --

un inter~s colectivo. Exige ei aviso previo por condu.5:, 

to de autoridad y la concesión de un plazo mínimo 

(seiS a diez d!as segcín se trate de empresas ordiriarias ó de". 

empresas de servicios pcíblicos)_, as! como la asistencia-

obliga~oria a una audiencia · de conciliaci6n. Estallada -
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la huelga puede producirse, a petición de parte, la ca

lificación, de tal manera que se determine si cumplió o no 

los requisitos de fondo, fo~-ma y mayorí~. Eventualmente 

la existencia de la huelga se producir~ de una manera au

tomática, de no ser impugnada en tiempo. Por dltirno la

imputabilidad del conflicto ésto es, la determinaci6n de -

la responsabiLidad económica del mismo, será motivo de -

un procedimiento especial, necesariamente promovido por el 

sindicato, que concl.uira'. con lo que se denomina sentencia -

colectiva. 

Si la huelga se ha convertido en un procedioiento -

administrativo, es evidente que, pese a la definición i~ 

condicional solo habrá huelqa cuando se intente en la -

forma orevista en la l.ev. De otra manera solo existir.i -

una huel.qa social, de hecho, aue la lev no aceota y que P2 

dr!a generar, inclusive, responsabilidad penal a quienes -

la llevaron a cabo. 

La huelga por solidaridad. Constituye la huelga -

por solidaridad una causal. exótica, de reducid!sima aplic.a

ci6n en nuestro medio, cuya finalidad es que lOs t:c;aba

jadores de una determinada empresa, como prueba ae su 
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adhesión a los trabajadores huelguistas de otra empre

sa (en huelga existente) , suspenda el trabajo. En cierto 

modo la huelga por solidaridad constituye el instrumento -

jurídico que haría posible la huelga general revoluciona-

ria. 

En el caso de la huelga por solidaridad la ley señ~ 

la que los trabajadores no tendrán derecho al pago de sa

larios ca!dos disposici6n razonable porque cvidentemente

el empresario afectado no es responsable de movimiento el

cUal, a priori, se declara no imputable. 

b) La huelga general. 

"Constituye no solo una táctica sindical y revolu-

cionaria sino un elemento central de la estrategia revolu-

cionaria. Pero no se trata de una huelga preconcebida, -

preparada ad hoc, sino de un fenómeno espont~neo, surgido -

del encadenamiento de circunstancias que llevan a los -

obreros, un poco sin pensarlo, a la paralizaci6n total de -

las labores y corno consecuencia de ello a lograr una trans

formaCi6n del sistema ·pol!tico'!. (20) 
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La huelga de masas como un paro masivo y Gnico del 

proletariado industrial, emprendido como un hecho políti 

co de mayor alcance, sobre la base de acuerdo rcc1pro-

co entre las direcciones del partido y de los sindicatos 

y que, llevado adelante en el orden m.1s perfecto y dentro 

de un eepfritu de disciplina, cesa en un orden más perfecto 

aun ante una consigna dada en el mantente oportuno por los -

.centros dirigentes". 

La historia comprueba que las huelgas ordenadas con 

sentido político, para destruir un sistema, pocos resulta-

dos tienen. 

Corno quiera que sea, si se entiende y acepta a la -

posibilidad de un sindical.ismo pol!tico, la huelga de masas, 

espontánea o preconcebida, constituye un elemento social de 

la táctica revolucionaria, aunque difícilmente desempeña 

una función directa en ia iucha de clases. 

e) Los paros. 

En ia fracción xVII dei Apartado A del Art1cuio -~ 

i23 Constitucional se señala que los paros son un derecho 
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patronal. Sin embargo, en la terminología laboral se 

utiliza la misma expresi6n para referirse a la maniobra -

de los trabajadores derivada de un acuerdo previo, de 

suspender momentáneamente el trabajo: bien en uno o varios 

departamentos de una empresa, bien en la totalidad de las in.e. 

talaciones. 

El paro constituye una conducta ilegal, susceptible 

de generar una acci6n patronal de despido; pero es eficaz

en cuanto representa una acción concertada, de naturaleza -

colectiva, que demuestra una evidente intenci6n de lucha. -

cuando afecta a toda una empresa el paro suele denominarse

"húelga loca 11
• Es sin duda alguna, uno de los medios mti:s -

utilizados de acci6n directa en los casos en que los traba-

jadores tienen verdadera conciencia de clase. 

d) El tortuguismo. 

Esta expresi6n que tiene un significado rea1 en -

nuestro pa1s se utiliza para identificar el trabajo a e! 

mara lenta o trabajo no productivo, ésto es, el que'. rom

pe con las limitaciones temporal.es señaladas ~ cada .~ar~cl_', 
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corno consecuencia de una disminución exagerada del ritmo -

de actividad. 

Es obvio que el tortuguismo constituye una conduE 

ta il!cita en cuanto viola la obligación esencial de los 

trabajadores de ejercer el trabajo con la intensidad, -

cuidado y esmero apropiados y en l.l. forma y tiempo y lu-

gar convenidos. 

e) El ausentismo colectivo. 

La ausencia colectiva por departamento o por turnos, 

que, en s! misma, equivale a una falta injustificada al tra

bajo, insuficiente para que se apliquen castigos espectacH 

lares, pero de una eficacia considerable para expresar una

decisi6n radical de los trabajadores. 

El ausentisrno colectivo puede matizarse, de acuer-

do a las circunstancias, planteándolo en forma conjunta

º escalonada, de manera que se afecte ~ los servicios 

más importantes, sin que se ponga en riesgo d~ despido 

a los trabajadores. 
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f) Sanciones siridicales ficticias. 

Una modalidad del ausentismo consiste en la apli

caci6n de sanciones de suspensi6n, por parte del sindica

to y respecto de determinados trabajadores, que los empresa

rios deben aplicar, si no han tomado las precauciones 

adecuadas en l~ reducción del clausulado del contrato e~ 

lectivo de trabajo. Por regla general ]os sindicatos exi

gen, como una variante de las cláusulas de exclusi6n 

por separación, que las empresas apliquen sanciones de su~ 

pensi6n a los miembros del sindicato que hayan incurrido a 

juicio de éste, en conductas inconvenientes. De esta manera 

se puede lograr, en t~rrninos aparentemente licitas, que·-

ciertos trabajadores claves falten a sus tareas, mediante 

sanciones que no son reflejos de su conducta, sino de una

maniobra sindical para afectar servicios importantes. 

La Negociaci6n colectiva. Constituye uno de los --

medios m~s eficaces de la acci6n sindical. Es instru-

mento pac!fico de convivencia. Mediante la convención -

de las partes reducen la lucha a un entendimiento jurí-

dico-econ6mico y crean normas de conducta válidas para~ 
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su mundo particular y susceptible de instaurar el equi

librio obrero-patronal. 

Con un valor semejante, aunque su formación pueda

ser diferente cuando nace de una convenci6n, puede rnenci~ 

narse el contrato le.y, si bien se trata de una insti tuci6n -

sospechosa ya que puede servir rnjz al inter6s dt:! las --

grandes empresas, como elemento para eliminar la competen

cia, que como f6rmula benéfica a los trabajadores. 

Las Comisiones Mixtas. Tienen cierto prestigio e,

inclusive, un acusado apoyo legal, las comisiones obre-

ro-patronales, que se constituyen 11para el cumplimiento de 

determinadas funciones sociales y econ6micas 11 (art. 392 

T~ey Federal del 'l'ra.bajo) . 

Habitualmente nacen de los convenios colectivos. 

Las comisiones mistas, generalmente paritarias y,

en ocasiones, arbitrales, son "medios orgánico-juris~iccioni!.. 

les", {21) cuya integraci6n debe de hacerse con los trab!!,_ 

jadores más capacitados. En realidad desempeña una fu!!. 
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ci6n conciliatoria que evita que los conflictos trascien-

dan a los tribunales de trabajo. 

En el artículo 392 antes mencionado el legislador ha

dado un especial relieve a c~tos medios pacíficos de la n~ 

ci6n sindical al determinar que sus resoluciones Ser~n eje

cutadas por las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje en los'c~ 

sos en que las partes las declaren obligatorias. Es obvio -

que esta declaración puede ser hecha a priori, e~ decir, de~ 

de el momento en que se convenga la constituci6n de la comi-

si6n y no s6lo .:l partir da cad:.:;. rc:5oluciGn i.>art:..icular. 

Servicios Sindicales de Asistencia Social. El sin

dicato tiene su origen en las organi?.aciones mutualistas de 

los trab~jadores. 

Del. mutualismo surgió el cooperativismo y el paso

a1 sindicalismo fue una consecuencia 16gica. 

Los sindicatos no han perdido, hasta la fecha, 1a

inquietud por continuar desempeñando esa funci6n que ce~ 

J.Jor r~ 
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gla general entre sus miembros y los dependientes de é~ 

tos y en ocasiones, en espíritu encomiable de solidaridad 

social no muy frecuente por desgracia, en favor de sus -

hermanos de clase. 

Las actividades de asistencia social son diversas. -

Las más comunes consisten en la prentaci6n de servicios

m~díco$, quirdrgicos, farnmc6uticos y eventualmente hos

pitalarios, guarderías infantiles, lugares de descanso y, en 

otro orden, cajds de ahorro, tiendas en que se venden art± 

culos de consumo necesario a precios de mayoreo, becas para 

los·trabajadores o sus hijos, etc. 

G) La Libertad Sindical. 

Los hombres amantes de la libertad siempre han lu-

chado porque se respete el principio de la libertad sin

dical que se traduce en cuestiones: dejar al trabajador

cn l~ ~osibiLidad de formar parte de un sindicato o no,

y respetar el derecho qua. tiene para separarse de un sin-

dicato cuando·asi le convenga, a lo que se agrcg~· el dere-

cho del trabajador de elegir, entre varios sindicatos.el -

que prefiera. 
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Entre nosotros el proyecto original de la Ley del 

trabajo de 1931 que fue enviado al Congreso, consagraba -

el principio dz libertad sindical y as~ fue probado, es-

tableciéndose en el artículo 234, lo siguiente: "Se re-

conoce a los patrones y ü los trabajadores el derecho de -

formar sindicatos, sin que haya necesidad de una autoriza-

ci6n previa. A nadie se puede obligar a formar parte de un

sindicato a a no formar parte de él". N~s attn, el Legisla

dor, que mostr6 suma cautela al señalar sanciones de inexis

tencia, consider6 de tanta importancia el respeto al prin-

cipio contenido en el artículo transcrito que En el siguieg 

te artículo 235, orden6: "Cualquiera estipulaci6n que esta-

blezca multa convencional en caso de separaci6n del. sind.i 

cato o que desvirtué de algGn modo la disposici6n contenida 

en el artículo anterior, se tendrá'. por no puesta". 

Debemos aclarar que la libertad para asociarse irnpl! 

ca la libertad para no asociarse. La prin1era es positiva -

y la segunda es negativa.· 

A pesar de lo anterior, las Cámaras adicionaron e~ 

tos preceptos con otro artículo que tom6 el ntíIÍ1ero 236, 
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en que se anula el principio de libertad sindical, pues -

se establece la cl~usula de e..~clusiGn por separaci6n, 

al disponer que los sindicatos de trabajadores tienen d~ 

recho a pedir y obtener del patr6n la separaci6n del tra

bajo, de sus miembros que renuncien o sean despedidos del 

sindicato, cuando en el contrato respecti\ro existan la 

cl~usula de exclusi6n. 

La cláusula de exclusí6n desconoce el derecho de-

libertad negativa de asociaci6n profesional reconocido en

la Constitucidn y en la ley ordinaria, pues por ejercita~ 

lo un trabajador se le sanciona en ferina durísima: el de.:! 

pido del empleo. 

A nuestro modo de ver, tambi~n la cláusula de exclu

si6n de ingreso, es inconStitucional. (22) 
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CAPITULO IV SEMBLANZA DEL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES 

DE LA EDUCACION. 

A) Breve Historia del S.N.T.E. 

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educaci6n

se ha distinguido por participar en las luchas más importantes 

del pueblo de M~xico. 

La CROM fue la primera organizaci6n obrera mexicana -

aparecida en 1918, en la que intervinieron en su constituci6n 

algunos maestros. A raíz de esta org~nizaci6tt surge la Conf~ 

deraci6n de Uniones Magisteriales que agrupa a diferentes 

maestros diseminados en algunos estados, donde encuentran eco 

las justas demandas de su tiempo. 

Al paso del tiempo los maestros siguieron agrup&ndose 

en diferentes siglas de acuerdo al momento hist6rico y a las

demandas e inquietudes m~s comunes destacándose entre otras -

las siquien~cs organizaciones: 

La Uni6n de Directores e Inspectores Federales de Educaci6n. 

La Confederaci6n Mexicana de Maestros. 

La Internacional de Trabajadores de la Enseñanza. 

El Frente Unico Nacional de Trabajadores de la Enseñanza. 

La Confederación Nacional de Trabajadores de la Enseñanza. 

La FedtrQción Mexicana de ios Trabajadores de la Enseñanza, 

fines de 1936. 
El.Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de la República -

Mexicana. 

El Frente Mexicano de Maestros, apéndice de la Confederaci6n

Nacional Campesina. 

Sindicato Mexicano de Maestros y Trabajadores de la Enseñanza. 
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Para llegar al momento en que era necesaria la unidad 

entre todos los maestros, aceptando la invitaci6n del Presi-

dente Manuel Avila Camacho para efectuar el Congreso de la Uni 
dad, que se celebra en dicie~br.e de 1943, y que da nacimiento 

al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educaci6n, preci

samente el 30 de diciembre de 1943. 

A partir de esta fecha en que se elige el primer Comi 
té Ejecutivc Nacional del Sindicato Nacional de Trabajado-
res de la Educaci~n, encabezada por Luis Chávez Orozco, el m~ 

gisterio nacional cmpic~a a alcanzar sus conquistas. 

Se efect~a el Primer Congreso Nacional Ordinario. 

Celebrado en l.a Ciud.:i.d de Ht;xico. 

El Segundo Congreso Nacional Ordinario. Celebrado en la ciu

dad de M~xico en julio de 1945, donde se desconoce a Luis Ch! 

vez Orozco, quedando como Secretario General el Profesor --

Gaudencio Peraza Esquiliano. 

Primer Congreso Nacional Extraordinario realizado en 1946, 

del 13 al 15 de enero en Cuernavaca, cuya determinación prin

.cipal fue ratificar como Secretario General al Profesor Gau-

dencio Peraza Esquiliano. 

Segundo Congreso Nacional Extraordinario, se celebr6 en la 

Ciudad de Acapulco Guerrero, los días 28 de febrero, 1,2 y 3-

de marzo de 1949, eligiéndose como Secretario General al --

Ingeniero Jesús Robles Martinez. 

El TArr.@lr·éongrczc N.:J.cioniil Ot:<l.i.nttrio, se realíz6 en la Ciu-

dad "de Ourango, Durango, del 17 al 19 de noviemb.re de 1~52, -

donde resultó electo Secretario General el Profesor Manuel -

S~nchez Vite. 
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El IV Congreso Nacional Ordinario, se llev6 a cabo nuevamente

en la Ciudad de Acapulco, Guerrero.del 17 al 19 de noviembre -

de 1955, donde fue nombrado el Profesor Enrique w. Sánchez co

mo Secretario General; durante su gesti6n se construy6 la C~sa 

del Maestro y se hizo la adaptaci6n del local para el estable

cimiento del Auditorio del Magisterio. 

El V. Congreso Nacional Ordinario, se realiz6 en la Ciudad de

Monterrey Nuevo León, del 20 al 23 de noviembre de 1958, eli-

gi~ndose Secretario General al Ingeniero Alfonso Lozano Bcrnal. 

El VI Congreso Naciondl Ordinario, se c~lebr6 en Chihuahua, -

Chihuahua, del 22 al 24 de noviembre de 1961, nombrándose Seer~ 

tario General al Profesor Alberto Larios GaytSn; precisarnente

en su período ~e construyó el edificio central de1 S.N.T.E., -

en Venezue1a 38, México 1, D.F. 

E1 VII Congreso Nacional Ordinario, se llev6 a cabo en la Ciu

dad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca1 del 19 al 21 de diciembre de -

1967 donde se eligi6 Secretario General al Profesor y Licenci~ 

do F~lix Vallejo Martfnez. 

El IX Congreso Nacional Ordinario, tiene lugar en la CiudaU de 

Nuevo Laredo, donde sale como Secretario General el 1ngeniero

Carlos Olmos Sánchez. Esta gesti6n se distingue por ser alta

mente antisindicalista, el maestro de baae es ignorado en sus

peticiones esenciales y los miembros del Comité Ejecutivo Na-

cional pierden todo derecho de opini6n en los necesarios ajustes 

que deberían realizarse¡ el Comit~ Ejecutivo Nacional era un -

solo hombre de fingida aristocracia, en algunas ocasione~ ~e

r~rmiti~ ~bicr~~munt~· lu lntromisión a través de representantes 

de otras organizaciones y grupos reaccionarios que, agazapados

en el pensamiento sindicalista encontraron beneficios persÓn~~-
1es, en los meses de agosto y septiembre, sin haber realizado -

gesti~nes de verdadero avance po1ftico sindical, el Secretario-



General del S.N.T.E. Carlos Olmos Sfinchez, con ardid publi

citario di6 algunas infor~nciones a la prensa en las que de-

c~a que las demandas del magisterio nacional alcanzar1an el -

~xito deseado y donde supuestamente asum1a actitudes de gran

defensor, sin embargo, las promesas nUnca llegaron, lo que -

lleg~ fue un sisteroa de pago diferente a espaldas del Comité

Ejecutivo Nacional. 

Era necesario el cambio, la transformaci6n del repre

sentante unipersonal, la inminente necesidad de acabar con el 

sindicalismo que dejaba acumular los problemas y demandas sin 

tener soluciones favorables. 

Fue así como la mayoría de Secretarios del Comit~ Ej~ 

cutivo Nacional, despu~s de deliberar sobre los diferentes -

abusos del Secretario General decidieron,al mando de Carlos -

Jonguitud Barrios, acabar con esa situaci6n tan denigrante -

para el magisterio nacional, y con aguerrida actitud se acor

d6 suspender de sus funciones al Secretario General, Carlos -

Olmos Sánchcz y consignarlo al Comité Nacional de Vigilancia

asumiendo la responsabilidad moment§neamente al Profesor Eloy 

Benavides Salinas que fung1a como Secretario de Trabajo y Co~ 

flictós. 

A1 desconocer a Carlos Olmos Sánchez como Secretario

General del Comité Ejecu.tivo Nac.ional, se c::onvoc6 de inmedia

to a Consejo Nacional Extraordinario que hubo de celebrarse -

los d~as 26 y 27 de septiembre de 1972 en la ciudad de Méxi

co, donde el Profesor Eloy Benavides Salinas explic6 las raz~ 

nes por las que los Secretarios del Comité Ejecutivo Nacional 

antes-mencionados acordaron suspender de sus funciones ~l ·Se

cre.tario Ge!1eral, Carlos Olmos sánchez, solicitando al Comit~ 

de ·vigilancia su actitud enérgica, para tal suspefu:dtSn, ·salv!! 
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guardando asf la unidad y autonom1a del mismo, asi como la le

gitimidad del magisterio nacional.• 

El 27 de septiembre de 1972, el Profesor Eloy Benavi-

des Salinas se hizo cargo de la Secretaria Gene~al del Comit6-. 

Ejecutivo Nacional del S.N.T.E., y el d1a 29 del mismo mes y -

año, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje lo recen~ 

ci6 como nuevo Secretario General del S.N.T.E. 

En el X Congreso Nacional Ordinario efectuado en La -

Paz Baja California el 31 de enero de 1974 es electo el Profe

sor y Licenciado Carlos Jonguitud Barrios quien tiene como m~

ri tos~ al término de su gesti6n. 

A) El establecer una ªdoctrina política que provea de

ideas, cuadros iniciatiVos, t~cticos, estrategias y medios de

organizaci6n que operen en coordinaci~n con la función ejecu-

tiva del Sindicato esta corriente es llamada 11 VANGUARDIA REVO

LUCIONARIA" • ( l) 

B) ~jar dinero en caja y las propiedades del S.N.T.E.

sin ·gravamen. 

C) Cre6 una alianza maestro-campesina con el fin de -

unir de una manera real ·los problemas y las soluciones en el -

campo mexicano. 

O) La realizaci6n del Primer Congreso Internacional de, 

EducadoreS del Tercer- Mundo (evento int.ernáciona 1 de ·Educaci6ri) : · 

E) La realización del Primer Congreso Popular Nacio_n,al 

d~ Educación y la Fundaci6n' de la Acadenlia Naci~nal d~ la C~l· 
tura. 
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F) Así como logros en escalaf6n salario, prestaciones. 

G) Pero sobre todo su principal rn~rito, fue el de ser

un l~der que con el ejemplo demostró que un sindicato con me-

tas planeadas a corto y largo plazo puede fortalecer su uni
dad dentro del contexto nacional. 

En el XI Congreso Nacional celebrado en Guanajuato se 

elige al Profesor Jo~ luis Andrade Ibarra. 

En el XII Congreso Nacional de Chetumal Quintana Roo,

es elégido el Profesor Ram6n Mart1nez Mart1n como Secretario -

general. 

En Cozumel Quintana Roo en el XXII Congreso resulta el 

Profesor Alberto Miranda Castro y en el XIV de la Paz Baja Ca

lifornia es electo el Profesor Antonio Jaimes Aguilar. 

ºEl Sindicato se ha desarrollado en funciOn a 3 princ!_ 

pi.os rectores: Unidad, democracia y autonom1a". (2) 

Por Unidad se entiende el consenso de la comunidad si~ 

dica1 a la persuaci6n razonada y razonable de sus dirigentes

en favor de una iniciativa, de un programa de actividades o de 

un cbjcti~c ccnc=cto. 

Democracia, el sistema que propicia la partlcipaci6n -

de todos y la suma de las minor1as a los acuerdos de' las mayo.

r1as. 
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Autonom.1a es establecer que las posiciones po11ticas

que ocupan los maestros sean producto de la fuerza y unidad -

de la organizaci~n sindical. 

La lucha del S.N.T.E. ha sido de años y sus Gltimas -

conquistas se enumeran a continuación. 

- Se adquieren los incrementos directos e indirectos al sueldo 

base de los trabajadores de la educación. 

- se a~pl~an los incentivos econ6micos en la licenciatura Ll, 

L2, L3, como estimulo legitimo al esfuerzo del magisterio por 

su superaci~n personal. 

- Se alcanza la igualdad salarial en las Escuelas Normales, -

Vocacionales, Tecnol~gicas y Escuelas Superiore.s del :rnstitu

to Polit~cnico Nacional, "que sufrian la desigualdad en rela-

ci~n con otras instituciones superiores. 

- se regulariza el suelo base a interinos y supernumerarios -

quienes injustamente sufrfan marginaciones. 

Los derechos de los trabaj8dores de la educación no -

tienen categor~as y por ello se luch~ por lograr la conquista 

econ~mica para los compañeros administrativos, t~c~icos y ma

nuales de 10, 15! 20, 25 y 30 años de servicio con un importa~ 

te incentivo. 

- La nivelac:i 6n Salarial. de :-:lS:!icc:;, y pal.·d¡uGUicos en· rela--

ci6n con- los sueldos de la Secretaría de Sal.ubrida<'.1 ·Y As'iS.~e!}_ 
cia, adscritos a la Dirección General de Higiene Escolar. 
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En la superaci~n profesional, se di~ un avance deter
minante con la creaci6n de la Licenciatura, Maestría y Docto

rado fundamentalmente con 11 El Decreto del Licenciado Jo
s~ L~pez Portillo, Presidente Constitucional de los Estados-
Unidos Mexicanos, y que a petici6n del S.N.T.E., crea la uni

versidad Pedag~gica Nacional el 29 de agosto de 1978 11
; (3) -

instituci~n que impulsa a la profesionalizaci6n del maestro,
contribuyendo a la consolidaci6n de M~xico a trav~s de los nu~ 
vos profesionistas con grado acad~mico para servir mejor a -
las generaciones. 

La gran Central de Abastos y el nuevo edificio sindi
cal, asi como el auxilio en la remodelaci6n de edificios Sin

dicales en el Pa~s, casas del maestro, hoteles y centros de
esparcimiento de los Trabajadores de la educación; incremen
tando el patrimonio del Sindicato. 

B) Estatutos del Sindicato. 

"La potestad que tienen todos los sindicatos de el.abo

rar ·sus p~opios .estatutos es el ejercí.cío de una Oelegaci6n -
Legislativa ya que en pri¡ner t~rmino, la Ley, reconoce ta1 ac
ti~idad, la regula e impone ciertas coerciones al contenido del 
estatuto11

• (4) 

El ·estatuto sindical en ciertos supuestos reviste el. -

car&cter de acta constitutiva, presupone ademSs el ·acto jul:!~! 
ca de reconocimiento en cuanto ~s recibido por la administra-
ciOn. Caractertstica general del estatuto es. la de Conátituir 
ia norma de autoorganizaci6n ,:,erdadera columna Vertebra.!- del -
sindiCato, en el estatuto· se contiene.el conjunto.de-_ 
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normas que regulan 1~ re¡aci6n del sindicato con sus miembros, 

de estos entre si, y del sindicato con otras entidades de cará~ 

ter diverso. 

Las formal~dades de elaboraci6n emisi~n y legalidad del 

estatuto son las siguientes: 

Elabor~ci6n como norma t~pica del Derecho Sindical rnte.!_ 

no expresi~n del principio de autonom~a, el estatuto es elabor~ 

do ~ntegramente por el sindicato, quiere decir que ninguna in-

~ervenci~n extraña a la entidad constituyente o constituI.da -ni 

siquiera la estatal-interfiere l~ elaboración, pues, respecto

de esta a1tima su presencia en el estatuto es sólo negativa, ya 

gue oper~ deVolviendo aquél, para rectificaci6n o nueva elabor~ 
ci6n, cuando las normas que contenga no se ajusten a las supe-

rieres que la ley contuviere al respecto. 

La emisi6n del estatuto es la manifestaci6n externa de

la ap.robaci~n sindical del mismo. El· estatuto como tal, sólo -

puede emanar de la volunta<;r. comt:in de todas las formantes de la

entictad en el momento de su constituci6n, expresada en asamblea 

general que conVc>gue y reuna a todos sus miembros fundadores. 

La legalizací~n del estatuto, diversa de su validez de

derecho interno se concret~ en.el acto admin~strativo de su ---

,.Presenta.ci~~ para. i·~9istro o ·para dep~sito, acto és.te de doble"":" 

finalidad pese a.que alg1'.ln sector doctrina~ solo le confiera -

significaci~n publicitar!~. La doble finalida~ estri_ba, e~ la
reCepci~n por parte del Estado de la juricidad inicial del est~ 

tuto y ·efectivamente en su publ~cid·ad. Con todo, reviste mayor 

inter~s.la primera, por lo tjue se declara ¡a adecuaci6n del es

tatut·~ al Derecho· establecido •. ·es) 
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Los estatutos del S.N.T.E. se forman de la siguiente 

manera: 

- Con unn dcclnrnci6n de principios como introducci6n. 

- El Cap.ttulo I que es la conti"nuaci6n lema y domicil.io. 

- Los cap~tulos IV, XVII referente a sus miembros, admisi6n, -

expulsi6n, derechos y obligaciones. 

- Los cap~tulos III, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV,

XV, XVIII donde se describe la estructura orgánica y las no~ 

mas de funcionamiento de los órganos sindicales. 

- El patrimonio y cuotas sindica1es son considerados en el cap! 

tul.o x:rx Y xx. 
- Un cap~tulo especial donde se considera el DERECHO DE HUELGA

xx:r. 

C) Estructura Interna. 

El Sindicato se integra por: 

"Los trabajadores de base al servicio de la enseñanza -

dependientes de la Secretar~a ~e Educaci~n P~blica, de
los Gobiernes de los Estados, de los Municipios, de las 

empresas del s~ctor priVado, de los organismos descentr,!! 

lizados, as~ como jubilados y pensionados en el servi-
cio educativo de las entidades citadas". (6) 

Su estructura es la siguientei 

I Delegaciones· Sindicales. 

II Secciones Sindicales. 

I.- Las delegaciones sindicales están ~armadas por los miembros 

adsCritos a una zona escolar o centro de ·trabajo p·ostprimari~ .. -

admiilistrati~o o extraescolar se constituyen ae 1 a 999 ., c"on' io.:..: 
miembros, ae 1001 a 2500, 20 miembros de 2500 a 5000, 30 miem--
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bros de 5000 en adelante 40 miembros. 

Las condiciones geogr~f icas o administrativas pueden -

determinar que en una misma secci~n haya m~s de una Oelegaci6n

o que por el contrario al no reunir los mtnimos establecidos -

los trabajadores pueden designar a· uno de sus mieJnbros como su~ 

representante sindical. 

II.- Las secciones sindicales son ~nidades org~nicas del 
s.N.T.E. formadas por el con~unto de traba)adores que integran-· 

las Delegaciones Sindicales de una entidad ~ederativa o regi6n

del Pa~s que lo amerite, a excepci6n del Distrito Federal y --

del Estado de ~xico que funcionan con cuatro y tres secciones
:r:espect.ivamente todos los a'emaB' estados t:uncionan con una ·sola

secci6n. 

Seg~n el art~culo 37 de 1os estatutos del s.N.~.E •• 
los ~rganos de gobierno en orden jer~rquico son: 

I. EL CONGRESO NACJ:ONAL. 

II. EL CONSEJO NACIONAL. 

III. EL COMITE EJECUTIVO NACIONAL. 

IV. EL COMITE NACIONAL DE VIGILANCIA. 

V. EL CONGRESO SECCIONAL. 

VI. EL PLENO DE REPRESENTANTES DE COMITES EJECUTIVOS. 

VII. EL COMITE EJECUTIVO SECCIONAL. 

VIII. LA ASAMBLEA DELEGACIONAL. 

rx. EL COMITE EJECUTIVO DELEGACIONAL." (7) 

A continuaci6n explicar~ cada uno de ~stos 6rganos: 
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I .- E~ CONGRESO NACIO~AL puede se~ ordinario o extrae~ 

dinario, el ordinario se realizar~ cada tres nños y en el se el! 

ge CO~ITE EJECUTIVO NACIONAL, e1 extraordinario se efectuará -

por acuerdo expreso del Consejo o Congreso Nacional; o por el -

Cornit~ Ejecutivo t?.'.lcional y el Comit~ Nacional de Vigilancia -

c:uando as~ le re"quieran asuntos o problemas de interés general. 

II.- E~ CONSEJO NACIONAL se realizarS al cumplir 18 me

ses de haber sido elegido el Comit6 Ejecutivo Nacional con facu! 

tades tan importantes como reformar y adicionar loe cstatutos,

expedir reg1arnentos, aprobar el presupuesto de egresos, destituir 

y substituir a miembros del Comité Ejecutivo Nacional y de Vigi

lancia etc. 

III.- El COMITE EJECUTIVO NACIONJU. es el ~rgano supe--

:rio:r permanente de Gobierno del S.N.T.E. lo representa y es el

responsable de que se cumplan los ordenamientos de los estatu-

tos y el ejecutor de acuerdos y resoluciones emanados del Con-

greso y el Consejo Nacional. 

r.v. - .EL COMITE Nt~CI:ONAL DE VIGILANCIA es un 6rgano per

manente que tiene como funci~n la de revisar que la conducta de 

los dirigentes no afecte el ejercicio de sus obligaciones as1 -

como el cumplimiento de las normas. 

V.- E~ CONGRESO SECCIONAL puede tambi€n tener el car~c

ter de ordinario y extraordinatio, en el pri:nero se elige comi

t~ ·ejecutivo secciona! y se reYitotm i.n:Co.L.:uu.~s· c'lc;:l Co¡nit.~ sa1.ia!! 

te y en segundo se tratan asuntos de inter~s para la secci6n·pr~ 

via conVocatorÍa del Comit~ Nacion~l ya se~-por Solicitud del -

comit~ Secciona! o por que la mayor~a de las delegaciones as1 ~ 

lo pidan. 
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VI.- EL PLENO DE REPRESENTANTES DE COl'IITES EJECUTIVOS 

tiene por objeto que se rindan los informes de trabajo del Se

cretario General y de su comité, informar sobre los acuerdos -

de los Congresos y de los Consejos Nacionales etc. 

VII.- EL COMITE SECCIONAL, sus funciones son similares 

al Nacional sólo que a ni~el de estado o regi6n del País. 

VIII y IX. - LA ASAMBLEA y EL COMI'l'E EJECU1.r1vo DELEGACIQ 

NAL. Las diferencias importantes con la Nacional y la Seccio-

nal es que ésta se r~aliza cada 90 d1as que todos sus partici

pantes tienen voz y voto u. diíerenciil de lo. Nacion<J.l J." lo. Scc

cional que se integran por delegados que representan a un nGm~ 

ro superior. 

D) Toma de Dec1si6n. 

Al estudiar los estatutós del S.N.T.E. se deduce que -

las decisiones se toman desde las delegaciones en Asambleas ha~ 

ta Consejos y congresos Nacionales pasando por plenos y Congre

sos Seccionales, al ser el sindicato más grande de Latinoam~r! 

ca con m~s de un milt6n de agremiados sus f6rmulas de discusi6n 

son complejas,van de lo particular a J.ri general,de la escuela 

a centro de trabajo hasta la reuni~n cada tres años a nivel na

cional de representante~ de todo el pais donde se ha de elegir -

al 11u~vo comit;; ejecutivo n~cionc¡l,.l~::; cl!r.:plcn ~ tro.y~!! d!!l -
tietr¡po no s6lo a tres años ,que es lo que dura un comí t~, sino q_Uf7" 

la unidad del sindicato lo ha hecho perdurar rn~s all~ de lo que 

duran sus dirigentes, es importante aclarar que el secre.tario -

general del Comit~ Ejccuti~o Nacional según el art. 33 de lOs -

estatutos vigentes uen ning~n caso y por ningtín motivo pod~á ·--
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volver n ocupar la Secretar~a General ni desempeñar otro pue~ 

to en el Comité Ejecutivo Nacional del S.N.T.E. o en el cuerpo 

de coordinadores." (8) pero en un af~n de reciclar la experie~ 

cia obtenida por éstos lideres se forma un grupo de asesores -

en el cual ellos pueden opinar y orientar al sindicato en el -

momento que se requiera. 

En los Congreso$ y Consejos asistan delegados efecti

vos y delegados fraternales los primeros con derecho a voz y -

voto los segundos sólo a yoz, se lleva un registro escrupuloso 

de representaci6n por medio de credenciales,mesas dictaminado

res, escrutadores y ~otos de calidad. 

La Votación puede ser nominal, ordinaria o secreta 

según lo determine la mayor!a si se comprobara que en los acueE 

dos del Consejo o del Congreso seccional o Nacional as! como en 

1a Asamblea delegacional o en el Pleno hubo influencia de ins-

tituciones o autoridades ajenas al S.N.T.E. ·se c9nsiderar& ca-

rente de validez y los acuerdos serfin nulos. 
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CAPITULO V. 

SEMBLANZA DEL SINDICATO DE TELEFONISTAS DE LA REPUBLICA MEX!. 
CJ\NA. 

A).- Breve Historia del S.T.R.M. 

La implantación del servicio telefónico en M~xico, al

rededor de 1879, di6 origen a una paulatina organizaci6n de -

los trabajadores teleíon~st~s. En los años cuarentas las dos 
principales empresas ten1an sendas agrupaciones: El Sindicato 

Nacional de Trabajadores de la Compañia_ Ericsson, y el Sindi 

cato Nacional de Telefonistas. El primero estaba afiliado a

la Confederaci6n Mexicana de Electricistas y habia impulsado

la unidad de los telefonistas. 

El segundo 11amenazado de absorci~n po;r.- una parte y sin 

dirigentes por la otra, especulaba con ¡as profundas diferen

cias existentes entre el Sindicato de la antigua Ericsson y -

la nueva empresa 1:=-elef~nica 11 
( 1) • 

Entre 1948 y 1951, el Gobierno Federal propici~ la un! 

ficaci6n casi total de las empJ:esas tele~~picas, con la dires 
ci6n de la compañia Teláfonos de M~xico. Despu~s de un difi

ci.l. proceso de ac~rcami~nto entre iot> Uos sindic.:Jtos, fue. p_o

sibl.e discutir l.as bases pa·ra constituir una sola a9rupaci6n, 

y el. primero de agosto de 1950" naci~ el Sindicato de Telef~--' 
ni.stas de.la Rep?blica Mexicañ.a. Su primer SeCJ:etario Ge'ne-

ral fue Fernando RaGl Murrieta. 
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Dos huelgas se destacan por su importancia en este pe

riodo la de marzo de 1944,dorrle el Gobierno Federal ordenó la-

1'requisa11 de las empresas obteniendo los trabc:ijadores un au-

rnento salarial y la de noviembre de 1950, donde el Gobierno -

nuevamente emplea la requisa para reprimir este movimiento. 

En la primera revisión de su contrato colectivo en - -

1952, los telefonistas sostuvieron una huelga de varios d!as, 

el movimiento termin6 con un convenio en el que se impusieron 

a los trabajadores condiciones contractuales lesivas a sus i~ 

tereses y a los del sindicato. 

El siguiente reto fue la designación de los dirigentes. 

En las primeras elecciones gana la planilla encabezada por -

Jorge Ayala Ram~rez quien se caracterizaría por sus posturas

conci~iadores con la e~presa, as! como por su conducta disip~ 

da y los derroches de que hacía gala. 

El 10 de marzo de 1959, se declara un paro en 76 secci2 

nes como medida de presi6n para convocar a elecciones genera

les, en aquella ocasión gana A9ust1n Avecia,, del grupo democr! 

tic~ quien tom6 como primera medida separarse de la C.T.M., -

con el fin de tener un gobierno autónomo e independiente. 

Eá esta ~poca existía Una gran popularidad del moví-

miento obrero que entonces se agrupaba en dos sectores: por un 

lado, las Organizaciones· y Centrales que compartían la 11nea

de la C.T.M., y que formaban el Bloque de Unidad Obrera: por

el otro lado, los que disentian de esa direCci6n y que en - -

1960, formar~an la Central Nacional de Trabajadores (C.N.T.}. 
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En agosto de 1959, Avecia renunci6 y el cargo de Seer~ 

tario General fue ocupado por Pedro García Zendejas. Poco de~ 

pués el agrupamiento estableció "un pacto de ayuda mutua", con 

el Sindicato Mexicano de Electricistas mediante el cual se co~ 

prometieron a darse solidaridad rec!proca, sobre todo con mot!
vo de sus cercanas revisiones salariales. Los dos sindicatos

emplazaron a huelga para el 6 de abril de 1960. Al cumplirse 

la fecha señalada el presidente Adolfo L6pez Mataos expidió un 

Decreto que orden6 "requisar" la empresa y los telefonistas -

fueron obligados a seguir laborando mientras ~u huelga st: man

tenia "de Derecho 11
, el S.T.R.M., consiguió el apoyo del S.M.E., 

y de la Federaci6n Nacional de Trabajadores de la Industria y
de Comunicaciones Eléctricas, que emplazaron a huelga en soli

daridad con los telefonistas. El 6 de mayo, 3 dias antes de -

la fecha en que estallaría la huelga, los telefonistas llega-

ron a un acuerdo. 

El 22 de marzo de 1961, el S.T.R.Mq hizo una nueva - •· 

huelga esta vez s6lo de 7 horas, por la revisi6n de contrato -

colectivo. 

El 4 de abril de 1962, estall6 una huelga por aumento -

de salarios y violaciones al contrato colectivo, esta huelga -

fue requisada y declarada posteriormente inexistente; de este ~ 

año ha.ata 1975 los telefonista::: pc::-dicJ.un Su independencia di

rigidos por líderes impuest9s por la empresa. 

El 22 de abril de 1976, las operaciones de las Centra-

les Victoria y Madrid de Te16fon~s de M~xico en el Distrito F~ 

deralt.suspendieron sus labores para protestar contra los diri

gentes de S.T.R.M., a cuyo frente se hallaba Salu5t1o Sa1gado. 
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Estos, dentro de la revisi6n del contrato colectivo, habían -

firmado un aumento salarial a espaldas de los trabajadores; -

mientras los empleados ped1an un incremento del 35% los diri

gentes aceptaron el 15%. 

Durante el paro mismo, ios ~raCajadores crearon el Co

mité DemocrStico de Telefonistas, encabezado por Francisco -

Hern§ndez Ju§rez. 

Este nuevo Comité decidi6 resolver sus problemas inteE. 

nos y definir una politica de alianzas, fue en este tiempo en 

el que el S.T.R.M., acuerda permanecer en el Congreso del Tr!!. 

b~j~ a~i como algunas reformas estatutaria~, como eliminar el~~ 

sulas que los obligaba a pertenecer al PRI. La convenci6n r!!_

tifica por unanimidad a Francisco Hern&ndez Ju~rez como Seer~ 

tario General. 

En abril de 1977, el S.T.R.M., pide el aumento del 50% 

de salario, la empresa se neg6 a discutir. 

El S.T.R.M., convoc6 entonces a varias manifestaciones 

.Y a algunas de ellas asistieron sindicatos que no pertenec1an 

al Congreso del Trabajo, el 25 de abril poco antes de estallar 

la huelga los representantes sindicales aceptaron el 10%. 

El 25 de abril de 1978 acepta un incremento del 12%. 

Má.s all.á de los incremt:ul:.oo log¡;adot:> cr.. c.:::.d.:t cc~si6n -

el s.T.R.M., ha desempeñado un importante papel pol1ti~o al -

exigir salarios justos a pesar de la pol~tica oficial. 
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En 1980 la revista Solidaridad comentaba. 

0 Los aumentos de los Cil timos meses han sido insuficie!!_ 

tes. Así lo consideraron los telefonistas quienes al enfren-

tarse al implícito tope salarial del 20% (con su demanda del -

35% de aumento) reivindicaron una demanda generalizada de los

trabajadores Mexicanos" (2). 

11 En todo lo que resta de la década de los ochentas el

S .T .R.M., ha promo'1i.i:Io una actitud mfis pruderlt<::, entendiendo -

que romper topes sal~rinlc~ no es tarea de un slndicato solo -

sino del trabajo constante y de la lucha de todos los sindica

tos unidos para ·lograr mejoras substanciales en el salario y -

en todas las metas propuestas". (3) • 

B) Estatutos. 

Los estatutos, aprobados por la asamblea son norma fun

damental que regir§ la ~ida del sindicato (4). 

A continuaci6n haré una comparaci6n de la doctrina sin

dical con los estatutos vigentes en el s.T .• R.M. 

Seyún el Maestro Mario de la Cueva 1os estatutos conte~, 

drán: 
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I.- Normas especificas de las personas juridicas que -

en este caso viene a ser el capítulo I Constituci6n, Denomina

ci6n, Lema y Domicilio del. Sindicato. 

II.- Período de Duraci6n, falta y se considera consti-

tuido por tiempo indefinido. 

III.- Admisi6n, expulsión, derechos y obligaciones de -

los miembros del sindicato, en este nGmero integraremos al: 

Capítulo VI Del Ingreso al Sindicato. 
Capítulo VII De los Miembros. 
Cap1tulo VIII De los Derechos de los Miembros. 
Capítu1o IX Obligaciones de los Miembros. 
Capítulo XXVIII De las Disciplinas Sindicales. 

IV.- La estructura 6rganica y las normas de funcionamie~ 

to de 1os ~rganos sindicales. 

Cap~tulo I.V 

Cap:Ltulo V 

Capitulo X 

Cap~tulo XI 
Capitulo XII 

Estructura del Sindicato. 

Formaci6n de iaG Secciones Foráneas. 
y Del.egaciones. 

De la estructura y Gobierno del Sindica
to. 
De las Convenciones·. 

De los Organismos Representativos. 

v.- Formaci~n y Administraci6n del patrimonio sindical. 
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Capitulo XXI De la Cuotas y Administraci6n de Fondos. 

Capitulo XXII De la Comisi6n Aut6noma de Hacienda. 

El esqUema te6rico elaborado para organizar la discusi6n 
interna no siempre ha funcionado, ya que las contradicciones -

que han resultado de la existencia de diversas corrientes y opi 
niones dentro del sindicato y la natural lucha del p0rl~r ha he

cho que se someta a tensiones que han amenazado su propia exis

tencia democrática. 

El S.T.R.M., funciona con asnmbleas departamentales (que 

se realizan a solicitud de por lo menos dit::!z por ciento de los

miembros de cada departamento), ordinarias (que tiene lugar ca
da mes), extraordinarias y generales nacionales. En estas dos

últimas asambleas participan los delegados de Las secciones fo

ráneas y los miembros activos de la secci6n matriz. Las vota

~iones toman en cuenta a cada delegado según el número de mie~ 

bros activos que representa y con el voto individual de cada -

miembro de la sección matrLzª Este peculiar mecanismo ha sig
nificado complicadas reuniones debido a la mezcla de dos crit~ 

rios de representaci6n: asisténcia de trabajadores de base de

la secci6n matriz que tienen el derecho a opinar, igual que un 

representante de toda una secci6n foránea, pero a la hora de -
votar ha quien se representa a sí mismo y quien lo hace a nom

bre de varias docenas o centenaL~o J~ tclcfc~ista~. Estas 
asambleas generales son permanentes cuando el sindicato se en

cuentra en huelga o cuando debe tomar acuerdos de carácter ur~ 

gente e ·inclusive, tiene la. facultad de impugnar acuerdos del.
Comit~ de Huelga o cualquier otro 6rgano representantivo del -

sindicato. 
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Existen adem~s, convenciones nacionales que según los 

estatutos son el m~ximo órgano de gobierno del sindicato. 

Estfin encargadas de definir la política laboral y sindical,

reformar 1os estatutos, elegir comisiones autónomas etc. 

Las convenciones ordinarias se realizan cada año {en septiem

bre). y están formadas por delegados electos en asambleas de

departamento o sección, en la siguiente proporci6n: de 21 a -

500 representados asiste un delegado, de 500 a 1000, dos del~ 

gados; de 1001 a 1500, tres delegados, de 1501 en adelante -
cuatro delegados. ( 5)_. 

Sin embargo, hay una gran disparidad en la representa

ción. Algunas secciones y delegaciones pequeñas que no reu-
nen 21 trabajadores, de todos modos env1an un delegado. 

En cambio, las secciones de Monterrey, Guadalajara y -

Puebla, que son grandes, envían s6lo tres delegados a la Con

venci6n, cada una. Las operadoras de larga distancia Nacio-

nal, que forman una secci6n con mlis de dos mil miembros, son

representadas por s6lo cuatro delegados. Sin embargo hay - -

áreas de traba~o como la Red Valle de México, integrada por -
pequeños departamentos y que reune a unos tres mil trabajado

res pero que, por estar disgregada tiene derecho a más de 70-
delegados. 

Una de las consecuencias de la ausencia de elementos -

suficientes para una discusi6n sistcrnfitica, que pueda ir más

alla de los ep~tetos o del enfrentamiento sin salidas, es un

v-irtual estancamiento en las posiciones pol'iticas ·dentro' del..:. 

S.T.R.M. El debate es con frecuencia (aqu~ como en otros si~ 

dicatos similares) una discusi6n para oidos sordos y no~ como 

señala el Comité Nacional, el método para ·tomar decisionc.!:i. 
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Dentro de la estructura sindical tambi~n ocurre esta suerte ~ 

de "congelamiento" en las posiciones. Hay secciones y delcgi!. 

cienes que, en la breve tradición de los últimos seis años, -

son conocidas por su simpatía incondicional hacia la direcci6n 

nacional mientras que de otras se sabe que son permanentemen--. 

te adversas. 

C) .- Estructura Interna. 

Seg~n los art~culos del 6 al 9 del cap~tulo IV de ----
los estatutos vigentes el sindicato se constituye de la siguie~ 

te manera: 

- Por todos los trabajadores que exploten la industria

de telecomunicaciones en el país, de empresas privadas o publi 

cas. 

- Por los trabajadores miembros del sindicato que labo

ren en el D.F., que se agrupan en la llamada sección matriz. 

- Por los trabajadores miembros del sindicato que labo

ren fuera del D.F., y que constituyen sus secciunes for~neas. 

Segün el art. :.u la 11 estructura U.1;;:l ::>lrnl..i.~r;1.Lu s~ Las.:.. -

en las diferentes formas en que los miembros activos permanen

tes y eventuales participan en la vida sindical, constituyendo 

organismos que tienen diferentes funciones y relaciones entre

·s:t". (6) 

A continuu.ci6n definimos a estas dos clases de .. ,trabaja-

dores. 
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MIEMBRO ACTIVO O PERMANENTE.- Son los trabajadores de 

base que prestan sus servicios en cualquier empresa dedicada 

a la industria de telecomunicaciones o aquellos que sean co~ 

siderados como tales según los estatutos. 

MIEMBRO EVENTUAL O TEMPORERO.- Trabajador temporal en 

alguna de las empresas citadas en el art. 60., o en el sind,;h 

cato en calidad de trab~jador extr~. temporeros por obra de

terminada o que Sú cnctlQ~t:.ran en receso, pero cumpliendo con

las obligaciones que le~ marcan los estatutos. 

En el inciso anterior mencioné de que manera se cons

tituyen las diversas asambleas como el 6rgano de gobierno e~ 

cargada de definir la politica sindical y laboral ahora enu

meraré suS organismos representativos. 

l.- Comité Ejecutivo Nacional. 

2.- comit€i NacionD.l de Vigilancia. 

3.- Comités Ejecutivos Locales de las Secciones For~~
neas. 

4.- Delegados Departamentales y de Secci6n de Departa-
mento. 

S.- Delegados a la Contrataci6n. 

6.- Delegados a la Convenci6n. 

7.- Representantes del Cenero de Trabajo y coordinado
res de Zona (7). 

Estos organismos tienen como funci6n principal la de -

orientar a la base y ejecutar los acuerdos tomados en las . ._ -

asambleas. 
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D) .- Toma de Decisión. 

En el sindica~o de telefonistas como en otros, al to

mar una decisión que se pretende sea democr~tica se cae en -

discusiones muy te6ricas ya que hemos estudiado que su estruE 

tura estatutaria no define perfectamente la v~taci6n y cae -

~n una contradicción al permitir que asistan delegados de la 

sección matriz que son pequeñns núcleos,a una representación 

de un delegado de sección foránea de un gran nfimero de miem

bros, pero en palabras de FRANCISCO HERNANOEZ JUAaEZ, como se 

toma una deciRi6n dentro del seno de! sindic;:.to "Uno de lo~ -

aspectos importantes de la organizaci6n democrática la repr~ 

sentan los aparatos de toma de decisiones; pero es indispen

sable tener claridad en cual debe ser el funcionamiento de -

los aparatos pol1tico-ideol6gicos que tenemos y el de los -

que construyamos en el sindicato. Para esto es preciso des~ 

char la idea de que estos aparatos son simples correas de -

transmisión de las decisiones políticas de la dirección y m~ 

dificar su cstrli.cturaci6n interna, pues eu muchos casos son

idénticos a las de organizaciones burguesas es decir mantie

nen una confoi-maci6n piramidal en donde a partir de los erg~ 

nismos de la dirección emanan hacia los trabajadores todas -

las decisi.ones de los movimientos". (8}. 

El sindicato por medio de sus dirigentes propone que-

_ L~d1lcen reuniones más chicas antes de llegar a las asam

bleas de departamento, de secci~n o generales. Con estas -

reuniones se obtendrán opiniones sobre los problemas en la -

medida que el ambiente se presta para que se externen más -

puntos de vista ya que son m§s chicas y se propicia un ambie~ 

te de confianza para la libre expresi6n.. De este modo at 
llegar a la Asamblea General ya se tcndr5. conocimiento de. lo 
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que se va a tratar y las intervenciones ya no ser~n individu~ 

les, sino que reflejar~n las opiniones de loa trabajadores -

que fueron expuestas en las asambleas chicas. 

En todo este proceso de discusi6n y de toma de decisig 

nes los comit€s o delegados funcionan como orientadores, señ~ 
landa los pros y los contras de las alter.nativas que se pre-

sente. 

11 Así mismo, nuestros dirigentes programarán la ejecu

ci6n de los acuerdos tomados y los implementarán con la part! 
cipaci6n de toda la base trabajadora". (9) 

Es importante concluir que el S.T.R.M., ha hecho esfue~ 

zos para mantener sus decisiones dentro del marco de legali-

dad "para poder ejecutar una defensa eficaz de sus intereses

y derechos 11
• (10) • 
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CAPITULO VI 

REPERCUSION SOCIOLOGICA. 

A).- Pol1tica. 

Es interesante el desenvolvimiento de los dos sindica

tos estudiados anteriormente, el S.N.T.E., con m§s de un rni--

116n de agremiados ha logrado que sus miembros penetren dentro 

del Smbito pol1tico con puestos muy importantes como goberna

dor, senador,· diputado, funcionario pGblicc, presidente del -

Congreso del Trabajo etc. 

El S.T.R.M, tambi~n,a pesar de ser un sindicato indeperr 

dient~ha llegado a ocupar puestos püblicos por ejemplo en el 

Congreso del Trabajo y ha obtenido curules en la C~mara de D! 

putadas esta influencia tanto del S.N.T.E., como del S.T.R.M. 

nos d§ la pauta para afirmar que el Sindicato como Institu-

ci6n Política tiene la fuerza y la congruencia suficiente pa

ra participar activamente en el Wnbito Nacional, sin importar 

el número de agremiados o sus tendencias ideol6gicas realmen

te lo que cuenta es la unidad de acci6n del sindicato en s! -
para darle el rango de institución política, digna de consid~ 

rars~ por el gobierno en turno. 

B) .- Economía. 

En el aspecto econ~mico los sindicatos influyen ya que 
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est~n autorizados por 1ey a percibir cuotas sindicales por -

ejemplo el s.N.T.E., recaba el 1% de sueldos y sobresueldos

mientras que el S.T.R.M., recibe el 2.5% del sueldo, ellos -

como representantes de sus agremiados están autorizados a -

efectuar alianzas que favorezcan el gas·t;;· familiar ~on otros 

organismos o empresas dedicadas a diversos giros econ6micos. 

El S.N.T.E., ha creado grandes centrales de abasto -

donde sus miembros compran a precios más bajos. 

La Institución del sindicato puede llcg~r u ser tan -

fuerte econ6micamente que en un futuro seria autosuf iciente, 

desde crear la materia prima hasta la fabricaci6n de satis-

factores bááicos como vestido, calzado, vivienda, etc. 

Aunque el sindicato tiene como prohibici6n el lucrar

la situaci6n económica inflacionaria del pa~s le ha permiti

do la organizaci6n de sus miembros para una protecci6n justa 

·~e. su salario. 

C) .- Social.. 

Socialmente hemos observado que el S.N.T.E., en 1974, 

fue un medio para acercar al campesino a la soluci6n de sus

problemas el maestro ha sidci Lradicionalracr.tc un micmbr~.i~
portante de la comunidad que compite en· influenc~a C?~ el PA 
rroco de la Iglesia y _el presidente JllUnicipal, ahora los mae~ 

tres m~s c~pacitados con nivel de licenciatura educar~n a e~ 
ta nueva generaci6n que se enfrentarS a los grandes ret9s de 

nuestro tiempo, el descalabro econ6mico y la inconformiOad -

de la,gente, la P,Oliti:aci6n de un nCim~ro ~ayor de p~rsonas

que ant_es.,eran indiferentes. 
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El S.T.R.M., a pesar de ser m5s pequeño es fuerte en -

cuanto a la enorme influencia que puede ostentar la COMUNICA

CION, pa1abra corta pero de mucho significado, ya que ellos -

son los que con su trabajo enlazan grandes distancias, acercan 

a las personas las soluciones y decisiones est~n en un apara

to que todas las casas de México deber1an de tener y sin em-

bargo seguimos en un atraso equivalente a unos SO o 60 años

atr~s de los paises desarrollados. 

D) .- A continuaci6n se transcriben dos entrevistas realiza

das a importantes l~deres sindicales con el fin de que ellos

.que se encuentran en la tarea de gui~r, orientar y vigilar a

sus respectivos sindicatos nos den una idea clara de lo que -

es su trabajo, de su lucha constante y de sus metas y objeti

vos. 
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Ml?xico, D.F., a 8 de jul.io de l.988. 

Entrevista al Sr. Juan José Morales Vald€s, integrante

de la comisión de Modernizaci6n,Vocal de la comisi6n de Segur! 

dad de Higiene y Coordinador del Centro de Trabajo Parque Vía

de 1a Seccl6n Matriz. 

1.- Señor Juan José Morales Vi].ldGs, ¿Cuántos años lleva usted

como miembro activo U.e lu. lucha sind.i.co.l:? 

Bueno tengo 22 años como trabajador activo y 9 años ya

directam~ntc en la activjdad sindical. 

2.- En estos años se han realizado muchos cambios favorables -

dentro del sindicato ¿Quiere mencionar algunos? 

Yo mencionaría principalmente el establecimiento de una 

estructura que nos perrnite tomar las decisiones directrunente -

de los trabajadores, desde sus organismos de decisi6n m~s pe-

qu.eña hasta los más colectivos, esto es partiendo de las asam

bleas de sección de departamento pasamos a la asamblea de dcpa~ 

tamento de centro de trabajo, despu~s, a la asamblea de 1a se~ 

ci6n for~nea, posteriormente en secciones foráneas se hacen·-

asambleas por zona y l~ siguiente instancia son las asarnbleas

nacionales y el 6rgano m~ximo de gobierno es la Convención N~ 
cional donde deben estar representados todos los trabajadores

por medio de del.egados pero los acuerdos que esta convencióú -

tome a pesar de ser el organismo mSximo de gobierno no entran

en vigor hasta que sean aprobados por los trabajadores o sea;

se cierra el c1rculo~trabajadores sugieren, se elabora todo el

proceso a trav~s de las asambleas,llegan al 6rgano m&ximo de -

gobierno donde se analizan,se decide,pero esa decisi6n tiene -

que ser nuevamente procesada a la· decisi6n. de los trabajador.es 
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una vez que estos ya ld deciden ya se ejecut~n los acuerdos, no 

antes. 

3 .- A su juicio. ¿hayalgíin cambio desfavorable? ¿Como cueil? 

No, ninguno. 

4.- ¿Cu&l es la pol!tica que sigue el si~dicato respecto de --

otxos sindicatos7 ¿Los apoya,efect~a alianzas?. 

Si.desde luegq como ya hab!amos mencionado, dsta principal 

mente en estos momentos, es por medio del Congreso d~l Trabajo,

tambi6n dentro del mismo Con9reso de •rrab<J.jo se establecen 

alian~as con sindicatos afines, por decir con el S.M.E.D., tambi~n 
se apoya algunos otros sindicatos est~n o no dentro del congr~ 

so del Trabajo, se solicita incluso solidaridad en algunos me-

mentes dif~ciles pa~a el sindicato, se ha solicitado esa solida

.ridad del Congreso del T;rabajo o de otros Sindicatos, vuelvo a -

repetir como es el caso de1 S.M.E.o. o de los tranviario~ por

mencionar al9unos y un paso siguiente ser~a la creaci6n de la -

Central Unica de Trabajadores como ya habíamos dicho. 

5.- ¿Qu~ clase de estructurá tiene el sindicato? 

Bueno.bfisicamente en la toma de decisiones.hab1amos enton

ce~. ~sta es como ya ·hab~amos dicho tomar las decisiones desde -

1os organismos m~s pequeños hasta 1os m~s colectivos desde los

n-.c:J.o¡¡ ccle:ct.:..tvu$ hasta los mtis colectivos. 

-De la base hacia arriba 

-De la base hacia arriba no de arriba hacia abajo. 

6.- La mujer dentro del sindicato ¿Qu~ papel descmpe.ña en láa ~ 

posicion~s del poder? ¿Son apta~? 
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Si desde luego que si son aptas incluso aqu~ nuestras -

compañeras comienzan a participar desde sus departamentos ya -

sea como compañeras simplemente tomando partes en sus asaJObleas 

aportando sugerencias o propuestas para resolver algunos probl~ 

mas de ah1 pueden participar como delegadas, incluso como coor

dinadoras de un centro de trabajo, como comisionadas hacia el -

Comité EjecutiVo y ya específicamente nada les impide forma~ -

parte del mismo comit€ ejecutivo inclnso ~encion~ba yo que ac-

tualrnente contamos con una co~pañera que es Gloria Peinado, y
nos va a representar,esperainos,en la Cámara. 

7.- ¿Podr~a una mujer ser Secretario General del Sindicato? 

Desde luego que s~1 no hay nada que se lo Unpida. 

s.- ¿Cree usted que exista una ~erdadera comunicación entre la

base y la toma de decisi6n? 

Nosotros consideramos que si desde el momento que proc~ 

ramos que para.los detalles hasta tn~s pequeños se va a los tr!! 

bajadores a buscar su apoyo, su decisi~n ·en los pequeños o gra~ 

des problemas del sindicato y aparte de alguna manera se ha es

tablecido que se coordine los diferentes puntos de la República 

por gente que haya salido de ah~ mismo por compañeros que ya se 

cono7.r.~n que de alguna ~anera se establezca una mejor comunica

ci6n: 

9.- Siendo el pa~s tan grande, polifac~tico ¿pe que manera se 12,. 

gra el equilibrio de tantos intereses? 

Bueno ya habíamos dicho precisamente esa.es la ~ucha 

del sindicato lograr ese tan citado equilibrio y pues para e~ 

to tenemos infinidad de formas de como tratar de lle?ar a el 
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no se si podr~amos p¡aticar de algunas,yo creo que ahorita no. 

- ¿no? si quiere platicar de algunas como no. 

10.- ¿Es va1ido que se utilice a un sindicato pa;ra obtener car-. 

gas públicos?. 

No desde luego que no, ya hab1.a111os comentaGo que no en
ese estricto sentido nosotros estamos en cont~a de que se utili 

ce al sindicato y a los trabajadores para ascender a cargos p6-

blicos pero si corno consecuencia de la misma actividad del siE 

dicato,·de su misma presencia, su misma estructura, esta trae -

que se pueda tener una representaciOn en un cargo pGblico,tamp~ 

co va a ser despreciado ¿vcrd~d?; pero tiene que ser bajo el 

procedimiento y bajo la autorización de los compañéros,si no hay 

es más el estatuto no lo contempla de esa manera. 

12.- ¿Por qu€ los cambios referentes a la telecomunicación no s~ 

len del sindicato? 

Bueno ya dec~amos que precisamente a partir de abril de 
ese año se pactaron algunas cl.li.u·sulas en el contrato colectivo

ésta es la piedra de toque o sea 1a participación integral del

sindicato como tal en todos los proyectos de la empresa princi

palmente en cuanto a su modernización que es lo que ahorita nos 

ocupa entonces considerarnos que de aqu~ hacia adelante el sind! 

cato va a tener todas las oportunidades para poder participar -

integralmente en estos pianes. 

13.-¿Ha considerado el sindicato alguna po11tica para modernizar 

el sistema telef6nico? 

Si, desde luego, precisamente hablabamos de que se está

establec iendo una estructura entre empresa y sindicato para lo--



~ 149 

grar esta modernizac.i6n en las mejores condiciones para los tr~ 

bajadores, si hay todo un programa en cuanto a la modernización 

estos aspectos fundamentales ~e producci6n de las nuevas tecno

log~as y considerar las condiciones de trabajo bajo las cuales

se van a elaborar las nuevas labores que estas nuevas tecnolo-

g~as conlleVan. Otro aspecto m~y importante es la capacitación 
a los trabajadores p?.ra que puedan desarrollc:ir precisamente es

tas nuevas labo~es con un alto grado de eficiencia, hablamos -

tambi€n de la producti~idad,esto es, la calidad en la producción 

de todos los aspectos que deri~an del sistema telet6nico todas

las labores que desarrollan los compañeros y como aspecto pro-

blem~ tico quiz~ en estos momentos es la materia de trabajo que

la misma producción de teleproceso' y el uso de microcomputado-

ras trae consigo un traslape de las labores de los compañeros -

entonces es un problema que está tratando de solucionarse deli

mitando fronteras y un aspecto nuevo podr~a decirse de esta ma

nera es el de cultura y recreaci~n que Consideramos muy importa!!, 

te para los compañeros. 

14.- ¿El Distrito Yederal que problemas presenta para su total

comunicaci6n telefónica?. 

Pues b~sicamente la actualizaci6n de la rP-d,de toda la

red teJ.ef~nica y un mantenimiento preVentivo por que hasta la -

fecha normalmente lo qu'e se estila es un mantenimiento correct!_ 

vo,esto es,corregir las fallas ya que son detectadas, ahora se -

trata de impedir ~e estas fal;l.as ·surjan mediante, ya digo, un

mantenimiento preventivo que permita establecer precisa~ente -

medid.:u:;; prcvcnti•ni.s en cttAnto it1 mantenimiento de toda la red. 

15.- ¿El sindicato detecta obje_tivos especificos para influir -

socialmente en el· contexto nacional? 
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Bueno desde 1uego que se busca influir socialmente en 

el pa~s esto nosotros estamos tratando de lograr por medio 

del Congreso del Trabajo que es un organismo que aglutina a

las ~principales organizaciones obreras del pa~s sin embargo,

sabemos que debe ser mejorado para que cumpla cabalmente con

el objetivo para el que fuf creado y como siguiente paso, nos

fijaremos la crenci~n de la Central Unica de Trabajado~es co

mo un objetivo final para influir en las decisiones primordi~ 

les del país. 

16 .-¿El Sindicato podr~a llegar a ser un ente econ~rnico autos.!! 

ficiente, me refiero especif·icamente si llegaría un C.!.:¡ que -

no se cobre cuota sindical? 

Bueno de momento no hemos considerado esa posibilidad 

ya que b~sicamente somos un sindicato joven con apenas alred~ 

dor de 35,000 compañeros y pues dependemos en este momento fu!!. 

damentalme~te de las cuotas que aportan los compañeros, quizá 

a un largo plazo se podr~a considerar esa alternativa, por el 

momento no hay planeado nada en ese aspecto. 

17.-¿0entro del aspecto econ6mico del sindicato se tiene con

siderada la formaci6n de industrias b~sicas para el fortalec! 

miento del gasto farniliar3 

Ya decíamos desde luego que sí pero de momento no, no 

tiene el sindicato pues, elementos para tener las industrias

básicas adquirir las industrias básicas y administrarlas sin

embargo si se está tratando de impu1sAr Al set:!tor socin.l de -

la economía mediante l.as tiendas sindicales, .mediante al~an-

zas como las que le hemos hablado con las tiendas de otros -

sind.ica tos ·º con la misma empresa mediante agendas de descue!!. 

to. 
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lB.- ¿Cuáles ser~an algunos proyectos a ~uturo? 

Pues el principal- ser~a participar inte~ral~e~tc en la 
modernizaci6n del sistema tele~~nicó· y como ya dec1amos,que los 

trabajadores tengan la opor·tunidad desde la presentaci6n de l.os 

proyectos, el desarrollo y desarrollar valga la redundancia las 

labores que conlleVan n esos nuevos proyectos o sea formar par

te integral de la mo~c~nizaci6n. 

19.-¿La figura )ur~dica del sindicato sobrevivir~ a la crisis.? 

Yo creo que s~. 

20.- Como integrante del S.T.R.M. que objetivo considera como-

primordial a lar90 plazo. 

Pues volvertamos a insistir en 1os planes de expansi6n

que tiene la empresa que los finca principal~ente para llegar -

al año 2000 entonces nosotros con~idcrarnos fundamental que el si~ 

dicato debe buscar su consolidaci~n para participar en todos -

los aspect~s de modernizaci~n de la empresa y tomando también

otro aspecto muy i..nlportante que se cita reng1ones arriba, que -

es el mejoramiento del.servicio, esto va directamente relacion~ 

do con la modernizaci6n del sistema te¡e~~nico,no se puede coric~ 

bir la modernizaci6n como tal sin antes mejorar el servicio a -

1 nR \.lSUario~ en b~:;~ .:.. lo ya ~·x.ioi:.t:1nt:e entonces quería hacer me!! 

ci6n de esto por que lo ·hab1amos omitido. 

- Muchas gracias. 

- A usted. 
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ENTREVISTA AL PROFESOR Y LICENCIADO CARLOS JONGUITUD BARRIOS 

PRESIDENTE NACIONAL DE VANGU~ROIA REVOLUCIONARIA DEL SINDIC~ 

TO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUC.l\.C!ON. 

l~- LLcenciado CARLOS JONGUITUD BA.RRIOS, ¿CuSntos años lleva 

usted como miembro activo de la lucha sindical? 

- ~o tengo par.ticipando en ~a organización desde 1955 prac~l 

ca.mente en formü continua, pero yo inicié mi participaci6n -

sindical desde el. año en que teL·miné mis estudios, l.os dedi

qu6 intensamente a las cuestiones sindicales, interrumpí es
te quehacer por dedicarme a la t1;i.:min.:..ción 1_'1.e mis cctudios -

en la Escuela Nacional Preparatoria de la Universidad Aut6ng, 

ma de M~xico, y una vez que termin~ mis estudios en la Escu~ 
ia Preparatoria, continuó rois estudios en la Facultad de De

recho y ya en la parte final de la carrera me reincorporó a-

1a vida sindical en el año de i9ss. 

2.- En estos años se han realizado muchos cambios favorables 

dentro del sindicato ¿Quiere mencionar algunos?. 

- pues, desde luego el 22 de septiembre de 1972 es un cambio 

iroportant1simo en la vida del Sindicato, creo que el Sindica

to sufre este cambio substancial que podríamos traducir prim~ 

ro: en que el Sindicato toma plena conciencia de que s6lo --

cohesionando, de que s6lo unido puede llevar a cabo las metas 

que los maestros han acariciado desde hace mucho tiempo, claro 

que se atect:.ar;uh cor .. c~t<:'.' movimiento de 1972 algunos intere-

ses; hubo necesidad de un poco de violcncin para que el movi

miento de 1972 pudiera cxmvalidarse plonamcn te en la prácti

ca y jurídicamente tanto que hubo necesidad de demandar antc

e1 Tribunal de Conciliaci6n y Arbitraje e1 r~conocimiento de

la acci6n del Sindicato de 1912 y el reconocimiento del nuevo 
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Comit€ Ejecutívo Nacional que surgi6 de este movimiento que -

encabez6 el Profesor Eloy Benavides, este cambio es sustancial 

porque a partir de esta fecha vienen programas que elabora la 

propia organizaci6n en sus consejos y congresos, de acuerdo -

con el pensamiento de la base magisterial y estos programas -

se llevaron a cabo como: demandar mejores salario~ para los -

trabajadores de la Educación, Nivelar los Maestros de la Pro

vincia, Maestros Federales, con los maestros del Distrito Fe

deral, conseguir pasajes para los maestros foráneos igual que 

los salarios de los maestros del Distrito Federal, lograr el

derecho de inamovilidad que es un derecho importantísimo, prQ 

mover el movimlento del ascenso de los trabajadores de la Ed~ 

caci~n, de manera que la Comisión Nacional de esta labor tra

bajara a mayor ritmo y pudieran los maest~os de todos los ni

veles de educación recibir estimulas m~s frecuentemente, en -

el aspecto social el Magisterio, pues, ha tenido la gran par

ticipación en el aspecto cultura1 logró el Magisterio la Uni

versidad Pedagógica Naciona1, como una de las metas para for
mar y mejorar profesiona.J.mente. al maestro,estableci€ndose la 

licenciatura, el Doctorado, como aspiraciones importantes del 

Magisterio para acabar una profesi~n o igualarla, a todas las 

profesiones de este país de manera que no resultase el Magis

terio marginado del desarrollo cultural y profesional de este 

paí.s. 

Por otra parte, creo que se ha hecho conciencia de que

es necesario que la educaci~n sea menos verbalista y por lo -

tanto se ~oLablc=ca ~n1leres de material did~ccico, laborato

rios pedagógicos, donde se experimente. mayor conocimi~ut.o de

la ·ciencia, de la educaci6n, de la pedagog!a y se mejore el -

quehacer educatLvo como es una aspiraci6n general del pueblo 
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de México y como es aspiraci6n del propio Magisterio los rnae~ 

tras han tenido un apetito por superarse profesionalmente, -

tan es así que en el período vacacional los maestros salen a

las Escuelas Normales Superiores y a los Centros de Cultura -

Superior, a perfeccionars~ bajo su costo; ellos pagan sus gas

tos de alimentaci6n, de estancia, de pasaje y de gastos que -

se originan por la bibliografí.a que consumen los propios curw• 

sos, más el tiempo que le restan al descanso y a la conviven

cia familiar, pero esto demuestra el gran deseo que tiene el

Magisterio de superarse por eso, hemos dicho en repetidas oc~ 

sienes que no hay conlral:.os, raz6n por l.:t que los m.::c!itros no

salgan como salen los abogados, los m~dicos los arquitectos,

en todos los profesionales a superarse becados al extranjero

en sitios realmente importantes. 

Yo creo que el maestro debe salir como salen todas las 

profesionales para tener realmente una educaci6n, si es que -

como se:.ha dicho el"l: repetidas ocasiones, la educaci6n es el -

motor del progeso de los pueblos, pues, al Educador debe dár 

le todos los estímulos que requiere y reclama para tener una

vida mejor y darle los est~ulos profesionales y culturales -

necesarios para que se desempeñe con eficacia y eficiencia. -

Desde luego el punto de vista político ha mejorado al Magis~~ 

rio,claro,a través de una participaci6n fuerte nosotros somos 

,partidarios de que el Magisterio no p~ede ser extraño al tra

bajo p~blico, al. trabajo po·l.!.tico de este país si queremoS -

que l~s.cosas mejoren, si qu~remos que las cosas se supereri,

si queremos un país más democr~tico, 1a part.icipaci~n del - -

maestro es indispensable, tanto o m~s que tiéne incorporadas

en sus programas de trabajo el civismo como una materia opci2 

nal en estos a1timos años, pero que debe convertirse en una -

materia obligatoria, -para sensibilizar a las ·nuevas gcneraci~ 
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nes en esta participaci6n. 

La participación de los mexicanos y el hacer un mexicano -

que el pueblo de México necesita es obra de la educaci6n. Los -

educadores deben hacerlo a través de ernpeñosos esfuerzos y expe

rimentando ellos directamente,participando activamente en la vi

da póblica de este país, para que en consecuencia puedan enseñar 

con objetividad con realismo con sentido pr~ctico que han visto

lo que han hecho, lo que han recibido de parte de las autorida-

des, de los partidos politices. 

3.- ¿ cuál es la pol1tica que sigue eL Sindicato respecto de - -

otros Sindicatos,los apoya,efectúa alian2as ?. 

- Nosotros no participamos de todos los elementos, de todas ias

armas que la cLase trabaJadora tiene en este país que es la soli 

daridad, que es la huelga, que es la cohesión,en un momento la -

fuerza de todos ~os ~rabajadorcs, so~amente que hacemos una exceE 

ci6n, nosotros no participamos de la soiidaridad oficiosa es de

cir, de·aquel~a solidcr..ridad gue s~ d~ cuando no se le solicita -

por el órgano sindical que .especifica.mente pudiera reclamar esa

solidaridad, la solidaridad oficiosa,. vulnera la autonom!a y la

independ~ncia de los· sindicatos, la solidaridad debe darse -

cuando la organizaci6n lo demande y la solicite, porque ~n. cc~~

condiciones se hará una colic1c:1.L-idad positiva de otra manera ser.1 

una·intromisi6~ en la vida de las organizaciones y creo que sol~ 
mente los traba_jadores y en este caso concreto ~os . maest.ros son

los ~nic'?s que tienen derecho a decidir sus problem.as ~ 
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4.- ¿Qué significa el movimiento Vanguardia Revolucionaria -

dentro del Sindicato ? 

- El movimiento Vanguardia Revolucionaria se gener6, a ra1z -
del Congreso Décimo celebrado en la Paz en 1973, pero en el -

74, tom6 cuerpo el movimiento de Vanguardia que postula, pri

mero la defensa de la autonom1a del Sindicato, es decir el dg 

recho que tienen los maestros a autode~erminarse que no sean

factores extraños los que pretendan resolver sus problemas --

a mantener magnificas relaciones, con las autoridades pero de 

ninguna manera una entrega al pensamiento o a la acci6n de las 

autoridades. 

El Sindicato debe cumplir con sus funciones creo que estos a~ 

pectes, son aspectos relevantes, que ha podido postular Van-

guardia y que los ha realizado una acci~n revindicadora del -

Magisterio vigorosa, como realmente se ha hecho, pues se ha -
conseguido la doble plaza y se ha practicado la doble plaza,

se ha conseguido que no existan mSs comisionados, que la per

sona que desempeña una funci6n est~ de acuerdo con el sueldo

que se le paga o que se le pague el sueldo de acuerdo con la

funci6n que reafiza, pero no én la comodidad en la que hab1an 

ca~do las autoridades de comisionar personal. a puestos Supe-

rieres sin ninguna remuneraci~n, creo que estas son conquistas 
importantes, importantes son los quinquenios, que se estimule 

la ántig~edad de los trabajadores de la Educaci6n que se pue~ 

da aligerar el escalaf6n. De manera que no haya tantos casi-

lleios que el maestro tenga que cubrir, sino entre menos cas!_ 

11.eros tenga en su carrera, mayores estímulos profesionales y 

econ~micos recibir~, por otra parte la Vanguardia ~a plantea

do la· necesidad de que se dote a los maestros de todos nive-

les del país del tien_ipo completo, nosotros no n~cesitamos, no 
requerimos, no pensarnos que sea ~til para el proceso Educati

vo nacional, que tengamos maestros piratas, maestros que trab~ 

jan en diferentes partes, maestros que se entreguen por entero 

con una preparaci6n adecuada a su profesión y que su profesi6n 
les de .el sueldo suficiente y los est.ínulos sufici~ntes paril. 

que puedan tener una _vida decorosa como trabajadores·d~ - - -
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la educación, por eso se plante6 el tiempo completo a todos los

maestros es decir en este momento los maestros estaban trabajan

do 20 hrs., la Ley de Compatividades establece 42 a 40 hrs. 

Yo creo que el maestro de primaria, la educadora, los maestros -

de secundaria, los de cducaci6n media superior, deben tener el -

estímulo del tiempo completo para vivir entera y completamente -

de la profesi6n, claro, que con una preparaci6n adecuada, para -

que puedan servir eficientemente a esta profesi6n. 

El Sindicato a través de Vanguardia ha planteado muchas cosas -

se han hecho los Juegos Deportivos, Culturales del Magisterio -

donde ha sido un venero de arte y cultura que los maestros han -

producido, hay muchos m.:i.c:::;tros que tienen Conjl1ntos Folkl6ricos, 

Ballets, Conjuntos Musicales, maestros que dibujan maravillosa-

~ente, pintan extraordinariamente, que hacen esculturas, de man~ 

ra que lo que importa es que se les de la oportunidad a los mae~ 

tros que tienen capacidad para estas actividades de que puedan -

tener el campo necesario donde puedan manifestarse y expresarse, 

las actividades deportivas también son un sector muy fuerte, un

concepto muy numeroso que creo que las actividades deportivas -

han destacado, en el futbol, en al basketbol, béisbol, en todos

los deportes, en la nataci6n de manera que los maestros deben t~ 

ner la oportunidad de destacar en esa rama y de colocarse en los 

primeros lugares. Yo acabo de asistir a Chihuahua a un encuen-

tro de los equipos de Chihuahua y San Luis Potosí. 

La mayor parte de e~los están formados por maestros y estan ocu

pando la primera divisi6n de ba~k~LLol, c~to significa que hay -

l.a capaci..dad y la vocaci6n necesarias, es cuestión de la oporb.miaaci ~ 
ra ¡xxier ejercerlo, creo que en este aspecto y en muchos· asPectos' -

Vanguardia ha p1anteado la necesidad de que el maestro incursio

ne en ) .. a Producción Nacional y para ello deben crearse los huertos

º se es~ creando los huertos familiares, las granjas que son centro de 

producci6n, la s'iembra de peces, la cria de ganado menor y mayor 
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etc, etc. la siembra de frutales, son aún no siendo muy gra~ 

des tienen que fortalecer la economía de los maestros, partl 

cularmente de los maestros que trabajan en el campo. 

Necesariamente la organizaci6n ha recibido el impulso pues -

de ser una organización más democrática, mSs acorde con el -

deseo de los trabajadores de la Educación de tener el dere-

cho de decidir sus problemas y tener el derecho de nombrar a 

sus dirigentes sin ninguna limítaci6n, claro, este es un pr~ 

ceso, que va a acumular, terminará con la entregz de total -

al derecho de los trabajadores de la Educación, bajo proced~ 

mientas depurados para que pueda señalar quienes deben ser -

sus leg~timos dirigentes a todos los niveles, esto seria - -

realmente una de l~s aportaciones más Luenas. 

Creemos que el maestro es muy valioso es una orientaci6n so

cial, es un trabajador soci~l que influye en muchos de los -

aspectos del desarrollo del país, por su distribuci6n geogr! 

fica estratégica no hay pueblo de México donde no esté por lo 

menos un maestro. 

Sus opiniones a pesar de los detractores del Magisterio, ca

lan muy hondo, muy profunda..mentez en todas las capas socia-

les el maestro conserva autoridad, no es la voz aislada del

maestro, arrastra mucha opinión de mucha gente y consecuent.!'! 

mente es un trabajador que represe~ta en mucho una opini6n -

muy importante en este pais. 

Yo creo que debe tom§rsele en cuenta permanente y aprovechar 

su disposici6n para que pueda desempeñar tare;i!'; irnpc'.!:'t.::ntc.:>·

en ·este país. 

s.- ¿ Que clase de estructura tiene el Sindicato?. 

- El Sindicato tiene una estructura vertical que comienza 

desde el Comité Ejecutivo Nacional de ahi que pasa al Comité 

Ejecutivo Secciona! que es el representante en cada Es·tado,

.luego el Comité Ejecutivo Delegaci_onal que es generado· en e~ 

da. Delegctción, en cada zona y finalménte se ha i_ncorporado -
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con acuerdo del congreso el representante de escuela que e~ 

pieza a nombrarse a fin de que esta estructura, represente

al Comité Delegacional, Comité Secciona!, Comité Nacional,

m&s todos los órganos auxiliares complementarios que puedan 

cumplir cabalmente con la responsabilidad y las tareas que

la organización tiene. 

6.- ¿ La mujer dentro del Sindicato. qué pupe! desempeña en

las Posiciones de Poder, son aptas?. 

- L·a mujer es apta, desde luego, y tiene una gran capacidad, 

una gran sensibilidad, yo dir!a que la mujer tiene tantos -

derechos, la mujer maestra, como lo tienen los hombres y -

que deben participar tan activamente y tan importantemente

como participan los hombres de manern que las oportunidadas 

las debe ganar, solamente que hay que cuidar que este movi

miento de ascenso y de estímulo a la mujer no se convierta

en un feminismo, no se trata de llenar el Sindicato de hom

bres y mujeres sino en agremiados de la organizaci6n con -

los mismos derechos y con las mismas obligaciones. La mu-

jer debe tener derecho a los espacios administrativos para

convertirse en autoridad que pueda ejercerla sin ninguna l! 
initaci6n y a los puestos públicos igual que todos los. maes

tros y en los espacios políticos para que pueda desempeñar

se en los puestos públicos igual que todos los maestros y -

en los espacios Sindicales sin ninguna limitaci6n al Dere-

cho, aser dirigentes igual como lo son los hombres esta es

una de las cosas en las que especialmente se ha puesto emp~ 

ño, pero con quienes hay que trabajar en primera instancia

es con las m11jPl"'~S porque tr.:;.diciondlment:.e ha sido reacias

ª la participaci6n pol!tica, son un grupo muy limitado de -

mujeres las que participan, tiene que hacerse un esfuerzo -

porque la mujer participe más en la actividad Sindical y en 

la actividad Política. 

7.- ¿ Podría una mujer ser secretaria General del SNTE ?. 

- Evi.dent~mente que sí, pues tiene todos los atributos Y t,Q 
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dos los derechos y adem~s, especialmente, la mujer tiene -

cualidades como j8fa de casa, como responsable de la Educa

ci6n y de los hijos, como organizadora de la familia pues -

tiene un papel muy destacado y reconocido no sólo en México 

sino en el exterior y con todos esos atributos trasladarla

ª la vida pública" Sindical desde luego que tr.:ic una gran -

y enorme venCaja. 

e.- ¿ Cree usted que existe una verdadera comuni6n entre la 
base y la toma de decisión?. 

- Desde luego que s1, porque el Sindicato tic~e renovación

cada 3 años desde el nivel Escuela, Oelegaci6n, y Comité N~ 

cional y secci6n, en el sindicato no existe reelecci6n, por 

lo tanto así, pueden salir dirigentes y somamente as! pue-

den mantenerse como dirigentes, necesitan estar en contacto 

permanente con la base, resolver y atender sus problemas y

hacer visitas permanentes a la base Magisterial no importa~ 

do el lugar y el sitio en el que se encuentre, cercano o r~ 

tirado que est~. 

9.- ¿ Siendo el País tan grande y polifacético, de qu'é man~ 
nera se logra el equilibrio de tantos intereses ?. 

- Nosotros tenemos una estructura en todos los niveles que

nos permite coincidir, hacemos tarea de concientízaci6n y -

de orientaci6n permanente, no es espont~nea la conducta un! 

taria y participativa de los maestros, es decir, tiene que

ser producto de un trabajo que se ha dado la Direcci6n Na-

cional del Sindicato, los Comités Seccionales y los Comités 

Delegacionales, de manera que hay una permanente orient~-

cié'..h ~ informaci6n que está establecida en la Academia de.

la Cultura como instrumento que permite establecer fotos de 

otras partes para que los maestros puedan deci~ las cosas -

sin ningún limite sin ninguna reserva a fin de que con ellos 

pueda incrementar y acrecentar su acervo cultural. 
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10.- ¿ Es válido que se utilice a un Sindicato para obtener 
cargos pdblicos?. 

- Desde luego que no, no es válido que se utilice la fuerza de 

la organización, lo que es válido, es que la organizaci6n ten

ga una legítima representaci6n que estructure y que lace a las 

posiciones políticas, para que estas gentes que representan la 

organizaci6n est~n obligadas a servir a la organizaci6n y a -

los maestros desde el sitio de responsabilidad pol1tica; no -

puede ser de otra manera; el Sindicato tiene necesidad de tc-

ner repreuentantes en las esferas políticas pero a condici6n -

de que estos representantes est~n al servicio del Magisterio -

entiendan que a estos sitios han llegado por el esfuerzo y la

fuerza misma del Magisterio de suerte que su poder se lo deben 

al Magisterio y deban redituar el trabajo en su empeño, en su

emoci~n, en su dedicaci~n al Sindicato, y al esfuerzo que el -

Sindicato hizo para proyectarlos. 

11~- ¿ Existe Caciquismo en el Sindicato ?~ 

- Mucho se ha discutido, pero la. Verdad es que el caciquismo -

no existe, no puede existir porque, en una organizaci~n hay -

una renovaci~n permanente, donde los cuadros tienen renovaci6n 

permanente, donde los cuadros tienen renovaci6n peri6dicamente 

y que el Sindicato cada tres años hace renovaci6n de toda la -

dirigencia Nacional y Secciona!; no puede darse el caciquismo, 

es realmente una falacia que h~n querido atribuirl~ al Sindic~ 

to, pero por otra parte no existe reelecci~n de manera que si

estas cosas se dan en la organizaci6n no son ingredientes quc

pudieran permitir o que son aguas de cultivo para que se pro-

duzca el Caciquismo. 

12.- ¿ Por qu~ los cambios y Pol~ticas Educativas no salen del 

Sindicato, sino de los Funcionario~ d~ Educaci6~ ?. 

- Desgraciadamente, €ste ha sido un reclamo de la organiza-

ci6n Y, es un reclamo perrna~ente .de que el Magisterio debe -

participar en todas las decisiones que la Secretaria de Educ~ 

ci6n toma, por encima de la voluntad del pensamiento, de la ~ 
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periencia,de la capacidad de los maestros, lo deseable es que 

los maestros est~n incorporados en todas las decisiones irn-

portantes de la Secretaria de Educación Pública nadie conoce 

más el proceso Educativo, nadie está m~s capacitado que los

macstros para tomar esta decisi6n fundamental. 

13.- ¿ Cuál es su opini6n respecto a esta nueva generación -

de Licenciados en Educación Primaria ? 

- Me parece· un esfuerzo extraordinario, quiz_á fal.te el campo. 
de trab;ijo mt.iy definido, claro, pero desde luego es una aspi: 

raci6n del Magisterio que se estS cumpliendo y crc~~os que -

la generación de Licenciados en Educaci6n vendrán a elevar -

el nivel de trabajo,la eficiencia en la Educaci6n y se harán 

de una herramienta cultural que más tarde los propios educa

dos y el pueblo de M~xico serán los beneficiados. 

14.- ¿ El Sindicato detenta objetivos específicos para influir 

socialmente en el contexto Nacional ? 

- Desde luego que si, nosotros abrazarnos desde mucho ticmpo

la causa de los campesinos.nosotros querernos una cercanía -

con los problemas de los campesinos, ya hicim~s un esfuerzo, 

que consistió en la alianza entre maestros y campesinos, y ~

se pase6 esta alianza por todo el país y se autorizó y se lg 

·gr6, desgraciadamente en el. sector: campesino hay muchos int~ 

reses y esto no pcr.niti6 que avanzara la alianza entre camp~ 

sinos y maestros1pero. hubiese sido una cosa extraordinaria, 

sin embargo a pesar de la~ dificultades en muchos lugares se 

está aplicando la alianza entre maestro-campesino, trabajan

coordinadamentc, el maestro y el campesino~ 

15.- ¿ El Sindicato podria llegar a hacer un ente econ6mico

autosuficiente, me refiero específicamente. si llcg~rá un --. 

dta en que no se cobre unn cuota Sindical ? 
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- oesde luego, es una de las metas que tiene el Sindicato -

y creo que lo podrá lograr a corto plazo, es una de las as

piraciones, es uno de los deseos, es una de las metas que se 

ha trazado aunque no hay ningdn acuerdo de ninguna organiza

ci6n superior del Gobierno. 

De todos modos un acto que ha hecho conciencia en toda la di: 
rigencia d~ toda nuestra organización y que tal vez no tard~ 

mas mucho, dejarla como una realidad. 

16.- ¿ Dentro del aspecto econ6mico del Sindicato se tiene -

considerada la fo~maci6n de industrias básicas para el fort~ 
lecimiento del gasto familiar ? 

- si desde luego, por eso hablamos nosotros del establecimien 

to de cultivos de huertos, de las granjas, de las siembras de 

peces, del establecimiento de establos para ganado vacuno, -

ganado porcino de manera que todo lo que signifique produc-

ci6n e incremento de la producci6n, mejora la producción, -

siembra de frutales etc, etc, son campos muy amplios en las

que el maestro puede participar, tiene vocaci6n, hay muchos

maestros que tienen mucha vocación para esto y hay que apro

vecharla para que incremente la producci6n y al mismo tiempo 

para que resuelva muchos de los problemas que econ6rnicamente 

tienen. 

17.- ¿ Cuáles ser~an algunos proyectos a futuro ? 

- Pues, estos que acabamos de señular, que son los proyectos 

que.en algunos lugares ya est~n en práctica. 

18.- ¿ La figura jurídica del Sindicato sobrevivirá a la cri 

sis ? 

- Desde luego que s~, nosotros sentimos que como organiza--
ci6n, tenemos.la fuerza suficiente para superar lo~ problcm~s 
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que se nos presente~ del tipo que sea, inclusive los proble-

mas de carácter financiero, de carácter econ6rnico, sabemos --. . . 
que el pa~s vive una situaci6n difícil pero dentro de este --

marco sentirnos que vamos a salir adelante como gremio, desde

lu~go tenemos el prop6sito de atender debidamente, los reque

rimientos del Magisterio. 

MUCHAS GRACIAS 

LICENCIADO CARLOS JONGUITUD BARRIOS. 



165 

C A P I T U L O VII 

CONCLUSIONES. 

A.- Al estudiar el movimiento obrero a nivel mundial, se 
concluye que desde sus inicios se observa el deseo de producir -
un cambio favor.able para la clase desprotegida, falta de capi--

tal, pero este cambio se ha producido por gente capacitada, no -
por la simple inercia de ser obrero, o trabajador, sino se ex! 
ge que estos obreros sean gente con principio~ intelectuales, mo

rales, que avalen el cambio. 

B. En M~xico el movimiento obrero tiene un despertar lento
es reprimido violentamente y llega a ser motivo de muerte al estar 
asociado en algún sindicato. La legislaci~~>ll. lu.borul, czpccifica

rnente el Art. 123 Constitucional viene a ser un instrumento jurid! 

co obsoleto, pues cuando fue creado en 1917, la situación econ6ml 

ca y pol1tica del pa1s era totalmente diferente a la actual. 

c.- La instituci6n del Sindicato como ente jurídico sigue -

vigente, mientras existan personas que realicen trabajos simila-
res se podr~ crear un sindicato tanto de empresarios como de tra
bajadores, lo importante será el darle una concepción m~s amplia
de funciones, no limitarlo al simple instrumento de presión para-

111ejoras salariales, sino buscar alternativas tan importantes como 

las que ha iniciado el SNTE: buertos, cr1a de ganado, hortalizas-
etec: Tal vez llegar a ser autosuficiente econ6micamente, res~ 

pendiendo a-sus necesidades básicas, alimentaci6n, vestido, casa

Y trabajo. 

o.- Actualmente los medios de acción del sindicato como -
son la huelga, el paro, los convenios etc; han tenido que ser de-
purados ya que la crisis econ6mica que vivf": el pa:ts, ha -
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provocado que el gobierno interfiera en el ejercicio libre de

estos medios, llegando en casos ext7emos a declarar en quiebra 

a las empresas y as! liquidar el problema, el sindicato y por s~ 

puesto la fuente de trab ajo; por ello se ha procurado practicar 

poco el derecho de huelga y el aceptar pequeños aumentos salari~ 

les a cambio de un congelamiento de precios en productos de pri

mera necesidad. 

E.- El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educaci6n

es el mZl.s grande de México, cuenta con m&s de un millón de agre

miados, su fuer.za po11tica es enorme dentro del ~ita nacional; 

como se ha estudiado en este trabajo su organizaci6n es minucio

sa, incluyendo una doctrina denominada v;J;GUARDIA REVOLUCIONARIA, 

en la pr~ctica pocos son los elementos de informaci~n que se en

cuentran para adentrarse en el estudio de este sindicato, su ide~ 

log~a, sus finalídades, sus logros. Existen reglamentos, estat~ 

tos, memorias, textos de discursos, pero libros espec~ficos de -

inforrnaci~n a sus agremiados no, por lo que se sugiere la crea

ci~n de un Instituto de Estudios Sindicales que apoyado por las

Secretar~as de Orientaci~n Ideo1~gica, forme cuadros sindicales

m~s preparados, politizados ~ara i:¡ue sean mejores representantes, 

incluso podr~a ser requisito•,- para ocupar un cargo sindical a -

partir del nivel secciona!, me refiero especificamente a una pr~ 

paraci6n jur~dica, econ~mica, social y pol~tica. 

F.- Podemos encontrar el fundamento juridico de la conclu

si6n anterior en el Art. 123, apartado A, fracci6n XXXI a1timo -

p~~r<ifO qu~ inUlca como competencia exclusiva de las autoridades 

federales vigilar que el patr~n cu~pla con la obligaci~n de cap~ 

citar y adiestrar a sus trabajadopes. En relaci6n al STRM esta

obligaci~n del patr6n ba quedado al margen ya que sus planes de

capaci taci~n se han cveado a muy largo plazo, esta es una de las 

causas por las cuales el sistema telet6nico en M~xico se presta

de manera tan deficiente. 
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G.- Respecto de1 STRH el estudLo que se '.hizo de sus estatutos, 

deja c1aro que la toma de decisi6n necesita un procedimiento -

m§s sencillo, aunque igual de democr~tico, ya sea la consulta

directa, o la votaci6n por medio de ~epr~sentantcs pero deben 
definirlo. 

H.- Es interesante observar que los fundamentos constit~· 

cionales son amplios y variados en relaci6n al sindicato, en -

el Art. 3o. fracción IV se fijan normas que tomentaran 1a edu

caci~n de los obreros, el Art. 4o. que e~t~blece la libertad de 
trabajo, el Art. So~ que impide la ~sclavitud por medio del tr~ 
bajo, teniendo como m~irna que a todo trabajo corresponde un s~ 
lario, salvo excepciones; el Art. 9o. que autoriza la libertad

de as~ciaci~n, principio del sindicato~ 

I.- En conclusi~n a parte he reservado los articules 60 y 

?o, que cor~esponden a la libertad de expresí~n y a 1a libertad 

de prensa, motor de todo sindicato ya que sin estas garantías -

ser~a pr~cticamente imposible su Vid~ en el pa~s, los dos sind! 

catos estudiados utilizan e$ta libertad para manifiestos o des

plegados que ocasional.mente circulan. Se sugiere utilizar un -

espacio en cualquier medio de comunicaci~n para hacer un foro -

obrero que fuera m.~s all~ ae l.as peticiones econ~micas anuales, 

podr~a ser ed\lcativo, info~mativo y cultural~ 

J. - f,!l ::::-cquLt>.a, mi§ todo utilizado por e1 ejecutivo para sa 

botear el derecho constitucional de los trabajadores a la hue_!. 
~a, ·ha sido practicado en i.nT\'Umerables ocasiones en el STRM, -

lo que ha hecho que su desarro11o sea lento e inseguro, es con
veniente aclarar que éste m~todo es totalmente arbitrario ya 

que e1 sistema telef6nico ni siquiera entra en las hip6tesis de 

trabajo que no puede Duspenderse. 

K.- El movimiento obrero en M~xico, est~ cerca de1 .fin -

de siglo, no obstante que 1_a situaci~n social y económica del -
pais pasa ·por :rraoontos nuy difíciles / ha sobrevivido y continuar& 
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vigerite, las gentes pasan, las instituciones se quedan o se trans

forman, el SINDICATO debe transformarse, ampliar su campo de ac--

ci6n en beneficio de la clase que lo conforma, la m~s desprotegida, 

la de los trabajadores. 
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