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PROLOGO 

Al escoger este tema, en ningón momento he pretendido hacer 

un compendio del mismo, el Movimiento Obrero Internacional 

es t<in vasto como su historia y se necesitarian volómenes -

enteros para relatar cronológicamente los diversos movimien 

tos de esa masa de hombres que no tenL:in, ni tionen, más 

que su fuerza de trabajo y una prolo que mantener. 

Nos proponemos dejar sentado en un breve reco~rido históri

co las causas que originaron la aparición de esa gran marea 

humana concentrados en las ciudades industriales, a la apa

rici6n del maquinismo industrial, después que el auge econ.Q 

mico aflor6 con los descubrimientos geográficos y los inven 

tos mecánicos desplazando a la manufactura. 

Tenemos que hacer un alto en Inglaterra y analizar como ge~ 

minó el proletariado inglés, para después situarnos en Frau 

cia y sus revoluciones de 1830 y 1848 que dejaron los simier 

tes necesarios para que enraizara el derecho del trabajo 1 -

consecuencia necesaria de los grandes movimientos obreros -

habidos en su seno. 

Dejariamos incompleto el tema, si no desembocáramos a los -

tres grandes movimientos latinoamericanos habidos en México, 

Cuba y Chile, este último roto por la bota ignominiosa del 

militarismo golpista y asesino'de una Casta Castrense que -



ha dejado una estela sangrienta desde la Patagonia hasta las 

márgenes del Rio Bravo. 

Seguiríamos paralelamente el terna, analizando el aparato uti 

lizado por los obreros de todo el mundo para frenar a la 

reacción que no descansa, me refiero a esas grandes Interna

cionales Obreras que a trav6s de la historia han tenido gran 

importancia, no se puede hablar de movimientos obreros sin -

encontrar la fuente de su poder en esa Alianza Mundial, que

ha estado en lucha permanente y vigilante en favor de sus 

hermanos de clase: las grandes Internacionales Obreras que -

debido a las incisiones ideológicas, a la fecha no han podi

do entronizar de manera definitiva esa Alianza Mundial busce 

da. 



CAPITULO I 

BREVE HISTORIA 

Históricamente para tratar de ubicar el nacimiento del prol~ 

tariado, o sea de aquellos que no disponen de más medios do 

vida que la venta de su fuerza do trabajo. 

Nos debernos remontar a sus origenes.- En su fonna latina -

"Proletarius", que no significa en su totalidad lo mismo, ya 

que en Roma "Pral etnrio" ara el que no tenia más fortuna 

que su descendencia. 

En un principio el proletariado fué la clase rn~s humilde de 

la población romana, estaba exenta de tributos y del servicio 

militar. Más tarde fué admitida en el ejército y equipada -

por el estado. 

En la época de las constantes Guerras Civiles, cuando el cam 

pesino romano se hallaba arruinado en el Imperio, el prolet~ 

riado formaba la verdadera fuerza del ejército. 

En tiempos de paz este núcleo de hombres era sostenido por -

el estado. Pero entre el proletariado Romano y el do nues-

tros dias, existen grandes diferencias, Sisrnondi lo define

con la frase siguiente "El proletariado Romano vivia a expen. 

sas de la Sociedad, en cambio la Sociedad moderna vive a ex-
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pensaa del proletariado11
• 

La palabra "proletario" en su acepción de "asalariado", su.;: 

gen en el lenguaje general en la primera mitad del Siglo 

XIX en Inglaterra, mencionado por Federico Engels en la in

troducci6n dú su libro "Sobre la situaci6n de la clase tra

bajadora en Inglaterra", remontAndose dicha acepci6n hasta

mediados del siglo XVIII, cuando la Revolución Industrial -

Inglesa dfi a luz a la gran industrializaci6n y ésta a su 

vez, creó el proletariado. 

Larga y penosa ha sido la lucha de esta masa insostenida de 

hombres, tru11bién largas reflexiones filosóficas, juridicas, -

económicas y politicas, han nacido a la luz de esta clase -

tan controvertida, el maestro Alberto Trueba Urbina lo ana

liza de la siguiente manera: 

"La lucha de la clase obrera, la asociación internacional -

de los trabajadores, los movimientos revolucionarios que -

combatieron el régimen de explotación del hombre por el ho!!)_ 

bre, el manifiesto comunista de 1848, el capital y la difu

sión de las ideas de Carlos Marx, propiciaron la expedición 

de leyes del trabajo que suavizaron la lucha, regulando las 

relaciones de los obreros con los patrones y reconociéndoles 

a aquellos nuevos derechos: la limitación de las jornadas de 

trabajo, la asociación profesional y la huelga, pero tanto 
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la regularización de las relaciones entre trabajadores y -

patrones en los Códigos Civiles del Siglo XIX, como alguna~ 

leyes del trabajo de principios de la centuria que vivimos, 

constituyeron reglns de derecho privado que tanto hiln lleg!, 

do a influir en el porvenir, porque de las relaciones labo

rales se han extraido derechos y oblig<1d.ones de trabajado

res y patrones, en funci6n de conservar un equilibrio ontre 

los mismos, asf. como su paridad en los conflictos que se de 

rivan de las propias relaciones" (1). 

Pero no todo ha sido fácil, a través de esa larga estela de 

movimientos obreristas, el terreno de la historia se ha .!.do 

abonando de lágrimas, sufrimientos y sangre, de prisiones -

prolongadas para sus dirigentes y de legblu.ciones monstru.Q 

sas, para tratar de frenar los diferentes jalones de la lu

cha proletaria. 

Lucha proletaria que aün no termina, a pesar de vislumbrar

se en las relaciones obrero patronales el nuevo derecho del 

trabajo social y reivindicatorio, según certera definición -

de nuestro querido maestro Alberto Trueba Urbina, pero que 

teóricamente brilla en el lujoso empastado de nuestra Cons

titución Mexicana promulgada en Quer~taro el 5 de febrero -

de 1917, que desgraciadamente en la práctica se ve entorpe

cida por el andamiaje infamante de una pésima administración 
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do justicia, que, en eterno maridaje se confunde con los 

otros dos poderes de la Federación que lo hacen impotente -

para aplicar con recto criterio y sin presiones politicas,

econ6micas o de otra indole, ese nuevo 
0

derecho social rei-

vindicador de los tral,ajadores. 

coincido plenamente en el car6cter de reivindicatorio que el 

maestro Alberto Trueba Urbina, le d~ a nuestras normas 

constitucionales del trabajo, sustantivas y procesales, ya -

que efectivamente t:ratan de reivindicar todos aquellos de-

rechos que injustamente se les han negado al obrero a lo 

largo de la historia, como se tratarfi de demostrar en el 

curso de esta tesis titulada "EL MOVIMIENTO OBRERO EN EL O,B 

DEN IN'l'ERNACI ONM}' • 

Inciso a).- El Nacimiento del Obrerismo en el Mundo. 

Al siglo >.'VIII se le puede considerar como una época de 

progresos del Capitalismo naciente, sobre todo en Inglate-

rra, que habia absorbido los grandes descubrimientos geogr! 

ficos, el descubrimiento de América, la circunnavegación 

de Africa, los mercados de China y las Indias Orientales, y 

sobre todo el invento del vapor y la maquinaria que como -

quedó apuntado dió nacimiento a la gran industria moderna y 

su consecuencia lógica; a dos clases sociales: 



5. 

A los magnates de la Industria y al Proletariado concentra-

do en las Ci\.tdades más industrializadas. 

Hasta entonces el adiestrnmiento induatrinl en Inglaterra,-

la ocupaci6n, hahian sido regulados en general por un Cbdi-

go fijado por el Estado, el cu<1l imponia a los magistrados-

locales la tarea de establecer los salarios. 

Con la expansión de la Industria, este Código se hizo impra~ 

ticable y los trabajadores quedaron eternamente a merced de 

los patrones, quienes eran dueílos absolutos no sólo de los-

instrumentos de la producci6n, sino de la mismil persona de-

los trabajadores sin que las autoridades intervinieran para 

nada. 

Ante este estado de cosas, los obreros pronto se dieron cue,n 

ta de que su 6nica protección real era unirse para defender 

sus derechos. 

Generándose en el Reino Unido un movimiento obrero vigoroso, 

el primero en el mundo, nacido en el Siglo XVIII con los --

Clubs de Artesanos y "Sociedades Correspondientes" que re--

sistieron la persecución salvaje, luchando por la libertad 

politica y la emancipaci6n social completa. 

(1) ALBERTO TRUEBA URBINA, Nuevo Derecho Administrativo del · 
Trabajo, Editorial Porrua, S.A. México 1973,'l'omo I, Pág. 
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Inciso b).- Su Participación en la Modificación de la Vida -

Social en el Arnbito Fabril. 

Para mejor comprenai6n del fenómeno dividimos la Historia --

del Movimiento Obrero Inglés en cuatro periodos; como lo se-

nalan G. Tate y A.L. Morton, quienes <11 anilliznr dichos pe--

riodos mencionan que la hurguesia de la época, apoderada 

de la gran industria del Siglo XVIII y principios del XIX en 

que la revolución industrial florocia al amparo de la mise--

ria de los obreros; la dirección y control de la actividad -

politica y económica estaba en manos de ella y asi encentra-

mos que en el primer periodo que va "hasta la Revolución 

Francesa de 1789, la dirección y la iniciativa están en ma--

nos de la burguesia, pero en el curso de la agitación estim~ 

lan y arrastran a un gran n<imero de trabajadores, especial--

mente en Londres" (2) 

Es interesante observar como en un momento dado, la burgue--

sia en Inglaterra, atenta a los acontecimientos históricos -

que pueden afectar a su clase y alarmada por los sucesos re-

volucionarios de Francia que pueden contaminar con las pro--

clamas reivindicatorias a la clase obrera, se unifican para-

contrarrestar cualquier brote de modificación en el ámbito -

(2) GEORGE TATE Y. A,L, MORTON, HISTORIA DEL MOVIMIENTO OBRE
RO INGLES. EDIT, FUNDAMENTOS.MADRID.ESPAgA 1971 PAG,23. 
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fabril y en las cuestiones de dirección politica en el pais, 

y asi se abre un segundo periodo en la que "después de 1789, 

las fuerzus burguesas retroceden -al principio en forma lenta-

alarmadas por el giro que toman los acontecimientos en Fran--

cia, al declarar la guerra a la Francia Revolucionaria, las-

clases poseedoras cierran filas contra el jacobinismo extrau 

jero y nacional" (3) 

Los obreros ingleses que al principio no entienden de cambios 

estructurales en la politica a seguir de su gobiorno; que --

aliado al poder econ6mico1 que cada vez lo presiona con mayor 

intensidad; ya que la burguesi<i inglesa es ahora mñs podero-

sa 1 sienten la necesidad de cambiar a su claoe y tratnn do -

unirse y fortalecerse anta ese estado de cosas abri&ndose un 

tercer periodo "con la derrota definitiva de Napoleón en Wa-

terloo y del restablecimiento temporal de la re<:1cción en Eu-

ropa" (4) 

Pero a pesar de que las fuerzas burguesas tratan de ejercer-

el control del estado: los obreros aprenden pronto las re--

glas del juego de la clase dominante y comprenden que su en~ 

migo a vencer no es solo la vieja Aristocracia sino tnmbién 

los magnates de la Industria y se lanzan decididos, igual --

(3) GEORGE TATE Y A.L. MORTON, HISTORIA DEL MOVIMIEN'fO OBRE
RO INGLES. EDIT. FUNDAMENTOS • .MADRID.ESPAÑA 1971.PAG. 23 

(4) IDEM. 
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que ellos, a la conquista del poder politice, aunque por --

tácticas politices se al!én a su más encarnizado enemigo, -

la burgues!a, empezando aqui el cuarto periodo histórico --

del movimiento obrero ingl6s "cuando la burguesia ha alean-

zado sus objetivos esenciales de su politica y la traici6n-

a sus aliados obreros se ha hecho manifiesta: después de --

1832, entramos r6pidamente en la época del cartismo; enton-

ces loa trabajadores se alzan contra todas las otras clases, 

librando como fuerzu independiente su combate por el poder-

politice, que debe ser el medio de transformar todas las e!!_ 

tructuras de la sociedad" (5) los oficios, su organiaaci6n-

llega a 1840, sin fuerza ni vitalidad, pero no por esto des!_ 

parecer1a el movimiento obrero con ansias de reivindicacio-

nes sociales: ya que en 1844, el Movimiento cooperativo de-

Rotchdale le dfi otro jalón al movimiento culminando en 1851, 

con la "Soch:dad Unificada de Trabajadores de la Industria -

Min:;ra". sin dejar de sef1alar en este periodo la creación -

del primer partido politice de masas al constituirse la "N.,2. 

tional Charter Association" (Asociación Nacional de la Car-

ta) que fue ejemplo y guia de diversas organizaciones naci2 

nalee, pero ~ pesar de la relevancia sindical de esa época, 

se vieron abatidos por leyes contrarias a ese espiritu co--

(5) GEORGE Tl\TE Y A.L. MOR'rON. HISTORIA DEL MIVIMIENTO OBRE 
RO INGLES. EDIT. FUNDAMENTOS. MADRID.ESPAÑA.l971.PAG.2J 
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lectivo, en 1071, una ley prohibe organizar grupos de choque 

obreros y otras actividades de tipo huelguisticoi su efecto 

era el de legalizar los sindicatos y sus m6todos, aceptando 

la legis1aci6n ingles<\ el principio de la negociación coles_ 

tiva, ya que el cartismo habla obtenido mediante presiones, 

importantes concesiones, tales como las leyes sobre fábri-

cas y la ley de las diez horas, oso proceso continuó des-~ 

pués de 1850; cabo hacer mención por su importancia la fUn

daci6n en 1864, de la Asociación Internacional do Trubajad.Q. 

res o Primera Internacional, organizándose los obreros call 

ficados en podero::;os sindicatos alcanzando <~n 1867, unt:1 im

portante victoria democrática al asegurar a sus i<d.ndicatos

un estatuto legal, sólido y reconocido dentro de la sacie-

dad burguesa, claro que esa victoria solo benefici6 n los -

obreros calificados y no sin dejar en el campo de la lucha 

una estela de sangrientas represiones; en cambio, los obre

ros no calificados que eran los más, siguieron en la misma 

condici6n de injusticia teniendo que emigrar muchos de 

ellos a las colonias inglesas. 

Fue en estas luchas donde se iniciaron los comienzos del -

TRADE UNION CONGRESS (Congreso de los Sindicatos), un as-

pecto importante de las actividades de T.u.c. fue la insta~ 

ración de un comité Parlamentario que funcionaba entre los-
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cong¡·e1;1os y se ocupaba a la vez de obtener ventajas legales 

y de asegurar la reelección de los sindicalistas al Par.la--

mento. 

El año de 1871, fue el ano de grandes victorias, el Estado 

presentó un proyecto de ley que establecía la situación de-

los sindicatos anteponiendo grandes restricciones sobre la-

constituci6n de grupos de huelga y otras actividades similE. 

res. 

Aprobándose en ese ;iño la 'l'AADE UNION J\CT (Ley sobre los --

Sindicatos) concediendo un estatuto legal mfis idóneo a los 

mismos; y la criminal L11w Amendment (Ley de enmienda del d~ 

recho criminal}, pnru muchos dirigentes lu victoria de la -

primera compensnh'1 ;unpJ iamen te 1 as insuficiencias de la se-

gundn: ésto di6 margen a que se realizaran en contra de las 

masas obrcr;is detünciones y procesos por hechos de huelgas 

totalmente pacfficds, originándose que el descontento fuera 

causa di:; la aprobación de la "Conspiracy and Protection of 

Property Act:" (Ley sobro 1 as coaliciones y la protecci6n de 

l¡i Propiedad) y la "Employers ünd Workmen Act" (Ley de los 

patronos y los obreros) que favorecieron substancialmente a 

loa sindicatos que jam5s habian recibido tales beneficios al 

reconocer el Estado los convenios colectivos. (6) 

(6) GEORGE '.l'Nl'E Y ¡,.L. WORTON .HISTORIA DEL MOVIMIENTO OBRERO 

INGLF.S. EDI'l'ORll\L FUNDAMENTOS .MADRID, ESPAi'lJ\. 1971. PAGS .177 
y 17B. 
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De 1875 a 1920, el movirnlento obrero inglés tuvo como balunr 

te a diferentes dirigentes, que imprimieron su huella reivin 

dicatoria en una serie de luchas encm1zadas <t.l pleno dominio 

de sus posiciones de clase, y.:1 desde septiembre do 1864, en 

que fue fundada en Gran Bretafta la Asociación Internacional -

de Trabajadores, o Primera Internacional, 1« cm1da de lucha

dores cada dia mfls resueltos a obtener loa beneficios que 

su clase exigia, fueron engrosando pese u las represiones 

sangrientas y pudieron nbrir uno brecha histórica que habria 

de conmover al mundo; apareciendo en ei;te por.iodo otra form<i 

de "nuevo Sindicalismo". 

En el curso de este periodo, el capitalismo inglés entró en -

una fase de madurez en la que su derrumb•~ parecia inminente: 

el monopolio industrial mundial de rnglalerra que habla ge-

nerado una situación especial en relación a líl clase obrera, 

l legaha ,_¡ su fin para d;:ir paso a una nueva estructun1 polf.ti

ca-económica, el imperialismo en el exterior y de gigantes-

cos trust financieros en lo interior. 

El movimiento obrero inglés que aeguia empujando el andamia

je pesado de las clases dirigentes para llevarlo a plenas -

reivindicaciones sociales, se encuentra en este periodo pese 

a ello agigantado y coherente en todas sus lineas, orlentá~ 

dose a una buena organizución sindical y politica de masas. 
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En 1892 vario9 sindicalistas, KEIR HAROIE, JOHN BURNS y H[! 

VELI< WILSON fueron elegidos diputados, en 1893 se funda el 

Partido Laborista Ingl6s con CUNN!NGllJ\ME GRAH/\M a ln cabe

za, su objetivo era la jornada legal do ocho horns, que -

era el vinculo de los sindicntos militantes y de loa soci.Q. 

listas no sectarios. 

KgIR HARDrE habia tomado esta bandera como premisa insubs

tituible de su programa, este postulado tuvo gran importan 

cia histórica pues movilizó aún más a las masas obreras en 

Inglaterra, proyect:indolo en el ámbito internacional, pero 

sin dejar de reconocer q\10 los iniciadores de la campana -

por las ocho lioras, fueron los trabajadores ¡;¡mericanos de!! 

pués de terminada la Guerra de Secesión y en 1885 se pro-

yectaban en vigoroso lucha hasta desembocar al lo. de mayo 

de 1886 en que la Historia registra las huelgas sangrientas 

de aquella época, mismas reivindicaciones por la mencionada 

jornada también fue planteada en Europa y una decisi6n de

la Federación Americana del Trabajo inspiró al Congreso de 

Paris·de 1889, que dió pauta a la II Internacional Obrera -

y public6 un llamamiento para la celebraci6n de manifesta

ciones en todo el mundo el lro, de Mayo de 1890 con la rei

vindicación social de la jornada de ocho horas. 

En 1901 los sindicatos son condenados a pagar, en virtud de 
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la Ley Civil, daflos y perjuicios como tambi6n las costas 

del proceso cuando ellos son causados por las actividades -

de sus funcionarios, fallo de la C:ímara de Jos Lores conten! 

do en el famoso "Pallo de Talff Vale" en el proceso instau

rado por la Compaflia Ferroviaria contru la Sociedad unif ici!_ 

da de Ferroviarios, por concepto de daflos y perjuicios oca

sionados en una huelga, mientras esta sentencia fuese válida 

en contraposición a la legislaci6n de 1870, el sindicalismo 

se veia menoscabado en aus objetivos y la clase obrera en -

estado de indefensión. 

En 1905 los obreros rusos con su rebelión contra las clases 

dominantes que seria el preludio de su gran Revolución Soci~ 

lista de 1917, conmoverian a la clase obrera, con tremendas 

repercusiones internacionales, poderosas manifestaciones 

austro-húngaras obligaron al Gobierno de Viena a conceder -

el Sufragio Universal: los obreros alemanes realizaron vio

lentos desfiles socialistas en aerlin: y en Francia en 1906, 

se lanzaron a la huelga por la jornada de ocho horas, en -

los paises coloniales las repercusiones fueron más profun

das con grandes movimientos revolucionarios en China y la -

India. 

En Inglaterra se promulga una Ley en 1906, que impide que -

los tribunales instauren juicios contra los sindicatos por 
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actos ilicitos cometidos por un sindicato o <l nombre suyo, -

esta ley fue consecuencia de la presi6n ejercida por el Par

tido Laborista en contra del "Pallo de 'l'alff Vale". 

Pero nuevas conquistas seguirian a éstas, tales como el Seg_!! 

ro contra AccidenteFJ de 'I'rabajo por parte de 1 os sindicato~ 

del voto a sus afiliados, imposición de la enseñanza elemen

tal obligatoria gratuitn, como consecuencia de las gestiones 

de los sindic11tos a efecto de proporcionar medios de enseñan 

za a los trabajadores. 

Mediante la "Coal Mines Acl:", Ley sobre las Minas de carbón, 

de 1908, los mineros obtuvieron la jornada de ocho horas, el 

mismo año fueron in~tituidas pensiones de vejez gratuitas. 

En 1914, el mundo se vi6 conmovido por una conflagración mun 

dial, cuyos origenes eminentemente económicos de paises que 

se disputaban el control financiero del mundo: Francia inte!!, 

taba apoderarse del carbón y del acero del Sarre y de Alsa

cia y Lorena: Alemania pretendia la supremacia económica de 

Europa. 

Durante esta conflagración mundial el Gobierno Inglés, los -

empleadores y los sindicatos, tuvieron que asociarse más es

trechamente que nunca para resolver los problemas de la in-

dustria y de la mano de obra y por esto el gobierno se vi6 -
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obligado a intervenir on algunos grandes conflictos de traba

jo, ya que el movimiento obrero ingllis cuya torna de concien-

cia estaba definido se encontraba momentáneamente inmerso en 

una gran confusi6n. 

ta direcci6n habia abandonado los principios de la !ntornacíQ 

nal, arrastrada por la marea n'1cionalista, se lleg6 t1l conven 

cimiento de que si querian evitar los conflictos de pre-gue-

rra y post-guerra, ara necesario tratar de hallar una base -

para las relaciones de trabajo. P¡:¡ra tal efecto, en 1916, -

el gobierno constituye un comité precedido por G.H. \'IHITLEY 

con objeto de formular recomendaciones para conseguir una m_!!! 

jora permanente en las relaciones obrero-patronules. 

Una de las más importantes recomendaciones hechas por el ci

tado comité es la que hace relación al nombramiento en cada 

industria u organismo de un "Consejo Profesional Paritario"

con el objeto de resolver las ~onsultas de indole laboral -

que se presentaran en las industrias. 

En 1917, con el derrocamiento del zarismo en Rusia, los obr~ 

ros de este pais abrieron una brecha luminosa frente a la -

desesperación y sufrimientos de la guerra y su ejemplo ilum! 

n6 los caminos de la clase obrera mundial. 

Al tenninar la guerra los obreros británicos vieron en el h2 
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rizonte mejores perspectivas en el porvenir, los ar1os de su--

frimiento parecian acabarse; los obreros rusos habian roto el 

frente imperialistn para instaurar el primer estado socialis-

ta, los movimientos obreros en el mundo avanzaban con nuevos 

brios revolucionarios y reivindicatorios, el capitalismo est11 

ba en crisis general, Estados Unidos suplantaba a la Gran Br~ 

tafta en el concierto de los paises, como uno de los m&s ricos 

y poderosos, convirtiéndose en el más grande acreedor, en cam 

bio sirvi6 para acreditar sus intereses económicos, Gran Bre-

tana era ahora un pais deudor, sus colonias luchaban por sus 

independencias y el pais se enfrentaba al problema de la mano 

de obra y de la competencia económica de la post-guerra. 

En este estado de cosas se celebra en 1919, una conferencia -

nacional de trabajo, la cual declara que "la aceptación de --

las organizaciones de empleadores y sindicatos como organis--

moe competentes para discutir y negociar a nombre de sus miem 

bros" (7), es también en este ai'!o cuando los obreros metalúr-

gicos y los de los astilleros navales se lanzan a la huelga -

por la semana de cuarenta horas; dirigidos por el Comité de -

Trabajadores. 

La huelga, el paro, las revueltas, destrucción de máquinas y 

un sin fin de recursos utiliz6 el movimiento obrero inglés en 

apoyo de sus demandas, para proteger y reivindicar los dere--

(7) OIT "La situaci6n Sindical en el Reino Unido" Ginebra 1961. 
P&g. 17. 



17. 

chos conculcados a lo largo de su historia. El maestro ALBE.B. 

TO TRUEBA URilINA los analiza concienzudamente haciendo una -

separaci6n tajante entre la acción directa, como medio de lu-

cha de carácter social de los trabajadores y de sus sindica-

tos y los actos violentos de los obreros, que destruyen máqu_! 

nas o útiles y llevan a cabo manifestaciones públicas y explJ:. 

ca que la teoria de la acción directa es una tooria de lucha 

de clases y por lo mismo un derecho social y una politica 

obrera, cuyo objetivo son los actos de presión para hacer 

efectivo cuando menos entre nosotros, el desiderátum de la -

asociaci6n profesional" (8) 

Nacido en el siglo XVIII con clubs de artesanos y "Sociedades 

Correspondientes" que resistieron estoicamente la persecuci6n 

salvaje y lucharon por la emancipación y reivindicaci6n de --

los derechos del proletariado,el movimiento obrero británico 

fué el primero en el mundo, asi como también los primeros en 

crear un partido de masas, la "National Charter Association" 

{Asocia~i6n Nacional de la Carta) y los primeros en fundar --

cooperativas que hicieron del cooperativismo una instituci6n 

económica nacional. 

(8) ALBERTO TRUEBA URBINA. "NUEVO DERECHO ADMINISTRATIVO DEL 
TRABAJO" Págs. 1577/78. Edit. PORRUA. MEXICO 1973. 



18. 

ITALIA 

su movimiento obrero no tuvo un desnrrollo gradual, n.i. evolu-

ci6n democr6tica como ocurri6 con la Gran Breta~a, ni tuvo -

una revolución como Frilncia, qua le dejase una herencia de 

conceptos fundamentales sobre la libertad individual en su ª.2. 

ciedad, 

La industrfolizacl6n iniciada en el Siglo XIX que prepar6 el 

escenario para el surgimiento de un movimiento laboral,se co.!}_ 

centr6 por entero en el norte. En comparación con otros pai-

ses de Europa Occidental, la industrializaci6n comenzó tarde-

en Italia y avanzó lentamente hasta que RP alcanzó la unidad 

politica del paie en la d~cadn <le 1860, El breve intervalo -

de la época Napoleónica no promovi6 la empresa en Italia, da-

do que, los planes de Napoleón, este pais era considerado sim 

plemente como una fuénte de productos primarios, especialmen-

te alimentos para Francia. 

"Sin embargo en Lombardia y Piamonte, se convirtieron en cen-

tras neur~lgicos para el gérmen de las ideas económicas libe-

rales¡ fueron escritores versados en asuntos económicos y po-

líticos, quienes condujeron el movimiento obrero hncia el li-

beralismo ecan6mico, pero su actuaci6n se vió condicionada -

por las caracteristicas politicas, econ6micas y sociales del-

propio pais". (9). 

(9) DANIEI, l!OHOWI'rZ.HIS'l'OfUA DEL MOVIMIENTO OBRERO ITAL:CANO. 
EDIClONES MARYMMC MEXICO, 1967. 
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Es de interés mencionar en la época do unificad6n ituliana, 

ya que ésta se encontraba en el siq lo pasado en di vorsaa re

giones, y cadn una de ellas con J egislaci6n propia, a Giuse2 

pe Garibaldi y Giuseppc Mazzini. 

El primero se caracterizó por prestar su prestigio y nombre

indiscriminadamente1 a cualquier movimiento que se realizara 

a nombre de los desposeidos, reclutó n sus voluntarios entre 

los jóvenes intelectuales, asi como en la clase media baja y 

en los grupos artesanales, 

Mazzini desarrolló una filosofin general del hombre con la s2 

ciedad; su actividad en las corrientes políticas internacion.!:!_ 

les del siglo pasado, lo obligaron a pasar sus mejores anos -

en el exilio, fue uno de los que participó en las primeras 

asociaciones patri6ticas secretas, Los Carbonari y su Movimien 

to Joven Italia en 1831. 

El movimiento obrero en Italia no es un descendiente directo -

de los gremios medievales, las condiciones económicas previas 

para un movimiento sindicalista fue demasiado grande para se

ñalar su origen en los gremios. 

Los gremios fueron abolidos a lo largo de un periodo de cin-

cuenta aflos, primeramente en Toscana en 1770 y por último 1 en 

el reino Borb6nico de Ntipoles en 1821, los primeros sindica--
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tos, en el moderno sentido de la palabra, no aparecieron ha!!_ 

ta muchos anos después de que los gremios hahian dejado de -

existir. 

Los predecesores directos de los Sindicatos en Italia, fueron 

las Organizaciones de Ayuda Mutua (Societa di Mutuo Soccorso), 

aunque en solo algunos casos esas sociedades se convirtieron 

en Sindicatos, tuvieron su desarrollo a trav6s de los prime-

ros afies del siglo pasado y, particularmente, en 1840 y 1860, 

tenian un matiz religioso, un Santo Patrono, y recibian ayuda 

económica de ricos y nobles. 

Los beneficios se concedian para enfermedades, ancianidad, -

gastos de entierro y a veces contemplaban los casos de acci

dentes, viudez y asistencia a los huérfanos. 

La importancia que tuvieron estas sociedades de ayuda mutua, 

no solo la de convertirse en Sindicatos, sino que fueron lu

gares de reuni6n para la discusión de las nuevas ideas que -

crearon inquietudes entre los grupos asalariados a raíz de -

la Revolución de 1848. 

El primer propagador de estas ideas fué el mencionado Mazzi

ni, aunque éste difería profundamente de todos los socialis

tas que intervinieron en la Primera Internacional, pues re-

chazaba la lucha de clases y el colectivismo. 
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En cambio era ardiente partidario de la participación de loa 

trabajadores en la propiedad y en los frutos de ésta, en la

industria. 

Las cooperativas de trabajadores fue la respuesta brindada -

por Mazzini, la propiedad privada no deb1n· oer completamente 

eliminada, no lucha de clasos decia Mazzini, sino colabora-

ci6n entre ellas, no destrucción de la burguesia, sino educ~ 

ci6n. 

Estas sociedades de ayuda mutua periódicamente se reunian en 

congresos, en éstos se condenaba a la huelga como deaastro-

sas para los intereses de loa trabajadores. 

Estos congresos fueron perdiendo fuerza, no as! las Socieda

des de ayuda mutua, hasta 1874, en las que 300 sociedades -

afiliadas formaban una federaci6n central obrera poderosa. 

De 1860 a 1870, Miguel Bakunin con su Socialismo Revolucion.2_ 

rio o Anarquismo, basado en presupuestos éticos, rivalizó -

con Mazzini en el control de la clase obrera aunque mantuvi~ 

ron cierta amistad relativa, ya que Mazzini envi6 un repre-

aentante a la primera reuni6n de la Asociación Internacional 

de Trabajadores en Londres, el cual propuso el pacto de her~ 

mandad adoptado por el Congreso de Sociedades de Obreros en

Nápolea, 
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Bakunin logr6 atraerse a su movimiento anarquista a intelectu~ 

les, estudiantes de clnse·media; llegando a cristalizar su m.Q_ 

vimiento en 1869, provocando disturbios, los anarquistas sacE_ 

ron ventaja de la situación lo mejor que pudieron al organi-

zar secciones de la Internacionala Nipoles siguió siendo el -

principal centro del movimiento. 

En 1871, los internacionalistas tenian 10,000 miembros, en -

1872, ae celebra el Primer congreso de la Federación Italiana 

de la Aaociaci6n Internacional de Trabajadores, votándose en 

ese Congreso romper con el Congreso General de Londr~s y no

enviar representantes al próximo Congreso de la Internacio-

nal, en 1874, ne organizó una insurrección que fracasó, el 9.Q. 

bierno clausuró delegaciones de la rnterm1cional: los juicios 

de 1876, y las revueltas de 1877, fueron loa últimos movimien 

tos anarquistas en Italia, sus partidarios concluyeron por 

afiliarse al movimiento socialista al desarrollarse éste. 

El movimiento anarquista no era un movimiento obrero en si, -

era una mezcla de gente de la clase media, no tuvieron influen 

cia en el norte de Italia en donde las nuevas industrias es

taban generando a la clase proletaria. 

En 1879, es cuando comienza en Italia la verdadera actividad

politica, obrera y sindicalista. 

En 1882, surge al Partido de los Trabajadores en Italia, diri-
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gido por Giuseppe croce, su programa era una combinación de -

reformas laborales y politicas específicas, con poco conteni

do ideológico socialista, este partido se desintegra sin pena 

ni gloria al pasar sus dirigentes al bando socialista, al na

cer el movimiento Socialista en Italia que está en manos de -

\m grupo abnegado de dirigentes que a toda costa trataron de 

apoderarse del Partido de los Trabajadores. 

El congreso obrero de 1891, fué un acontecimiento irnportanti

simo, ya que se establecieron las bases entre las organizaci2 

nes econ6micas y aquellas de carácter politico que se ocupa

ban de los interesos de loa trabajadores, bases que, estable

cieron la primera organización Nacional de Sindicatos. Con -

el Congreso de 1891, se puede hablar ya de un movimiento lab.Q. 

ral italiano en el orden nacional. 

La represión de 1894-1900, no solo contra los fasci sino tam

bién contra los socialistas han sido designados en Italia con 

el nombre de los "años negros", es conveniente citar que en -

1889, promulgan en ltalia el Código Penal. mismo que no ser~ 

firi6 a la huelga como un delito, pero si sancionó el uso de 

la violencia o de las amenazas para conseguir la cesación en

el trabajo. 

Toda la linea histórica apuntada por el movimiento obrero it.2, 

liano siguió una recta ascendente en sus reivindicaciones de 
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clase, congruentes con la fuerza directri~ del Partido Socia-

lista que fuerte y perfectamente organizado llevó a la clase -

obr,era del pais a grandes conquistas proletarias, cabe hacer -

notar que en 1888, Oswaldo Grouhivinni, socialista moderado l~ 

ch6 por el establecimiento de cámaras ele trabajo o sea organi

zacio11es coordinadoras del sindicato Italiano y funcionaban P.!! 

ralalas a las c~maras de Comercio, operaban corno servicio de -

empleos, promovian la educaci6n y rcsolvian ventajosamente las 

disputas labor.:ihles, se prohibia en dichüs cámaros hacer prop!!_ 

ganda religiosa, dándolo los dirigentes do los sindicatos 

orientaci6n Rocialista y;1 que la mayoria de lo:; sind'icatos af.!, 

lindos n dichns Cfim.:ir.'.ls del 'l'rabnjo enrn socia listas. 

El congreso del Partido Socialista en 1900, foé el primero en 

realizarse en esa época, después de las represiones de los 

anos anteriores. 

En este Congreso se distingui<.l ya la figura de Denito .Mussoli

ni que toma el poder mediante una coalición de Partidos Politi 

coa en 1922, tronclrnr el movimiento obrero italiano que se de§. 

arrolJ alM armónicamente y J lavarlo del totalitarismo al fasci§. 

mo, y ;:isi wedi<mte un rigido control de sindicatos fascistas -

habrian ele cHJlutinar y desmembrar a la hasta entonces Confede

ración Genert:d deJ 'J'rilbnjo e .G. r •. que contaba con la mayoria -

de sindicatos afiliados en su seno en Italia. 
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La c.G.r,. realizó su últ.lmo congreso en diciembre de 1924, el 

movimiento obrero italiano habia sido roto en esa etapa acia

ga del obrerismo italiano, 

veinte anos da fascismo separaron esta historia del periodo -

democrático en Italia, nctualmente subsiste la C.C.1.l •• Conf_!l 

deración General Italiana del Trabajo como confederaci6n Qni

ca en 1•1 que participan las tres fuccioncs sindicutes, confe

deraciones nacionales, cámar¡:¡s del trabajo'y sindic.:itos locn

les o provinciales que estfin bajo el control de los obreros -

comunistas de Italia. 

Actualmente el poder politico de los sindicatos en Italia ti~ 

nen tal fuerzo que han par:ilizaclo la vida econ6mica y politi

ca del pais on los Oltimos aftos. 
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PRANCIA 

Este pais fuá tradicionalmente el primero que con el mayor ri 

gor prohibia la huelga; asi tenemos que el Contralor General 

de Finanzas, •rurgot, en 1776 expidió un edicto en el que de-

cretaba la abolici6n de los gremios, pero la r..ey que realmen

te vino a prohibir la asociación do trabajadores fu6 la r,ey -

Chapclier de 1791, dispoaici6n que pl¡;¡sma el liberalismo que 

imperaba en el medio econ6mico de ese siglo. l'roducto de la 

revolución fr~ncesa y consocuencia directa de la abolici6n de 

privilegios, la Ley mencionadn fu6 una respuesta ideológica -

en contra de los gremios. 

En su exposici6n de motivos so explica dicha ideologia~ "Co-

rresponde a las conv(mcionos libres de individuos, la impre

sión de fijar la jornada y s6lo el obre,·o compete mantener -

la convención establecida por aquel que lo ha contratado, sin 

que busque: privilegios .:isocitmdosc con sus compai'ieros. Como

consecuencia directa de la ncgnci6n de la libertad de coali-

ción, li'.1 huelg<i se constituyó en un delito". ( 10) Se estimó 

corno un hecho ilícito el conflicto que busca la equidad en 

los factores de la producción, tendencia que se desarrolló en 

toda Europa como una consecuencia directa de las ideas desa-

rrol ladas en franela. 

En el año de 1845 estall6 el movimiento huelguístico de los -



27. 

obreros carpinteros de Paria: la respuesta gubernamental fué 

hacer sentir el peso del Código Penal. Varios trnbajadores -

fueron sometidos a proceso: el Abogado nerrger, al decir de -

Paul Nourrisson, tom6 S\1 defensa t "El Código Penal es contr!! 

rio a los principios de la Declaración de los Derechos del --

Hombre y del Ciudadano. Ellos garantizan la libertad de aso--

ciaci6n para cualquier fin licito, carécter qua concurre en -

la coalición de trabajadores. Además, si cada t.rabajador pu_! 

de abandonar el trabajo por virtud de lns normas contenidas -

en la Declaraci6n de Derechos, cómo podria constituir un delj,_ 

to el abandono del trobajo por muchos o por l:odos, sin que se 

viole 1;:i libcrt;:id humana" (11) nerrger vi6 con cl<iridad el -

problema: La l:iscuela del Derecho Natural reclamaba la liber-

tad y no podia impedir la coalición de trabajadores, ni la 

huelga, ni la asociación profesional y, al contrario, asegur2_ 

ba esos Derechos, otra cuestión seria la posible comisión de 

actos delictuosos. Quien se oponía a la coalición era el lib~ 

ralisrno económico, pues, apoyado en el mito del libre juego -

de las fuerzas económicas naturales, no podía consentir en la 

participación de los obreros en el fenómeno de la producción. 

Pero la burguesia era aón demasiado fuerte y los juristas muy 

poco humanos, y el alegato de Berrger no tuvo eco. 

( 10) Harold Laski. "Los Sindicatos en la Nueva Sociedad" Fon
do de Cultura Econ6mica, México 1967. Pag. 759. 

(11) Mario de la cueva "Derecho Mexicano del Trabajo" Tomo II 
Págs. 245 y 246. 
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En febrero de 1848 se hizo sentir en Francia la segunda gran 

revolución. Por un instante se creia que los obreros iban a 

conquistar el derecho de asociación profesionnl: la declara

ción de 25 de febrero del mismo año, ;munció las reformas s2 

ciales r el 26 quedó integrada 1.:i comisión de Luxemburgo, cu

ya misión seria preparar la legislación del trabajo y el 29-

se decretó la libertad do asociación profesional. Pero la -

revolución concluyó con el triunfo de la burguesia, en las -

batallas del 23 al 26 do junio, y el primero de diciembre Sl!. 

bi6 a la Presidencia de la RepQblico el Principe Luis Bona-

parte, la Ley de 27 de noviembre de 1849 restableció los te,2i 

tos penales que castigaban la coalición, con una sola modif.J:. 

caci6n. Toda coalición de los empresarios seria un delito y 

n6 'Cínicamente como dacia el viejo código Penal, la que pre-·· 

tendiera una reducción abusiva de los salarios. 

En el ano 1862, Gautier, Presidente de una Sociedad Obrera de 

socorros Mutuos, se dirigió al Presidente del Parlamento, p.J:. 

diendo la revisión de una tarifa de salarios fijada en París 

entre los empresarios y los tipógrafos; estalló una huelga y 

se buscó el arbitraje del Prefecto de Paris, pero se negó a -

intervenir; encarceló en cambio, a v.:lintidós huelguistas. 

Otra vez tomó Berrger la defensa de los obreros y sostuvo que 

la Ley d~ 1849 debia solamente aplicarse cuando la finalidad 

de la huelga fuera injusta; pero los Magistrados le opusieron 
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el texto legal. La agitación, sin embargo, preparó el ánimo 

de Napoleón III para la reforma de 1864, 

"El 15 de mayo de 1864 se modificaron nuevamente los articulos 

414 y 415 del Código Penal. Los nuevos textou, aún cuando con 

numerosas precauciones, admitieron la libertad de coalición: -

lahuelga, no acompai'lada de actos violentos, quedó tolerada por 

el orden juridico". 

El Dr. Cavazos sei'lala que: "cuando por fin Berrger encontró la 

cuadratura al círculo considerando que la huelga no consisti.a 

en el derecho negntivo de no trabajar, sino cm el derecho pos!_ 

tivo de suspender las labores, la huelga como "derecho" fué r~ 

glamentada y a partir de ese momento histórico, la huelga dejó 

de ser una institución al margen del derecho para erigirse en-

uno de los pilares esenciales del Derecho Colectivo del Traba-

jo". (12) 

Esta era de prohibici6n duró hasta los tiempos de Napoleón III 

que el 25 de mayo de 1864 considera que la cesación de traba-

jo, cuando se realiza espontaneamente y sin violencia, ya no -

es un delito, es licita. 

No obstante, la admisión de la huelga como un hecho licito en 

ejercicio de un de1:echo, las asociacior.es profesionales tienen 

que esperar hasta 1884 en que se expidi6 la Ley conocida como 

(12) Dr. Baltazar Cavazos Flores "Manual de Aplicación e Inter
pretación de la Nueva Ley Feder¡¡l del Trabajo. Pág.312. 
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"Waudeck-Rousseau"; para la validez de la asociación profesio

nal, esta Ley postula tres principios fundamentales: 

I.- consagrar la libertad do asociación sin permiso previo. 

II.- Otorgar a las asociaciones plena personalidad y, 

III.-Mantener el principio de Libertad de asociación. 

Todav!a tuvieron los obreros franceses que esperar algunos 

anos para que apareciera la más importante agrupación de trabll, 

jadores en Francia, o sea "La Confederaci6n General de Trabaj,!l 

dores", que constituyó en 1895 con la advertencia de q\IO esta 

Confederación postulaba en sus Estatutos una posición apoliti

ca y buscaba s6lo el mejoramiento de los trabajadores. 

La emergencia de la primera guerra mundial trajo consigo en -

Francia la prohibición de la huelga a los servicios pQblicos, 

posición que adoptó el Consejo de Estado ante la situación de 

q\le la economia se desquiciara por la conflagración mundial. 

Desde la carta de Arniens de 1906 hasta 1930, los sindicatos se 

declararon ajenos a toda intervención politica en el seno de -

los mismos, pero en este óltimo año ya se definen los grupos -

ideológicos en tres grandes sectores, la confederaci6n General 

de Trabajadores, la Confederación General de Trabajadores Uni

dos y la Confederación Francesa de Trabajadores Cristianos. 

Pero aunque los sindicatos no estaban definidos con grupos po-



liticos, si tuvieron una intensa actividad promoviendo huelgas 

en todo el pais; ello si!llvó la economia de la Terceru Rep(1bli

ca porque ilJ dc>clararse una huelgo general, se provocó una di~ 

minuci6n en el gasto p~blico y creó reservas de producción. 

El gobierno se vi6 en la necesidad de establecer ligns ostre-

chus con las centrales obreras, lo que di6 nacimiento al "Prerr 

te Popular" que unificó a todas las centroles con el poder of.!. 

cial firmando los representant0s de estos sectores la "Carta -

de Toulouse" en donde so afirmó la independencia de los sindi

catos con relación al gobierno y la libertad ideológica de los 

mismos, pero se buscn una vinculación con el Ejecutivo. 

Esta euforia cristalizó en los acuerdos de "Matignon" y conti

nuó durante la segunda guerra: especialmente esta situación -

se debe al gobierno <le León Blum. Este gobernante promulgó -

una Ley el 31 de diciembre de 1936 en la qlle instituye el ar

bitraje obligatorio de los conflictos de trabajo antes de que 

se declare una huelga, 

La situación creada por el gobierno se desvaneció al firmarse 

el Armisticio de agosto de 1940, porque en eea fecha el go-

bierno provisional dispuso la disolución de las Organizacio-

nes sindicales. 

Al terminar el conflicto bélico se volvieron a constituir las 
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tres grandes centrales, pero ahora aparecia una nueva confede

ración General de Trabajadórea calificada "Force ouvriere" que 

nació do trabajadores de loa sorvicioa p6blicos y que era más 

radical que las otras dos. En Ja época contemporánea los sin

dicatos pretenden colaborar con el gobierno, pero si éste ac

t6a en contra de sus postulados, da inmediato se lanzan a la -

huelga general y especialmente de los servicios póblicos, pro

voca esta situación quo el gobierno intervenga con el arbitra

je forzoso. 
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ESPAÑA 

El Siglo XIX encuentra a Espana desangrada en sus luchas prole 

tarias, después de un feudalismo feroz y sanguinario. de una -

econornia agraria feudal aforrada a los gremios medieval.ea, las 

corporaclones de los oficios, los fueros locales, las cartas -

pueblos, los bienes comunales, etc. 

La Revolución Francesa, que abri6 las puertas al mundo, en una 

nueva forma ideológica de justicia social, habría de llegar a 

la conciencia espaílola decretando en 1791 la supresión de las-

corporaciones gremiales, esas corporaciones que tenian en si -

las trabas al desarrollo económico, pero ésto no fué un palia-

tivo para el pueblo espanol de por si esclavizado, sino que -
l 

ese cambio lo presentó de cara al invencible y tiránico poder 

del Estado. 

Un intervencionismo que los obreros y campesinos espaftoles re-

sistieron tenazmente, con plena conciencia, durante todo el -

siglo XIX y en lo que llevamos del XX. 

El fuero juzgó visigodo del Siglo XIII en Espafta subordinaba-

el poder real a normas de Derecho, condensaba una doctrina P.Q. 

litica que defend1a a la persona humana de la miseria y el 

desamparo de la plebe, de los artesanos y de los menestrales. 

Los godos, aeftoree feudales que basaban sus riquezas en una -
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economia agraria primitiva, de la explotación inmisericorde de 

loa campesinos an servidumbre, paralizaron en Espaíla hasta la 

mineria, que con tanto tino habian hecho florecer los romnnos 

y cartagineses, la entrada del dominio árabe en la Peninsula -

di6 nacimiento a importantes industrias. 

''Espal'ia fu6 en ese tiempo el pais manufacturero por excelencia, 

en Europa, se fabricaban paños en Mfilaga, Murcia y Granada, pa 

pel en Bacza, llegó a contar con cerca de seis mil telares, la 

industria de la seda en C6rdoba y otras zonas hizo de esa Ciu-

dad un¡3 de las más populosas del mundo". (13) 

La concentración de artesanos y jornaleros en córdoba dió como 

resultado que se tuviera conciencia de clases, y surgieron as-

piraciones a le confiscación del patrimonio de los ricos, 

aliándose la clase obrera al partido de Moharned en la insurrec 

ción contra los amiridas, cuando Mcl1amed asustado ante una 

fuerza que no podia someter y controlar, quiso licenciar las -

huestes obreras después de su triunfo y desarmarlas, los arte-

sanos se resistieron y proclamaron califa a Abderraman y como-

éste no cumpliera con sus reivindicaciones, lo destronaron y -

pusieron en su lugar a Omeya, que hacia vida común con los tr~ 

bajadores y nombró primer Ministro a un tejedor. 

Una institutción que por su importancia debe de mencionarse 

(13) DIEGO ABAD DE SANTILI.J\N ,Histori<1 del Movimiento Obrero E§. 
pano. Ed. ZYX. México 1968. Pág. 12. 
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ya que a el se debe el progreso politice do r.spai'ia: f:uó el Mu

nicipio que inspiró al movimiento obrero espnt'tol mode.rno desde 

su nacimiento, cuando el pueblo espaliol se sacudió el tutelaje 

del dominio Moro. 

Los gremios y los municipios tuvieron intereses comunes en el

mantenimiento de la Autonomia, en la afirmación de st1 Loy pro

pia. Se prohibió por ejemplo, al ingreso en los oficios ;:i los 

que no fuesen cristianos y de linaje probado, a los hi.jos ile

gitimos, etc. 

"En el Siglo XV hubo una huelga de los obreros de la Huerta d<t 

Valencia, contra los abusos y violencias de q\lo eran objeto 

los labradores por parte de las clases ariatocrfiticns". (14) 

Hubo un florecimiento industrial en España n comienzos del Si

glo X'VI, todavia en 1564 habia en Sevilla 3, 000 telares de se

da con 30,000 operarios, Granada, Segovia, Valladolid, Zarago

za, Valencia, Cuenca, etc., eran ciudades prósperas y productQ 

ras. 

Pero las sucesivas guerras mantenidas en Ettropa por Espafia y -

el descubrimiento y la conquista de América, causaron un de-

rrurnbe en la economia española, a pesar de los ricos botines -

en oro que llegaban del nuevo mundo, en 1655 habian desaparee.;!,. 

do ya 17 gremios por haber cesado las fuentes de trabajo. 

(14) Diego Abad de santillán. Obra citada.:=Pág.17. 
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En 1766 so produjeron amotinamientos como el de Madrid contra 

el Ministro Squilachc, que t\lVO un cierto matiz social, pues -

dió oportunidad a qua el pueblo se manifestara contra las cJ<t-

aes acaudaladas. 

A fines del Siglo XVIII el atraso industrial do España era te

rrible, dependia casi por completo de la economL1 rural, ade-

máa el pueblo espaf'lol sufria el peso de la nobleza y el clero

que trabajaba en la tierra o en los talleres artesanales. 

"La amortización civil y eclesiástica que l lcvó a la inmovili

zación do la propiedad de la tierra en las manos muertas, más 

de 30 millones de hectl.íre.:is pertenocian a las m..:inos muert<is, 

eran propiedad intransforibla y eso se agravó aún m's con los

mayorazgos que Pra el ronjunto de bienes vinculados; por lo ge 

neral recaia en el primogénito de la persona que gozaba de 

ellos; se decL> que un bien estable vinculado cuando estaba sE_ 

jeto a la domin«ción de alguna familia o entidad con prohibi-

ción de enajenarlo; ;1111ortizar un bien era pasarlo a manos mue_E 

tas, que no lo podian vender 0 traspasar, vinculándolo a algu

na familia o algún establecimiento religioso o civil. (15) 

Ya México sufriria también este sistema en materia agraria, con 

la conquista, por un pueblo que ya vemos estnba inundado de 

ideas retrogradas y supercheras. 

(15)Diego l\bad de S1,ntillán Página 37. 



Las disposiciones legales que regian en esa época en Espafta 

eran las siguientes: 

37. 

En la novisima recopilaci6n promulgada en tianpos de Felipe rr, 

encontramos la derogaci6n del precepto que impedia hasta alli 

la admisión en las corpora~iones de oficios de los hijos ilegi 

timos; también sa declara que el ejercicio de uno profesión no 

impide el de cualquier otra, siempre qua se demuestre que es -

la persona indicada por medio de una carta tle examen; igualrne_!l 

te se habilita a las mujeres par~ ejercer todas las labores -

propias de su sexo y de sus fuerzas: se encarga a los corregi

dores y justicias la inspección de los oficios mecánicos, para 

que los menestrales cumplan bien sus tareas y se ajusten a los 

contratos de aprendizaje; se estatuyen privilegios para el co

bro de los créditos de los menestrales, artesanos y jornaleros 

y criados de toda clase: se prohibe que se arreste a los arte

sanos y labradores por deudas civiles y motivos fútiles y que

se les embargue o venda los instrumentos de sus oficios y lab2 

res. 

En 1793 Decretos Reales y Cédulas, suprimen el monopolio de -

los gremios en las industrias en que resultaban perjudiciales 

para su desarrollo, hasta que desaparecen los gremios al crea~ 

se fábrica! modernas para la época, con maquinaria movida a v~ 

por, el artesano fué cediendo el puesto al obrero iniciándose-
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propiamente la Revolución Industrial en Espafta con la industria 

algodonera de Cataluna, en general, al entrar en el Siglo XIX -

habia una muy escasa concentración urbana y una escasa concen

tración industrial todavia, por consiguiente muy poca aglomera

ción de obreros y menestrales en torno a las industrias fuera -

de algunas zonas de Cataluna. 

Los comienzos de la revolución industrial del segundo tercio -

del Siglo XVIII y comienzos del Siglo XIX fueron interrumpidos 

en Espana por la invasión Napoleónica y el levantamiento del -

pueblo 'espanol contra los franceses. 

La clase media al iniciarse la Revolución Industrial en Espafta, 

fue la que movió la gran rueda herrumbrosa de la economia esp~ 

nola, alentó el constitucionalismo y el movimiento obrero, aun 

que se veia impotente fronte a la nobleza, alto clero, latifun 

dismo y burguesia, pese a ello se iban formando sociedades 

obreras en Barcelona. 

"El 25 de febrero de 1834, un Decreto Real establecía los si-

guientes preceptos: Articulo lro.-Todos los que ejercen artes

u oficios mecánicos por si o por medio de otras personas, son 

dignos de honra y de estimación, pues sirven utilmente al Est~ 

do. Articulo 2o.-En consecuencia, podr~n obtener todos y cuA 

lesquiera cargos municipales y del Estado. Articulo 3o.-Podr~n 

asi mismo, entrar en el goce de nobleza e hidalguia, si la tu

vieaen, aspirar a las gracias y distinciones honorificas Y --
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ser incorporados a juntas, congre9acionas, cofradias, colegios, 

cabildos y otras corporacrones de cualquier especie, siempre -

que tengan los demfis requisitos prevenidos por las' leyes o re

glamentos". (16) 

Como se vé, el pueblo espaflol iba a la zaga de los grandes mo

vimientos ideológicos que sacudieron n Europa en esa época, -

sin embargo, se vé enriquecida por grandes pensadores sociales, 

tales como: Sebastián l\breu, Pedro 13ohorquez, Ham6n de Cala,

Doronzoro, Rafael Guillén y otros que se vieron nutridos de -

ideas socialistas y que habrian de condicionar a la clase obr~ 

ra espafiola en ese periodo. 

En marzo de 1848 aparece en Madrid ''La Organización del Traba

jo", periódico da combate y al servicio de la clase obrera, 

con postulados esencialmente socialistas. 

A mediados del Siglo XIX se publica en Madrid otro periódico -

de orientación socialista, "La Asociación", en la que se sost~ 

nia que si la ley permitiese a los obreros asociarse, decrece

ría la dura competencia y serian socorridos en las crisis de -

trabajo, en los casos de enfermedad y en otras emergencias, di 

cho periódico fue suprimido por el Gobierno. 

Las represiones gubernativas arreciaban, pero la agitaci6n y -

las protestas no decrecían, se formaban en secreto sociedades 

{16) DIEGO ABAD DE SANT!LLAN.-Obra citada. Pág. 60. 
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obreri'ls, a mediados del Siglo XIX habia en Catalulla una soclE>-
.. 

dad de tejedores a mano, otra de tejedores a m~quina, socieda-

des de tipógrafos, de tintoreros, de pintores, de herreros y -

zapateros. 

En Barcelona se creó el cerebro de la organiznci6n obrera 1t10-

derna con la sociedad do tejedores a mano, el barón de Mier -

resistió tenazmente a las pretensiones obreras desde 1833, p~ 

ro unil ley de Hl39 autorizó la constitución de Sociedades Obr~ 

ras con fines benéficos y en 1840 aparece públicamente la J\sg 

ciación Mutu0 de Obreros do la Industria Algodonera, su insp! 

radar ful! ,Juan Muns, que llovó lü voz de los trabajadores del 

gremio al seno de una comisión paritaria y obtuvo del Ayunta-

miento de Barcelona, un prést¡..uno para establecer una Sociedad 

Cooperativa con el nombre de Compaf'lia Fabril de 'l'ejedores de 

Algodón, en 1842, fábrica que subsistió hasta 1848. 

A pesar de ello, las represiones, deportaciones, presidio con 

tra el movimiento obrero de parte de la reacción patronal con 

tinuaban, en las Sociedades Obreras clandestinas, se difundian 

las doctrinas de Cabet. 

En julio de 1854 se produjo en Espai'la sangrienta revuelta, en 

esa época vé la luz una prensa auténticamente obrera, "El Eco 

de la Clase Obrera". 

La Asociación Internacional de los Trabajadores se constituyó 
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once anos más tarde. 

En 1854 se prohibe a los obreros presentar demandas colectivus 

a sus pntronos, no autorizando mfis que los convenios individu_2 

les, contra ésto se produce una huelga de protestn, \tn<l real -

orden de 31 de mayo de 1854 volvió a dar vida legal a las aso

ciaciones obreras, dictándose el primer reglamento de las Aso

ciaciones de trabajadores, el cual especificoba lo sig\liente, 

en el Capitulo I. 

CAPITULO T 

Articulo lo.- Podrán inscribirse en la Sociedad todos los te-

- jedores de lana, hilo y algodón, de ambos sexos, 

con tal que no tengan nota en su conducta y 

sean personas aplicadas en el trabajo. 

Articulo 2o.- La sociedad no es ni puedt> ser pi·opiedad do nin 

gón socio. No podr~ disolverse, ni proceder a 

la repartición de sus fondos, mientras quiera -

continuar la décima parte de los socios inscri

tos. 

Articulo 3o.- Todo socio que por cualquier motivo se separe -

de la Sociedad, o sea excluido de ella, perderé 

todos los derechos adquiridos en la misma. 

Al amparo de este reglamento, pronto se inscribieron diversos 

gremios, los curtidores, los picapedreros, los pintores, los -
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albaf"iiles, los toneleros, los carpinteros. 

En 1855 los gremios organizados realizaron una huelga general 

ya que se trataba de prohibir las sociedades profesionales, el 

11 de jtllio del mismo afio, los obreros espaf\oles volvieron al 

trabajo sin haber logrado m6s que un jurado mixto para someter 

sus desaveniencias con los patrones. 

El 7 de septiembre de 1855, se hizo una especificación a las -

cortes en demanda del derecho de asociación, dando como resul

tado la primera confederación de Sociedades Obrenis en Espaf\a, 

cuyo n6cleo principal eran los tajadores, llamada la Uni6n di 

Clases, de la cual, surgió la Sociedad de las Tres Clases dE 

Vapor, al gobierno espaftol se manifestó en contra de dichar 

asociaciones, pr.ovoc:mdo con ésto el estallamiento de lu vi>

lencia1 suscit5ndose manifestaciones con una Bandera Roja al -

frente en donde se lela el lema "1\sociaci6n o Muerte", los co!}_ 

sejos de guerra funcionnn a cuda momento ensangrentándose el 

suelo español de asesinatos nacionales, de civiles e incluso -

niños, entre los que se encontraba el gran dirigente obrero -

Juan Bar.celó, de profesión tejedor, declarándose las asociaciQ 

nes obreras fuera do la Ley. 

El combate permanente en favor del derecho de asociaciones fué 

siempre deprofundo dramatismo, nada hicieron los liberales de -

1854 y lo mismo los unionistas que le sucedieron en el gobier-
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no para ofrecer una causa legal en favor de la Asociación Pr!!,. 

fesional, ya que la Real Orden de 1853 hnbia prohibido práct,;i 

camente las asociaciones obreras aunque otra orden Real de 10 

de junio de 1861 declaraba que ln fonnaci6n de Socicdndes de 

Seguros Mutuos entre obreros no sólo era útil moralmente ha-

blando, sino que tenia un alto contenido social. 

En 1869 no existe en Espana un movimiento socialista autónomo, 

las ideas federalistas de pensadores como Pi y Margall, Fer-

nando Garrido, Sixto Cámara, era la directriz que tenia la 

clase obrera espaftola para hacer realidad sus reivindicaciones, 

con la llegada de Fanelli a Espafia, la conciencia obreru se ve 

enriquecida con conceptos m6s claros sobre el verdadero papel 

que debe asumir dicha clase obrera, Fanelli d5 a conocer al 

obrero espaftol la circular inaugural de la Asociación Interna 

cional de los trabajadores redactada por Carlos Marx, impor-

tando tres postulados a la clase obrera espaftola, tales como 

la critica, el sistema capitalista, la necesidad de la Asoci.§!. 

ci6n de los Trabajadores Espaf'ioles y la vinculación interna

cional solidariaG 

Con el destronamiento de Isabel II resurgieron a la luz públi 

ca sociedades que viven en la clandestinidad, constituyéndose 

en 1868 en una dirección central de Sociedades Obreras que 

más tarde en 1869 se transfonn6 en Centro Federal de las so--

ciedades Obreras, siendo su órgano de prensa el periódico La-
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Federación que pronto fué el mejor peri6dico obrero espaftol. 

Entre el 6 y l2 de septiembre del afio mencionado, ae reune en 

Basilea un Congreso de la 1\sociaci6n Internacional de los Tr.e. 

bajadores, concurriendo a éste, Rafael Farga Pellicer por el 

Centro Federal de las Sociedades Obreras, fué tal el interés

futuro por los postulados de la Internacional, que en 1870 se 

fundó en Espai'\a una sección de dicha Internacional, suscitán

dose huelgas en donde se veia la mano de los internacionalcs

y con ésto no se hizo esperar la represión gubernamental. 

La guerru franco-prusian<i, primero, lus persecuciones contra 

los internacionalistas y contra ol movimiento obrero en gene

ral en Francia, tuvo repercusión en Espaíla, croándose un cli

ma de agitación politica, respondiendo el gobierno en contra 

de las Sociedades Obreras con una represión brutal, declarán

dose ilegal el Consejo Federal de la Internacional Espaftola. 

Una serie de convulsiones politicas habia de desembocar en la 

República Española en 1873. 

Como hemos visto el movimiento obrero español fué fructifero, 

pero las diversas corrientes ideológicas que imperaban en su

seno, dieron al traste con todo el brillante futuro que tenia 

para si la clase obrera, vemos como la Internacional es obli

gada a actuar en la clandestinidad en 1864, vemos también co

mo se fundó en 1879 el partido Socialista Obrero Espafiol y -

también vemos con tristeza la llegada de la llamada restaura-
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ción Borbónica que tenia como objeto contentar a la iglesia, 

el ejército y a las clases ncaudaladas que no querian quedar

se sin sus privilegios, naturalmente, la organización obrera

no podia prosperar en <1quellos años de represión y persecuci.2 

nes. 

Actualmente y con la muerte del dictador Francisco Franco, la 

clase obrera espalfola esperando una apertura poHticu, comie.!l 

za a organizarse y a ganar posiciones saben que el camino es

largo y penoso y ya han sentido las represiones de los vesti

gios del franquisrno. 
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ESTADOS UNIDOS. 

Pais de inmigrados con un concepto clnro de las ideas de la -

época, traian en la alforja un compendio cultural Europeo avan 

zado en todos los órdenes. 

La Revolución lndustrLü la encararon con tod¡:¡ plenitud, en -

1792 encontramos ya organizaciClnes de trabajadores que busca-

han su defensa comen, por supuesto, no ocurrió todo de una --

vez. Hubo muchos comienzos: algunos fueron do carácter orga-

nizador como el de los caballeros del trabajo en las dos ólt.i 

mas décadas del Siglo XIX, muchos millares de trabajadores 

se alistaron bajo la bandera da los caballeros, i.mpulsados por 

su anhelo de libertad y un mundo mejor.; rccurrf.an por un lado 

a la huelga para conseguir obst~culiznr u las personas que no 

eran del Sindicato y también como aanci6n económica contra el 

patrón. 

"A fines del Siglo XIX, nació la Federación Americana del 1'r~ 

bajo, tenia solo un propósito: la protecci6n y el progreso de 

sus propios miembros, destacándose lideres como Eugene y sa--

muel Go_mpers" (17) 

A mediados del Siglo pasado los Sindicatos tuvieron altibajos, 

provocados por depresiones económicas y por conflictos béli-

cos, pero en 1866 se di6 el primer paso que tuvo una gran tra!I.. 

cendencia para la Organización Nacional del Trabajo, al sur--

(17) JOSEPH A, BEIRNE, Reto a la Clase Obrera.Edit,Asocíados. 
1972. Pág.23. 
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gir la Uni6n Nacional del Trabajo, que fué una de las primeras 

agrupaciones laboristas importantes, que pugnaba nbiertamente 

por lograr convenios colectivos de trabajo. 

Promovido este movimiento por William Sylvis, tuvo bastante -

aceptación entre los obreros de Estados Unidos, al morir en -

1889 desaparec'a con él la "Natíonnl I.abor Unión" pero el movl:_ 

miento obrero se fortalecía dia con dia y en ese mismo ano, se 

fundó la célebre ''Notnbl e Orden de los Cabal loros del Trabajo" 

q'.H~ ya ft1é citada, con un potencL'll a lo largo de 15 anos de 

setecientos mil obreros, los patrones alarmados quisieron con

trarrestar su fuerza llegando a generalh:nrse las listas ne-

gras, por esto su prestigio decay6 notablemente. 

A pesar de que las filiales de la "Noble Orden" figuraban mu

chos de los sindicatos locales y nacionales, pero éstos inex

pertos orientados hacia la idea de ganar mejores salarios y -

condiciones de trabajo, a como diera lugar, mediante la fonna

ción de cerradas organizaciones gremiales capaces de negociar 

sobre una base con patrones individuales. 

Pensaban que aunque la jornada de ocho horas podria ser una -

meta legislativa espléndida en teoria, a un hombre el salvar

le su trabajo er·a una meta m~a positiva y práctica, obrando -

bajo esta presión interna, los Caballeros sostuvieron y gana

ron algunas batallas "prácticas" aunque demasiado tarde para 

salvar su or9anizaci6n. 
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Loa gremios de Artesanos formaron sobre lna ceniz<.1s de los cab.§! 

lleros, la Federación A.mericana del 'l'rabajo. La AFL era una 11_2 

cesidad histórica, el fundador y dirigente fuó sarnuel Gompers, 

que mantuvo en cierta medida unn \lnidad débil entre los artes2_ 

nos, ya que existia unn Unidad de Sindicnlistas Industriales -

de Trabajadores Mineros Unidos. 

Pero pese al avance obtenido por ln clase obrera en Estados -

Unidos, todas las organizaciones que surgieron desde 1778 has

ta 1933, fracasaron por entero en ganar siquiera una porción -

de bienestar económico o de dignidad individual para los trab~ 

jadores industriales, ya que loa grupos do gremios, a prueba de 

todo según se supon1a, fueron barridas por las marejadas de la 

Gran Depresión. 

Por su importancia y gran relevancia en el mundo, es necesario 

apuntar la gesta her6ica de 1886 en Chicago, provocado por un 

motin conocido como "Haymarket", Chicago se habia convertido -

en un baluarte del Sindicalismo; los Caballeros del Trabajo 

tenian ahi su reducto. La Federaci6n Americana del Trabajo 

buscaba prosélitos en esta ciudad y entre todos ellos se habian 

mezclado elementos anarquistas que trataban de inflamar los -

ánimos de loa trabajadores en abierta provocación. se convocó 

a un mitin en el Centro de Chicago, al cual asistió inclusive 

el Alcalde de la Población. La policia no intervenia y de r~ 
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pente se suscitó un tumulto que provocó la muerte de varias -

personas y otras muchas resultaron heridas. Los Sindicatos -

culparon a los Anarquistas y a la polic1a pero on realidad os 

te acontecimiento vino a constituir una fecha quo cada año se 

conmemora el primero de mayo en varios paises de América y 

del mundo en recuerdo de los ''Mártires de Chicago", no asi en 

el propio Estados Unidos. 

Este hecho que conmovió al mundo, no tuvo visos de conflicto

laboral, pero si recordaremos la famosa huelga de Homestead -

de 1892, entre los Sindicatos de Trahaiadores sidor6rgicos y 

la "Carnegie steel co." en la que hubieron varios muertos y -

heridos, saliendo derrotado el Sindicato de Trabajadores Sid~ 

r<irgicos. 

La "Ley Cleyton" de 1914 o Ley "Antitrust" vino a constituir

un paliativo contra la ''Ley Shcrman", puesto que ordenaba que 

ninguna disposición de leyes contra monopolios podría ser in

terpretada corno contraria a la creación o a la actuación de -

las organizaciones de trabajadores .. 

Remos de recordar tarnbi~n en 1932 que el movimiento obrero de 

este pais, tuvo un respaldo en la "Ley Norris Laguardia", Cue_! 

po legal que sefialaba un progreso definitivo en la contrata-

ci6n Colectiva y en la absoluta libertad de asociación profe--

r~ional. 
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I,a historia del trabajo en Estados Unidos tiene ciertomonte, -

a partir de 1933, una significación grandiosa, fuó el inicio -

del desarrollo del movimiento obrero t<ll como os hoy, constitu 

yendo los cimientos de ese gran andamiaje industrial. 

Esto es cierto no solo en términos de estructura, aunque esos

aHos favorecieron n la creación de casi todos los Sindicatos -

Industriales, el establecimiento del "Patr6n" de negociación -

colectiva y la evolución total del contrato obrero-patronal -

hasta su forma actual. 

Lo agudo de la crisis convirtió a los patrones más paternalis

tas, en "capitalistas movidos por un solo propósito egoista, -

feroces como lobos que defendian a sus cachorros, no solo des

pedian a trabajadores a medida que ca1an sus ventas, sipo que 

reducian Jos salarios y aumentaban el trabajo de los que qued~ 

ban", ( 18) laa protestas no eran escuchadas y los motines 

aplastados con salvajismo. Era evidente la impotencia absolu

ta del asalariado individual. 

Durante casi tres af\os, en fábrica tras fábrica, trataban los

trabaj adores en número creciente, de unirse contra los patro-

nes, pero sus esfuerzos eran una lucha desigual, ya que los e~ 

pias de las compafiias, los rompehuelgas, o esquiroles, los de! 

pidos y la implacable hostilidad de los tribunales y la poli

cia, hac1an inútil todo intento de organización, "era obvio --

(18) .Joseph A.Beirne.-Obra citada Pág. 39. 
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que debería haber una Ley, la.hubo en 1933 con la Ley de recl!_ 

peraci6n industrial nacional, que en su sección 7 (a) establ~ 

ci6 la primera sanción legislativa de la negociaci6n colecti

va de la nación, garantizó a los trabajadores el derecho a n~ 

gociar colectivamente por medio de representantes de su pro-

pia elecci6n y libre de toda intervención de los patrones''.. (19) 

Luego vino la Ley Wagner, piedra angular de los Derechos Leg~ 

les del trabajo organizado sindicalmente, loa intereses patro 

nales trataron de impedir su aprobación por el Congreso y más 

tarde trataron de anularla en los tribunales, cuando en 1937-

su legitimidad fué ratificada por la Suprema Corte, fué una -

gran victoria para el movimiento obrero de los Estados Unidos. 

Actualmente la AFL-CIO siglas de las dos organizaciones obre

ras que se fusionaron en esa época álgida de las luchas obre

ras norteamericanas, estas organizaciones se unificaron a pe

sar del trabajo, la CIO naci6 de los trabajadores de minas 

unidos, que posteriormente se unificó en grandes sindicatos -

que se auto llamaron Comité para Organización Industrial CIO: 

son hoy por hoy el claro y patente esfuerzo de la clase obre

ra de Estados Unidos por sacudirse el viejo tutelaje de un e~ 

tado capitalista anacrónico y absorbente. 

(19) Joseph A. Beirne.-Obra citada. Pág. 24. 
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INCISO c).- LAS PRIMERAS LUCHAS OBRERAS TEXTILES. 

Como quedó dicho, Inglaterra fué el país que más se significó 

por su transformación industrial, pero también es en este pais 

en donde más se combatió la coalición de trabajadores. 

La historia huelguística estll vinculada estrechamente a la hi,!! 

toria del movimiento obrero, 6sto es lógico, ya que es la 6n! 

ca via que tenian las masas obreras del mundo para conquistar 

mejores condiciones de vida. 

Las organizaciones de trabajadores, nacieron expontáneamente -

al amparo de la necesidad e hija de la injusticia laboral de· -

la época, ésto con el paso de la manufactura en que el obrero 

dependía de su aptitud y habilidad manual, para producir artic~ 

los hasta la creaci6n de la actividad fabril y su división en 

nuevas ramas industriales que trae consigo también la división 

del trabajo en la que se ven envueltos los obreros a un compl_! 

to despotismo fabril empleándose el trabajo de la mujer y del

nii'io, 

En la Industria Textil Inglesa, sel'lala "W Roces, trabajaban -

en 1861, por cada 1,000 obreros: ramo del algodón, 567 obre-

ras (en 1901, 628) ramo de la lana, 461 (enl90l, 582)1 ramo -

de la seda, 642 (en 1901, 702). En 1841, la proporci6n de -

obreros empleados en diez industrias diferentes, tales como -

la industria alfarera, quimica, alimenticia y textil, era de-
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1.030,600 hombres y 463,000 mujeresi en 1891, de 1.576,100 -

hombres y 1.447,500 mujeres. En la Industria Textil J'.\lemana 

trabajaban 38 mujeres por c<ida cien hombres, en 1882; en 

1895, la proporción era de 45 y 100, y en 1907, de 50 y 100-

(20) visto lo anterior y analizando la despiadada explotación 

a que fueron sometidos los obreros de la época sin distinci6n 

de edad ni de sexo, los primeros intentos do sacudirse dicha 

explotación fué en forma do protestas colectivas, amotinarnien 

tos de obreros en las fábricas, fomentados con el fin de in

ferir daílos a la propiedad y especialmente para destruir las 

m&quinas. 

Esto comienza a principios del siglo XIX con los "ludditas", 

obreros que aai se hacían llarna·r ya que su lider era un obr!!!, 

ro. 

conocido por el apodo de General LUDO, una figura mitica en

cuyo nombre se ejecutaban actos de agresión en contra de los 

dueftos de las fábricas, destruyéndose propiedades industria

les y máquinas de las mismas, dictándose leyes conminando con 

la pena de muerte a cualquier obrero al que se le probara ha

ber roto una máquina. 

En Alemania, se produjo un movimiento parecido en 1840 entre

los tejedores silesianos, lo mismo en Rusia a fines del siglo 

pasado, tuvieron que pasar varios anos para que los obreros -

tomaran conciencia de que no eran las máquinas sus enemigas,-
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sino la forma social en que se debat1an. 

En Inglaterra como quedó apuntado, fué donde naci6 el primer 

partido de masas, es también en este pais en donde se crean -

las primeras sociedades obrerus con el trade unionismo, en --

sus comienzos la unión de los obreros tomó una forma fugaz, -

como nacida al calor ele una huelga, y como toda agrupaci6n de 

trabajadores estaba prohibida por la ley, como toda sociedad 

o asociación obrera constituia un delito severamente penado -

sobre todo después de la gran Revolución Francesa, al dictar-

se medidas legislativas especiales en los años de 1799 y 1800, 

creándose sociedades secretas que crecieron en número y acti-

vidad hasta 1816, 1817 y 1819 que llevó al ministerio de Sid-

mouth a imponer las seis r,eyes que daban a los magistrados el 

derecho a prohibir las reuniones de más de cincuenta personas, 

prohib!an todo ejercicio y todo desfile con bandas y banderas, 

daban el derecho de registrar todos los domicilios sospechosos 

de esconder armas y de detener a toda persona que llevase ar-

mas. 

Es necesario citar entre las primeras luchas obreras textiles 

a la de la industria de géneros de punto de Nottingham, hubo-

disturbios entre los aftas de 1783, 1787, 1791, asimismo, en -

la industria del vestido del oeste de Inglaterra en que las -

(20) BIOGRAFIA DEL MANIFIESTO COMUNISTA. W. ROCES, D.RIAZANOF 
Y A. LABRIOLA. EDIT. MEXICO 1949. Pág 150, 
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revueltas y huelgas eran frecuentes, en la región lanera de -

Norwich los amotinamientos eran pan de cada dia y los obreros 

tenian tácticas perfeccionadas para neutralizar a los esquirQ 

les. 

Francia es el pais que históricamente le corresponde haber 1~ 

gislado negativamente en contra de los movimientos huelguisti 

cos, en primer lugar en 1776 se expidió un edicto en el que -

se decretaba la supresión de los gremios, por el contralor G.!! 

neral de Finanzas TUrgot, le seguia la Ley chapelier de 1791 

que prohibió la asociación de trabajadores, no es sino hasta 

1884 en que se expide en Francia una ley conocida corno Waideck 

Rousseau en que se le d~ plena validez a la asociación profe

sional, misma que contiene tres principios a saber: a) consl! 

grar la libertad de asociación sin permiso previo. b) otor

gar a las asociaciones plena personalidad y e) mantener el -

principio de libertad de asociación. 

En Italia y Alemania que conservaba un régimen corporativo se 

suceden los mismos fenómenos que conmovian en el orden inteE, 

nacional a las masas obreras, por ejemplo,en Italia después -

de la primera guerra mundial, este pais se vió conmovido por 

una serie de huelgas, provocando que se expidiera una ley -

que suprime la libertad sindical, creándose la magistratura 

del trabajo, para la solución judicial de todas las contro-

versias colectivas de trabajo. 
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En Alemania en 1864 se funda una asociación de educación obr.'l:_ 

raque combatia cualquier'intervenci6n estatal en asuntos sin 

dicales. 

En la época del nílzismo el obrero se v6 integramente incorpo

rado a la fidelidad nacional socialista, prohibiéndose cual-

quier movimiento de indole huelguistico, utiliz~ndose la fue~ 

za obrera a objetivos de producción armamentista, hasta 1949 

al término de la conflagraci6n mundial en que se funda en Al~ 

mania la "Confederación de Sindicatos de la República Federal 

Alemana" y que en sus postulados propugnaban el permanecer -

alejados de los intereses pol1ticos y disponer de la huelga 

para conseguir el equilibrio de los factores de la producción. 

En México no podiarnos pasar por alto por su importancia, las

huelgas de 1877 de los obreros textiles de la región de Tlal

pan en contra de la Fábrica de Hilados y Tejidos "La Fama Mon. 

tañesa" y la de los obreros de Rio Blanco en 1907. 

El segundo movimiento de relevante importancia se inici6 a -

mediados de 1906 en el que se organizó en R1o Blanco el gran -

Circulo de Obreros Libres, pronto se crearon a su semejanza -

circulas en Puebla, Jalisco, Oaxaca, Distrito Federal y Queré

taro, los cuales estaban vinculados al de Rio Blanco como su -

centro guia: el periódico Revolución Social que sostenla ideas 

del Partido Liberal de los Flores Magón era de abierta oposi-
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ci6n al régimen del General Diaz, sus opiniones alarmaron a la 

clase Industrial de Puebla, quienes expidieron un reglamento -

el 20 de noviembre de 1906, prohibiendo que los trabajadores -

se organizaran, porque si n6, serian expulsados de sus empleos, 

ésto trajo consigo un enorme descontento entre la clase obre

ra, quienes realizaron una serio de paros y huelgas en varias 

partes, lo que alarmó al gobierno del Dictador Porfirio Diaz, 

obreros y patrones estuvieron de acuerdo en someterse al laudo 

que habr1a de pronunciar el Presidente de la República. 

Dicho laudo fue dado a conocer el 5 de enero de 1907 en el -

Teatro Gorostiza de la Ciudad de orizaba a los trabajadores -

de las f~bricas vecinas, el laudo era en términos generales -

contrario a los intereses de los trabajadores, el Dictador se 

afirmaba respaldando al capital, lógicamente los obreros in-

conformes estallaron en ruidosa inconformidad, acordando no -

obedecer las órdenes presidenciales. 

El dia 7 de enero, en Rio Blanco, los obreros no entraron a -

la f&brica. Se presentaron para impedir que algunos entraran. 

Los dependientes de la tienda de raya se hicieron de palabras 

con un grupo de obreros, menudearon las injurias de uno y otro 

bando. un obrero cay6 muerto. Alguno de los dependientes h~ 

bia disparado su pistola, los obreros enardecidos se abalanz~ 

ron sobre la tienda que después de saquearla la incendiaron. 

Luego avanzaron sobre orizaba, una partida del 120. Regirnien-
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to del Ejército del Dictador se habia apostado en la curva de 

Nogales y al aparecer la'multitud, los soldados dispararon SQ 

bre ella, cumpliendo 6rdcnes del General Rosalino Martinez, -

dejando un saldo de doscientas victimas entre muertos y heri-

dos, se desató enseguida una represión brutal sobre los pequ!! 

Boa grupos de obreros que huian dispersos. 

A la maftana siguiente, frente a los escombros de la tienda de 

raya en Rio Blanco, fueron fusilados Rafael Moreno y Manuel -

Juárez, Presidente y Secretario del "Gran Circulo de Obreroa 

Libres", a otros dirigentes se les deportó a Quintana Roo. 

Merece cita especial el Laudo del Presidente Porfirio Diaz -

con motivo de la huelga de los trabajadores de la Industria 

de Hilados y Tejidos (21) y en lo relativo me permito apuntar 

los numerales siguientes: 

Articulo lo.- El lunes 7 de enero de 1907, se abrirán todas -

las fábricas que actualmente están cerradas en 

los Estados de Puebla, Veracruz, Jalisco, Quer! 

taro, Oaxaca y en el Distrito Federal y todos -

los obreros entrarán a trabajar en ellas, suje-

tos a los reglamentos vigentes al tiempo de 

clausurarse o que sus propietarios hayan dicta-

do posteriormente y a las costumbres estableci-

das. 

(2l)ARMANDO Y GERMA.N LIST ARZUBIDE.La Huelga de R1o Blanco.
Publicaciones del Depto. de Bibliotecas de la Secretaria 
de Educación POblica. México 1935. Páginas 20-25 



59. 

Art. 2o.- Los industriales dueOos de dichas fábricas, por me

dio de los representantes que se hallan en esta ca

pital, ofrecen al sefior Presidente do la República

continuar haciendo el estudio que han emprendido -

desde antes de la huelga actual do los o1'reros, con 

el objeto de uniformat lüs tarifas de todas las fá

bricas sobre las Riguientcs bases. 

l.- Los obreros que trabajan en las mt'lquinas de pr~ 

paración hilados o tejidos, en una fábrica, re-

cibirfm salarios iguales a los que perciben los 

trabajadores de !:lU clase en las demás fábricas -

de una regi6n o distrito fabril, en donde las -

condiciones de vida y de trabajo sean idénticas. 

II.- Los demás trabajadores no comprendidos en la -

fracción anterior, incluyendo a loa maestros, -

cabos, etc., serán pagados segün los convenioa

que celebren con los administradores respectivos. 

III.- La nivelación de los sueldo a que se refiere la 

fracción I, se hará sobre la base de aceptar p~ 

ra cada región, el promedio de las tarifas más

al tas que en ellas rija para productos de igual 

clase. 

IV.- Se establecerá el sistema de pagar primas, a -

juicio del administrador a los obreros que pro

duzcan más y mejor de lo que normalmente hacen -
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sus campaneros. 

V.- Los industriales ofrecen al sefior Presidente re~ 

lizar la reforma a que se refiere esta cláusula 

lo más pronto que sea posible. 

Art. 3o.- Se establecerá en las fábricas el sistema de dar a -

cada obrero una libreta con las contrasefias necesa

rias para su autenticidad y en la cual se anotarán

los datos que se consideren necesarios respecto a -

la buena conducta, laboriosidad y aptitudes del OP,! 

rario. 

Las anotaciones que el administrador haga en la libreta, las·· 

hará constar en un registro y pondrá el mayor cuidado en que

sean enteramente imparciales y verdaderas. 

Cuando un obrero pierda su libreta, se le dará otra a su cos

ta, en la inteligencia de que el valor de ella no excederá de 

cincuenta centavos. 

Los obreros, cuando ingresen a una fábrica, tendrán la oblig.l! 

ci6n de presentar su libreta al administrador y ~ste, deber~ 

firmar la libreta al aceptar al obrero y cuando el óltirno h!!, 

ya de separarse de la fábrica. 

Art. 4o.- Ofrecen los se~ores industriales al seftor Presiden 

te de laRep6blica, ocuparse desde luego en estudiar 

los reglamentos de las fábricas para introducir en 
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ellas las reformas y modificaciones que ostimen con 

venientes, tanto para garantizar los intereses y la 

buena marcha de sus establecimientos, como para me

jorar, hasta donde sea posible, la situación de los 

obreros. Especialmente introducirfm lt1s mejoras si 

guientes: 

I .-Las multas que se establezcan por falta de cum-

plimiento de los obreros y por otras que se ex-

presar~n en los reglamentos, se destinarán inte

gramente a un fondo par\l auxiliar a las viudas -

y huérfanos de los obroros. 

II.- No se harán descuentos a los obreros para pago

de médico, para fiestas religiosas o profanas, ni 

para otros fines. Cada f6brica pagará un médico 

por igual para que lo ocupen los obreros que lo

dese(m. 

III.-Solamente se cobrarán a los obreros, canillas y

otros materiales de las f~bricas que se destruyan 

por su culpa; pero no las que so rompan o concl~ 

yan por el uso a que eat~n destinadas. Esto se 

determinará por el administrador tomando en con

sideraci6n los informes de los maestros. 

IV.- Los obreros podrán recibir en sus habitaciones

ª las personas que estimen conveniente, quedando 
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a cargo de la autoridad dictar los reglamentos -

necesarios para la conservación del orden, de la 

moral y de la higiene y la manera de hacerlos 

cumplir. 

v.-cuando un obrero sea separado de una fábrica por 

causa que no constituya delito o falta de los -

que castigan las leyes o están previstos en los

reglamentos de las fábricas, tendrá un plazo de

ocho dias para desocupar la casa que esté ocupa~ 

do, contando este plazo desde que le paguen su -

raya. cuando su separaci6n se verifique por ca~ 

sa que amerite castigo impuesto por la ley o por

que en los registros de los obreros que se acos

tumbran a las entradas y salidas de las fábricas 

se descubre que lleven armas o cerillos, o que -

cometa otra de las infracciones que motivan esos 

registros, deberá desocupar la casa en el rnismo

dia que se le pague su raya. 

Art. So.- Los obreros que tengan alguna reclamación o solici

tud que hacer, la presentarán personalmente por es

crito, que firmarán los mismos al administrador 

quien deberá comunicarles la resoluci6n que se dic

te, a más tardar en el t6nnino de quince dias. Los 

obreros quedan obligados a continuar en el trabajo

durante el tiempo que dilate la resolución y si cuan 
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do ésta se le dé a conocer no quedaren satisfechos, 

podrán separars·o del trnbajo. 

Art. 60.- Los industriales procurarán mejorar las escuelas -

que hay actualmente en las fábricas y crearlas en

donde no las haya, con el fin de que los hijos de

los obreros reciban instrucción gratuita. 

Art. 7o.- No se admitirán 10s menores de siete anos en las -

fábricas para trabajar y mayores de esa edad solo

se admitirán con el consentimiento de sus padres:

en todo caso, no se les dará trabajo sino una par

te del <lia para que tengan tiempo de concurrir a -

las escuelas hasta que terminen su instrucción pr! 

maria elemental. 

Se recomendará a los gobernadores de los Estados y 

a los secretarios de Instrucción Pública, por lo -

que respecta al Distrito Federal, que establezcan

la reglamentación y vigilancia de las escuelas de -

las fábricas, de manera que quede garantizada la -

educación de los hijos de los obreros. 

Art. 80.- Los obreros deberán aceptar de los jefes politices 

respectivos, nombren personas que se encarguen de

la dirección de los periódicos que publiquen, con

el objeto de que en ellos no se deslicen injurlas

para nadie, ni se publiquen doctrinas subversivas-
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que extravíen a los mismos obreros. Estos podrán -

escribir en eaos periódicos dentro de esos limites, 

todo lo que gusten, con el objeto de levantar el ni 

vel de las clases trabajadoras y de inspirar los -

hábitos de honorabilidad, de orden y de ahorro. 

Art, 9o.- Los obreros quedan comprometidos a no promover hue1 

gas y menos intempestivamente, puesto que en la 

cláusula cinco so establece la forma de que hagan -

sus quejas y sus solicitudes, con el fin de satisf.s 

cerlas hasta donde sea justo. 

Como se vé, el control que el Dictador D1az tenia sobre la -

clase obrera mexicana era del todo f~rrea, ningOn viso de D!! 

recho, ninguna concesión evidente, todo era arbitrario y sin-

razón, pero en el pais ya se gestaba el torbellino revoluci_!;! 

nario que habria de arrastrarlo hacia mejores horizontes, 

A grandes rasgos, éstas fueron las primeras luchas obreras -

textiles mismas que se vieron nutridas por una incipiente or-

ganizaci6n; quizás otros obreros de otras ramas, no tuvieron-

tanta visi6n como los obreros de la rama textil sobre todo en 

México, a excepci6n de los mineros. 

(1) ALBERTO TRUEBA URBINA, Nuevo Derecho Administrativo del -
Trabajo, Editorial Porrua, S.A., México 1973, Tomo I, Pág,6 
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GENESIS DEL MOVIMIEN1'0 REV,OLUCIONARlO OBRERO 

INCISO a) Las Internacionales Obreras. (1864) 

I.- la. Internacional.- Si comprendemos el postulado del man! 

fiesta comunista, de que la historia de la sociedad humana 

es una historia de luchas de clases, podemos perfectamente 

entender qup el pensamiento marxista, cxigia y exige un -

pensamiento universal en relación a esa lucha clasista y -

es a la clase obrera a quien corresponde a escala mundial 

poner los cimientos del andamiaje de una sociedad que his

tóricamente no conoce fronteras, fronteras que delimitan 

el pensamiento humano en enclaustrrunientos regionalistas. 

La Internacional Obrera asi, es concebida como una reali

dad global e inmediata, que responde a la naturaleza de 

una lucha encaminada a una Revoluci6n Mundial; de hecho -

consideramos que, la Primara Internacional es el supues

to de no realizar una alianza táctica provisional y cir

cunstancial, sino de estructurarla en Secciones Naciona

les hacia un objetivo común, y con una estrategia conceE 

tada a escala mundial. 

Dicha filosof1a fue aniquilada por el acelerado desenvol 

vimiento de la Sociedad Industrial en Europa Occidental. 
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Asistimos al nacimiento de la Primara Internacional, con la 

aparición de los primeros movimientos obreros organizados y 

la conciencia de una solidaridad obrera a nivel internacio-

nal. 

Diversos dc~umentos nos prueban lo apuntado, si analizamos -

algunos documentos encontraremos visos de la citada solidar!. 

dad internacional, por ejemplo en un manifiesto de los obre-

ros lioneses a sus hermanos de Inglaterra el 27 de mayo de -

1832. 

"En 1846 los cartistas y los proscritos fundan en Londres, rn 

glaterra la Asoci<1ci6n de los Frntermil Demócratas que esta--

bleci6 vinculas estrechos con sus compafieros de Bruselas, que 

se encontraban también constituidos en la Asociación Democrát! 

ca fundada por emigrados politices belgas, franceses y alema-

nea y cuyo Vicepresidente era Carlos Marx" (22) 

Inglaterra fue refugio también de grandes luchadores obreros, 

proscritos de su lugar de origen por sus ideas, polacos, fran 

ceses, alemanes, se dan cita en Londres donde a poco se iden-

tifican y fundan en 1852 "La Reunión de los Proscritos de la 

comuna Revolucionaria" ya antes hubo intentos de organización 

de una central Democrático Europea en 1850, formada por Ledró 

Rollin, Mazzini, A. Ruge y el Polaco Darasz, pero se quedaron 

(22) llNNIE J<RIEGEL. Las Internacionales Obreras.Edit.Martinez 
Roca. Pfig. 15. 
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nadamás en el intento de formación del mencionado organismo. 

La comuna Revolucionaria de F.Pyat, Caussidiere y Ooichot, asi 

como los cartistas de un comité internacional se unifican y -

dan a luz a una Asociación Internacional que no tuvo eco y 

con escasos miembros. 

En Estados Unidos en 1859, subsiste una asociación internacio 

nal de trabajadores que se extingue en 1864, de esta Asocia

ci6n saldrían dirigentes del primer Consejo General de la A!T 

(Asociaci6n Internacional de Trabajadores) que fue constitui

da en 1864. 

En sus inicios los obreros franceses e ingleses dos corrien-

tes obreristas europeas más avanzadas en el contexto mundial, 

entablan pláticas y se estrechan más, buscando manifestarse -

apoyando a sus hermanos polacos en la lucha por su Independe11 

cia, poco a poco esta solidaridad se fue haciendo mfis fuerte 

y acoge en su seno a emigrados polacos, alemanes (entre ellos 

Carlos Marx), italianos, de tendencias anrquistas Mazziniana 

y franceses, procedentes de la Comuna Revolucionaria que ha-

bian constituido en Londres una sucursal francesa. 

De esta amalgama de luchadores obreros europeos, ide6logos -

que no representaban a ninguna organización obrera, caso con

creto Carlos Marx, iba a surgir un Comité Central con seccio-
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nes europeas, que redacta.estatutos provisionales de la nacit:.!]. 

te organización en cuya elaboración Marx es el ideólogo prin

cipal. 

Merece especial interés el "manifiesto o llamamiento inaugural 

de la Internacional" pues en 61, certeramente se analizan las 

condiciones obreras después del fracaso de 1848. 

Pese a la aparente cohesión de la naciente organización, el -

obrerismo il1gHrn y 1 il /\IT vnn a seguir derroteros cada vez más 

divergentes, los sindicatos ingleses se mantienen en prudente 

reserva, el J,ondon ·rrades Council rehusó a afiliarse. 

Los obreros ingleses se dieron cuenta ante todo de las venta

jas do una cooperación obrern a nivel internacional, un medio 

de frenar el arma utilizada repetidas veces por los patronos: 

o sea la importación de obreros del continente, perjudicial a 

sus intereses. 

En enero de 1865 se funda en Francia una sección parisiense -

de la AIT con sede en el número 44 de la Calle Gravilliers, -

con muy pocos afiliados, doscientos en ese afto y seiscientos 

en 1866. 

En Suiza los progresos fueron más rápidos, en 1865 el Doctor 

Coullery funda una Sección de la Internacional en la mencion_2. 

da ciudad, que cuenta con los periódicos "La Voz del Porvenir" 
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y en 1866 "El Progreso". 

Las Secciones de la Internacional se extienden a Ginebra, La~ 

sana, zurich, aasilea y Berna. 

En Bélgica el pais m~s industrializado después de Inglaterra, 

tiene la AIT muy poco eco, y en Espafia e Italia no encuentra 

respaldo la organización internacional. 

En Alemania a pesar de tener secciones en Maguncia, Colonia, 

Magdeburgo, Berlin, Leipzig y oresde, al movimiento obrero -

alemán adherido n la Asociación General Obrera, sigue la co

rriente Lasalliana y se apoya en el poder da Bismarck. 

como se puede ver la Primero rnternacíonal tuvo comienzos di

ficiles, en el terreno ideológico, la situación distaba mucho 

de ser madura, los Congresos previstos no podian celebrarse -

hasta que del 25 al 29 de septiembre de 1865 se celebra en -

Londres una conferencia para estrechar los lazos de los InteE_ 

nacionalistas y en el Congreso de Ginebra celebrado del 3 al 8 

de septiembre de 1866, qua fue dirigido por Tolain, la Deleg~ 

ción Francesa fue la que más se distinguió, estableciendo la -

Asociación Internacional de los Trabajadores, sus estatutos g~ 

nerales, cuyo preámbulo comenzaba de esta naturaleza: "Consid.!'! 

randa: que la emancipación de los trabajadores ha de ser obra 

de los trabajadores mismos: que los esfuerzos de los trabaja-
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dores para conquistar su emancipación no han de tender a cons

tituir nuevos privilegios, sino a establecer para todos los 

mismos derechos y los mismos deberes". 

Por esas razones el Congreso de la A.I.T., celebrado en Gine-

bra, declara que esta Asociación, como tambi6n todas las soci~ 

dad es e indi vid~1os que a ellos se adhieren, reconocerán como -

base de su conducta para con todos los hombres, la verdad, !a

justicia y la moral sin distinción de color, creencia ni nacig 

nalidad. 

El Congreso considera como un deber reclamar los derechos del

nombre y del ciudadano, no solo para los miembros de la Asoci-ª. 

ci6n, sino también para todos los que cumplan sus deberes. 

La linea que sigue dicho congreso fue prudhoníana, cosa que en 

cierta medida opacaba el contexto ideológico marxista, lo mis

mo sucedió en el Congreso celebrado en la Ciudad de Lausana en 

1867, pero aunque se dice que las ideas prudhonianas no respo!! 

dian a la evolución del movimiento obrero, una serie de convuJ:. 

siones obreras sacudió a Europa en el periodo comprendido entre 

1868 y 1870, los gobiernos atribuyen de la responsabilidad de 

esas huelgas a la Internacional y a partir de esa etapa, la I,!! 

ternacional extiende su influencia a paises que no se habian -

adherido a ella y se muestran como Alemania, solidarias de sus 

aspiraciones, ya que en este pais existen leyes prohibitivas -
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en contra de la adhesión a la AIT. 

En 1868 afio que hemos apuntado como el in.lcio de la expansión 

de la AIT, se celebra en Bruselas un Congreso y en el cual -

los Delegados se pronuncian por la legitimidad y la necesidad 

de la huelga asi como por una mayor cooperación obrera dándo

le un rumbo distinto al de los congresos precedentes, las as~ 

ciaciones cooperativas deben formar la base de la futura so

ciedad Socialista emancipada, por iniciativa de los belgas -

el Congreso se declara partidario de la apropiación colecti

va de la tierra, de las minas, canteras y medios de transpo~ 

te, en dicho Congreso se decide la huelga general en caso de 

guerra. 

En 1869, se realiza un nuevo Congreso en Basilea y en el cual 

se reunen efectivamente representantes de diferentes paises -

del mundo, haciendo una reunión auténticamente internacional, 

pero por divergencias ideológicas sustentadas por un lado por 

la tesis brillante de Carlos Marx en su manifiesto inaugural 

y por .:..t..:o .lado por las teorias anarquistas de Bakunin, neg!!_ 

doras absolutas del orden existente que abrian un profundo -

abismo en la Internacional Obrera y no solo esas divergencias 

existen en el seno de la Internacional, sino que se alza 

otro problema más grave, la guerra franco-alemana que estalla 

el 15 de julio de 1870 a pesar de que los internacionales p~ 
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risienses trataron por todos los medios de evitarla o al menos 

presionar a su gobierno para que no estallara, nuevamente apa

rece el nacimiento de la República Francesa, la lucha ideoló

gica entre Bakunin y Carlos Marx, al apoderarse el primero 

mencionado del Ayuntamiento de Lyon, abortRndo prematuramente 

una insurrección: la Comuna del lB de marzo de 1871 que fue -

el preludio de una rebelión proletaria con mentalidad jacobi

na y en la cual la tnternncional Obreru Frances<i tuvo un pa-

pel brillante organiz6ndose decididamente en comités de Vigi

lancia de sut; distritos y en un Comitó Centro!, obteniendo -

triunfos en la Asamblea Nacional con la nominación de dos li

deres de la rnternacion<1l Frances<1, Malon y Tolain; esta pru~ 

ba de fuego de ln comuna Francesa cuyo objetivo era destruir 

el estado opresor con todo el bagaje burocrático y eclesiástl:_ 

co, sustituyéndolo por lil libre feder<ici6n de todas las Comu

nas. El marxismo tenia en esos cambios su teoria del Estado, 

pero el gérmen de las querellas entre Bakunistas y Marxistas -

d~ a lo que era una victoria del proletariado francés y la In

ternacional Obrera un derrumbe estrepitoso a lo que era un 

gran intento histórico para la clase obrera mundial. 

En 1871 del 17 al 22 de septiembre en la ciudad de Londres, -

se comienza a gestar el fin de la Internacional Obrera y ante 

una decidida oposición, Carlos Marx hace triunfar su tesis y

e 1 12 de noviembre de 1871, el Congreso reunido en Sonvilier-
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se rehusan a suscribir las decisiones tomadas en Londres y en 

el Congreso de La Haya, celebrado del 2 al 7 de septiembre de 

1872, la ruptura se consuma, se pide la supresión del consejo 

General y de toda la autoridad en la Internacional, aunque -

los marxistas tienen la mnyoria y cm dicho Congreso se pide -

la expulsión de Bakun.in y ,J. Guillaume y se tra!}ladn el Cons~ 

jo General a la Ciudad de New York, que como antorcha llega a 

un pais americano que con el correr del tiempo será el estado 

opresor y capitalista por excelencia, y ddcm6s es en este pais, 

los Estados Unidos de Norte América, en donde la conferencia 

de Filadelfia pronuncia el 15 de julio de 1876 Ja disolución 

del Consejo General de la Primera internacional Obrera. 

II.- SEGUNDA INTERNACIONAL (1889) 

Después del fracaso de la ~rimera Internacional, propiciado.

por las divergencias ideológicas habidas en su seno, en J8º0 

señala el comienzo de una nueva tentativa de unidad pro.i.''L ..... ria 

a nivel internacional, Europa toda se convulsionaba por el -

creciente contenido ideológico propiciado por el socialismo, 

ya que la gran producci6n industrial en Europa y Estados Uni

dos de Norteamérica, propiciaban el clima que habria de imp~ 

rar en los movimientos obreros de paises que se preocupaban -

por desarrollarse industrialmente, apareciendo nuevas catego

rias profesionales, tales corno trabajadores ferroviarios, del 



74. 

gas, que producen serias inquietudes políticas sociales. 

ta fuerza del obrerismo es grande y el movimiento sindical e~ 

pieza a desarrollarse a la par en que crecen las industrias y 

esos movimientos sindicales se ven nutridos por las ideas so

cialistas formándose partidos politicos en Alemania, Bélgica, 

Francia, Inglaterra, etc., estructurados especificamente se-

gón las particularidades de cada pais. 

El modelo t~6rico de esos partidos politices fue el partido -

social demócrata alemán fundado en 1875 en el Congreso de Un.!_ 

ficación de Ghota en que la asociación obrera alemana se fu-

sion.1 con el partido Obrero Socinl demócrata de ideologia 

marxista. 

Esta divergencia de partidos politicos que siguen directrices 

ideológicas y particularidades propias fue la que determinó 

la manifestación de la Segunda Internacional Obrera. 

En 1888 existe en ocasión del centennrio de la toma de la Ba.§. 

tilla, iniciativas tendientes a realizar la convocatoria para 

un Congreso Internacional en París, la Primera iniciativa co

rre a cargo del partido alemán, haciendo la suya la Federa-

ción de Trabajadores Socialistas de Francia que contaban con

el apoyo de los tradeunionistas ingleses. (23) 

Finalmente se celebran dos Congresos paralelos y rivales en P2_ 
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ris del 14 al 21 de julio de 1889, uno de tendencia marxista 

y el otro de tendencia posibilista, teniendo éxito el primer

Congreso dirigido por E. Vaillant y la Federación de las c6rn!! 

ras Sindicales de Paris, dando a luz a la Segunda Internacio

nal Obrera a pesar de la oposición de los social demócratas -

alemanes, cristalizlindose formalm1.:mi:.e la integraci6n de lél S,! 

gunda Internacional obrera en 1891 en el Congreso celebrado -

en Bruselas del 18 al 23 de agosto de ese a~o. 

El funcionamiento de la Segunda Internacional se basaba en 

una federación de partidos y de grupos nacionales autónomos -

rehusándose a darle una estructura central:f.zada, su supervi-

vencia debería buscarse en forma de congresos Internacionales 

celebrados cada tres aflos y se denominarian ''Futuros Parlamen 

tos del Proletariado" en la que se analizarian los problemas

politicos mediante un esfuerzo común de s1ntesis para encauzar 

los futuros métodos de acción. 

El primer periodo de la historia de la Segunda Internacional, 

surge la división ideol69ica que di6 al tra.ste con la Primera

Internacional Obrera y son las pugnas nuevamente de los anar

quistas y marxistas los que hacen que la Segunda Internacional 

Obrera se vea amenazada desde su base, no solamente las dive~ 

gencias eran teóricas sino que en la forma de organizarse los 

partidos politicos. 
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La expulsión de los anarquistas en el Congreso celebrado en 

Londres del 26 de julio al 2 do agosto de 1896, di6 como co.!}_ 

secuencia que la Internacional ae viern dividida en tres fra~ 

ciones: los social dem6cr11tas alemanes deseosos de integrar -

en la Internacional a las fuerzas sindicales consideradas ca-

mo "la escuela primaria del Socialismo" tr~tando de imponer -

los alemanes su punto de vista en los Congresos a que asisti~ 

ron, es interesante anotar en este punto que el sindicalismo 

alemán dió origen a las formas modernas de asociación profe-

sional tales como federaciones, confederaciones, etc., una 

fracción del socialismo franc6s se declaró partidario de dar-

le un car~cter politice a loa Congresos Internacionales y que 

se hiciese una distinción entre partidos y sindicatos y que -

los dos tipos de organización obrera tuvieran una representa-

ción igualitaria. 

El Congreso de Londres de 1896, que se denominó "Congreso In-

ternacional Socialista y de las c~maras Sindicales", sólo rea 

lizó un compromiso efimero. Después de 1900, en el plano in--

ternacional se consumó el divorcio institucional entre el mo-

vimiento socialista y el movimiento sindical, si bien loa co!!. 

gresos de la Internacional siguieron discutiendo regularmente 

sobre la "cuestión sindical". 

(25) AMARO DEL ROSAL. Los Congresos Obreros Internacionales -
en el Siglo XX. Editorial Grijalbo. 
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ta revoluci6n que esperaban los internacionales no se produjo, 

en cambio la Sociedad Capitalista se apoyaba dia con dia en -

su clase, tras haber superado las dificultades económicas de 

los decenios pasados acelerfindose la industrialización y em-

piezan a repartirse el mundo agravándose las discordias entre 

las grandes potencias ya que empieza la fase imperialista de 

dichas sociedades. 

En cambio el socialismo ha obtenido un ensanchamiento de su -

influencia, su penetración se acentúa en América, Australia e 

incluso en Asia, no obstante, sigue siendo un fenómeno predo

minantemente europeo. 

En el Congreso Internacional de Paria, en 1900, so decide la 

creación del buró socialista internacional (B.S.I.) que cons

ta de dos delegados por pais con sede en Bruselas, y dispone

de un secretariado pe:rmanente, mientras que la Delegación Bel 

ga asume la función de comité Ejecutivo. 

Por iniciativa del B.S.I. se constituye en 1904 una comisión

socialista interparlamentaria que coordina las actividades Pª! 

lamentarias socialistas de todo el mundo, celebrándose cinco 

conferencias plenarias entre 1906 y 1910. 

La primera Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas -

decide crear un buró internacional, cuya dirección estuvo a -
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cargo de Clara Zetkin~ 

También se celebra en Stuttgart una conferencia de la Federa

ción Internacional de la Juventud Socialista, aunque todavia 

no se han afiliado a la .Internacional Obrera, ésto se hizo -

efectivo hasta 1914, 

A la muerte de Carlos Marx (1883) y Federico Engels (1895), 

una fase rn~s critica comienza para la II Internacional, los -

revisionistas habian abierto una incisión muy honda en su se

no, los partidos nacionales que se habian creado a su sombra, 

de repente se vuelven nurnl!ricamente m!ís poderosos con una po

litica muy influyente en sus respectivos paises y las ambici.Q 

nea partidistas afloran, 

El revisionismo de E. Bernstein causa un d af'io tremendo al empE_ 

je que la Internacional ha logrado, consideran los sersteini.i!, 

nos que el marxismo ha sido superado por la evolución moderna 

y se alinean a la corriente Neokantiana, para ellos la filoso

fía no es un sistema de conceptos, sino una ciencia cuyo pro

ducto no puede ser la politica, se ataca al materialismo his

tórico y consideran que la lucha de clases es un fenómeno en 

vias de desaparición, ven un futuro promisorio para la clase 

obrera ya que el auge industrial florece gracias al movimien

to obrero y a la expansi6n de los paises imperialistas, pug-

nan por revisar las teorias marxistas sobre la plusvalia, de-
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la concentración capitalista y la ley de la acumulación que im 

plica la polarización de la riqueza. 

En suma, E.Bernstein preconiza un socialismo de nuevo cui'\o con 

el establecimiento de relaciones pacificas entre las naciones 

y las clases, un socialismo fundado en la convicción de que el 

capitalismo debe evolucionar progresiva y pacificamente hacia 

el socialismo, al estilo aqui en México, del maestro Vicente

Lombardo Toledano. 

En defensa del marxismo y contra Dernstein, los contemporáneos 

comprenden que deben de actuar primero en el terreno doctrin.e. 

rio y abstracto: entre ellos se distinguió Kautsky quien ex-

plicaba que los cambios mencionados no son mAs que f en6menos

de coyuntura y que la aparici6n del imperialismo producirá un 

antagonismo más hondo entre las clases. 

El ala alemana con una joven alemana distinguida de origen PQ 

laco, Rosa de Luxemburgo, pide renovación pero dentro del coE_ 

texto marxista y expone: "todo reside en el objetivo final, -

nada en el movimiento". 

En el Congreso de Paris 23 al 27 de septiembre de 1900, se -

aprueba la teorS.a de Kautsky en el sentido de hacer alianzas

con los partidos burgueses dejando libre a sus secciones na-

ciona les para realizar tal alianza, como tActica de lucha po

Htica. 
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Del 14 al 20 de agosto de 1904 es derrotada la teoria de eern~ 

tein, al realizurso en Amsterdam otro Congreso de la II Inter

nacional, se aprueba la t~ctica de la lucha de clases marxistas, 

condenando enérgicamente el revisionismo de oernstein, además, 

se aprueba la "huelga general" como arma de la clase obrera. 

La Revolución Rusa darla la razón al movimiento obrero mundial, 

y seria el ejemplo a ceguir en futuras batallas, pero la derrn 

ta de ésta y el descorazonamiento de los socialistas rusos in 
clinaron la balanza en favor de los moderados, el reformismo -

vuelve a surgir en el seno de la Internacional Obrera. 

Al celebrarse el Congreso de la Internacional en Sttugart, del 

18 al 24 de agosto de 1907, existen dos tesis diametralmente -

opuestas, por un lado se pide mantener la autonomia completa -

de los Sindicatos respecto de los Partidos: por el otro, se pi 

de colocar los Sindicatos bajo la direcci6n politica de los -

partidos, triunfa la primera de éstas dos tesis. 

En este mismo Congreso se ataca duramente a los paises inperi~ 

listas y se declara el Congreso anticolonialista y antiraciata, 

y se analizaban te6ricamente las consecuencias catastróficas -

que un enfrentamiento entre naciones podria traer al mundo y a 

la clase obrera en particular. 

Ante esta situaci6n, los diversos partidos socialistas de Eurg 
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pa empiezan a prevenir la futura contienda, se trataba de mo 

vilizar a la Internacional t~n pronto como los acontecimien

tos hicieran temer que un conflicto entre los gobiernos hi-

ciese una guerra posible o probable. 

En 1907 "la acción del proletariado contra la guerra" figur6 

de nuevo en el orden del dia del congreso Internacional de -

Sttugart, la consigna era "Guerra a la Guerru" pero a pesar

de este pacifismo, la minoria de izquierda m5s realista en -

la concepción teórica marxista, de la inevitabilidad histór! 

ca de ensanchamiento de mercados por el capitalismo, ast co

mo la necesidad de vender armas y otras comddernciones de -

indole económica, promueven la alternativa revolucionaria en 

caso de que estallara la guerra de agitaci6n política en to

dos sus niveles, aprovechando la coyuntura histórica para 

precipitar la caida de la dominación capitalista. 

Y para tal efecto, en el Congreso de Viena de la II Interna

cional. Obrera, celebrado del 28 al 30 de septiembre de 1910, 

se sugiere en una enmienda: "que la huelga general obrera, -

sobre todo en las industrias que suministran a la guerra sus 

instrumentos (armas, municiones, transportes, etc.), asi co" 

mo la agitación y la acción populares en sus formas más acti 

vas", en nuestro Articulo 445 fracción II de la Ley Federal

del Trabajo, se considera esta medida ilicita. 
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Todo esto se analizaría concienzudamente, en el Congreso a e~ 

labrarse en Viena en 1913: suspendiéndose por lo inminente de 

la guerra. 

Esta estalla en los Balcanes, el Duro Socialista Internacio-

nal convoca urgentemente en aasilea a un Congreso Extraordin!!_ 

rio. 

La unificación Internacional Obrera se ve maravillosamente r~ 

presentada y la presi6n ejercida por los obreros de todo el -

mundo quiz~ fué la causa de su feliz desenlace de la crisis -

balcánica. 

Desgraciadamente en julio de 1914 estalla la primera guerra -

mundial, tomando de sorpresa a todo el movimiento obrero in-

ternacional, el B.S.I. se reune en Bruselas los dias 29 y 30 

de julio, tomándose el acuerdo de convocar a un congreso In-

Ternacional en Paria el 9 de agosto. 

Pero a pesar de que en este Congreso se busc6 la manera de e

vitar a toda costa el cese de hostilidades, las divergencias

ideol6gicas en el seno del Congreso para implantar la táctica 

de acción a seguir di6 al traste con todo lo que se habia ga

nado hasta la fecha. 

Hasta 1914, las diversas tendencias coexisten. El mito del -

internacionalismo proletario en las condiciones del manteni-

miento de la paz entre las naciones, gana la partida a todas

las fuerzas que se oponen a ella. 
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Sin embargo, la escisión en materia de organización se esboza 

ya. Por un lado existe un·a pugna entre los part:.icforios de r.e

nin y los de Plejanov y Martov. 

Luego subsiste en el Partido Obrero social-demócrata de Rusia, 

una pugna entre bolcheviques y mencheviques y asi por el estJ:. 

lo, en todos los partidos obreros de diferentes paises, empi51 

zan a abrirse profundas grietas por cuestiones ideo16gicas, a 

pesar de los esfuerzos que reíllizo el nuro Socialista Tntern.f!_ 

cional B.S.I., a base de exhortaciones, conferencias de unif! 

caci6n, etc., nada puede impedir que la Tnternacional se divi 

da y más a6n con el oportunismo de los socialistas alemanes y 

franceses que cooperan con sus respectivos gobiernos votando 

por los créditos militares y p¡:irticipnndo en el gobierno real. 

Lenin maldijo a esos lideres oportunistas, a la aristocracia 

obrera lo que nosotros l lamnmos lideres "charros", oportunis

tas y corrompidos. Rosa de Luxemburgo asoció la trnición -

de dichos lideres a la falta de capacidad de las clases prol!!_ 

tarias. 

Lenin denunció la quiebra de la Internacional y aqui cabe h~ 

cer una reflexi6n, no seria que lo que provocó esa quiebra -

fue por un lado la solidaridad de la clase obrera, sobre la

solidaridad nacionalista?, considero que asi fué, puesto que 

no hubo una acción decidida en pro de la unificación. 
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Pero lo que si es intercsnnte apuntnr, que no solo estos fact.Q. 

res fueron los que quebraron la Internacional, sino también 

las divergencias ideológicas habidas en su seno. 

El mismo fenómeno está sucediendo en México con las diversas 

izquierdas que militan en todas lao actividades del pn1s, cual 

quier grupo o grupúsculo de izquierda en México tiene su con-

cepción ideológica sui géneris y su táctica de lucha muy parti 

cular, se dice y se ha analizado que la izquierda mexicana es

mayoria 1 pero donde está esa izquierda tan decantada?¡ o es 

que las doctrinas socialistas son tan amplias y tan complejas

que cualquier grupo pol!tico en México creen manejarlas? 

Pese a todo, se crean encuentros socialistas interaliados, el

primero se efectúa en Londres en febrero de 1915. 

un Congreso que pensaba celebrarse en Estocolmo, aborta tam-

bién por las divergencias de diferentes corrientes pol!ticas -

que militaban en la Internacional, por un lado la derecha "pa

triota" con Plejanov y Gueade, que creen que dicha conferencia 

es una maquinación alemana y por otro lado Lenin cree que es -

una trampa de los aliados y la conferencia no se celebra. 

El Régimen Zarista es derrocado en febrero de 1917 y con ésto, 

surgen a escala europea, cambios profundos en sus estructuras

políticas, sociales y econ6micas, sin embargo, la II Interna--
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cional veia llegar sus últimos momentos, todavla hubo inten

tos de reconstituirla pero como ya llevaba el gérmen de la -

división en su seno, en Berna en febrero de 1919 fué un fra

caso tratar de reconstituirla, ya que dicha conferencia llegó 

escindida en dos ramas, ya que ideol6gicamcnte los bolchevi

ques rusos querian imponer sus ideas y sus experiencias des

pués del triunfo revolucionario obtenido por la clasé obrera 

rusa, ese fué el tiro de gracia de la II Internacional, 
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III.- Ll\III INTERNACIONl\L. (1920) 

Esta nace al conjuro de líls discrepancias habidas por la falta 

de una directriz ~nica, ya que por un lado la corriente Brit~

nica de la Internacional llamada "Corriente Derechista" y por 

otro los socialistas austriacos, los independientes alemanes -

y los longuetistas franceses pugnaban cada linea por realizar 

una central única alineada a los postulados marxistas de Pre

guerra, cre~ndose una comunidad de trabajo de los Partidos SQ 

cialistas llamada "Internacional 2 1/2" irónicamente. 

Por otro lado los bolcheviques que en Husia habiun impuesto -

su nuevo el iché y que por t(¡cticas revolucionarias rechazaban 

la proposición del Partido Laborista de celebrar una conferen 

cia Internacional Socialista en Lausana, este se realiza el 2 

de marzo de 1919 un Congreso Internacional obrero a la que 

asistieron 36 Delegados con voz y voto, a esta Conferencia no 

acudieron ningún representante de las grandes Organizaciones -

Socialistas de Europa Occidental. 

En dicha conferencia se votó por constituir una III J~terna-

cional que se denominaria "Internacional Comunista", por may.Q 

r1a de votos, exceptuando el voto del Delegado Alemán que se 

presentó a dicha Conferencia como observador y que por instru.s, 

cionea de Rosa de Luxemburgo habia acudido con el prop6sito -

de oponerse a la creación de una III Internacional Obrera. (24) 

(24} AMARO DEL ROSAL.-OBRA CITADA. 
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La III Internacional pronto tuvo éxito al proyectarse fuera de 

las fronteras europeas. 

El Segundo Congreso de la III Internacional o Internacional -

Comunista, se celebra del 9 de Julio al 7 de agosto de 1920, -

que analiza el oportunismo y divisionismo que hnsta la fecha ·~ 

habian tenido las internacionales obreras, exponiéndose las -

condiciones a que habrían de sujetarse los partidos socialis

tas para adherirse a la organización y qoe en lo futuro dichos 

partidos socialistas se denominarian Partidos Comunistas, re~ 

lizar propaganda ideológica en el campo, fábricas, cjército,

asi como ruptura total con los reformistas representados por

Kautski, Turati, Hillguit, Longuet, Mnc Donald, Modiqliani y 

otros, combatir a lo Internacional espuria de Amsterdam, lu-

char y apoyar a las República~ soviéticas en su lucha contra

la contrarevoluci6n. 

Todos estos postulados, fueron finalmente abandonados ya que

el ejército Rojo sufrió una derrota en Varsovia, cortando así 

el avance del proletariado mundial. 

El III Congreso de la Internacional Comunista se celebra en -

Moscú el 22 de junio al 12 de julio de 1921, llevando como -

consigna "apoyo en las masas" y "un frente proletario único"

deben llevar una táctica definida relacionada con la estructu 

ra interna de los Partidos Comunistas, todo esto con el af~n-
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de cerrar filas en contra de cualquier movimiento reaccionario. 

La crenci6n de la III Internacional fue una necesidad históri-

ca y una consecuencia lógica de la I Guerra Mundial, con el d~ 

rrumbe de la Segunda rnternacional. 

El IV congreso de la Internacional comunista se celebra en di-

ciembre de 1922, con el fin primordial de formar un frente ún_! 

co, por una parte la Internacional Comunista insiste en el fun 

darnento de clase del bloque obrero que se opone al bloque de -

las izquierd<1s que condena a los comunistas al aislamiento. 

La táctica del frente único no es en verdad una capitulación -

sino que trata de aglutinar a las masas obreras que está pen~ 
\ 

trada por un reformismo reaccionario. 

Estas t6cticas proy~ctadas por la l[l rnternacional dividen -

aún más a los ideólogos de izquierda, ya que se condena a la-

república de los soviets de Rusia por la persecución endereza-

da en contra de los socialistas tibios. 

Los bolcheviques en cambio buscaban desesperadamente el situar 

a la masa obrera en una perspectiva revolucionaria fundada en 

el ejemplo ruso. 

Aconsejaban a los movimientos de liberación de los obreros y-

los campesinos pobres en los paises oprimidos, conservar su -

independencia pol1tica y de organización respecto de los rnov! 
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mientes burgueses. 

El golpe de estado militar de Chang-Kai=Shek en Ahangai, en -

abrí 1 de 192 7, la ruptura ele ] ti coa 1.ic ión naciona lis t:a-comuni~ 

ta, la matanza de comunistas en Shanghai. Pekin, Nimkin y Ca!!_ 

t6n por sus aliados del Kuomintung caracterizan el fin desas

troso de esta politica de colahor.ici6n entro el nacionalismo-.. 
y el comtmismo. 

'Y además el asunto chino es el punto de ruptura en el seno 

del Partido comunista ruso entre Stalin y Trotsky, este ólti

mo presenta la tesis "Revolución Pennnnente o socialismo en -

un sólo Pais", y evidentemente no eran consideraciones teóri

cas sino graves agrietamic ntos fraccionándose en varios gru-

pos, la fracción Totskista, los del proletariado mundial, la

fracción Staliniana, los de la burocracia del Partido y del -

Estado Soviético. 

En 1929 Trotsky es expulsado de Rusia, la Internacional Comu

nista abandona la vieja táctica del frente único y lanza una

nueva, la táctica de Clase contra Clase" experimentada prim~ 

ro por el P.C. Francés en ocasión de las elecciones legislati 

vas de 1928. 

En Alemania fue aplicada con mayor rigor, la crisis social en 

el mundo entero favorece a los comunistas pero también a los 

nazis. 
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1\1 sentir el movimiento obrero el peligro fascista exige la -

fonnaci6n de un bloque de la clase obrera con la frocci6n "De 

mocrática" del Partido Comunistü. 

La llegada de Hitler al poder hace pensar a Trotsky formar -

una nueva Internacional, ya que la lucha interna dentro de la 

III Internacional es en vano. 

La III rnternacional se disuelve el 15 de mayo de 1943, por

las divergencias habidas en su seno y por las erróneas tácti

cas políticas de Stalin al aceptar un pacto de no agresión -

germano-soviético y por las dive1::sas consideraciones que qu.~ 

claron upuntadus, el movimiento obrero quedó otra vez condici2 

nado a las luchas de los ideólogos. 
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4.- IV INTERNACIONAL (1933) 

Aunque con relativa relevancia, mencionamos esta 1ntcrnocional 

Obrera, producto del desmembramiento de la T T r Internacional y 

del desacuerdo ideológico de Trotsky que prego1rnbo su 'Revolu

ción Permanente" dentro del seno del movimiento obrero. 

En muchos Partidos Comunistas extranjeros aparecen elementos -

o fracciones 1'rotskistas más o menos import:antes, ya en reac

ción contra la dirección de los asuntos sovi6ticos por Stalin, 

ya contra las directivas que se le transmiten por el Camita -

Ejecutivo de la Internacional comunista. 

En Francia, un grupo de este tipo editn "I..n verité" en f'eptie.m 

bre de 1929 y en 1930, se retlne en Paris la primera conferen

cia Internacional de los bolcheviques-leninistas. 

En esta oposición se planteaban tres problemas en primer lu-

gar, el de la defensa de la URSS. 'l'rotsky expone la f6rmula

"Por la Unión soviética, Siempre· 'Por el curso Staliniano-

Jamás · (25) en segundo lugar, el del frente único antifas:ista. 

Al rechazar la negativa de los comunistas de establecer una -

difereneia entre el Ala "Democrática" de la burguesía y su 

Ala Fascista, la oposición de izquierda denuncia al propio 

tiempo la tesis Staliniana de la reducción del Social-democr!!_ 

tismo al Social-fascismo. 
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Trotaky incluso califica de absurda la idea según.la cual el 

fascismo no podia ser vencido sin la previa derrota de la SQ 

cial-democracia. 

Trotsky, excluido de la tnternacional Comunista, lucha como

dirigente de una fracción disidente que trata de enderezar -

la Tercera Internacional y de sus secciones, pero sus parti

darios lo empujan a que forme una nueva tnternacional, al -

llegar lli t 1er al poder •rrotsky decide fundar la IV Internn-

cional, más rc.>vol ucionaria en sus lineamientos, más combati

va y más audaz que las anteriores. 

El pleno Internacional de la oposición Bolchevique-Leninista, 

en agosto de 1933, acuerda casi un6nirnemente orientarse hacia 

la constitución de una nueva Internacional y, en todos los -

paises, de nuevos partidos revolucionarios. Y para concretar 

asta orientaci6n, el nombre de oposici6n de izquierda as sus

tituido por el de Ligti comunista internacional (Bolchevique-

Leninista), no obstante, se mantenía la diferencia entre el -

partido bolchevique, al que se condenaba, y el estado soviéti 

co, que conservaba el caracter del Estado Proletario. 

Los suenos de Trotsky de enraizar a nivel internacional sus -

teorías fueron arrancados de un tajo al ser vilmente asesina

do en la Ciudad de México, asi se ve evaporada la oportunidad 

de acelerar la lucha del movimiento obrero internacional. 

Cabe reflexionar sobre la teoría trotskista lo siguiente: 
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TrotsKy fundamentaba su ideologia en que el proletariado ven-

cedor deberia ser sostenido. por el proletariildo internacional, 

que deberla intentar, a su vez, en ese momento, ucciones ins~ 

rreccionales en todas partes, esa era su tesiR de la Revolu--

ci6n Permünente, pero lo que no estoy do ilcuer<lo con lil postE_ 

ra trotskista es que él menciona en sus postulados de que el 

campesinado os una masa contrarrevolucionaria: y que no debe 

contarse con ella para la revolución. 

Sin embargo, la historia dice lo contrario: en México la Revo-

lución democrática burguesíl se hizo en base al campesinado y 

qué decir de la "larga marchn '' do los campesinos revoluciona-

rios de Mao Tse-Tung que instauraron vencedores un nuevo rég1 

roen en China. 

Eso y muchos comentarios a la tesis Trotskistas se pueden ha-

cer quizás porque no fuó tan agudo observador de la historia -

como Lenin. 

(25) LA~ Internacionales Obreras, P~g. 112. 
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tNCIS0 (b) 

EL MOVIMIENTO OBRERO EN MEXICO. 

En julio de 1868, los trabojadores de la fabrica de Hilados y 

Tejidos ubicada en Tlalpan, hncen uso del derecho de huelgn -

en defensa de sus intereses de clase, la excitación que se -

produce con este movimiento, repercute en todos los ámbitos -

de la Rept1blica y brot<1n en diversos Estados, las sociedades 

cooperativas, 

Desde Don Miguel Hidalgo primero, y después con Don José Ma. 

Morelos y Pav6n, al abolirse la esclavitud, los tributos y las 

exacciones que pesaban sobro lob indios y al declararse en -

Apatzir~~n qua la Sobcrania Nacional radica en el pueblo, de

muestran fehacientemente que ellos, los autores de nuestra I!! 

dependencia concibieron en forma clara el problemi'.l social de -

nuestro pais 9 desgraciadamente ese sentido social se perdió -

en vista de la forma en que se consumó nuestra Independencia. 

En agosto de 1874, los trabajadores mineros de Pachuca y Real 

del Monte, se lanzan a SU HISTORICA Y GLORIOSA HUELGA DE CINCO 

MESES, ya que termina en enero de 1875, fecha en que los mine

ros vieron coronados sus esfuerzos con el clamoroso triunfo -

de su movimiento. 

"En mayo de 1877, los obreros textiles de la región de Tlalpan, 

vuelven a declararse en "un movimiento de huelga" en contra de 
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la Fábrica de Hilados y Tejidos "La Fama MontaBesa", cuya huel 

ga se resuelve favori1hlemcnte a loa trabajadores, que obtienen 

las preatncjones siguientes: 

lo.- Desaparici6n de la odiosa tienda de Raya. 

2o.- La reducción de l<i JorN1da de Trabajo de catorce horas de 

3o.- servicio Médico y m'l!!dicinas, en las enfermedades profesi.Q 

nales. 

4o. - Abolición del trabajo nocturno". 

Con caracteristicas muy originales, los trabajadores de la in-

dustria del tabaco, se enfrent;:in a s1rn expl otaclores lanzándose 

a un movimiento de huelga. Los patrones se niegan a conceder 

las peticiones de sus trabajadores y con ello originan que el-

dia 4 de octubre de 1905, estnllc el movimiento de huelgu de--

cretado en contra de la ft.ibrica "El Valle Nacional", los trabE_ 

jadores tabaqueros sostienen con ejemplar firmeza durante sese!! 

ta dias sus movimientos de huelga sin flaquezas ni titubeos, -

aún a pesar de los sacrificios y privaciones que implica una -

lucha de esta indole, el éxito no se hizo esperar, el dia 4 de 

diciembre de 1905, los industriales aceptaron las peticiones -

de sus obreros (26). 

Estas huelgas se realizaron cuando comenz6 a declinar el Régi-

(26) 2\MIZA LUIS. ''HISTORIA DEL MOVIMIEN'l'O OBRERO MEXICANO" 
Págs. 15, 16, 17, 39, 40 y 41. 
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rnen Porfirista, ya que fueron reprimidas agresivamente, ases! 

nando a obreros indefensos, como ocurrió en los movimientos -

huelguisticos de Cananea, Son., en 1906, y de Rio Blanco, Ver. 

En la historia de las huelgas de México, la de cananea junto 

con la de Río Blanco, son las de mayor importancia por ser 

las primeras de este siglo y por ser auspiciadus indirecturnen 

te por los hermanos Flores M<igón, fuó aprobado por el Partido 

Antireeleccionista que posteriormente lanzaria la chispa que

incendiaria al pais en una sed de lucha por la conquista de -

derechos sociales, para ln obtención de una justicia social -

asentada hoy en dia en la Ley Suprema de la Nación, sin irnpo.f 

tar si forrnalmcmtc era correcto o nó asentar en ella tales -

principios. 

"En cananea, Estado de Sonora, se organizó la Unión Liberal -

"Humanidad" a fines de enero de 1906, por iniciativa de Manuel 

M. Diéguez; también se constituyó en Ronquillo, el Club Libe

ral de Cananea; estas organizaciones se afiliaron a la Junta

Organizadora del Partido Liberal Mexicano que tenia su sede -

en San Luis Missouri". 

Esteban B. Calderón, con un valor civil admirable, alentaba a 

los trabajadores para defenderse de la férula capitalista que 

cada dia era más desesperante: bajos salarios y recargo de 

trabajo a los obreros, para aumentar las pingues ganancias de 
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la empresa. 

A fin de contrarrestar esta situación, se reunieron los miem 

bros de la Uni6n Liberal "Humanidad", en sesi6n secreta, pr.Q 

testando contra la tiranía industrial y como consecuencia de 

esta reunión celebrada el 28 de mayo de 1906, se realizó un

mítin el dia 30 del mismo mas y aílo, on un sitio próximo a -

Pueblo Nuevo, al qva concurrieron mtis de doscientos obreros .. 

Hablaron en el mitin los lideres Carlos Guerrero, Esteban B. 

Calderón y Lázaro Gutiérrez de Lara, ucordándose un movirnien 

to de huelga para contrarrestar la explotación capitalista. 

En la noche del 31 de mayo,en la "Oversight" so declaró la -

huelga en el preciso instante de los cambios de turno de op~ 

rarios y mineros, negándose los entrantes a cubrir las vacan 

tes que dejaban sus compañeros; el movimiento se desarro116-

pacificamente abandonando la mina los trabajadores. 

El Gerente de la Compañia Minera "Cananea Consolidated Copper 

Company" Coronel Williams c. Green, estim6 serio el rnovimieE. 

to, demandando en su auxilio la intervención del Gobernador -

del Estado de Sonora. 

En las primeras horas de la mañana del dia lo. de junio de -

1906, más de dos mil trabajadores huelguistas recorrían los

talleree y las minas con objeto de engrosar sus filas y lle

var a cabo una gran manifestación. 
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A las diez de la mafiana, ocurrieron los lideres de los huel-

quistas a las oficinas do.la empresa en donde se encontraba 

el apoderado de la negociaci6n, r,icenciado Pedro D. Robles -

y las autoridades del lugar. 

Los lideres presentaron un "memorandum" que contenia los si-

guientes puntos: 

2o.- El pueblo obrero se obliga a trabajar sobre las condi~ 

ciones siguientes: 

I.- La destitución del Mayordomo Luis. 

II.- El sueldo mínimo del obrero será cinco pesos por --

ocho horas da trabajo. 

III.- En todos los trabajos de la "Cananea Consolidated -

Copper co." se ocuparán el 75% de mexicanos y el 25% 

de extranjeros, teniendo los primeros las mismas ªE. 

titudes que los segundos. 

IV.- Poner hombres al cuidado de las jaulas,que tengan -

noples sentimientos para evitar toda clase de irrit! 

ci6n. 

v.- Todo mexicano, en el trabajo de esta negociación, 

tendrá derecho a ascenso segán se lo permitan sus ªE 

titudes" (27). 

Como era de esperarse, en aquella ~poca de tirania en nuestro 

pais favoreciendo servilmente a los paises poderosos, el abo-
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gado de la empresa, calificó de "absurdas" J;¡s poticiones 

obreras, 16gicarnen te no existia l1ingón medio de Conciliaci6n 

y ~rbitraje y la decisión fu6 unilateral. 

"Como fueron negadas categ6ricrunente las peticiones, ensegui-

da se improvisó un mitin frente a la mina "Oversight" en el -

cual los comisionados informaron que la compai'\ia no lrnbia 

aceptado sus peticionas. Desde este trágico momento se inici6 

la lucha, organizándose una manifestuci6n cornpactn que parti6 

de la mina con dirección al barrio de "Ln Mean", a efecto de 

invitar a los operarios de la madererin de la empresa a secun 

dar el movimiento, perq al gerente de la negociación minera,-

que de antemano conocia la debilidad de sus razones, propar6 

para él otros argumentos más eficaces y pronto los puso en 

práctica: usó de las ametralladoras. 

La manifestación de los obreros se dirigió a la madereria, p~ 

ra invitar a los de ese departamento a que hicieran causa co-

mún con los huelguistas, los trabajadores abandonaron dicho -

departamento, aunándose a los huelguistas mencionados. 

George Metcalf, pretendió impredir la salida de los obreros y 

como no lo consiguió, con una manguera roció de agua a los m~ 

nifestantes, ayudado por su hermano William, empapando las 

banderas que llevaban,entre ellas la insignia de la Patria" 

( 2 7) ALBERTO TRUEBl\ URBINA. EVOLUCION DE LA HUELGA. EDICIONES -
BOTAS. MEXICO 1950. Págs. 75 a 77. 
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(28) . 

Corno puede verse, los extranjeros poseidos de ese espiritu de 

raza superior, no respetaron nuestra bHndera, como lo han he-

cho repetidns veces, sintiéndose apoyados por el anciano die-

tador Porfirio Diaz que en esa época aciaga, gobernaba al país, 

igual que sucede actualmente en España con el "Sargentisimo"-

Francisco Franco: enemigo jurado de la generosa clase obrera 

española. 

Estos señores estaban habituados a tratar a los obreros rnexi-

canos como si fueran esclavos, con base en ésto y en el probl~ 

ma de salarios, naci6 la huelga. 

"Los huelguistas se acercaron amenazadores al edificio gritan 

do QUE SALGA EL GIUNGO DESGRACIADO y la respuesta fué una det.Q. 

naci6n y un obrero caido al suelo bañado en sangre. Entonces, 

se inició la lucha: Los obreros arrojaban piedras y los herm~ 

nos Metcalf contestaban con balas: se entabl6 una pelea san--

grianta entre huelguistas y sus agresores. 

Después del sangriento suceso los obreros continuaron en mani-

festaci6n, con dirección a la Comisaria de Ronquillo, en deman 

da de justicia, pero cuando se acercaban al Palacio Municipal, 

una descarga de fusileria sobre los obreros indefensos hizo --

nuevas victimas: seis personas muertas en el acto entre ellas, 

un nil'l.o de once afios" (29) 

(28) Trueba Urbina, Nuevo Derecho del Trabajo.Edit. Porrua.Pág.6 
(29) Idem. 
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Los acontecimientos continuaron agravándose, las autoridades 

municipales actuaban an con.tra de sus hermanos de raza, tal 

vez por ignorancia o tal vez por servilismo a los extranjeros 

y con todo ello la brutalidad de asesinar vilmente a un me-

nor de edad, el cual tal vez esperaba un futuro mejor y que

na logr6 ver coronado su esfuerzo, pero va l.ió mucho su sacri 

ficio porque esto lógicamente enardcciu a los obreros que con 

-----ca"U!fna1'on susruerias-aandole más f irmcz¿}~almovi.miento. 

"El argumento del soberbio empresario se ponia en práctica, -

f,A Ml\SACRE fria y premeditada empezubLI •••• 1.os obreros indig_ 

nadas, no podian repeler la agresi6n por encontrarse inermes, 

contestaban ¡¡ los disparos con maldiciones y con piedras, tra 

bfmdose una locha de3esperada y desigual". 

El número de muertos en este segundo combate llegó a diez, -

ocho de los cuales eran mexicanos. r.os heridos er<ln más de -

diecisiete y su muerte inevitable. 

Esta fué la traqedia del primer dia de lucha en las calles -

ensangrentadas de cananea. 

El Gobernador de sonora, Izábal, llegó a Cananea con gendar

mes, fiscales mexicanos y con más de doscientos nortcamc;,:icQ 

nos en su mayor1a pertenecientes a las fuerzas fiscales de -

EE.UU. Comandados por el Coronel Tomás Rinming. La misma 

maftana del 22 de julio fueron encarcelados más de veinte 
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obreros, por la tarde los trabajadores organizaron otra mani-

festaci6n e intentaron habl'ar personalmente con el Gobernador, 

pero fueron estorbados de nuevo por esbirros de la empresa, e~ 

tableciéndose de nuevo la lucha siempre desigual, obreros des

armados y esbirros utilizando magnificas mauseres. La refrie

ga continuó hasta las diez de lu noche, en que prácticamente -

quedó dísuel ta la maní festaci6n y en las montai'\as se seguirá 

---oyeñüocTeco a~elá consigna de los obreros: "MORIR J\NTES QUE 

RENDIRNOS" (30) 

Lo más denigrante fué que el gobernador de Sonora permitiera

la intervencí6n de agentes norteamericanos armados; que se -

violara impunemente la soberanía Nacional, aunque, ayer como -

hoy, la prensa mercantilista minimizara los hechos. 

El periódico capitalino EL IMPARCIAL, de fecha 3 de junio de -

1906, publicó los acontecimientos favoreciendo a los empresa-

ríos y catalogando a los lideres obreros corno "incitadores de 

mala fó" y todo porque salen a la defensa de sus compañeros -

exigiendo a la poderosa empresa minera: nivelación de salarios 

de los obreros mexicanos en relación con los extranjeros, as1 

como mejores condiciones de trabajo. 

El acto injusto de Don Porfirio Diaz, es el motivo por el cual 

muchos mexicanos lo tengamos como la imagen negra de los pres! 

dentes, ya que apoy6 a los empresarios y a los lideres obreros 

(30) Trueba Urbina. Nuevo Derecho del Trabajo.Edit.Porrua.Pág.7. 
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se les proces6 y condenados a quince afios de prisi6n siendo -

recluidos en San Juan de Ulúa. 

Las peticiones de los obreros fu'eroti' concedidas por los empr.'!). 
, r, 

sarios norteamericanos y no asi por el Gobierno Mexicano. 

A este movimiento le siguió el de Rio Blanco en 1907 donde ya 

habian existido dos más, uno el primero en 1896, luego el se-

gundo.en 1898 y éste, más fuerte, del cual se habl6 en el in-
--··~----·--··-·----·····----·· 

ciso Ne" del primer capitulo que trata sobre las primeras lu-

chas textiles. 

Por considerarlo de trascendental importancia dentro de este -

tema, menciono a continuación un breve comentario sobre ln ca 

sa del Obrero Mundial. 

Dentro del manifiesto por medio del cuol los trabajadores de-

la casa del Obrero Mundial se unen al constitucionalismo. 

"Acordaron suspender la organizac.f6n Gremial sindicalista y -

entrar en distinta fase de actividad, en vista de la necesidad 

apremiante de impulsar e intensificar la Revolución" (31), ya 

que sabían que esta les traería como consecuencia mediata, el 

mejoramiento económico y social. 

"Siempre condenamos la participación de los obreros en los m.Q. 

(31) BREVE HISTORIA DE LA REVOLUCION MEXICANA. COLECCION POPQ 
LAR. # 17. ED. PORRUA.PAG.L&$. MISMO LIBRO. PAG. 176. 
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vimientos armados, por la dolorosa experiencia de muchos años 

de fracasos de los caudillos que burlando la credulidad inge

nua del pueblo, lograron rodearse de adeptos dispuestos a sa

crificar su vida por la consecuci6n de una finalidad aparent~ 

mente provechosa: siempre hamos sostenido desde la tribuna, -

el folleto y el peri6dico, que solo el esfuerzo colectivo de

los trabajadores, desplegado en el seno de los sindicatos de

oficio, podria acercarnos paulatina 

la manumisión deseada; siempre combatimos los prejuicios que 

viven en el fondo de toda acción revolucionaria, que no se -

concreta a transformar una sociedad dominada por loe que todo 

lo consumen y nada producen y poniendo en manos de la clase -

trabajadora, cuanto por ley nntural le corresponde; pero ante 

la situación tremenda de aniquilamiento de vidas por efecto -

de las rn.-1nr1s y del hwnhre que pesa directamente sobre la gle

ba explotada de los campos, las fábricas y los talleres, es -

necesario enfrentarnos con la resolución del convencido y de 

una vez por todas con\:rn el único enemigo común: la burguesia 

que tiene por aliados inmediatos el militarismo profesional y 

el clero. 

La Casa del Obrera Mundial, no llama a los trabajadores a for

mar grupos de inconscientes para militarizarlos y servir de -

man0dd que vaya ciegamente <:i una lucha, que no busque más ben~ 

ficios que el encubrimiento de unos cuantos audaces que los -
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arrojan al matadero para saciar sus desmedidas ambiciones: no 

quiere incondicionales abyectos que solo sigan al mandato del 

jefe que los fanatiza con sugestiones de valor mal entendido; 

no: reclama la cooperación de todos sus hermanos para salvar-

los intereses de la comunidad obrera, segura de que sobrfi es-

tar en todo tiempo al nivel da su misión redentora, toda vez 

que su participación revolucionaria ha sido garantizada por un 

nombrado al efecto y el primer jefa del constit~ 

cionalismo, Don Venustiano carranza". (32) 

"La Casa del Obrero Mundial, era unn verdader<i orc¡<inizaci6n --

obrera que respondia con este nombre. Por virtud del cual se 

formaron los batallones Rojos en defensa de l<J Revolución y il 

su vez el Gobierno se comprometió a expedir leyes que f:avorez-

can a los trabajadores" (33). 

Es importante s<:ñalar que lil clase obrera mexicana ante la --

convulsión social que sacudia al pais no se quedó estática, y 

con los brazos cruzados, se lanzaron a la lucha en pro de una 

constitución que a la postre reivindicaría sus derechos con -

postulados sumamente avanzados en materia obrera; ya que, ha~ 

ta un nuevo capitulo se abrió para dar paso a este derecho SQ 

(32) TRUEBA URBINA, NUEVO DERECHO DEL THABl\JO, ED.PORRUA. PAGS, 
28 y 30. 

(33) IDEM. 
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cial. proteccionista da los obreros, hicieron labor de prosel! 

tismo en toda la naci6n y los "batallones rojos" colaboraron 

todo el tiempo con el primer Jefe del Constitucionalismo Don 

venustiano carranza: como se vé, la clase obrcr.i mexicana --

también fue una de las partes vital.es de lu revolución mexici.!, 

na y de unn nueva Conslitución: constitución Polltico-Social1 

Y"il que se v6 pcrfcccionuda con el capitulo inherente <11 trnbQ 

jo y la seguridad social que t_a11~Ds __ polfunicils-produjo-c:i--aurts _______ _ 
---~~-~---~~~ -

tas trasnochados. 
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INCISO e) 

NACIMIENTO DEL SINDICALISMO EN MEXICO 

Cabe hacer alusi6n il <1lgunos ilntecedentes sobre el derecho de 

sindicalizaci6n en otros paises: al respecto, Humberto !L Ri-

cord dice: 

"El nacimiento obrero no pudo ser detenido por legisl.:icioncs 

explotación y la miseria l<in.zaron nl profotarim1o do Inglate-

rru y de Fruncia al ruedo do una viol onta lucha de clases, C.::! 

yas manifestaciones principaloo segOn lo hornos aludido, fue--

ron el Partismo Ingl~s y las Revoluciones Francesas de 1830 y 

1848, se luchaba por la disminución do la jornnda de trabajo, 

por el aumento de los salarios y el instrumento de lucha es -

en todas partes la asociación de los trabnjadores, perseguida, 

destruida, renaciente en suspropios escombros, por encima do 

las leyes. 

La asociación profesional acompañó de hecho en todas sus viscJ:. 

situdes, al movimiento obrero europeo a lo largo de toda la -

primera mitad del Siglo XiX. La violencia de la lucha social 

obligó a los parlamentos burgueses a revocar las leyes prohibi 

tivas: En Inglaterra desde 1824, en Francia desde 1864. (34) 

(34) HUMBERTO E. RICORD. LA CLAUSULA DE EXCLUSION. EI, DERECHO 
OE SINDICALIZACION Y LA LIBERTAD DE AFILIACION SINDICAL. 
MEX. 1970. Pag. 18. 
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En México: la Constituci6n de 1917, en su fracción XVI del 

Articulo 123, inalterada hasta la fechil, dispone que "tanto 

los obreros como los empresarios tendrán derecho para coal! 

garse en defensa de sus respectivos intereses, formando sin 

dicatos, asociaciones profesionales, etc, 

El Articulo 356 de la Ley Federal del Trabajo vigente en --

1970, define el sindicato de la siguiente manera: 

"La asociaci6n de trabajadores o patrones, constituida para 

el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos inte-

reses" 

Y el Articulo 357 de la misma Ley declara: 

"Los trabajadores y los patrones tienen derecho de constituir 

sindicatos, sin necesidad de autorización previa" 

En Panamá: El Articulo 67 de la Constituci6n vigente que es -

de 1946, establece que: 

"Se reconoce el derecho de sindicaci6n a los patronos, emple~ 

dos, obreros y profesionales de todasdases para los fines -

exclusivos de su actividad econ6rnico-social" 

Entre los textos internacionales más importantes, destacan -

los siguientes: El Tratado de Versalles cuyo Articulo 427 -
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Apartado 2 reconoce: 

"El derecho de asociación para la realización de todos los --

objetivos que no sean contrarios a lns leyes, tanto para los 

trabajadores como para los patrones" 

La declaración Universal de Derechos Humanos (1948), en ol ··-

punto 4 del Articulo 23 estipula qua: 

se para la defensa de sus intereses" 

"Dice Carlos Marx: El proletariado pasa por diferentes etapas 

de desarrollo, al principio la lucha es entablada por obreros 

aislados, despu6s por los obreros de una misma fábrica, más -

tarde por los obreros del mismo oficio de la localidad contra 

el burgués aislado que los explota directamente. Los obreros 

empiezan a formar coaliciones contra los burgueses y actúan -

en común para la defensa de sus salarios; llegan hasta a for-

mar asociaciones permanentes para asegurarse los medios nece-

sarios, en previsión de estos choques circunstanciales. Aqui 

y allá la lucha estalla en suble-vaci6n". (35) 

Los comunistas son prácticamente la parte m~s decidida, el --

acicate siempre en tensi6n de todos los partidos obreros del 

mundo, teóricamente llevan la ventaja a las grandes masas ---

(35) EL MANIFIESTO COMUNISTA. PAGS. 30 Y 31. EN OBRAS ESCOGI
DAS DE MARX Y ENGELS. TOMO I. ED. LENGUAS EST. MOSCU 
1955. 
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del proletariado su clara visión de las condiciones, los de 

rroteros y los res'ultados generales a que ha de avocarse -

el movimiento proletario. 

El objetivo inmediato de los comunistas es idéntico al que -

persiguen los demSs partidos proletarios en general: formar 

la conciencia de clase del proletariado, derrocar al régimen 

de la burguesía y llevar al proletariado a la conquista del -

Al respecto aefiala el maestro Trueba Urbina: 

"El derecho de Asociaci6n Profesional de los trabajadores en 

el Articulo 123, tiene fundamento y contenido marxista: es un 

dereého que jurídicamente permite no sólo el mejoramiento de 

las condiciones laborales y económicas de los obreros, sino -

obtener la reivindicación de sus derechos, llevando a cabo -

huelgas generales o sociales que por lo mismo son revolucion~ 

rias; sin embargo, quienes·copiaron nuestras disposiciones 

constitucionales en el Tratado de Paz de Versalles, no tuvie

ron información de su ideario y especialmente de su proceso -

de formación. 

Asi se explica que a tanta distancia existe la misma ignoran

cia y no se diga de profesores burgueses de derecho del trab~ 

jo, que saborean la teoria integral, aunque no la tragan por-
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temor a intoxicarse revolucionariamonte. Eludir su discur-

si6n con mojigatería, es penuria espiritual. (36) 

"La declaración de principios, los medios do lucha y las nor-

mas estatuarias, formnn parte del derecho adml.nistrativo sin 

dical del trabajo, de natura le~ri ilinfimü·a que cotidi<rnamente 

practican las asociaciones de trabajadores on nuestro pais; 

pero no existe ni~guna norma estatuaria expresa que proclame 

el derecho a la revolución proletaria y a la transformación de 

la estructura capitalista, tal vez porque la clase obrera es-

timó pertinente luchar por estos principios contenidos en el 

Articulo 123, sin considerar conveniente, por fines tácitos, 

inscribirlos en sus estatutos, aunque el loma originario de-

la C.T.M. fué sintom6tico: "POR UNA SOCIEDAD SIN CLASES". 

Consiguientemente el espi.ritu y texto del Articulo 123, pro-

claman conjuntamente la lucha de clases y la tcori<:i reivindi-

cataría de los derechos del proletariado, inmersas en el mis-

mo por lo que la clase obrera a través del movimiento prolet~ 

rio, podrá ejercer el derecho a la revolución en la produc--

ci6n econ6mica para suprimir el régimen de explotaci6n del --

hombre por el hombre y socializar por ende, los bienes de la-

producción, realizando el destino histórico del célebre pre--

cepto originario de la primera declaración de derechos socia-

(36) ALBERTO TRUEBA URBINA. NUEVO DERECHO ADMINISTRATIVO DEL 
TRABAJO. ED. PORRUA. I I ·roMo. PAG. 135 7. 
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les en los cinco continentes de nuestro planeta". (37) 

"Los eventos politices y económicos más importantes en nues

tro pais, desde que entró en vigor nuestra constitución de -

1917 hasta hoy, sin exageración son los congresos de Motul e 

rzamal: el p.rirnero celebrado en 1918 y el segundo en 1921. 

Los dos congresos fueron convocados por el Partido Socialis

ta del sureste de México, presidido por el gran lider Felipe 

carrillo Puerto. El socialismo en Yucatán se manifestó no -

sólo a través del Partido Politice del proletariado, sino -

por medio de la Ley de 'l'rabajo del ll de diciembre de 1915, 

expedida por el gobernador y comandante militar, general Sal 

vador Alvarado, en la cual define el socialismo y su gobier

no se declara francamente socialista, para proteger a los df 

biles, a los infortunados y a los tristes, que son los más, -

contra los privilegios, los abusos y las insolencias de los -

poderosos, que son los menos". 

En Yucatán, el primer Congreso se celebró en Motul en el mes

de marzo de 1918, cuyas resoluciones se cumplieron por las Ll 

gas de Resistencia del Partido Socialista del sureste, que 

antes se denominara Partido Socialista de Yucatán, por lo que 

extendió el radio de sus organizaciones hasta el Estado de Cilfil 

peche, por lo que la representación de las Ligas en este Est~ 

(37) MISMO AUTOR, OBRA CITADA. PAG. 1524. 
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do concurrió al congreso que tuvo lugar en 1zamal del 15 al 

20 de agosto de 1921. 

En este Congreso quedó prohijada la teoria marxista de las -

Ligas de Resistencia, que eran propiamente sindicatos y del 

Partido Socialista del Sureste de México. (38) 

Sin necesidad de fundamentar la distinción radical entre el -

derecho de asociación y el derecho de sindicalización, en un 

ordenamiento legal de tipo corporativista; y sin necesidad de 

acudir tampoco a la tesis doctrinal de la institución como e~ 

plicativa del sindicato, creemos que esa distinción esencial 

tambi~n rige para los sistemas llamados de libre sindicaliza

ci6n. 

Históricamente, las coaliciones y agrupamientos obreros y pa

tronales surgen de manera inevitable como fenómenos econ6micos

sociales del desarrollo industrial capitalista. El sindicato 

obrero nace con la formación del proletariado y con sus gran

des luchas de clase frente a la burguesia, 16gicamente el prQ 

letariado pasa por diferentes etapas de desarrollo. 

"El derecho de asociación profesional no es derecho del hom

bre o sea, de cualquier persona, sino únicamente de quien es

trabajador o patrono. El derecho de asociación protegido por 

(38). TRUEBA URBINA. OBRA CITADA. PAG, 1397. 
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el articulo noveno es un derocho general: el derecho de aso

ciación profesional es particular", 

El simple derecho de asociaci6r. contenido en el articulo no

veno produciria la licitud de la asociaci6n profesional, pe

ro quedaría regida la institución por los principios del de

recho común. 

El Articulo 123 agrega haz de datos que no contiene el nove

no y que hacen de la asociación profesional un agrupamiento

permanente de hombres especial, o lo que es igual, es ünica

mente en virtud del Articulo 123 que adquirió la asociación

profesional las características que le hemos atribuído: De

recho de clase cuya finalidad es conseguir el mejoramiento en 

las condiciones de vida de los trabajadores. 

Este criterio ecléctico de que: son efectivamente derechos -

distintos, pero hay una indudable relación entre ellos¡ el de 

recho de asociación ES UN DERECHO GENERAL y el derecho de sin 

dicalizaci6n ES PARTICULAR, criterio lindante con el que se -

trata de una relación de género y especie, no lo comparte Juan 

Garc ia Abellán, quien enjuiciando la naturaleza del sindicato 

en toda clase de regimenes y sin inspirarse en concepciones -

derivadas del sindicalismo corporativista espafiol, considera 

que ni el carácter inmanente del sindicato, ni los especificas 

fines que le son atribuibles aün admitiendo diversidad de doE 
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trina al respecto, ni la naturaleza da las peculiares rala-

cienes que, en su aeno, unen a miembros entre si, ni tampoco 

las que vinculan a la entidad sindical con terceras p•rsonaa 

y por supuesto, con el Estado, autorizan una fácil atrihu-

ci6n de similitud a la libertad sindical respecto de la li-

bertad de asociaci6n. 

Aquí es necesario apuntar que el Derecho de Asociación Prof~ 

sional ha contemplado todo el movimiento obrero mexic,1no, 

desde que éste apcnns descoll~ba en el ámbito nacional: ya -

que, el instinto de defensa lo hizo buscar alianza c'ln los -

de su misma clase: generando violentas huelgas en buacn de -

mejores condiciones de vida. 

En la actualidad el sindicalismo en México quizAs porque se-

piensa que se ha logrado yn todo, se ~ncucntra inmurso en un 

mar de adulaciones oficialistas o se pretende cxplic~r estc

fenómeno corno la de un<1 clase obrorn snt:isfc·cha, y;:i qu0 las

condiciones anteriores a lh rcvol~~i6n mexicana eran bastan

te duras y las penurias y sufrimie~tos de esta clase eviden

tes. 

Es por eso que en el análisis actual, vemos que el sindicali~ 

mo mexicano, no ha aportado nada a la actual situad.611 en que 

se debaten las masas obreras, por fortuna los gobiernan del -

'paie han maniobrado de tal manera que ha da~o poco a poco y a 

su arbitrio una que otra conquisla, conquislils yue desde hace 
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trnchos afioa deberiamos haber superado. 

"Poco después se terminó l<:i sesión dol 26 de diciembre de 1916, 

<•n h: que por vez primera en el Cor.atituyente, se abordó el -

problema obrero en toda su integridad y se pugnó como se ha -

visto, por incluir en la Constih.ici6n, un titulo sobre el tr~ 

bajo. Con ello los constituyentes mexicanos lanzaron J.n idea 

del derecho del trabajo como un minimo de garantias constitu-

c1onales, de tipo totalmente diverso a los llamados derechos-

nr1turales del hombri:~, adelnntándose dos ai'\1"'3 a la com1tituci6n 

Alemana de Weimar, .:i la •1oz que sentaron las bases a la derr_Q 

ta del individualismo y li1'arillismo, fueron in11tiles los inte!'! 

toa de Ion juristas para r.•:intener ln constitución d4.:lntro de -

los limites formales qu( la doctrin.:1 le asignaba, pues la voz 

de la renlidad re¡; "''Cllt:Hl<'I er.tre otras por la diputiH~l6n de -

Yucatán, se dejó sentir e t.¡zo posible la inclusión en la car-

ta Magn« de las garantias sociales". (::19) 

c .. m esh ·Jcho qi; .:da ron cu lminaclos l(,s anhelos de miles de m_Q 

xicanoE:. s ,,,;rif H'Ll·lós '/ !;!!' previso lllonc.i.onar un dato histórico 

extraoficial, a principir·s dr·l pres~nte siglc, habia un total 

de seis millones de habitantes en toda ~a Repüblica Mexicana-

y después de la Revolución quedaroc solamente tres millones, -

lo cual quiere decir que murieron un 50JG de personas. 

(3~) MARIO tE Ll\ CUEVA. DE!lECHO MEXICANO DEL TRABAJO. TOMO I. 

Pág. 120. 
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Por lo que al Articulo 123 de la Constitución de 1917 dice: 

El Congreso de la Uni6n y las r,egialaturas de los Estados deb.ft 

rán expedir leyes sobre el trabajo, fundadas en las necesida

des de cada región sin contravenir las bases siguientes, las -

cuales regirSn el trabajo de los obreros, jornaleros, emplea-

dos, domésticos y artesanos y, ae~una manera general, todo con 

trato de trabajo .•••• 

xvrr.- Laa Leyes reconocerán como un derecho de los obreros y 

de los patrones las huelgas y los paros. 

XVIIl .- Las huelgas serán licitas cuando tengnn por objeto con 

seguir el equilibrio entre los diversos factores de la produc

ción, armonizando los derechos del trabajo con los del capit«L 

En los servicios públicos serj obligatorio para los trabajado

res dar aviso con diez días de anticipación a la Junta de Con

ciliación y Arbitraje de la fecha sci'taladn para la suspensión

del trabajo. J.,as huelgas serán consideradas como ilícitas ún,1 

camente cuando la mayoría de los huelguistas ejercieren actos 

violentos contra l0s personas o las propiedades o en caso de -

guerra, cuando aquellos pertenezcan a los establecimientos y 

servicios que dependen del Gobierno de la República, no esta

rAn comprendidos en las disposiciones de esta fracción por ser 

mimilidados en el Ejército Nacional. 
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XIX.- Los paros serán licitas ~nicamente cuando el exceso de 

producci6n haga necesario suspender el trabajo para mantener 

los precios en un limite cost~able, previa aprobación de la -

Junta de Conciliaci6n y Arbitraje. 

XX.- Las diferencias o los conflictos entre el capital y el 

trabajo se sujetarán a la decisi6n de una Junta de Concilia-

ci6n y Arbitraje, formada por igual número de representantes de 

los obreros y de los patronos y uno del Gobierno, 

Es menester anotar, que dentro del grupo representante de los 

obreros deben ser integrados por aut6nticos lideres, honrados o 

cartn cabal, ya que much¡:¡s vecus se prest;:rn con el m<ilsano afán 

de enriquecerse a t:u1·bias m0niobr;:is que perjudican ;:il obrero -

en conflicto; por lo que muchos tienen miedo inici<ir movimien

tos de huelga. 

XXI.- Si el patrón se negare a someter sus diferencias al arb! 

traje o a aceptar el laudo pronunciado por el Consejo, se dará 

por terminado el contrato de trabajo y quedará obligado a in-

dem.nizar al obrero con el importe de tres meses de salario, 

además de la responsabilidad que le resulte del conflicto. Si 

la negativa fuera de los trabajadores, se dará por terminado -

el contrato de trabajo. 

XXII.- El patrón que despida a un obrP.ro sin causa justificada 
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o por haber ingresado a una aaociaci6n o sindicato, o por h! 

ber tomado parte en una huelga licita, estará obligado a ele_s 

ci6n del trabajador, a cumplir el contrato o a indemnizarlo • 

con el importe de tres meses de salario. Igualmente tendr~ e~ 

ta obligación cuando el obrero se retire del servicio por f al 

ta de probidad de parte del pntr6n o por recibir dn él malos 

tratamientos, ya sea en su pcrsonn o en ld de su cónyuge, pa-

dres, hijos o herrnnno$. 81 patrón no podrá eximirse du esta 

responsabilidad cuundo los l'lulos tratamientos provcngnn de d.,2 

pendientes o familiares que obren con el consenLimiento o to-

lerancia de 61 •.•..••. 

De esta manera nació para los Estados Unidon Mexic~no3, LAS -

LEYES REGU\MENTAlUAS DEI, ARTICULO 123, rioco después la mayod.a 

de los Estados de la Rop6blica expidió Leyes de Trabajo, o mbs 

correcto decir, reglamentó aquellos capítulos de la mismq que 

se consideraron de mayor importancia para la solución de los -

problemas del trabajo de cada una d~ las entidades, y asi ten~ 

mos que el insigne maestro Trueba urbina, en su grari obra "Nu~ 

vo Derecho de Trabajo" y cita las siguientes: 

"Ley del Trabajo para el rstado de Aguascalientes de 6 de mar-

zo de 1928 

"Ley del Trabajo del Estado de Campeche de 29 de noviembre de . 
1924" 

"Ley Reglamentaria del Articulo 23 de la Constitución General -



120, 

de le República del Estñdo de coahuila del 22 de julio de. 1920" 

"t,ey ele 'l'rabnjo del Estndo· de Colima del 21 de novie.mbre de 

J 925" 

lo 4to. Constituciona 1 del Estado de Chiapas 'def' 5'' dé marzo de 

1927". 

"Ley del Trabajo del Estado de Chihuohua del 5 de julio de 1922"º 

"Ley por la que se establece la forma de integrar las Juntas -

Centrales de Conciliación y J\rbitraje y por lri que se fnculta 

al Ejecutivo para incautar los establ<'!dmientos industriales en 

caso de pciro ilícito, dontro del Distrito y Territorios Federa 

los del 27 de noviembre de 1917". 

ReglamPnto del Descanso Dominical en el Distrito Federal del 31 

de diciembre de 1919. 

"Decreto del C. Presidenle de los Estados Unidos Mexicanos so-

bre descanso semanario, data del lo. de octubre de 1923". 

"LPy Org~nica del Articulo 4o. constitucional en lo rel~tivo -

a lihertad de trab<iio de ltl de diciembre de 1925". 

"Reglawcnto de las Juntas d~ Conciliación y Arbitraje en el 

Distrito Federdl de B de marzo de 1926". 

"Regl;:imento ele la ·jornad:-1 de 'l'rilbiljo en \os Estílblecimientos -

comerciales del Distrito reder~J, de 15 de agosto de 1927". 

"Ley Heglarnent.aria del 'l'rab<1jo del Estado de Durango de 2•1 de 

octubre do 1922". 
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"Regl(:lmento de las Juntas Municipales de concilLaci6n y Arbitra 

je del Estado de Durango a del 10 de julio de 1924. 

"Ley de las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje del Estado de -

Guanajuato del~ de abril de 1921", 

"Ley que estabJ,.;ce en el Estado de ouonajuato el descanso sem_! 

nal y cierre ordinario del 4 de jun!.o tlo··ltl2V''. 

"Ley del Trabajo Agrícola del Estado de GPtin~j~~to dol 13 do -

marzo de 1923". 

"I,ey del Trabajo Minero del Estado de nuanajuato, del lt">, dr 

septiembre de 1924", 

Decreto Número 55 3 de 1 Cong roso del Es ta do ·ic- .. ;1Hll'li'Jjtlñ to c:uo · 

deroga el decreto 420 del propio Congreso y •"·:t:nblocf' di.!lp~si·· 

ciones sobre distribución do utilidades del 3 do ;junio d<> 1926. 

"r .. ey del municipio Libre del ~stado de (luerr,:rc, que encarga -

a los /\yuntnmientos l ,, vi9ilancin y .:ipl i.:-~1ción del l\rti.cul (· 12:" 

Constit1cional del R de diciembre de 1919. 

"Ley sobre accidentes del Trabajo dol Eutado ci~ Hidalgo, del -

25 de diciembre de 1915. 

Reglamento provisional u que se sujetarán las Juntas de Con e· 'i. ;_ 

ci6n y l\:rbitrnje del Estado de llidalqo 1 del 20 de di<'1cr:1.re> ·1· 

1917. 

Reglamento Interior de la Junta de Conciliaci6n y Ar~1L~~1~ en 

Pachuca, Estado de Hidalgo, del 29 de did embre de 19.~n. 

"Ley de Descans.:i dominical del Estad11 de Hidalgo del 21 <'" 

abril de 1925". 
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"ley del Trabajo del Kstado de Jalisco, del 3 de agosto de 1923 

"Ley Rogli1m(mtaria de las·Juntas de Conc11iac:ión y Arbitraje ·~ 

en el Estndo do Móxico, del 31 de enero de 1919". 

"Ley dr.!l 1'rnbajo del F.staclo de Michoacán, del lo. de septiem--

bred,~1921". 

Decreto qua establece los procedimientos que deber~n seguirse

en la ,1unt;i central y comisiones Especiales de Conciliaci6n y 

ArJJitraje en d Estad» de l>l'ayarit, de 22 de enero de 1918. 

aeg l rimen to Interior parn la JU11ta Centra 1. y Comisiones EspeciE_ 

les de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, del -

lb de febrero de 1918. 

dLey del Tr~bnjo del Estado de Nayarit del 25 de octubre de --

1918", 

"Ley Constitucional que establece lu Junta Central de Condli2_ 

ción en el Estado de Nuevo León, dol 24 de enero de 1924. 

"Ley sobre la .Tornad;:¡ mfixim-i de trilbajo y descanso obligatorio 

del Estado de s .. n Luis Potosi, del 25 de enero de 1922". 

"L"Y Re9lamentaria d0 1 a Junta de Conciliación y Arbitraje del 

•'" Jt'.é) de San Luis Potosi, del 30 de mayo de 1923". 

•· •. :.:¡r p;:,r;: l<:m comisiones que fijnn el salario minimo del Esta

dc ce s.1n Luis Potosi, del 22 de enero de 1925". 

"Li::y que cn.)d el ·Depart<:imento de •rrabajo del Estado de San Luis 

Potod, del 31 do diciembre de 1926". 

~ey del Trabajo y de la Previsión Social del Estado de Sinaloa 

del 15 de j1 1 '') d·1 1920". 

:Jr·nniz;:;cicncs por Accidentes sufridos en el trab31 
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jo, del Batado de Rinaloa, del 15 de julio do l920u. 

"I,ey que establece 1H Junta C(mtral de Conciliación y 1\rbitr2 

'je y 1 ap¡ ~nmtas Municip.~ 1 t:s dt• concil inci6n en el I'.:stado de Si 

naloa, del 6 de julio da 1920". 

"Ley que establece 1<1 ,Junta Central de conciliaoi6n y Arbitri!. 

je y las ,Juntas Municipales do Conciliaci6n, del Estado da So

nora, del 15 de octubre de 1918", 

"Ley del Trabajo y Previsión Socitil del Estado de Sonora, del 

12 de abril de 1919". 

"I,ey que apnieba el Reglamento pur« lo integración y funcioni! 

miento de las comisiones especiales del salario minimo, del -

F.stado de Sonora del 19 de diciembre de 1923". 

"I,ey del ·rr~Jbajo del Estado de Tab;:isco del 18 de octubre de -

1926", 

"Ley del Trabajo dol Estado de Tamaulipas, del 12 de julio de 

1925", 

Reglamento del descansn semanario en el Estado de 'ramaulipas, -

del 15 de diciembre de 1925". 

"Ley sobre Participación do Utilidades reglomentarias de las -

fracciones VI y IX de los Articulas 123 de la Constitución Ge

neral y 128 de la Constitución del Estado de Veracruz, del 6 -

de julio de 1921". 

"Ley del Trabajo del Estado de Veracruz de 1918". 

Código del •rrabajo del Estado ele Yucat::ín, del 16 de diciembre-

de 19Hl". 
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"Ley Reglamentl'lrin del Articulo 123 de la Constitución Gene

ral de la República, del Estado de Zacatecas del lo. de junio 

de 1927". 

Algunas leyes locales consignan derechos sociales en favor de 

los empleados pOblicos; por ejemplo: 

"Ley del Trabajo pnra el Estado de l\guascnlientes, del 6 de -

marzo de 1928. En el Articulo 132 declara que los cargos, em 

pleos y servicios que dependen de loa Poderes del Estado y del 

Municipio, constituyen formas especiales de trabajo; estable

ce las mismas jornc1das y dosc;:insos para empleados particula-

res y públicos (l\rt. 134) pero declnra ilícitas las huelgas -

de emplcndos públicos (Art. 138}. 

"Ley Reglamentaria del Articulo 123 y párruio lo. del Articulo 

4o. Constitucional del Estado de Chiapas del 5 de marzo de --

1927. Para los efectos de las indemnizaciones por accidentes 

de trabajo y enfet-n1ed,1des profesionales, considera como patr,e 

nes a los Poderes Federales del Estado y Municipales y sus -

servicios como trabajadores (Art. 108)H. 

"Ley del Trabajo del Estado <le Chihuahua del 5 de julio de 1922. 

Hace participe de los beneficios de la Ley a todo trabajador -

que ejecute una labor material o intelectual como dependiente 

de cualquier ramo del Poder Público del Estado o de la AdmilÜ..§. 

tración Municipal, considerándose a estos como patronos (Art. 

lo. Incii:o 9), clasifica como sujetos de esta Ley en el Artic_!! 

lo 37. :31 0mpleado particular y al emplaado público y consig-
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na derechos on fnvor de estos últimos en el Articulo 42, Pero 

les niega el dcnJcho de formar sindicatos y el de huelga. 

(i\rt. 1971. 

"ley del Descanso Dominical del Estado de UidQlgo de 21 de -

ohril de 1925. Concede un d í<i de descanso, cuando menos cada 

sais de tr.:ibnjo en todo negocio Dgricolil, industrial, minero, 

comercial de transportes, en establecimientos y oficinas pO-

bl icas y privadas, ctc.N 

Código del 'f'rabajo del Estado de Puebla del 1.4 de noviembre -

de 1921. 

Define t·omo empleados públicos a los trabajadores de uno y -

otro sexo que prestan su ~oncurso intelectual o mnterial en -

las oficinas o depondencias del Gobierno (Art. 76), consignan 

do en f;:wor de• ;;quel los, l.;i jornada de ocho hor.:is, ilSÍ como -

gratificación por ~ompetencia y vac~ciones (Art. 77 y 80). 

Otras leyes c>:cluyc:r.on expresamente a l<'S empleados públicos -

de la l ':!gislación del trabajo, verbigracia: 

"Ley del ~stado de Tabrsco del 18 de octubre de 1926. Exceptúa 

como patrones <i los poderes Públicos del Estado y los Munici-

pios (l\rL So. f.'racc. lf!l. 

"Ley del Trabajo del Estado de Veracruz del 14 de enero de 

1918". 

Excluye de 1~ ley los contratos que se refieren al trabajo de-
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emp.l Eléldc1r.; y ftmcü11¡,1rios de la <1dministr.<ici6n y Poderes de 1 -

E;fbldO //lrt. ªº· PI.dCC. r). 

codi.go del 'l'r;ihajo del Estado de Yucat:i1n d('l 16 de diciembre 

de 19H3. 

Bxcluyo como patronos a los Podo~es P6blicos del Estado y los 

Municipales. (J\rt. 4o. F'rncc. III). (40). 

El derecho de asociación profesional de los trabajadores en -

el Articulo 123. Es un derecho socL:il que benefici.:i ;:il trabl! 

jador con grandes mejoras, poro esto es, si el trabajador lc

sabe ;:ip1·ov~char, ya que existe el temor fundado por parte de

nJ.gunos obreros de quo si ingresan n un sindic,1to, yn no tie

nen empleo, o si tratan de defender sus derecho$ a través de

la Junta do Conciliación y Arbitraje, los patrones comprar6n -

n 1 as ;:nitorid<ide!>, <:te., y ."lsi tenernos que existnn todavi."l e~ 

pleos como el de tablajero, son personns cuyo horario fluctóa 

entre las 8 de la manana a 9 de la noche, sin descanso en el -

trayecto del dia y con unos gueldos indispensables para subsi~ 

tir, menos podrán procesar al patr6n, con qn6 la pasarían los 

2 o 3 meses del proceso? si sólo viven al dia. 

Se puede decir dcsqracidd<lmente, que a estos trabajadores !as

falta espíritu revolucLonario, o que desgraciadamente, si sur

ge un lidcr inmediatamente es silenciado con dádivas o por me

dio de la represión. 

{4fi) 'f'fHJEB1\ llRBIN/1. 013RA CIT.l\DJ\. PAGS. 157, 158, 159 Y 160. 
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"En la etapa inicié\l ele ln Casa del Ohrc~ro Mundi,1J (1912-1913) 

destaca corno fundcidor Luis Méndez de oficio St:1strc. Nacen 

otras organizaciones aproximadamente en las mismna fecha a S!! 

ber: 

"Uni6n de canteros Mexicanos" 

"Confederación Tipográfica Mexicana" 

ªSindicato da Conductores de Carruajes" y 

"Grun Ligo de Sastres" 

Las organiznciones antes señaladas, se formaron en la jurisdi_s 

ción de lñ ciudad de México, pero es justo consignar que en Vf! 

:dos l~stados de 1~1 nepúl>licn, como Veracruz, Tamaulipas, Ja--

lisco, Zacnte(~ai:;, Chihuahu.:i, Siln Luis Potosi., etc., etc., al -

unisono surgieron la1~Ji6n diversos grupos culturales y no po--

cas dgrupacionos de re~1etenciaN (41). 

;:a juzgamos lo ;interior filosóíictrn\t>nte, e>ncontramos que 10 l,!! 

cha de clasc~s implic¡, el .111helo dt.•l proleturiado haciu una nu_<¿ 

va estructura social y económica. Sobre este pdrticular, los 

sindicalistas y los socialistas tienen un punto cl~ coinciden--

cia y, por ende, siempre ~ay similitud on sus actos. 

La influencia que tuvh:ron ést;:is on¡anizaciones en el movimierr 

to obrero mexicano, es grunde; es el producto de las ansias de 

reinvidicaciones de una clase que irremediablemente habia sido 

41) Historia del Movimiento Obrero Mexicano.Luis Araiza III Tomo. 
Págs. 11 y 12. 
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sojuzgada, clase quo se le neqnba todo; que aplastada por la -

plutocracia que nacia con el siglo y que pretendidamente se s~ 

i1alaba como signo del progreso; progreso que en nada favorecía 

a los creadores del mismo: quienes, igual que en todo el mundo, 

vieron la necesidad de organizarse en defensa de sus intereses 

comunes: un frente de reslnlencin que a través de su historia 

h<l tenido altibajos a veces grandes conquistns, otras, grandes 

derrattls, pero que siyue firmemente hasta ver crisfalizado el 

viejo anhelo do Carlos M0rx: Socinlizar los medios de produc-

ci 6n, 
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INCISO d) 

SURGIMl ENTO DE LA PRIME!U\ LEY FEDERA!, DEL TRABAJO 

Ya en los albores del México independiente y bajo las procla··

mas de Hidalgo y Morelos que habían intuido el problema soda l 

que rr:prl"sentabn la explott1ci6n del pobre y su exiguo jornal; 

empieza a vislumbrarse la inquiel:ud de los hóroes de la insur

gencia por el problemr de la e>.-plottici6n y cómo remediarlos 

con medidas encaminadas e terminar con ese estado de cosas. 

El matlstro Alberto 'l'rueba Urbina nos sef\a li.1 que: "L.:is primeras 

Leyes constitucionales del Siglo XIX, se consignaban derechos

en favor del individuo y dul ciudadnno en ~bstracto y entre e~ 

tos derechos el de libertad de trabajo que nada tiene que ver

ccn nuestro derecho del trabajo mcderno. r.us constituciones -

políticas de México, a partir de la consumución de nuestril In

dependencia, son tradicionalistas, indivldualistas y liberales: 

Acta constitutiva del 31 de eneco de 1824; Siete Leyes :onsti

tucionaies del 29 de diciembre de 1936: Bases Org~nicas del 12 

de junio de 1843; Acta de Reformas del 18 de mayo de 1847: Ba

ses para J.a Administración de la República del 29 de ¡ftril de-

1833; Constituci6n Politica de la República Mexicana del 5 de 

febrero de 1857: Estatuto Orgánico del Imperio de Maximiliano

d~l 10 de abril de 1865, de efimera imposición, pues la Const! 

tución dt:: 1857 nunca perdió su vigencia, subsistiendo los der~ 

chos del hombre a la libert3d, a la propiedad, a la seguridad, 



fren L~~ ,\ 1 Es l 0do c·n l .1 O>:pnrn lim r.ománt ic.1 y teór lc!<.1, consig

n 1dJ 0n el Articulo lo., cuyd reprodu~~iot1 es irresistible -

por su bPlló7o litcroriJ1 

"El ruc-blo Mex:icilno reconoce que los derechos del hombre 

son l~ bnsc- y ol objeto do las instituciones sociales. 

En consecuencio, declara que tod~s las leyes y todas las 

autorid¡«fos di:.>l pais d.c~h<m respetar las qarcmtLw que ·~ 

otor•;J d la pr<:s011te Conn ti tuci6r1'' • 

Ninguno de ~noe eototutne ~onstitucionalos habla creado dcre-

chos snci;.ilCA en favor dH loB débiles: el obrero dentro dr:·: in 

dividualismo y liberhlismo, os objeto de vejacionos y se le 

convierte en ente stihordinodo, en morc;:inciu de 1,1 que dü;ponc-

1 ibrement:c el p<itrón, .-il amp1.1ro del capiti1lisrno que el propio -

Bstc1do t•'pn:-scnta e-orno h::istii hoy. 'l'ampoco Sl' encuentr.i en <!!;-

pecial alguno norma socinlmenlo prote~tora de los dóbiles, sólo 

se mencion.rn 1 .,r; instituciones socLil.;:;s como objeto de· los de-

rechofi del homl r..:. 

Aquí en Mé:dco, mucho antes de qnt:• en Europa y que on t~tra PªE 

te del mundo, se h<1Ll a por primera voz con sentido ilUtónomo -

del derecho soci~l, en función de pra9m6ticJ protector¡¡ de los 

f.n defensa de esl ~'s .i l za su voz "!:l Niqrom;rnte" r~~nacio Harni--

rez, en el Con4rc50 Constituyente du 18SG-1R57, diciendo cert! 



ramente y adelantándose a su tiempo: 

"El más grave de los cargos que lu190 n la Comisión es 

el de haber conservndo la servidumbre de los jornale

ros. El jornalero es un hombre que a fuorza de peno

sos y continuos trabajos arranca de la tierra, ya la

espiga que alimenta, ya la seda y el oro que engalana 

a los puel.üos. En su mano cre11dora el rudo instrumen 

to se convierte en mtiquina y la informe piedra en mas. 

nificos palacios. Las invenciones prodigiosas de la

industria so deben a un reducido número de sabios y n 

millones de jornaleros: dm\de quiera Q\lC existi1 un v~ 

lor alli se encuentra la efiqie soberana del trJbajo". 

(42) • 
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Corno se ve, yd en Móxico, se empieza a hablur de Derecho So-

ciul, aunque como nos comenta el m:.:iestro Truel)a Urbina, F. GQ 

mez Mercado, jurlsta espaftol, reclama el titulo de creadora -

y mdestra del Derecho Social para Espana, apoy5ndose en que en 

las Leyes de Indias en la cu;il se protegia teóricamente a los 

aborígenes ya quú se mcnciom1ba que cr<:i una norma t_utelar -

de los trabajadores concretiz6ndose en el universalismo juri

dico·-social. 

Es interesante observar como el maestro Alberto Trueba Urbina 

llama la atención sobre la protección que dá el Derecho So--
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cial en nuestro Pais, a las mujeres, loa menores, los hu6rf~ 

nos y jornaleros. En este afio en que se hn celebrado en Méxi 

colas conferencias sobre el "Afio rntornncional de ln Mujer", 

nos dimos cuenta con tristeza que todos los que intervinieron 

en ella, ninguno hizo referencia a que en nuestro pais so ade 

lant6 a otras naciones un relación a la protección debida a -

la mujer, ya que con antelación existia dicha preocupación. 

Eso es disculpable en labios de conferencistas extranjeros p~ 

ro no en los nuestros: si hubierJn siquiern leido superficial 

mente el Nuevo Derecho del Trabajo del maestro Trueba Urbina, 

que hace de esta obrn umi labor de investigación completa; o 

ya por lo menos leer el libro primero relativo a las "persa-

nas" del Código Civil para el Distrito y Territorios Federa-

les en materia com6n y para toda la RcpQblica en materia fede 

ral que entró en vigor el lo. de octubre de 1932 que dice en

una de sus partes: "Se equiparó la cnpacidad juridica del hO!!! 

bre y la mujer, estableciéndose gue ósta no quedaba sometida, 

por razón de su sexo, a restricción legal alguna en la adqui

sición y ejercicio de sus derechos", por lo anterior, es nec~ 

sario sefialar siguiendo al maestro Alberto Trueba Urbina, lo

siguiente: "La locución DERECHOS SOCIALES, con fines de int~ 

gración en fnvor de las mujeres, los menores, los huérfanos, -

los jornaleros, es terminologia no usada por las célebres Le

yes de Indias, tampoco la acuí'\aron los Juristas de otros Con-
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tinentes antes que los nuestros, porque en aquella época so -

·pensaba que todo el derecbo era social y como tal lo clasifi~ 

caron rigurosamente en Derecho Público y en Derecho Privado, 

·siguiendo al pie de la letra la división romana, hasta fines

del siglo pasado: JUS PUBLICUM EST QUOD AD STATUM REI ROMJ\NAE 

SPECTAT: JUS PRIVATUM QUOD AD SINGULORUM U'rtLIT!l.TEM. 

'En el último tercio del siglo XIX comienzan en Europa las es

peculaciones en torno del Derecho Social (43). 

;La Constitución de 1857 contenia en su articulo 9o. los dere

'chos de reunión y asociación, disponiéndolo de la slguiente -

manera: 

"A nadie se le puede courtnr el derecho de asociarse o 

de reunirse pncificamente con cualquier objeto licito". 

·En 1917, el Constituyente de Querétaro recogi6 lil misma fórmula~ 

"No se podrá coartar el derecho de asocii1rse o de reunir

se pacificamente con cualquier objeto licito. 

Y el Articulo 123 fracción XVI especifica que: 

"Tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho 

para couligarse en defensa de sus respectivos intereses, for

mando sindicatos, asociaciones profesionales, etc." 

El derecho general de asociación pertenece a todos los hombres 

y de él se dice, que es una garantía individual. El derecho 
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de asociación profesional pertenoce a los trabajadores o ¡¡ los 

patronos para con los miembros de su misma clase social, esto 

es, los trabajadores pueden únicamente coilligarse con tr<ibaj_a 

dores y los patronos con patronos. 

"Al reunirse en Querétaro los constituyentes para formul¡¡r la 

constUnción que tendria vigencia desde 1917, surgió el pro--

hlema de si en ollu se dehi¡m asentar garantins de tipo sociul 

o si únic.~mente garílntias individtrnles, defendiendo la diputil 

ción de Yuc:attm, con b<1se en los resultados obtenidos por la 

Ley de Alvarado en su Entado, L1 idea de que el derecho del ~ 

trabajo se consagrara en un¡¡ norma constitucional, con lo que 

la libertad de trabajo fué ratificada por los constituyentes, 

más al inici~rse la discusión del Articulo So ••• el 26 de di-

ciemhre ele 1916, se reve16 el contenido soc.lal de la revolu--

ci6n; los constituyent.cs aspiraban a plasma:t conceptos que en 

realidad no correspondinn a un regimen de garantías indiv.idui! 

les, o sea, la conservación de los derechos del hombre, sino 

algo superior; gnrantias para una clase social, la trabajado-

ra, reforma para satisfacer necesidades obreras, garantias s.2_ 

ciales. 

El origen d<.>1 Articulo 123 se encuentra en el dictámen del -

Articulo So. que adicionaba est~ precepto con las siguientes 

42).-Trueba Urbina:obra citada. Págas .. 141y142. 

43) .- rdem. 
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de asociaci6n profesional pertenece a los trabajadores o a los 

patronos para con los miembros de su misma clase social, esto 

es, los trabajadores pueden (micamente coaligarse con trabaj_~ 

dores y los patronos con patronos, 

"Al reunirse en Querétaro los constituyentes para fcirnmlar la 

Constitución que tendria vigencia desde 1917, surgió el pro--

blema de. si en ell/J se debian asentar garantias de tipo social 

o si únic.;mente qnrantias individuales, defendiendo la diput.e_ 

ci6n de Yucatfm, con base en los resultados obtenidos por l;;i 

Ley de Alvarudo en su Estado, la idea de que el derecho del -

trabajo se consagrara en una norma constitucional, con lo que 

la libertad de tral)ajo fué ratificadn por los constituyentes, 

más al iniciarse la discusión del Articulo So ••• el 26 de di-

ciembre de 1916, se revel6 el contenido social de la revolu--

ción: los constituyentes aspirab;;in a plasmar conceptos que en 

realidad no correspondían a un régimen de garantias indiv.i.du.§! 

les, o sea, la conservación de los derechos del hombre, sino 

algo superior; garantias para una clase social, la trabajado-

ra, reforma para satisfacer necesidades obreras, garantias S.Q. 

ciales. 

El origen del Articulo 123 se encuentra en el dict::imen del -

', Articulo So. que adicionaba est~ precepto con las siguientes 

42).-Trueba Urbina. Obra citada. Págasv 141 y 142. 

43) .- rdem. 
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garantías: "jornada mthdma de ocho horas, prohibición del --

trabajo nocturno industrial para niftos y mujeres y descanso 

hebdomadario, expres6ndose en el cuerpo del mismo que otros -

principios de idéntica naturaleza, como igual salario para --

igual trabajo e indemnización por acc.ldentes profesi:males, ... 

etc." (44). 

Es necesario reflexionar sobre los.debates que se realizaron 

en torno al dictámen sobre el articulo So. y aunque el maes--

tro Alberto 'l'rueba Urbina hace un comentario de lo más compl~ 

to, es preciso sefialar la importancia y repercusión que estos 

debates tllvicron en materia laboral del Pais. 

Saco en conclusi6n: que los sectores que intervinieron en el-

movimiento armado que estremeció a la Nnci6n, esti:l1)<m forma--

dos por la más variada gama de intereses; por un lado el int! 

rés legitimo de las clases campesinas y obreras y por otro 1~ 

do los que calcularon fríamente los resultados o sean sectores 

oportunistas, ya que en el curso de los debates se vi6 la en-

gaftosa vestidura de algunos Juristas que con ropajes de oro--

pel y ver1rn florida, pretendieron ocultar el verdadero problg_ 

ma obrero, problema que hoy dia no ha sido resuelto. 

Cahe mencionar que gracias a la conciencia de clases que anim~ 

(44) Diario de los debates del Congreso Constituyente Tomo I. 
Págs. &86 y 687., 
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ba a los Jara, Natividad·Macias, Urueta, Lozano, Baca calde-

r6n el h6roe de Cananea, ~anjárre:i:. etc., etc., se pudo eser.! 

bir una página brillante en favor del movimiento obrero mexi-

cano. 

Y es necesario consignar también que en los debates en torno

al Articulo So. intervinieron representnntes obreros con unn 

visión precursorn y documentada: se basaron en obras que hoy

dia conmueven las conciencias de los verdaderos luchadores 

obreros; ,José Natividad Macias expuso la Teoria del Salnrio -

Justo da contenido Marxista, haciendo referencia tambi6n a la 

obra monumentnl de Carlos Marx "rn Capitnl" para convencer a -

muchos de la noblezn que illlimab¡i al Primer Jefe Constitucion.!!. 

lista Venustiano Cnrranza; de resolver el problema obrero. 

Quisiera pens;:ir a distancia y reflexionar sobre la importancia 

de esta nuestra revolución democrática burguesa y menciono que 

fué una Revolución Democrática Burguesa porque como lo señala -

Carlos Marx !'.'n el Manifiesto del Partido Comunista : 

"Dondequiera que ha conquistado el poder, la burguesía ha des

truido las relaciones feudilles, patriarcales, idilicas. Las -

abigarradas ligaduras feudales que ataban al hombre a sus "S~ 

periores Naturales" las ha desgarrado sin piedad para no dejar 

subsistir otro vinculo entre los hombres que el frío interés, 

el cruel "pago al contado". Ha ahogado el sagrado éxtasis del 

fervor religioso, el entusiasmo caballeresco y el sentimenta-
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egoista. Ha hecho de la dignidad personal un simple valor 
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de cambio. Ha sustituido las m1merosas libertades escritura-

das y adquiridas por la 6nica y desalmada libertad de comer--

cio. En una palabra, en lugar de la explotación velada por -

ilusiones religiosas y pol!ticas, ha establecido una explota-

ción abierta, descarada, directa y brutal". (45}. 

Efectivamente, eso ha sucedido con nuestra Revolución Armada; 

hermosas púginas de una Constitución por demtís brillante pero 

que hemos c.:iido en tm barranco terrible en donde se derrumban 

todos los intentos de acelerar nuestras conquistas, conquistas 

que en esa época hermosa y a la vez sungrienti1 de nuestra hl.§. 

toria, valga la contradicci6n, superamos etapas do feudalismo 

feroz y guerras intestinas. 

Es necesario que los esfuerzos do nuestros insignes Constitu--

yentes, no se vean evaporados por los emisarios negros del pa-

sado y el presente, que hoy por hoy detentan todavía el poder. 

Es urgente, asi mismo, analizar que con motivo de las difere.n. 

tes conquistas obtenidas en materia laboral y asignándose la-

facultad de legislar al Congreso de la Unión, por reforma a -

la fracción X del articulo 73 y al preámbulo y fracción XXIX-

del articulo 123 do la Constitución. creemos y dejamos a un -

(45) Carlos Marx. El Manifiesto del Partido Comunista, obras -
escogidas. Editorial Progreso Moscú. Pág. 35. 
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lado la polómica sobre si el derecho del trJhajo s~ ve o no en 

cundradti ün el Dcrucho PrivildO o PÜbl ico puc~ilo que <rnb~rior-

mente quedó apuntado siguiendo 111 milestro Alberto •rrucbn !Jrb_h 

na que con su hrillanto expoRición dejó aclarado que el dere-

cho del trabajo es social: partiendo de ésto, s~camos en con-

clusi6n que le Nueva Ley Federal del Trabajo de 1970 ea supe-

rior n la l üy de 1931 y aunque poco <1 poco va llenando sus of! 

jetivos sociales qua con mayor fuerza se manifiestan en sus -

arliculos reconocemos que 6sto se lograr6 a medida que la el! 

S(' tr;1b'1jn<lcH«'l nup(¡re el suh-dcs<irrollo culturnl en qu.e se d~ 

bate, propiciado por el capital que lo enajena a la sociedad-

de consumo y el 1 idor "charro" supeditado ol talón de hierro-

y oro dol Capitalista. 

J\si mismo t'.!st.,1mos de ncuerdo con el maestro .Alberto Tn1eba Uf. 

bina en cu~nto scnala "la nueva ley super~ a la anterior, pues 

conli~nc m~s prestaciones legales que favorecen a los trabaja-

dores: mejoramiento y protección de los salarios, otorgamiento 

de hahiL:iciones, prim11s de antiguecfod para retiros volunturios, 

efe· et i. vi.dñd ele l de1·echo de participaci6n de utilidades, asi -

como preceptos procesales con intención de mejorar la justicia 

obrera, etc." (4G) 

Efectiv;imente hemos visto que se ha adelantado en rclilción a -

( 4(1) r, 1 bcrto 'l'n1ebd 1.Jrbina, '1orqe 1'ruebu B<lrrc¡u-:.¡it N\,leva Ley -
del •ri«1J;.1j;1dor. l\cform0d;;i. Postd¿ita Pag. XXX. l',ditor1al 
Porrú;i. 
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lo Qxpucsto, aunque tambilm el estado Mexicano ae ha preocUp.fl. 

do prt~sionando a los patt~oncs para dotar de habi tnciones a -

los obreros y lo referente al reparto de utilidades que aun

que un tanto, tibiamente pudiera considerarse 6sta, una rned.!_ 

da de recobrar el obrero la plusva.lS.a. 

El Maestro Trueba Urbina menciona, "Los 1\bogndos Contemplan

aquel maravilloso espect~culo, escuchan atónitos la burda or~ 

toria, en el fondo noble y generosa, de socialista. En los -

infolios del Di<iri.o de los Debates estil escrita la teoria s2 

cial del derecho del trabajo; allá hay que recurrir, ahi es

tán sus mejores fuentes sociales, punto de partida do la TC.Q 

ria integrril. Entre aplausos que caldean el ilmbiente se sus 

pende la sesión el dia 26, despu6s de la peroración do Pas-

trana Jaimes, que también hahln en dcfens<1 de los obreros, -

contra ln Ley de bronce del s<ü<1rio. Y en los .Jacobinos na-

ció una esperanza y ~n Jos jurist~s una inquietud .•. En la -

siguiente sesión continúan los discursos en favor de una le-

gislación laboral prctectora del hombre del taller y de la f_! 

brica. Gracidas, condena la explotación en el trabajo y re-

clama una participación t:n 1 as ut U idudes empresariales en f.e_ 

vor de los obreros mediante convenio libre .•• Y por último, se 

redondea el problema del trabajo en la sesión del 28 de diciem 

bre: En elocuente discurso, el renovador Alfonso Cravioto ha

bla de reformas sociales y anuncia la intervención del Diputa-
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do Macias para exponer la sistemática del Código Obrero que -

redact6 por orden del primer jefe: aboga por las ideas expre-

sadas en la Tribuna Parlamentaria para protección de los tra-

bajauores y proclama asi como Francia 1 después de su revolu--

ci6n, ha tenido el alto honor de consagrar en la primera de -

sus cart.:is magmis, los inmortales dereclws del hombre, asi la 

revolución Mexicana tcndr§ el orgullo legitimo de mostrar al-

mundo que es la primera en consignar en unn constitución los 

sngrados aorcchm de los obreros (47). 

Aqui se vó palmariamente que a distancia de 58 anos do haberse 

consumado la revolución, los obreros mexicanos en la actuali-

dad dpenas están recibiendo las conquiotas que los Constitu--

yentes reclamaban con vigor cm las sesiones del Congreso de -

1916-1917: conquistas que a cuanta gotas se les proporcionan -

segOn la generosidad de los patronos y las presiones débiles -

del Estado, y si acaso tenemos pretensiones Socialistas, éstas 

son de Socialismo Utópico o pequeño burgu~s. tal y como lo ma-

nifiesta Carlos Marx que nos dice lo siguiente: "En lugar de 

la acción social tienen que poner la acci6n de su propio ing~ 

nio; en lugar de las condiciones históricas de la emancipación, 

condiciones fantásticas: en lugar de la organización gradual -

del proletariado en clase, una organización de la sociedad in-

(47) Alberto Trueba Urbina, Nuevo Derecho del Trabajo, Págs.20 
y 208. 
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ventada por· ellos. La futuxa historia del mundo se reduce P.2 

ra ello.a a la propagandn y ejecuci6n práctica de sus planes ~ 

sociales. 

En la confección de sus planes tienen conciencia, por cierto, 

de defender ante todo los intereses de la clase obrera, por 

ser la clase que más sufre, El proletariado no existe para 

ellos sino bajo el aspecto de la clase que más padece. 

Pero la forma rudiment<1ria de la lucha de clases, asi como su 

propia posición social, les lleva a considerarse muy por enci 

ma de todo antagonismo de clase. Desean mejorar las condiciQ 

nes de vida de todos los miembros de lo Socied<:id incluso de -

los mSs privilegiados: por eso, no coean de apelar a toda la-

sociedad sin distinción, o incluso se dirigen con preferencia 

a la clase dominante, Porque hastu con comprender sus aiste-

ma, para reconocer que <'S el mejor de todos los planes posi--

bles de la mejor de todas las sociedades posibles. 

Repudian, por eso, toda acción política y en particular, toda 

acci6n revolucionaria; se proponen alcanzar su objetivo por -

medios pacificas, intentando abrir camino al nuevo evangelio

social valiéndose de la fuerza del ejemplo, por medio de pequ~ 

ftos experimentos que, naturalmente, fracasan siempreº (48). 

Y aqui si difiero un poco del Maestro Alberto Trueba Urbina, -

(48) Carlos Marx Manifiesto del Partido Comunista, obras esco

gidas. Editoritil Progreso. Moscú. P:.ig. 57~ 
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en cuanto a que nos habla que: "en el afio 2017, el 5 de febr~ 

ro se conmemorará el Centenario de la Primera Constitución PQ 

Jitica-Social del Mundo" y en otra parte dice: "En la Unión -

de dos Oceanos que en su función arrollarán los vestigios del 

Capitalismo, porque ya se habrá distribuido equitativamente la 

riqueza ptíblica 'i porque habrlín desaparecido para siempre las 

estructuras econ6micas del capitalismo, sustit\1ido por un nu~ 

vo r€ig imen social qi1e supere a Rusia, Chim:i y cuba, en el que 

se acabe pilru siempre el régimen de explotación del hombre 

por el hombre y consiguientemente, la miseria, el abuso del 

poder y se realice nuestra Revolución a fin da que la Consti-

tución vuelva a la vida y cumpla su destino histórico (49) 

Y cabe aqui la pregunta: En qué forma la burguesía entregará-

el poder, enfonna violenta o pacifica, y subsistirá la misma -

Constitución de 1917. 

Yo creo que n6, ni una ni otra cosa, considero que, el poder-

de lo cl1:;s~ obrera 'l campesina, llegará en forma y por la ví.a 

violenta; la clase detentadora del poder o sea la clase Capi-

talista, no se dejará arrebatar tan facilmente dicho poder, y 

la Constitución que se dar~n las clases eternamente oprimidas, 

si es que llegan a tomar el poder, ser6 eminentemente socia--

lista: y creo que el Maestro Alberto Trueba Urbina, quiso se-

{49) Alberto •rrueha Urbinu, Nuevo Derecho del Trabajo, Pags.-
201 y 202. 
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ifalar que supernremos al mismo s1stema soci.::ilbta de otras NJ! 

ciones, hac.' endo para Méxi:co una doctrinn quizás más avanzada, 

llámese como se llame y on la cual exista plena dignidad para 

el individuo, eso se verá con el tiempo. 
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Cl\PlTULO III 

EL SINDICALISMO ACTUAL EN ALGUNOS PAISES DE AMERICA LATINA 

Merecen especial. importancia los movimientos obreros habidos 

en América Latina, nos referimos en concreto a tres de ellos, 

ya que considero que han sido los más importantes hasta la -

fecha, ellos son los movimientos obreros; Cubano, Chileno y 

Mexicano, ya que el Derecho Social se ve profundamente enr<i!. 

zado en normas que tutelan una directriz justa y no solo eso, 

sino que es la únic;i vfa luminosa que habrá de alumbrar a 

los demtís pueblos de estil /\méricn nuestrn. 

Si an;:i lizmnos los movimientos obreros mexicano y c\lbano, és

tos fueron producto de revoluciones violentas, en cambio, el 

movimiento obrero chileno llega al poder mediante vias paci

ficas y sin derramamiento de sangre, y<.1 que coadyuv6 a la e!! 

tronizaci6n de un experimento de indole Socialista al asumir 

el gobierno e~ presidente Mártir Salvador Allende. 

Desgraciadamente tal y como pas6 en México, Salvador Allende 

fué vilmente asesinado en el Palacio de la Moneda, igual que 

Franciso l. Madero, fuó sacrificado en aras del capital ex-

tranjero y los dos cometieron el error de preservar a una 

casta de milit<1res corruptos que hacian el juego a empresas

trasnacionales y a embajadores que, tozudos, se empefian en -

cambiar la historia de estos pueblos que luchan por sacudir-
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se el oprobioso tutelaje del pueblo más imperialista y sangu! 

nario de la historia. 

No vale la pena analizar loa movimientos obreros de los resta.!! 

tes paises latinoamericanos, algunos viven épocas ya superadas 

por los tres paises mencionados y se vislumbran on algunos -

pflises cambios estructurales important{~s. por ejemplo, en Pe

ra y Venezuela, en los gue sus dirigentes so han dado cuenta 

de la importonci" de i~eformar sus sistemns económicos ena jen2_ 

dos a compañias trasnacionales, solo esperamos que culminen 

dichas reformas sin que intervengan intereses extraños. 

Intereses que en la actualidad se disputan con mayor fiereza -

el control de los Mercados Mundinlcs; pero ante este estado -

de cosas, ha resurgido la voz <le México en el Ambito rnterna

cional en J;:ibios del Presidente de la Hcpúlllica, I,uis Echeve

rria Alvarez, quien ha puesto el dedo en la llaga; al procla

mar la "Carta de los Derechos y Deberes de los Estados", sei\i!_ 

lando con indice de fuego la explotación que realizan los pa.f. 

ses más ricos en contra de los paises subdesarrollados: y la

necesidad de conseguir mejores precios en sus productos en el 

mercado mundial; y una vez más se ve, como el capitalismo en -

su fase superior, el imperialismo: empezó primero internamen

to explotando a la clase trab<Jjadora y en el exterior a otros 

paises. 
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Centroaméric1i se debate ;;ingustiosarnente por s¡1curdirse dicho -

t:utelaje y <tl brazo urnwdo de ln clase obrera y campesina con 

vertidos en guerr.lll:is, siguen to;:udos luchando en las monta

ñas, péro desgracind;:imentc con muy poco Clpoyo en las mencion_'l 

das clases, ya que el obrc•ro y el campesino pocas oportunid<i

des tienen da adquirir conciencia de clases, sujetas al carro 

del capitalismo vencedor. 

Algún dia la América nuestra ae verá iluminada por el canto -

de la clase obrera y campesina qua deapertorá de su lnrgo y -

penoso sueño. 



14 7 

Inciso a) 

EL SINDICALISMO MARXISTA EN CHILE 

Al estar empezando este inciso todavia oigo resonar las botas 

claveteadas de los militares en el Palado de l<l Moneda; gorJ:. 

las ~naestrados con pretendida di~ciplina para matar, a la º.!. 

den de un pais extranjero con claros intereses económicos en 

·el pais; siguiendo las consignas prefabricadas por la C.I.A. -

Agencia de Inteligencia de los Estados Unidos; oigo como un -

puftado de valientes gimen en su dolor y su frustraci6n1 la -

fuerza ha ganado otra batalla m6s a la inteligencia, y pensar 

que después de ml.lchos alías üe escluvitud la clase obrera chi

lena habin podido tornar el poder por la viu electoral y pacíf1:_ 

c:a. 

Mucho se podrá todavia seguir escribiendo sobre esta ignominia, 

pero es necesario hacer historia de los sufrimientos que ha Pi!. 

decido la clase obrera chilena y sus efimeras conquistas. 

seguiremos los apuntes de mlaldo Castillo exiliado Chileno, 

quien todavia no ha podido sacar a la luz sus mencionados apun 

tes y en los cuales nos manifiesta: 

"La oligarquia feudal-.:.errateniente, escapó a la lucha frontal 

con la burguesia gracias a una consecuente acción de atraerse 

y vincularse a ella a través de lazos familiares y econ6rnicos. 
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Al unirse y confundirse con la burguesia estableci6 el siste

ma que le permi-i:.i6 dil'igfr los destinos del pais hasta nues-

tros dias (salvo el periodo de Salvador Allende). 

Más esta oligarquia, feudal-terrateniente, habilmente se ali6 

a los intereses extranjeros, para 'usufructuar de las riquezas 

del pais. Unida a la burg\1esia convirtieron eJ pais en una -· 

inmensa fábrica de enriquecimiento en detrimento de su fulllro 

y de las grandes masas populares. 

Por otra parte, las ~lases medias fueron en constante ascenso 

y los que llegaron a enriquecerse rápidamente fueron vincula

dos a la oligarquia. 

En otro peldaíio más bajo estuvo el artes<mado quo vendia su -

fuerza de trnbajo y que en esta etapa ayudó n milrcur lil senda 

que abrió posteriormente la clase obrera en su lucha contra -

la explotación," (50} 

SiemprE~ imperando la fuerza del más fuerte sobre el m5s débil, 

semejante ;:, lo que pasó en México y en Cuba, la burguesía pr~ 

dominante y todos los que se adhieren a ella, favoreciendo al 

extranjero, sobre todo a los paises ricos, exactamente igual " 

que el periodo del Porfiriato en México, 

LOB movimientos obreros de que se tiene memoria en Chile son 

Jos siyui<mhis: 

(50) Pag. 26. Apuntes de u. castillo. 



1.- La ele los mineros do plnt<i de Chai'lat·cillo e11 el ,1!'10 Hl'.14, 

(desgraciadamente no se tienen moyorcs detalles de lau cauo~~ 

que lo originaron). 

2.- Huelga de los operarios de sostrerias. Santlago 184Y. 

3.- Movimionto de trabajadores en las minas de Norte d1ico ó 

raiz de la Guerra ~ivil de 1851. 

4.- Movimiento de zap3teros. Valparaiao, Mayo do 1B53. 

5.- Movimiento de cigarreros. Santiago, Mayo de 1853. 

6.- Huelga de jornaleros, Caldera, Marzo de 1856. 

7 .- Movimientos en la regi6n del cargón con nntcrioricl;id a Hl57. 

8.- Rebelión de los mineros en Lota y coronel, !:lepthlmbi·e l.B59. 

9.- Movimiento de mineros en el Norte CllÍCO como roflt"jo de l i) 

Guern1 civil de 1B59. .. 
10.- Huelga de operarios de sastrerias, Santi<1go 1861. 

lL- Huelga de operarios de sastrerías. Valpariso 1861, 

12. - Huelga de fleteros rnaritirnos. Valparaiso, 1861. 

13 .- Paro d!! obreros que trabaj,1ban en l fl construcción 'l'unel 

San Pedro, Ferrocarril de Santiago a Valpar!so, 1861. 

14.- P~ticiones de operarios de sastrería. Santiago 1863. 

15.- Rebelión de mineros. Carrijal, 1864. 

16.- Huelga de mineros. chaíiarcillo, 1865. 

17.- Movimiento de tipógrafos. Santiago, 1872. 



18.- Movimiento de tipógrafos. Valparaiso 1872. 

19.- Huelga de fleteros. Valparaiso, 1873. 

20.- Huelga de obreros po.i;tuarios. Valpnraiso, 1874. 

21.- Incidentes cnll<!jeros, Santiago 1878. 

150. 

i.011 anteriores d<itos los ha recopilado Ramirez Necochea, sin -

mayores antecedentes de las gestaciones de estas huelgas, todo 

hace creer que ellas fueron en su mayor parte mnnifestaciones

espontlmeas y sin 6rg!mo sindical que las respaldar¡i. 

En 1849 la Imprenta Europea de Valparaiso, publicó el folleto 

"El Socialismo". Derecho del •rrabajo de Lois nlanc, socioliE. 

ttl Utópico francés, en un catálogo sin fecha pero que se pre

sume sea de 1850, la libreria de cueto y !lerm¡¡nos, ofrec1a --

"Organization du Travail, Bruselas 1845". 

La libreria de Morel y V~ldés en su catSlogo de 1854, ofrecia: 

Carlos Mnrx: Miserc:! de la Philosophío, réponsc a la Philoso-

phie de la Misere, París Brusel:lS; I-'lourier: Le nouveau monde 

industrial. París: Proudhom: Confessions d'un révolutionaire. 

No es de extranar que la lectura de estos libros y los viajes 

que realizaban a Europa miembros de la burguesia y pequefla bu_r 

guesia, influyeran en los grupos progresistas y los llevar;:in a 

tomar contacto con el pueblo, especialmente con el artesano, -

en un principio para divulgar las ideas de los socialistas utó 
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picos. 

Fundanient¡ll importnncia bandrian en al despertar del artesan!! 

do y de algunos grupos obreros, Francisco Bilbao y Santiago -

Arcos Arlegui, ambos proven:i.entes de la burguesia y que funds 

ron en 1850 la SOCIEDAD DE Lt\ IGUl\1,DAD, a través de olla di-

fundieron ideas de destrucci6n del régimen oligárquico impe--

rante. 

La Sociedad de la Igualdad dur6 siete meses y fue disuelta -

en noviembre de 1850 por disposición del Gobierno. 

Esta oi:ganizaci6n cnus6 gran revuelo entre la pequcfla burgue

sía y el proletariado, llegando a contar con mfis de 4,000 so

cios. Tuvo enorme importancia porque propició la· fornwción -

de un verdadero partido liberal: efectuó desfiles, asambleas 

generales, cte., cun gran participaci6n del pueblo. Adem5s, -

realiz6 cursos de difusión cultural, tales como lecturas, es

critura,historia, geografia, aritmética, etc. 

Arcos y Bil1rno fueron desterrados de chile, pero su infl uen-

cia sobre las capas populares dejaron un ancho surco, que se 

extcndi6 a los sectores progresistas de la burguesia y capos 

medias y contribuyeron al progreso do la democracia en Chile • 

•••. Bilb00 escribió dos obras fundamentalcs:"SOCIADILIDAD CH! 

LENA y el G0Inrmml DI·; LA LIBERTAD, preconizó como necesuria -

la revolución p<:iru instuurar la libertad del hombre, la igual-
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d.id, lzi r~nb<:rtmL:i na<'.ion<'ll y por onde la democr<ici.a. 

corno c0nHecnencia de los anlerior, nncieron i::ociedades de l\rt_g_ 

s,'nios y nhreros, en JB4 7 se fundó en santiago una Sociedad de 

Art0uunos y 01 18 da septiembre de 1853 se funda la Sociedad 

'l'ipoqr:Hi c.1, ;)Cl:ualmente denominada Unión de Tipógrafos, en -

lBSS se constituyó la Sociedod Tipográfica en Valparaiso y -

,'!Fl stn'(•si v:immitc se: siguiet:on forni.indo sociedades cuyo fin -

no e.tn otro qu(~ 1~l que pGrsigue el sindicalismo puro. 

"!•ero lorm0lm~nt0 reconocidas Las primeras uniones de trabaj! 

dnrPs d0 difrrentes tipos de trabajo, nacieron a contar de líl 

ft!diti de' l;·, fnnd-idón de la LIGA DE SOCIEDADES OBRtmJ\S, fund,i! 

d;í Q 1 W rk di c-ic;mbrc de 1887, ~~e formó gr¡:¡ci<1s a lél iniciatl 

""' de:• Pni0n de Cilrpinteros y de su presidente .nian M. Sllfl

re:r. y 1.1 ('(Jns ti tnyPron: Sociednd de Artesnnos, Soc iedud 'l'ipogr.Q 

fic;:;, llnión dl• Carpinteros, Federico Stuven, Fr;:iternal ele Obr_g 

ros A. anlos de Progreso, Socorros Mutuos do carpinteros, Unión 

rratrrnnl d~ Pintores, de Zapateros B. Vicuna Mackenna, de sa~ 

tres, J .1 l'il<irrnónic¡:¡ de Obreros, la Protectora de Cigarreros y 

lus Lo9i."1<; Obrerns Francisco Bilbao y l\rturo Prnt, sus fines -

0r;:m net:1mcrnte mutual is tas''. (51) 

En realicL1d era llnü 9ran sociedad de gente tralJaj11dora integr!! 

da por lrcc~ soci~dades que representa~an la mayori~ de la --

cL:ise o!J1er<1, incluyendo <irtistaf; en la rnma de la pintura, no 

cabe durla que 1,; in fl uencL1 Marxista il través de Arcos y Bil--
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bao tuvo su fuerte relevancln en las grandes mZlsn& n pca~r de 

haber sido des terradüs de 1 pa is, yo qt10 lzi semi l la somb1·arJa, 

siguió germinando y con más r~vuclo aún, n tal qr~dr quo poco 

después fueron loa precursoras de la Hopúblicn Chil~na en 

1891, cuyo~; objetivos en genernl t:oclon econ6micos: pedlan lo 

que por tanto tiempo ::ie les lrnbia rw~¡ado, los mineros tral)aj!!_ 

ban de- 7.00 A.M. a 7.0o P.M., todas las comidas eran dentro -

de las minas a donde acudian sus esposas a lleva~lee los ali

mentos ..••. 

A principio de siglo, haoia 1920, apro;;d.madamente, s~rgieron 

en Chi 1 e varios partidos politices, en esa época predominabi'l -

el podor del Parlamento sobre el Presidente de la Rep6blica, 

de ahí la denominación de Repüblicn Parlnmentarin. 

El Parlamento trajo implicitos las siguientes repercusiones P.2 

liticas: 

"El nacimiento de los partidos proletarios de los cuales el úni 

co que tuvo vid.:1 permanente fUe el Partido Obrero Socialista, el 

que trajo consigo un vigoroso despertctr de ln clase obrera que 

se expresó en una constante y progresiva lucha socüil, que no ·

pudo ser amcdr0ntada ni detenida a pesar de la reaccionari<l for 

ma en quQ se pretendió acallar a travós de feroces masacres". 

( 5 1 ) • 

Como consecuencia ló9ica, nos encontramos con que la lucha sin 
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dical, cuyo término no aplicaban sino que le daban el nombre 

de "Sociedad 11 llegó a formar un fuerte partido politico, el -

"Partido Obrero Socialista" a principios de este siglo o sea, 

que las ideas marxistas seguían proliferando cada vez con más 

fuerza dentro de las agrupaciones que existian de las clases -

obreras en todo el pais. 

"La Unión Socialista, nnci6 en octubre de 1897, producto de -

los lazos de unión que existían entre la Agrupación Fraternal 

Obrera y el centro Social Obrero, entre los cuales se conta-

ban: una concentración que tuvieron ambas organizaciones el -

15 de diciembre de 1856, n las que asistieron alrededor de -

cuatro mil personas y la transformación del periódico "El Gr! 

to del Pueblo" en "El Proletario", septiembre de 1B97". (52) 

El programa de la Unión Socialista fué publicado en "El Prol_! 

tario" el 17 de octubre de 1897 y deci<i: 

"Articulo lo.- Se funda en Suntiago de chile una agrupación -

politica denominada UNION SOCIALIS'rll. y que tiene por objeto -

implantar el socialismo en Chile". 

Lo manifestuban abiertamente sin detrimento, ya no tenían la -

fuerza imperunte de la tirania burguesa, o se sentían con va

lor suficiente para poder obrar en contra de ella. 

"Articulo 2o.- "Trabajar por la Unión y protección entre los

hombres de trabajo". 

(51) Apuntes de u. castillo. Escritor•Chileno P~g. 90. 
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Siempre manifestaban la gran ~nipn que existe entre estos gr~ 

pos y que es la que le dá más vigor ante la sociedad en gene

ra l. 

"Articulo 3o.- Procurar la orgonizaci6n de c<ijas de resisten

cias para los casos de huelgas, solicitando al efecto la coo

peración de los gremios en gencr.:il". 

cajas cuyo objeto obviamente era el de sostener a los grupos 

huelguistas durante el tiempo que estuvieron sin trabajar, -

por causa justificada. 

"Articulo 4o.- Abognr porque el trabajo de los obreros no ex

ceda de ocho horas diarias". 

Lo que se ha logrado en la actualidad y no solo en chile, sino 

en México, Cuba, etc ••• en caso de trabajar más, ya es tiempo 

e:xtr a que debe ser mejor remune i <ido. 

"Articulo So.- La instrucción del pueblo gratuita y obligato-

ria". 

La cual es dificil, pero no imposible, se siguen haciendo es

fuerzos por llevar la educación a los lugares más apartados,

pero aún hay un elevado porcentaje de analfabetos. 

Articulo 60.- Separación de la Iglesia del Estado". 

(52) Apuntes mencionados . P~gs. 104 y 105. 
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Lo cual ya se logr6, al igual que en México, solo que aqui -

fué mucho antes,.~ás .de medio siglo, en las Leyes de Reforma 

con Juárez el 12 de julio de 1859. 

"Articulo 7o,-Instalaci6n de escuelas nocturnfls y talleres -

profesionales en todos los departamentos de la República". 

"Articulo 80.- Fomento de las art1;::s e industrias y fuerte gr_e 

vamen de los articulas de lujo" 

con los fuertes gravámenes, querian la aparejada convivencia -

econ6mica con la burguesia que siempre consume, hasta lo que

no necesita. 

"Articulo 9o.- Abolición de la pena de muerte, azotes y prisi6r 

perpetua". 

"Articulo lOo,- Reforma do sistema penitenciario, en el senti

do de procurar la rehabilitaci6n del detenido". 

"Articulo llo. <1).- Tasar el cobro de contribuciones en el ta.u 

to por ciento. 

b) .- Exceptuar del pago de contribución a los -

negocios cuyo capital no exceda de cien pesos y a los talleres 

menor de doscientos pesos, eliminando del avalúo las herramien 

tas manuales cuando el valor de ellas no exceda de esta canti-

dad". 



Artículo 120.- Derogaci6n de la ley que declara delito la em

briaguez". 

Esta ley hace suponer que la iglesia habia impuesto la embrii!. 

guez como delito constitucionalmente hablando, ya que la igl~ 

aia lo sigue considerando como tal. 

"Artículo 130.- Reorganización de la justicia de menor cuantia 

responsable y pagada por el Estado. Destitución inmediata de 

los actuarios de mayor cuantia que no se amolden al arancel -

judicial". 

Continúan: son 26 articulos ••.• los demás no se anotan por CO.!!, 

siderarlos de menor trascendencia, pero lo más importante de -

dicho programa, es que se habia ahondado en los problemas que 

aq~ejaban al individuo, a la persona humana. 

"Un grupo de elementos marginados del Partido Democrático, más 

o menos numeroso, dió origen en febrero de 1898 al PARTIDO 

OBRERO SOCIALISTA FRANCISCO BILBAO, entre ellos estaban Rica.;: 

do Guerrero, Alejandro Bustamante, Adolfo Peralta, Nicasio R~ 

tamales, Avelino González, Eduardo Cubillos, etc. 

•su orientación politica era socialista más o menos definida

y preconizaba la unión de los hombres de trabajo en una sola -

agrupación política, cuya base doctrinaria fuera el socialismo 

científico ••••. el obrero decian no debe esperar nada de tan-
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tos falsos apóstoles, su cmancipaci6n social, politica y ~con~ 

mica debe ser obra del "obrero mismo" y ésto lo conseguirá me 

diante la unión que hace lü fuerza, formando el partido de 

los explotados. 

Mantuvo varios órganos de difusión, entre los cuales se cont~ 

bar1 los periódicos: in Genio, El Trabajo y fimllmente El so-

cialista en 1901. Gracias a la propaganda y a la nctividad -

partidaria llegó a ser una entidad de carácter nacional qua -

funcionaba en locales propios, tuvo seccionales en todas las 

comunas de santiago y en Valparaiso, 1\ntofagi.lstil, Talcnhuano, 

Curic6, Valdivia, Ranca9ua, Chil15n, Linares, San Bernardo, -

Providencia, Maipd, San Miguel, Rengo, Melipillo, Quillote y 

Macha le". (54) 

se constituy6 en 1898 el Partido Rocialista de Punta Arenas, -

a partir de la Unión Obrera c,ue se hnbía fondado en 1897 y 

que era un organismo de carócler Politice-Sindical, siendo uno 

de sus miembros mtís destacados .José Contardi. El 26 de dicie!!! 

bre de 1897 la Unión obrera empezó a publicar el periódico "El 

Obrero": de carócter genuinamente sociolista, de allí se explJ: 

CJ la fundación del Partida Socialista al año siguienteu 

El 22 de octubre de 1905 las clases laboriosas de Santiago 

realizaban un gran mitin en la Alamedd, en ese instante esta-

(54) Apuntes de u.castillo • Pág. 109. 
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ban remmcinndo el gabinete y el ejército se encontraba en ma

niobrns en Quecheraguas. r,oa obreros quisieron entrar a la MQ 

neda (Palacio de Gobierno) por lo que ee produjo un choque con 

la policía, al siguiente dla llegó el ejército a santiago, 

siendo convertido en c<'lmpo de batalla, no se supo el número 

exacto de muertos y heridos, pero de ello habla Benjamín vicu

fü1 en su libro Suberc;:iseaux. El socialismo revolucionario y -

lo cuestión social en Europa y Chil~ en 1908, publicado con m_Q. 

tivo de la aparición violenta, en la escena politico del prol~ 

tariado nacional. La obra mencionada refleja con nitidez el -

pensamiento de las Clases cultas, en esa época, frente a las -

doctrinas SOCIALlS'l'AS y el despert<1r popular. 

MAs que todas las sociedades y sindicatos socialistas se incl! 

naron por formar grupoa politices. 

El Partido Obrero Socialista, uno de los más fuertes en Chile 

y como consecuencia los sindicatos siguen influenciados por e~ 

ta doctrina, aunque htibo un tiempo, a principios del siglo en

quP tenian una confusión de ideas en que vnrinban momenUmea-

mente cle una doct~ina a otra. 

Lo que si es viable: Que <'] socialismo abrió los ojos al prol~ 

tariado de Ja clase obrera y tuvo bnstante relevancia de tal -

rnnnerJ que se integraron varios sindicatos con distintos nom-

bres, pero todos con la palabra y doctrina SOCIAL en esto si -
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coincidian, para formar finalmente un grupo politico, que J.le-

96 al poder al frente de Salvador Allende, el presidente m5r-

tir de la hermana República Chilena, asesinado arteramente por 

bestias fascistas al servicio de intereses trasnacionales de -

un pais poderoso e imperialista, el movimiento obrero se dilu

yó en la noche interminable de la ignominia, hasta cuando ese

auténtico movimiento obrero habrá de dar la batalla definitiva. 

Es cierto que Salvador Allende llegó al poder por f1cultades -

que le dá la constitución al Congreso, encontrando en pleno s! 

glo XX un proceso acelerado de indu2trL1lizaci6n del pnis y 

gran incremento en las explotaciones mineras; después de dejar 

en el pasado una estela de convulsiones sociales y anhelos dc

reinvindicaciones: la primera huelga que se tiene noticia en -

Chile, fuo en la región Salitrero del Norte que fuá precedida 

por movimientos obreros espor6dicos que se inician en 1890, pr.Q. 

vacados por la forma en que se pagaba el salario al obrero. 

La segunda huelga de grandes proporciones, fue lu que estalló 

en Valparaiso, el primer puerto de la Nación en el afta de 1903, 

el 12 de moyo, en la cu.:il los obreros paraliz<Jron la compa.i'\ia 

de Navegación, pidiendo aumento en sus salarios y al ver sin -

solución en sus demandas y en base a la represión ejercida por 

la policia incendian las oficinas de la Compaftia Sudamericana 

de Vapores. 
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En 1907 es l~ ctopíl sangricrt~ 0n 01 Movimionto Obrero Chile

no: Pn la zona norte, Pn 1<i zon.i !·Wl itn•ra. Die?. mil obrerofl 

l<i p:iralizan, piden e1 pt1go de f!alarios en monodn estable, ·1 

fin de evitar la disminución creciente del poder adquisitivo 

de su salario: pcdian tilmbi6n que so pusieran rejillas en 

los pozos de disolución del salitre, donde con f:recucncio hE, 

bia accidentes; odemás solicitaban que se aboliera el siste

ma del pago de los salurios en fichas y vales, se solídariz~ 

ron a ellos los obreros de l;:i pampa, los ferroviarios y trn

bajadorcs portuarios y marítimos, siendo reprimidos en la 

plaza Santa Maria de la Ciudad de Liquique por la soldadesca. 

como se vé, el pueblo Chileno ha tenido un movimiento obrero 

heroico y generoso y con un grado de conciencia nde!Rntado, -

culto y discipl in<:ido; ospcrnmos que- n2m1rja on pos do un:1 nue 

vn conquistn. 
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INCISO b) 

EL MOVIMIENTO SINDICAL EN CUBi\, 

El ministerio del Trabajo antes del triunfo de la Revolución, 

era una enorme bóveda donde se acumulaban los expedientes de 

reclamaciones promovidas por los trabiljadores cub<.mos por 

cientos de miles. Durante todos los anos de pseudo-República, 

el Ministerio del Trabajo tenia corno única divlsn, fallar a 

favor del patrón, era la forma en que talas gobernantes in--

terpretaban el deber del Estado, de proteqer y estimulnr lil-

producción. 

''J,as leyes sociales que se promulgaban con gran abundancia pg 

dian l.lamnrse en muchos casos modelos dentro de las leyes se-

ciales existentes en otros paises; pero no se cumplian, lo que 

era igu¡¡l a no tenerl1:1s o peor" (55) 

Donde quiera nacen grandes pensadores y en Cuba no es a~ dudar 

que existan prominentes legisladores, pero como se dice en el 

párrafo anterior, de nada servia que se promulgaran tales le--

yes, si el mismo gobierno se oponía terminantemente a que se -

acataran como era debido, de nadn servia la insistencia de las 

masas prolelnrias de ser escuchados conforme a las leyes en ese 

pais; siempre hu.y un motivo fuerte para que emerjan las revol!! 

cienes civiles y éste, independientemente de la tirania de na-

{55) LA REVOLUCION J::N EL CAMPO LABORAL, MINISTEHIO DEL TRABAJO. 
REP. DE CUBA, PAG, 11. 
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tista en general, era más que suficiente. 

Los obreros se sentian defraudados al reclamar derechos que 

les correspondian y con la ley en mano, pero aún ya que los de 

arriba eran los que apoyaban el desorden legislativo. 

"Al trabajador se le despedia en cuba de la manera más injusta. 

ta familia del obrero suspendido de empleo y sueldo por la pa

tronal del Centro I.aboral donde libraba su sustento, era lanz~ 

da a la miseria indefinidamente, porque los departamentos en-

cargados de est.udiai· y di:1rle !>0luci6n a su problemil, lo hiician 

con extrema lentitud, y finalmente fal lab;m en contrn de él. 

Desde la promoción del expediente do ese trabajador en el Mi-

nisterio, hasta la filtima DFelnción on el Tribunal de garan-

tias constitucionalos, transcurrian hasta cinco o m5s anos•. 

(56) • 

Es dificil que un trabajador de la clase obrera se sostenga -

en cuanto está corriendo el procedimiento por motivos que to

dos conocemos, a ese trabajador no se le dá facilmente traba

jo en otro lugar, porque tiene que estar al pendiente de las

partes procesales, en cuanto a ésto, deben presentarse a au-

diencias, etc., y el nuevo patrón en caso de que trabajasen,

no estarla consintiendo frecuentes salidas de la labor sin en 
terarse a donde vá el obrero o qué motivos persigue, por lo -

(56) OBRA CITADA, MISMA PAGINA. IDEM. 
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cual se encuentra tal obrero entre la espada y la pared, y si -

el procedimiento va u tnrclar dos o mfrn años como acontece aún

en algunos paises, es de esperarse que el obrero promovente p~ 

rezca de inanición, por lo cual en Cuba ya no se soportaba la

tirania imperante de Batista y todos los seguidores fervientes 

del Batistato. 

La higiene exigida por las leyes en los centros de producción, 

no existí.a cm la prfictica; nada se cumplía con respecto a la v.! 

gilancia de ln snlud del trabnjador: empleado en minas, lnborE 

torios y otros centros laborales, donde las materias manufact~ 

radas fueran una amenaza potencial para la vida del trabajador. 

Ni se tomaban medidas para evitar tales accidentes, por cierto 

muy !recuentes, ni tampoco se indemnizaba al trabajador ataca

do por cualquier tipo de mal originado por la naturaleza de su 

trabajo. 

Por otra parte, salvo pocas excepciones, los centros de produc

ción ignoraban todo lo que fuera s~guro social o retiro de los 

trabajadores. En el mejor de los casos, ingresaban en las ca

jas de retiro los aportes de 9n n6mero detenninado de obreros, 

pudiéramos decir,de un veinte o veinticinco por ciento de los -

trabajadores que laboraban en ese centro de producción, indus·~ 

tria o comercio. 

Para hacer menores las oportunidades de seguro social del trab~ 
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jador cubano, las cajas de Retiro estaban en manos de pillos y 

ladrones que hacian fortunas personales con el sacrificio del 

obrero urbano en convivencia, desde luego, con el Gobierno que 

estuviera de turno. •rnl situt1ci6n alcanzó proporciones monu-

mentales durante los anos de la sangrienta tiranía natistiana. 

Los Tribunales Revol ucion.:irios, el Ministerio de Recup<>rnci6n 

de Bienes .Malvcrsodos y los Tribunales de Justicia en general, 

han abierto infinidad de causas por malversación de cajas de -

Retiros Obreros. 

cuando nos referiamos en el p~rrafo anterior a la burla que se 

hacia a las aportaciones de retiros de trabajadores urbanos, -

los hadamos para señillar muy destacadamente que para el trab3!, 

jador agrario -para el gunjiro- no habia ningún tipo de segur! 

dad social. 

La primera industria del pais, la azucarern, era la única que

incluia muy timidamente, a los trabajadores agrarios en el re

tiro miserable que a veces no alcanzaba la suma de cuatro pesos 

semanales. 

El Ministerio del Trabajo del Gobierno Revolucionario, propici6 

una ley haciendo el Seguro Social obligatorio a través del Ban 

co de Seguros Sociales, creado por el Gobiern'o Revolucionario

y que queda adscrito al Ministerio. 
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"Las legislaciones sobre <Jccicfontes ele trabajo, sobre despidos, 

escalafones ele nntiguedad, escalafones de ingresos, etc., eran 

burlados continuamente, de ahi que el número de los expedientes 

existentes en el Ministerio del 'l'rabajo, a la llegada del Go-

bierno Revolucionario, ascendia a cientos de miles. Y Lo que 

es peor, una gran cantidad estaban archivados sin ser estudici

dos, ni fallados, Las reclamaciones justas de los trdbajadores, 

eran traspapeladas o engavetadas, como popularmente se dice". 

(5 7) 

cuan inútiles eran los esfuerzos de los obreros y tnmbión de -

los guajiros de ser escuchados por las autoridades, tales in-

justicias tal parece que los amedrentaba y tomaban a manera de 

costumbre que las mencionados <Jutoridndes no tomaran en cuenta 

las súplicas de loo trabajadores y cuya remota respuesta espe

raban anhPlantes. Asi transcurrió mucho tiempo, puesto que los 

lideras corruptoo que se decian defensores de los obreros, sc

vendian .1 los patrones y ricos empresarios, pero esto no podia 

durar elernamente, es sabido que llegó la Revolución que tanto 

se necesitaba y acabando con mcino de hierro con todos los ri-

cos que abusaban de los trabajadores desposeldos de pecunio,

sólo su trabajo bajamente remunerado, era todo lo que poseían. 

El caso era no disgustar en lo mAs rninimo al patrón. 

Es imporüinte significar, que era práctic.:i de muchos lideres -
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sindicales", en todos los anos de pseudo-RepOblica, ponerse en 

privado de acuerdo con el patrón y transar cualquier discusión 

en contra de sus compal'leros por sumns de dinero graneles o chi

cas o por mejores puestos en el centro de prod\1cci6n al cual -

se le reclamaba, esta inaudita costumbre, proliferó en los años 

de la Dictndura. Se trataba de una conf<:lbulación medida por -

pesos y centavos, millones de pesos entre el Ministerio del -

Trabajo, el patrón ylos mal llamados "lideres", en contra del

trabajador sacrificado y esclavizado. 

r..os movimientos de huelgas se fomentaban al libre nrbitrio de 

aquellos "líden:rn sindic.-iles" y tales movimientos teminabíln -

cuando entre éstos, ln p~tronal y el Ministerio del Trabajo, -

se llegaba a acuerdos favornbles a las tres partes, descono-

ciéndose por completo los verd¡:¡deros derechos de los trabnjad.Q 

res que volvian al centro laboral, un.-i vez m5s, burlados peor

considerados que antes de la huelga. 

Del triunfo de estos movimientos surgian pasquines políticos. 

Los "líderes" no perdian el tiempo en cuanto a hacerse una bue

na propaganda en ln prensa, en la radio y en la televisión. 

otro de los mdles, el peor de todos, era la persecución del tr~ 

bajador por sus ideas politicas. Consciente el obrero cubano

de que en l ;, Revol uci6n estaba su reivindicación como ciudada 

no y como hombre, se integró en grupos clandestinos parn derr2 
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tar la dictadura. 

Primero habia de salir del oprobioso régimen tiránico para -

después librar la más hermosa de las batallas en el campo s2 

cial. Se persiguió al trabajador, se asesinó al trabajador. 

Durante una sola madrugada que fue llamada las Pascuas San-.. 

grientas en Oriente, el 24 de diciemb~e de 1957, fueron fri~ 

mente asesinados por el ajusticiado ex-coronel Fermin Cowley, 

27 trabajadores azucareros y de otros sectores: casi todos -

fueron ahorcados, Esn acción de t'lxterminio era solamente un 

•escarmiento". A este asesinato en masa precedieron y sigui~ 

ron otros en lils personas do t rDbaj adores cubnnos. 

•Antes de llegar a la eliminación física del trabajador, se 

le privaba del sustento y del de su familia, Una tras otra -

el Gobierno de L1 ti ronia representado en e 1 Ministerio dol ·· 

'l'rabujo, c-1 p;:itrón y el 1i.der sindical, en mac<1bro consorcio 

dictílban m0didíls coercitivas para intimidar al obrero. Esa -

trilogía ahogó on sangrc> en c.-isi todos los pueblos de cuba,

las consign11s de huelga revolucionarin lanzada por el doctor 

Fido] castro desde la Sierra Maestra, hasta la gran Huelga -

General del primero de Pnero de 1959, que culminó con la en

trada victorias~ dP las Fuerzas Rebeldes, al mando del desa

pilrecitlo com;mdzinte ccimi lo cien fuegos, en la capital de l<:J R~ 

pública. llt1 clc¡a que, se9un propii1s palabras del líder máximo 

(57) OílHA CI'J'AJ)A.PflG. 12. 
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coma!:<lante Fi.:\'.~l castro evito la imposicion del taimado gol

pe de estado qua no habría hecho más que sustituir. un gober

nante por otro, mejor o peor, pero que hubiera frustrado por 

tercera vez la Hevol ución verdadera qu<.! sof'la ron y proyecta-

ron los mambises", {581 

r,a crueldad tirfmica se pregonaba por todo el país y o seme

janza da lo que pasa en México an la epoca Porfiriana, se 

desarro116 esta tenaz batalla de los de abaja ••• cansados de 

tantas y tantas injusticias cometidas por el gobierno de Ba

tista se sen tia el pueblo ehogado, oprimido, sin sentido de

vivir, lo lhlCÍ.éln solo instintivamente y con el fin de lanzai:: 

se en gucrrD corno ncnoció~ 

Ya habiJn existido vnrios movimientos revolucionarios pero -

ninguno de t.mta m<:ignitud como el que encilbczó el verd,1dero 

lider ridel caslro Ruz, todos los damAs fueron fbcilmente -

apl<istados por la fuerza da poder de los distintos gobiernos, 

desde antes de Batista. 

Pero como todo lo que tiene un principio tiene fin, sobre tg_ 

do si son malos los medios que escoger, eso f~cilita m5s el -

mencionado fin. Y el Gobierno tiránico sin razón de ser, fue 

aplastado finalmente por el pueblo que tanto había sufrido y-

(58) OBHI' C!'J'ADl;, PAG. 14~ 
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que deseab<1 fervientemente su derrota, el pueblo como se dijo 

anteriormente lo formaba en su mayor la la el ase obrorn y c<.im

pesina. 

J,l egó el Gobierno Revolucionnrio al Poder J\bso1 uto por ln '.vo

luntad de l'odo el pueblo de cuba, que lo proclamó unánimemen

te y como a todos los departamento del Estndo, fue nl Minist!E:. 

rio del Trabajo a reparar las injusticias de toda la vida. 

Entre las Primeras leyes que se dictaron una fue la ley núme

ro 10 de 1959, Año de la Liberación. Por esta Ley se autori

zó la revisión de las resoluciones dictadas por el Ministerio 

del Trabi'.ljo entre los meses comprendidos de abril i'.l diciembre 

de 1958, periodos en que llegó a su máxima intensidad la pcrs9 

cución de la tirania contra los trobaj1:1dores. como i:omplemcD_ 

to de esta ley, se dictó otra, tnmbién encamin<1dtl .. 1 rcpar-:u en 

algo los desmanes del oprobioso rógimen: fue la n~mcro 34, que 

disponia la reposición y la compensación adccuJda a los traba

jadores que durante el tronscruso de la &poca tiraniza<lora del 

eatistato fueron despedidos por causas politicas y sindicales. 

"El primer paso fue el asegurar la zafra azucarera. Las insta 

laciones de la primera industria estaban en gran parte destru! 

das o daftadas por la guerra. Las plantaciones de cana menguada& 

en nruchas zonas. Las vias fórroas levantadas y los pequoflos -

oleoductos obstruidos en qran número do centrales •• ," (59) 

{59) OB!Ui Cl'l'ADA. Pag. 14. 
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Mucho fue el trabajo que ~ch6 a cuestas al Gobierno Revolu-

cionario cubano a partir de la liberación, como es de notar: 

"reatauraci6n de vias férreas, mejorar o principiar las plan

taciones de cana, etc., como todos sab~mos Cuba es el primer 

pais en producir tan preciada planta cuyo producto "el azú-

car" todos conocemos y que por muchas décadas Cuba ha sido -

el principal e>q,ortador de az6car en toda la América !.atina, 

entonces era 0lgo de tomar medidus urgentes par¡¡ rcstaunir -

los sembr¿¡dos, afortunadamente el pueblo ya se scntia en 

otro ángulo de vida, la psicoais colectiva ero trabajo y prg 

ducci6n, sin medir tiempo. Pero nsi ero el deseo unt!nime del 

pueblo por lo que actualmente es un pais que en la última dé

cada se ha superado grandemente, no solo desterrando la prfic

tica viciada del monocultivo, sino planificando su economía -

con cartabones socialistas, su flota pesquera es hoy por hoy -

orgullo en América Latina. Los cuarteles fue1:on convertidos

en escuelas. 

Actualmente cuba nuevamente ha sido admitida en el seno de la 

Organización de Estados Americanos o.E.A., gracias a la vallen 

te política de México; pero persiste aún el bloqueo impuesto

por Estados Unidos y la ocupación de Guantanamo: base militar 

de Estados Unidos en territorio Cubano. Tendremos que admitir 

sin embargo, que las presiones entre loa dos paises se han su~ 

vizado. 



CAPITUW III 

INCISO c) 

EL SINDICALISMO ACTUAL EN MEXICO 

172. 

Existe una tendencia :::onciliatoria que sei'lala para el Derecho 

del Trabajo, ha venido a ser reforzada legalmente por el Ar

ticulo 2o. dela nueva Ley Federal del Trabajo conforme a cuyo 

texto: 

"Las normas de trabajo tiendon a conseguir el equilibrio y la 

justicia social en las relaciones entre trabajadores y patro-

nea". 

Declaración dogmática y principista que en lo relativo al faE 

tor de "equilibrio'' no puede borrar ln casi totalidad de la -

r,egislnci6n Lnboral, raizalmente nutrida del elemento de tute

la y reivindicación de la clase trabajadora, como finalidad y 

concresi6n del Derecho del •rrabajo. 

"El Dr. Néstor de Buen r..ozano, al analizar los problemas cre2_ 

dos por la legislación mexicana, relativa a la participación 

de los trabajadores en las utilidades de las empresas, ha lla

mado la atención sobre la circunstancia de que: El Estado ju~ 

to a la distribución de utilidades a los trabajadores, consa

gra el derecho del capital a un interés razonable, con vista

de los fines superiores que atienden al interés colectivo y -

que podrian traducirse en una sola palabra, INDUSTRIALIZACION, 
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lo que le pennite advertir un nuevo carácter del Derecho del 

Trabajo, esbozado de esta manera: "hay normas en la Ley, en -

laa que, si no en forma expresa, al menos en forma implícita, 

se establece el principio de que el derecho labonll t,1mhién -

atiende a la protección del interés social y no solamente al 

interés de clases". (60) 

"Concluida la anterior digresión, agreguemos una nota juríd,! 

m adicional al derecho de sindicalizoción, muchos autores corr 

sideran que la norma constitucional respectiva (Art. 123, Fra5 

ci6n XVI), tiene una doble caracteristica: Positiva o sea, fun 

dar un sindicato o ingresar a él y negativa, cuando se opera-

bajo la idea do no sindicarse o renunciar del sindicato. 

Algunos tratadistas subdividen esta última caracterist:ica et. -

negativa para sindicalizarso y on facultad de renuncia, consi-

dorando que son tres la~ notas del dGrecho constitucional que 

califican cfo derecho de libertad de asociación profesional. 

Nosotros estimarnos que el derecho constitucional de sindicali-

zación es solo de indole positiva, no existe el supuesto "de-

recho negativo", porque se trata de una L'tbstención simple como 

cuando un individuo no quiere ejercer el derecho de expresar -

(60) La participación de los 'l'rabajadores en las Utilidades de 
las Empresas. El Contrato Colectivo de Trabajo y el Dere
cho a lo Huelga, Ptígs. 12, 14 y 22. Revista de la Fac. de 
~erecho de la U.N.A.M. No. 53. 
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sus ideas y en ese caso ningún jurista diria que hay aqui un 

"derecho negativo de libre opinión"; no hay "derecho negativo 

de la expresión del pensamiento" o 11 derecho-a. no expresar su 

opinión". 

Si se interpretara la fracción XVI corno expresiva de un der~ 

c:ho <le libre afiliaci6n sindical, entonces el ArtS.culo 358 de 

la Ley Federal del Trabajo contendria una reiteración jurídi

camente inútil, porque en este si se establece esa libertud. 

l\ más de concebir formalmente el derecho de sindicaliznción -

como una facultad individualista, adscrita a la persona, la -

mayor purte de las leyes del trabajo derivan de esa concep-

ción, la consecuencia relativa al grado de libertad del indi

viduo para afiliarse a un sindicato o para renunciar al mismo. 

Se distingue claramente el derecho de fund.:ir sindicatos, de -

la libertad reconocida al trabajador para afiliarse o nó (in

cluso para renunciar) a un organismo sindical. 

De conformidad con la teor.iu que se deri"a de los textos conl'!_ 

titucionales y sui.; leyes reglamenlttrius, quien concurre a fo_! 

mar un Sindicato está ejerciendo lo qm formalmente es concebi 

do y configurado jurídicamente como un derecho. s-::i desenvuel

ve en este caso una actividad concreta exterior. El trabaja-

dor o el patrono se suma a otros, para darle existencia jurid! 

ca al sindicato; se lleva a cabo una conducta, una acción, que 
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la Ley defino como un derecho, por cuanto se materializa en la 

praxis de una facultad, de un podor juridico. 

"Una vez constituido legalmente el sindicato, ln Ley en la ma-

yoria de los paises proclama la libertad en el trabajador o en 

el patrono de afiliarse o n6 al sindicato y aun le permite re-

nunciar al mismo" (61) 

La Ley del Trabajo contiene disposiciones relacionados con esll 

libertad asi: 

l\rtictilo 358. 1\ nadie se puede obligar a formar parte de 11n 

Articulo 133 
IV 

sindicato o a no formnr parte do 61. Cu<1lquior 

estipulación que estnblezca multa convencional 

en caso de scparnci6n del sin<licnto o qu~ des-

virt6e de alqón modo la disposición contenida-

en el párrdfo anterior, se tendr6 por no puesta. 

Queda prohibido a los patrones: 

Obligar a los trabajadores por coacción o por 

cualquier otro medio a afiliarse o retirarse del 

sindicato o agrupación a que pertenezcan o a -

que voten por detenninada candid<itura. 

La "Revolución Mexic;Jna" nos ha otorgndo los derechos poU.ti-

(61) La Cl .Jusula de Fxclusión en sus relaciones con el Derecho 
de Sindicaliz~ción y la Libertad de Afiliación Sindical. 
Humberto Ew Picord. Pf1gs. 37, 38 y 39. 
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ces y el bienestar económico que se han reclamado. Es cierto, 

pero no es eso lo más alarmante: lo más dificil seria encon-

trar en México una verdndera centr<:il obrera autónoma e inde

pendiente quizás en sus inicios el movimiento obrero mexicano 

siguió las pautas que necesitaba el México Postrevolucionario. 

Buenaventura Durruti fué uno de los fundadores de la Confede

ración General de Trabajadores Mexicana. De él recibimos las 

más puras lecciones de audacia y desinterés en la lucha so-

cial, en aquellas reuniones de la Federación Anarquista, pre

dicó con el ejemplo. 

Recuerdo aquel episodio dice Rosando Salazar,"cuando la C.G.T. 

voto la creación de una escuela. No habla dinero para la --

obra. Tampoco se le pediria al Gobierno, muchas discusiones y 

fantásticos proyectos, ninguno visible, entonces Buenaventura, 

que provenia de la F.A.I. (Federación Anarquista Ibérica) y -

de la C.N.T., pidió que explicara su plan y dijo que lo darla 

a conocer en 24 horas después. 

Al dia siguiente llegó ourruti y entregó varios miles de pesos 

al citado Consejo de Anarquistas Mexicanos. Los tom~ de la bu! 

guesia ••• no se los iba a pedir, Fué la única explicación 

que dió. 

Un dia después todos los periódicos, con grandes titulares, p 
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blicaron l,1 noticia del .:isulto de ].¡¡ fábrica ''La Carolina" -

y dalJnn c~H.mta de la c<intl.dad sustraída: era exactnmente la 

misma que entregó euenavonturn Durruti al consejo Anarquista 

de l .i e .G. T. p<-iri1 Li const.n1cci.6n de la escuela, ni un cantil 

vo h~~ia lomddo pera si. Jugó su vida y su honrn por una 

cuusd y arriesgó caer on le c6rcel por el Lnfnmanto delito -

de tolm y asalto a mano armadll". (62) 

'l nosotros pensamos rrnenaventura Durruti ¿no actuó como gue-

rri llera ;_irb<ino lan de> l1l()di!?, pero ea que la desesperaci6n -

de l<> clnsl? ohrera rnexican.:i l l ,•q;1bn n los limites de la de-·· 

sesparacior.; y <1~.mqt~e 11.:probamos oflos metodos, creemos que -

dón 1l"' los prob1('mas d•' lo!it obreros. gmpero, la luchti sin-

dicnl no trasciende sus Jimit~ciones espontáneamente y lo l~ 

mentable de &sto, as la Obcuridad ~deo16gica que padece, su-

concien<·ia se debate a11<¡,is1 l os'1rnente entre posiciones proim-

perinlist~s y corporativ1st~H, llegando desde el extremo del 

blanquismo, lidst.i los matices ideológicos del "oportunismo"-

de izquierda y Jerecha, pero esa oscuridnd ideológica donde-

todos los qalos politices son pardos como dijeril Hegel, se -

ahuyenta a una lucha espontánea desesperada en buscti de sol~ 

ción a los agudos problemas económicos. 

(62) Rosendo Sala zar. Líderes y Sindicatos. Ed. 'l' .c. Modelo, 
s.c.L. Pág. 43. 
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~l anhlisis del movimiento c~lr0ro de México puedo parecer -

extemporáneo en ralnción con al movimienLo revolucionario -

mundial de nuestros <Hils. l1 s'...mple v.i sL.1, si entendemos -

las experiencias de otros palses, parece oct que ln clase -

obrera necesitase oLroi; plant:enmientos. Nosotros considerE_ 

mos que l;ui-experieneias do otroo paincs son muy valio~rns -

cuando i!le hace el iln6l is is ch.• ntwl:itrns pi'.lrticul <1ridados, P.~ 

ro no encontramos ningunn conLra<licai6n entre la existencia 

de condiciones generules del mundo ylns ainguloridndcs pro

pios de cada pala. 

No pensamos que $(:\<'> nec<?sario ;;iprobar dogm6ticamente los -

an5lisis cl&sicos, pero tampoco afirmamos qua deban ser dr-

chiv>Jdos. La comprcnsió:. y oxplicítaci6n del prohlema pre

cisa tanto de la comprensión del avan~e de la ciencia social 

mundial como el reconocimiento de particul<iriclades en cada -

pais. 

De ninguna manera aspiramos D decir la 61tima palabra y no -

pretendemos negar vnlor a los otros puntos de vistn que se -

han emitido sobre el asunto, ul sindicalis1110 en M6:üco le -

fal t:a mucho por hacer. 

severo Iglesias habla muy acertadamente acerca de la Hcvolu

ci6n Mexic,ma Socializada, manifestándolo de la sigui.ente íl15l 

nera: 
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"l\quclla ideologi<l UNIVERS/\L que blHH:aba salvaguardar los d~ 

rechos de todas lils clases soci<1les y, sohr.o todo, el carác-

Ler reformista que adoptó la ideologin de la revolución mex! 

cana, asi como los cambios económicos que se estaban realizan 

do bajo el cardenismo p<ir<i en realidad, CONDucrn Ll\ Rt:vor.u-

Cll.1N ECONOMICA lll\Cll\ EL Cl\PTTi\USMO, influenciaron ¿¡ importan 

tes secto1·es del movimiento obrero que creyeron que se trata

'ba de un socialismo. M6s solamente una dirección social que 

representa a toda la población en una sociedad sin clases pu! 

de tener un verdndero ctirácter universal, una función socia--

list\l. 

En un régimen en que la libertad individual solo se respeta -

teóricamente y en el que la democracia no se baso en el con-

trol del Estado por los obrerm; y los cmnpcsinos, sino que se 

hnsa en el velo universal y en ol sistema representativo, ol -

tn1b<1iildor convertido en ciud.-sdano -es un simple ;'1tom0 frente 

al poder todopoderos dnl Estado. No obslílnte en 1933, lil se

gunda convención anual del Partido Nacional Rcvolucion¡¡rio --

~prueba el Primor Plan Sexeníll, que proclama ol car,cter-so--

cial- de la propiedad, apareciendo cl Estado, desde todos los 

puntN; de visto, como socialista. Su primera m;:inifesli1ci6n -

fue liJ rcfonn¡-, al i1rt1culo 3o. de la Constitución, procl.:iman

do la ~ducación como socialista; se dieron garantias al movi

miento sindical, se impuls<iha la reforma agri<1, etc" (63) 
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Lo anterior es conocido nor todos los Ciudadanos Mexicanos, -

' pero la apatia que hay que admitir: nos caracteriza, sigue --

dando margen a que acontezcan y sigan proliferando esos mexi-

canismos, para beneficio de unos cuantos y las masas obreras-

que sigan en sus jornadas de trabajo, al fin y al cabo los li 

deres hablan muy bonito y eso los convence, hasta ver clara--

mente a los malos lideres para acusarlos ante la sociedad y -

hastn ahi llegó el castigo. 

"!ivila Cama:iho toma el movimiento sindical ya controlado, él -

es quien comienza a aplicar los principios de la Ley Federal 

del Trabajo de 1931: durante au periodo gubornnmental se ape-

16 a la represión contra el movimiento obrero y ne declararon 

39 huelgus "inexistentes" y .?.11 "ilícitas •.• " 

.•• La confusión ideológica y la ignorancia politica de la --

clase obrera han hecho ponible que ciertos lideres controlen 

las centrales sindicales desde comienzos de la época de los 

cuarenta: estos lideres yn no ocultan su adhesión y apoyo a la 

bun3uesi.;1 con,o clase, aunque a veces empleen un lengunje Cjlle 

intenta car;icteriz;i r el movimiento sindic<:t l como genuino de-

fensor de los intereses de los trahajadores. Sin embargo, -

en otras ocasiones este bnguaje de los lideres sindicales --

coincide plenamente con el empleado por los m5s fieles y do~ 

!G3) ~evcro Iglesias. sindicalismo y Socialismo en México, -
Ed. N.C. 2a. Edici6n P6q. 114. 
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carados voceros de 1 cnpit11 lismo internacion<Jl. Las idoas -

revolucionarias son recha?.adas de plano por estos lideres". 

(64 l . 

Los lideres muchas veces se apropian de las cuotas sindica-

les, no dándoles el destino para el cual son otorgadas por -

los agremiados, pero aún a veces piden dinero extra con ast.!:! 

to pretexto y asi continüan en sus altos puestos dentro del 

sindicato, a la vez. 

l!abl;:i Iglcsilis de un r6gimen en el que la libertad individual 

solo se respeta teóricamente y que el trabajador convertido -

en ciudadano, es un simple átomo frente al poder todopoderoso 

del Estado. 

Con lo que quiere m.:inifestar según mi punto de vista, que ese 

es nuestro Gobierno actual, en el cual se toma al trabajador 

solo por el valor de un voto para lanzar .:i un candidato y ya

después ni se le tom.:i en cuenta, se le sigue protegiendo para 

las siguientes (!lecciones, pero el obrc~ro no se beneficia en 

nada con estas abar.rociones de los partidos corrompidos que -

proliferan en nuestro país al igual que algunos líderes slndi 

cales. 

Habla el citado autor del po~er del Estado tfillidamentu, ago-

biado por una sociedad en la que vivimos no manifiesta, "los

(64) Mismo autor.Obra citnda. Ptlg. 132 y 133. 
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que manejan esa poder", porque el podor dú hecho existe, ya -

sea el tipo de gobierno: ~onórqutco, aristocr6tica o democr~

tico, ya que el Estado est5 intaqra<lo en genernl, por pueblo, 

o sea sus habitantes, territorio y poder, las autoridades ad·· 

minislrat.ivas y il saber estos tipos de gobiernos nntos mm\ci_Q. 

nados degeneran de la siguiente mnnera: Monarquia en tiranía, 

aristocracia en oligarquía y democrático en demagogia, preci-

samente, este último por el qt1e estamos abiertnmente subyuga" 

dos y lo seguimos acoptando, tal vez con la esperam:n de una

mejor administración, la cual deseamos anhelantes. 

El gobierno de Abelardo l~odri9uez reprimió a los obreros que 

se habinn manifestado independientes del control de las cen-

trules obreras. Como la acción independiente de los trabaja

dores podían deLenninar un clesnrrollo de la concicnci;1 de dn 

se, a la burguC!sia se le planh~ó el prohlem.:i de detener al rng_ 

vimiento obrero independiente. Aparecen las provocaciones de 

caricler religioso con el fin da desviar la conciencia del 

pueblo., •. 

.... • El movimiento obrero s<' dice, cobró un gnn impulso con

Cirdenas, pero en realidad los verdaderos intereses de los 

obreros fueron ;-¡jc:mos a es lo presidente. Por otr.i p.:irte no lo 

temía. Las organizaciones existentes, como l."1 Confed0ración -

General de OLrcros y Campesinos de Móxico, estaban controlada~ 

por elementos como Lombardo 'L'olodano, caracterizado como opor·· 
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ttmista a lo lorgo de su carren:i politicn. 1n movimiento obr.!: 

ro carecia de conciencia de clase: au lucha-indepcndiontc- se 

limitaba a acciones pox reformas ecan6micas". (65) 

La clase obrera se deja gu ii'11: facilmente por los lideres y te-

niEmdo como contraparte a 111 burocrncia, era dificil intelec--

tualmente, como lo es, sobrepasar a esta clase soci<:il, mfüdme-

que 1 os fillsos lideres mudrns veces se vnn n la otrü clnse, --

sin que los partidarios de ln clnse obrern lo noten, el.aro en-

breve, pero conforme se vnn mnnifestando los hechos de esos d,! 

rigentes, todo queda esclarecido. 

"Con la fundación de la C,'l'.M., el movimiento obrero rompió 

con las posiciones independientes y se ali6 con la burguesia en 

el poder. La organización comenzó a recibir ayudns del Gohie_t: 

no r:_?derul, de Jos <JObernadores, etc., y los didgentos comenzQ 

ron a escalar pu0stos en el gcbierno, apr.ovechóndose d0J poder 

de las mas<is organizadoras: la c:r.M., pasó a formar p11rte del 

Partido de l <1 Hevol ución Mexic¡rn<.i, oficial ciertnmentc. Lomba_;: 

do Toledano sostenía la tesis de que la clase obrera erd parte 

integrante de la gran fawilia mexicana. La c.T.M., a cambio, -

daba ol apoy') al cardenismo en el poder y a sus c:un<lidatos locc1 

les. Fidc1 Ve15zquez, que sucedió a Vicente Lombardo Toledano 
1 

en 1941, fundament6 su ndhesi6n a l~ burguesía en la necesidod-

de Juchar por M&xico. 

(65) Obra ciL~idn, Pfigs. 114 y 115. 
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A raíz do lu imposición of.ici<:1l do líderes en el sindi.cato fg_ 

rrocarrilero en 1948, el s~ndicalismo mexicano entr6 en una -

ETAPA DE CORRUPCION, despojando do todo valor a la lucha obr~ 

ra. La imposición de Hdores por el Gobierno: ol no reconoc! 

miento de los lideres honestos, etc., se fue extendiendo a t2 

das las centrales y grupos sindicalistas existentes, de manera 

que la diferencia entre sindicalismo reformista, "revoluciona

rio", patronal, etc., se hizo cada vez menor". 

"Dentro de las organizaciones se violaron todos los principios 

democráticos de elecci6n, discusión y aprobación de pli!nes y -

programas sindic'alas, etc. So creó una c;ipa de obreros 0d!lt.Q 

crntizados, los cuales ganando un poco m5s qua 10 generalidad 

se .ilian alpntr6n e impiden ln unid.id do su clase (ésto se lrn -

ronlizndo con loa trabajadores de confiJnza y con muchos traba 

jadores de lao empresas n;icionalizarlas): se creó asimismo, un -

gran sector de obreros ovc:rntualei-;, que no goznn ele den1chos ni 

particip.rn casi nunc<1 c~n ]J lucha por temor d perder su inscg_I:!. 

ro trabajo, tenemos el ejemplo de PE1~0LEOS MEXICANOS, donde -

cm alc¡un;is n:-<¡iones do ]<i Hepúhlica, C'!-1 nwyor. el número de tr.!! 

bajadores eventuales que el de planta; en otros casos se han -

introducido individuos que forman parte de la dirección de ins 

tituciones y no comulgan con los intereses de los trabajadores 

de base, pero controlan la organización como los directores e 

inspectores en el mt1gistcrio, médicos en el sindicato del IMSS, 

etc." 
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Y aqui se ha creado un fen6rneno interesante, los obreros pe

troleros han formado una clase privilegiada comp~rada con 

las otras clases obreras de otros oficios: lo ideal seria que 

se tornara como tipo de contrato colectivo, el del sindicato

petrolero para aplicarse a todos los obreros de las industrias, 

porque existe una desigualdad notoria, aparejados con los Dl

tos funcionarios burgueses con los cuDles coincidan t:tn ideas. 

"Frente a la corrupc16n sindical y a la desorientación casi -

general de la clase obrero, ciertos sectores proletarios, pr.2 

cisarnente los de las empresas nacionnlizados (mineria, elcctrá:_ 

cidad, fcrrocarrileR, petr61eo, etc.l, h0n venido manteniendo 

una posición un tanto independiente, sin por ello haberse li

brado de la influencia de lo burguesia ni de la fórula que co

mo clase ésta les impone. 

Entre estos sectores obreros, se encuentran los ferrocarrile

ros. un cierto grado de conciencia pol!tica ha determinado -

que estos trabajadores hayan desempeílado honrosos papeles en -

la historia del movimiento obrero mexicano. llsi tenernos el m_Q 

vimiento de Nueva Rosita en 1950 y el 111ovimiento de 1958-1959, 

que es la culminaciOn de la lucha por orientar el movimiunto -

&indica! hajo normas democr~ticas, este último movimiento enea 

bezado por Oemetrio Val l cjo". (66) 

l•l finnl la lucha de los ferrocarrileros también demostró que 

(66) Obra citadn, mismo autor. Píig 137. 
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los sindicatos, por si mismos, no pueden vencer la acci6n P.Q 

litica de la burguesía, ya que e] paro fué por último decla

rado .. ilegal y sus dirigentes cor1denados a lnrgas penas do r~ 

clusi6n. Y claro, estaba nuevamente el charrismo se apoderó 

de la direcci6n del sindicato. 

Los auténticos líde>re1' siempre han terminndo usesin<1dos o -

en la cárcel, todavla en plena última mitad del siglo XX lo -

estrunos viendo palpablemente, por otra parte, si los líderes 

se hubieran integ1·ado al <_pbierno y dejado su ideal a un lado, 

ya estuvieran en altos puestos pOblicos, como suele suceder. 
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ES NECESARIO BUSCAR UNA 111.Jl\NZI\ MtlNIH/\I .• NUEV.MIF.:NTS; QUE E:r, 

MOVIMIENTO OBRERO EN EL ORDr~N !NTERNl\CIONl\L REVrV/\ i\ AQUE~ 

LI.J\S VIEJAS INTERNACIONALES y QUE SE wcrrn POR NIVELAR !:";t 

DESEQUILIBRIO EXISTENTE, PORQUE SOLO EN Hi\lH: i\ ~;S/\ SOI.IDA

RIDAD, ES COMO LOS GOBIERNOS SI:: VEN OBLIGADOS l\ PRESION1\R 

AL C!IPITAL, NO IMPORTA QUE l~L MUNDO SI~ ImCUENTRE DIVIDIDO •• 

EN DOS GRANDES CAMPOS: LOS /\UTENTICOS LUCl!/\DORES OURrmos -

HABRAN DE SEÑALAR EL RUMBO " r:SE MOVIMH:N'rO OBRERO EN EL -

ORDEN tNTERNT1CIONAL, MEXICO ~:N LJ\ ACTUl\LID/\0 Y GRACIAS A -

LI\ !3PILlJ\NTr: POLt'rICA INTERNAClONALISTA DEL PRESIDENTE 

ECllE\IElmIA, SE vr.; ENCllADRJ\DO EN f.L OiUH::N TNTERN1\CION/1L, CQ 

MO UNO DE LOS PATSBS QUE CON M!1YOR VTGOH f:S'f/1 DF:FEN!HlmDo 

POSTURAS QUI~ ANTA~O QUl ZAS SERI/IN f>ELIGlmS1'\S Y LO QUl:~ ES -

MJ,s IMPORTAN'rE, SE ESTAN GANANDO ESAS BATALLAS 01:: ws PAI

SES TERCEP MlJND!S'I'i\S. 

ESTAMOS DE !\CUERDO CON LA TRAYEC'rOHIA IN'rERNACION/\L QUE EL 

PIU:SIDEN'rE ECHEVERRIA LE ESTJ\ DANDO A r.mxrco, A PESAR DE -

LAS PRESIONES PODEROSAS QUE IN'l'EHIOR y EX'rlmIORMEN'rl~ SOPOR

'ri\ SU REGIMEN, 

y A PESAR DE LA Lf,NTITUD DE sus CONQUIS'l'AS, EL MOVIMIEN'ro -

OBRERO MEXICANO F;S HOY POR !IOY, EJEMPLO A SEGUrn PARA MUCHOS 

PAISES LATINOAMERICANOS Y EL PRIMERO EN EL' ORDEN INTERNACIQ 

N1\L QUE Sf.ÑALO LAS EPOCl1S DE CONSTITUCIONES POLI'rICO-SOCIALES, 
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CONCLUSIONES 

I. - EL MOVIMIEN'l'O OBRERO lNTERNl\CIO~J\f., ES UN CAUDAL DI-~ EXPE

RIENCIAS, CONQUISTAS Y RiUVINDICACIOifüS DE LA CLASE PIWL.§ 

TARIA, 

II .- AL NACIMIENTO DT:: LA INDUSTRIA Ll\S HELl\CIONES OBRERO-PATRQ 

NJ\l,ES SE Rl:~Gil\N POR UN CODlGO Fi'.Jl1Dú POH EL ESTADO, EL -

CUAL IMPONIA A LOS Ml\GISTRtiDOS LOCALES LA TAREA DE ESTA-

BLECER LOS SALARIOS, 

III.- ESTABAN A MERClm DE LOS P1\TRmms, QUH:NES ERJ\N DUEÑOS AB·· 

SOLUTOS NO SOLO DE LOS !NSTRUMl~NTOS DE Li1 PRODUCCION, sr

NO DE LA MISMA PEHSONii DE LOS 'l'R.l\f\1'\,J1\DOIU:S, SIN QUE: Ll\S -

AUTOR !DADES 1 NTF.RVINH:PJ\N P1\R/'\ Nt\Dl\. 

IV.- LOS OBREROS AN'rt: ES'l'I:: ESTADO rm COSAS, Rr·:sorNIERON UNIRSE 

PARJ\ DEPENDER sus DERECllOS, Nf>CrENDO E:N INGLiYrlmRA, EN EL 

SIGLO XVI JI CON LOS "CLUB ES DE l1RTESANOS Y SOCH:Dl1DES CO

RRESPONDl ENTf~S", LOS 1\NTECEDf::NTE:S DE LA l\CTUl\L ASOCIACION 

PROFESION/1L O SINDICA'l'OS. 

V, - EL PRIMER PARTIDO DE MASAS CREADO POR OBREROS TAMBIEN, N~ 

CE EN INGL71TERRJ\ CON L/•. "Nl\TIONAL CHAH'l'ER l\SSOCii\TION", -

.l\.Sl COMO L!IS PIUMERAS COOPEHATIVl\S OtlRERJ\S. 

VI.- EL RAMO TEXTIL FUE EL MJ\S CONVULSIONADO EN LA LUCHA OBRERA 

MUNDIAL, J\PUN'l'M!OS EN MEXICO LAS HUELGAS DE 1877 DE LOS -

OBREROS TEX'l'ILES DE LJ\ REG roN DE 'l'LALPAN 1 Y LJ\ DE RIO --

BLANCO, DE 7 DE f.NERO DE 1907, 
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VII.- EL l\PAMTO UTILIZADO POR EL PROf,ETAIU/\DO IN'rERN/\CIONAL, -

ENCMIINl\DA SU ACCION /\· UNA REVOWCION MUNDIAL, FUERON L/\S 

INTERNl\CIONl\I,ES OBRERAS. 

VII!.- EN MEXICO: LA CONSTtTUCION DE 1917 EN SU FRACCION XVI DEL 

ARTICULO 123 DISPONE QUE "Tl\NTO LOS OBREROS COMO LOS f:M-

PRESARIOS TENDRJ\N mmECHO PARA COALIGARSE EN DEFENSA DE -

sus RESPE:C'rrvos INTERESES, FORMANDO SINDICATOS, l\SOCil\CIQ 

NES PROFESIONALES, ETC", 

rx.- ENTRE LOS TEXTOS INTl~RNllCIONllI.ES MAS IMPORTANTES, DES'l'/\--

Cl\N LOS SIGUI ENTES: EL TMTl\DO DE VEHSALLES, CUYO /\RTICQ 

LO 427 f;PARTl\DO 2, Rf:CONOCEi 

"l~L DERECHO DE 1\SOCI!ICION Pl1RA LA REALIZ/\CION DE TODOS LOS 

OBJETIVOS QUE NO S Et'\N CON'l'RiifU OS 1\ Lt\S Ll~YES, 'l'ANTO PAR/\ -

LOS TRiiB1'\J !1DOllES COMO P!l.lv\ LOS PA'I'RONES" , 

J.J; DEClJ\RACION UNIVERSi1L DI:: DERECllOS HUMANOS, DE 1948 EN -

~:L PUN'ro 4 DEL l\RT ICUlJO 2 3 ESTI PUIJI QUE: 

"TODA PERSONA TIENE DERECHO T1 FOHMl1R SINDICM'OS Y /\ SINDI

Cl\RSE PAfü\ U\ DEFENSA DE SUS IN'l'EHESES. 

X.- ENTRE NOSO'rROS EL DErnCBO DE ASOCIAC!ON PROFESIONAL TIENE

EN EL ARTICULO 123, 1·'UND!-1.MEN'l'O Y CON'l'ENIDO MARXISTA: ES -

UN DERECHO QUE ,JURIDICMlEN'l'E PERMI'rE NO SOLO EL MEJOR1\MIEE! 

TO DE LAS CONDIClONES LABOHALES Y ECONOMICAS DE LOS OBRE-

ROS, SlNO 111 HElVfNDICACION DE SUS DERECHOS. 

Xl.- EN LA /1C'l'UALIDAD EL MOVIMrnN'l'O OBHERO MEXICANO SE ENCUENTR/\ 

MEDIATIZr.DO, YA QUE EL NEl:'/\S'l'O LlDER DE: LA MAYOR CENTRAL -
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ormERA ··e. 'l' .M ... , SI~ ENCUENTM COLUDIDO l\ 1..os rNTERf;sr:;s MAS 

NEGATIVOS. 

Xll .- lm MU~IUCA !Nl'l.Nl1 51:· ENCUF:N'l'MN EN L/\ J\CTUALTDAD SIGNOS DE 

UN DESPE:H~'AR Dl~L MOVtMIENTO OBRERO, EN PAJSES COMO PERll, -

VENEZUELA, MT::xrco, CUBf1 y Cl!l!X, AUNQUE ESTE UL'fIMO HOTO -

POR UN GOLPE F1'ISC 1 S'l'A. 

XIlI.·· EN MEXICO EXlSTE UN CIERTO Gfü'1DO DE CONCIENCrn POr.rTICA !':}! 

TRI:~ LOS ()IJH!rnos FERRCCAIHU LER(lS y r·:LECTRlCISTJ\S, QUE HAN 

DADO MUESTRAS PALPi\JlLl~S DE GRAN ORGANI Zl\CION P;\PJ\ REI VlND.J. 

Cl\1' sus OERECllOS CONCULCADOS, PRUEBAS DE ELLO LOS :.1ovrnn:N-

TOS 01~ NUEVA ROSlTí\ EN 1950 Y EL DE 1958-1959, EN QUE LOS 

Cl3REi10S F F.RRí)Ci\l'UU Limos ES'.rREl•:EC trrnoN l\ L1\ NACT ON. 

XIV,- J,QS OBREROS PETROLEROS DEL PA IS FORN1\N UNt"\ CL1\SE PPl V fLE- · 

GIADi\ EN COMPAP.AClON A OTRM; 1\GHUPACIONl::S, l!N !IBOG/\DO, ME .. 

PICO, INGENlF.llO u OBREl<O s [M l U\H, 1m OTHAS INDUSTR [1\S e e.o. 

MO TMBAJADOH AL Sl~RVlCW DEL Ef;'l'1\D0 1 PERClBE MENOS S1\f,1\--

HIO QllE UN PEON EN LA INDUSTRIA PE'l'ROLEM, LC' IDE1\L SER.U~ 

'l'OM.AR CCMO MODELO Ef, CONTRl\'fO COLEC'rtVO DE LOS TRABAJADORES 

PE'l'ROLEROS, 
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