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

El preaente trabajo, e• el producto de mis inquie
tudea de conocer el ai•t8111a y or9anizaci6n del aindicalia110 
petrolero, que a lo largo de muchos afto• habfa tenido, pero 
con la dedicaci6n, eatudio, y la rea1izaci6n de la presente 
tests, han quedado aatisfechoa1 obra diriqida principalmente 
a todo• loa trabajadorea petroleroa, con el objetivo mismo de 
extinquir diversas dudaa respecto al oriqen y fundaci6n del 
S.T.P.R.H., deaeando con ab1oluta sinceridad les aea Qtil, ya 
que en ella examino brevemente pero con la claridad y penetr!. 
ci6n, la• condicione• tanto hist6ricaa cocno aociopolftica1, 
que influyeron para crear uno de loa aindicatoa m4s poderoaos 
de nuestra naci6n. 

En el deaarrollo de la presente obra, exponqo los 
principales acontecimientos de laa organizaciones de trabaja
dores que predominaron en Europa, a finea del aiqlo XVIII, 
que fueron producto de la Revoluci6n lnduatrial, aa! como las 
ideoloqfas y doctrinas predominante• en esa dpoca, que influ
yeron de manera directa en las organizaciones obreras de nue~ 
tra nac16n. 

Aa! como describo loa pormenores que tuvo que vi-
vir la claae trabajadora para que fuese reconocido el derecho 
de aaociaci6n de trabajadores, acontecimientos de gran reele
vancia que provoce cambios fundamentales en los trabajadores 
organizado•, y que poateriormente dieron origen a la• grandes 
centrales obreras COlllOI La Casa de Obrero Mundial (COMI, la 
Confederaci6n Regional Obrera Mexicana (CROM), y la Confeder~ 
ci6n de Trabajadorea Mexicanos (CTMI, entre otras; organiza-
cienes que lucharon tenazmente para el mejoramiento de laa 
condiciones de trabajo en favor de la clase 



proletaria, as! como por una legislaci6n laboral, •entando 
las base• del sindicalismo contemporaneo. Actos que se vi~ 
ron planamente consumados con la expedici6n del articulo 
123 Constitucional de 1917, en la que qued6 plasmado el mej2 
ramiento social de la clase trabajadora, haciéndose efectiva 
la justicia social. 

En lo referente al origen y fundaci6n del Sindica
to Petrolero, menciono los principales movimientos de lo& 
obreros organizados, que recorren un proce•o escamoso de ev2 
luci6n en el reconocimiento de su per•onalidad jur!dica, maE 
cando tre• grandes etapa•; la primera, anterior al año de 
1935, desde lo• inicios de las primeras organizacione• de 
trabajadores petroleros, caracterizadas por sociedades mutu~ 

listas, cooperativas y posteriormente sindicatos locales o 
Estatales, de•ta~ando en esta étapa mttltiples luchas incans~ 
bles que tuvieron los trabajadores frente a las compañtas 
extranjeras, as! como la honestidad e incondicionalidad de 
los representantes gremiales, culminando en la unificaci6n 
y fundaci6n del S.T.P.R.M. 

Segunda dtapa, consiste despues del año de 1935, y 
una vez reconocida la personalidad jur!dica del S.T.P.R.M., 
de•tac4ndo•e e•te periodo por el ejercicio y la acci6n de la 
huelga, utiliz4ndola como Gnica arma en contra de la• compa
ñ!as 'extranjera• para alcanzar sus m&a elementales demandas 
y reivindicaciones, culminando eatoa acontecimientos en el 
año de 1938 cuando se llev6 acabo la expropiaci6n, en donde 
la naci6n hace valer su soberanta, y hace eficaz las disposi 
cione• Constitucionales y Laborales. 



Tercera etapa, que inicia deapuea de ejercitada 
la Expropiaci6n Petrolera, y desde loa primeros loqroa obt~ 
nidos por au primer Contrato. Colectivo de Trabajo de 1942, 

haata el actual SindicalillllO Petrolero donde deacribo el 
imperio de corrupci6n da.únante en el S.T.P.R.M., relatando 
IDGltiplea actos iltcitoa que cometen loa principales funci2 
narioa y ltderea del sindicato, como aon: negocios turbios, 
crlmenea, malver•acien de cuotas sindicales, repreaien a 
trabajadorea, aat como diveraoa medioa y modos que hicieron 
multimillonario• a los principalea dirigente• del Comite 
Ejecutivo General y Seccional. 

Finalmente 11&nifieato la necesidad urgente de 
ampliar y reformar los Batatutoo Generales del s.T.P.R.M., 
ast como nuestra Legtalaci6n Laboral, en raz6n, de que la 
actual Legislaci6n en materia de Sindicatos ea absoleta y 

es necesario que regule con mayor precisi6n lo referente a 
la adminiatraci6n de los recursos econ6micos del mismo, y 

asl se 9arantize el manejo transparente de la econom!a sin
dical, evitando con esto la malversaci6n de loa legitimes 
derechos de las agrupaciones sindicales. 

MIGUEL RAMOS GIRON. 



•CAPITULO PRIMERO 

ANTECEDENTES HISTORICOS DEL SINDICALISMO EN 
EUROPA Y NORTEAHiRICA. 

1.- EL SINDICALISMO EN INGLATERRA. 

2.- EL SINDICALISMO EN FRANCIA, 

3,- EL SINDICALISMO EN ALEMANIA. 

4.- EL SINDICALISMO EN RUSIA. 

S.- EL SINDICALISMO EN HORTEAMERICA. 



En.la pre•ente Apoca las or9anizacione• obreras y 

principalmente lo• sindicatos en nuestro pal•, son analizados 
cCX110 los movimientos •ociales mas trascendentes de nuestra h!sto
ria en virtud, de que, aon la base de todas las modalidades esta
blecidas en nuestra legislación laboral, donde han quedado plasm~ 
dos los principales derechos que ha obtenido la clase trabajadora 
a través de muchas décadas de lucha, dolor, muerte y principalme~ 

te de su aed de justicia social. 

Es menester para un mejor entendimiento del •ind! 
calismo en nuestro pa!s (antes de pa•ar a nuestro siguiente cap!
tulol avocarse al e•tudio histórico de las principale• doctrina& 
e ideolo9!as que dieron nacimiento al sindicalismo en Europa, to
da vez que a ra!z de la revolución industrial en el siglo XVIII, 
donde proliferó el maquinismo y la industrialización, la clase 
proletaria sufrió de diversas injusticias sociales, generando en 
consecuencia las primeras organizaciones obreras para la defensa 
de los derechos esenciales de la clase trabajadora y como dnico 
instrumento de lucha contra el capitalismo, en virtud de que ~s-
tas organizaciones obreras alcanzan diversas reivindicaciones por 
ejemplo, la socialización de los intrumentos de producción, ºreco
nocimiento de sindicatos, derechos de coaliciOn, ... etc., habida 
cuenta de que, las referidas doctrinas e ideologlas influyeron de 
manera directa en el nacimiento de loa sindicato• en M~xico. 

Las principales organizaciones obreras tuvieron 
efecto en Inglaterra, Aleman!a, Francia, especialmente cuando la 
clase trabajadora empieza a sufrir los efectos de la naciente in
dustrializaci6n. 

En seguida mencionar~ los principales movimientos 
obrero• sindicales en estos Paiaes. 

• 



SINDICALISMO EN INGIJITERJUI, 

La naciente RevoluciOn Industrial, corresponde ne
tmnente a la tran•formaciOn acelerada de loa sistemas de produc--
ci6n econ6mica en esta naci6n, debido a la aplicaci6n de diversos 
descubrimientos Cient!f icos y de nueva tecnolo91a aplicada a las 
induatrias. 

Bl cambio esencial que surge en el 4mbito de trab~ 
jo que conaiati6 en el desplazamiento de la fuerza y de herramien
ta• manuales, por la utilizaci6n de maquinaria y carb6n cOllO mate
ria ener98tica, vapor como fuerza motriz, en lugar de la fuerza 
muscular del hombre, ea decir, la fuerza humana de trabajo. Dando 
como resultado que el sistema Capitalista, produzca a ritmos cre-
cientea. 

. Otro aspecto importante de la naciente induatrial! 
zaci6n del pata en referencia, es que se inician las Migraciones 
en masa de personas del campo a las grandes ciudades, y como cons~ 
cuencia de este proceao es la desmedida oferta de fuerza de traba
jo, trayendo como resultado¡ la reducci6n de los salarios, el de-
aempleo, deshumanizaci6n en loa centros de trabajo, que apoyada en 
la apologta de liberalismo econ6mico y primordialmente de "IJIISSEZ 
FAIRE, Ll\ISSBZ PASSBR", que di6 origen a la no intervenci6n del 
Estado en el desarrollo econ6mico del pa!s y la imposibilidad Jur1 
dica de poder Leqialar las relaciones entre trabajo y capital, Re
sumiendo de la siguiente manera las condiciones que vivía en esa 
6poca la clase trabajadora¡ inseguridad en el empleo, f&bricas y 
tallerea en condicione• antihigi~nicas, salarios de hambre, explo
taci6n inicua del trabajo de mujerea y niños todo ello derivado de 
los principi~• de una econ6mia a la que, en •u af&n de ganancia o 
utilidad poco o nada le importaba el ser humano. 
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En.tale• circunstancias y a finea del siqlo XVIII, 
se producen los primero• levantamientos de lo• obreros, que recla
man tajantemente la prohibicien de las m&quinas, pues veian en 
ellas la causa de aua malea, al no 109rar que aua peticione• fue-
sen atendidas, optan por destruir la maquinaria de sua centros de 
trabajo, simult4neamente nacen orqanizacionea obreras de ayuda mu
tua, as! como clubes obreros que practicaban la aolaridad proleta
ria y m&a tarde loa primeros aindicatos aurqidos de la necesidad 
de organizar la huelga y para reivindicar los derechos del prolet.2_ 
riado. 

En 1799, y a ra!z de loa anteriores antecedente• 
el Gobierno Brit!nico promulqe una Ley en contra de las huelgas y 
las coaliciones, imponiendo eevara• penas a loa participante• y 

organizadores, hecho que oblig6 a la clase trabajadora a crear or
qanizacionea secreta• o hermandades. 

•convirtie en accien criminal el que cualquier jo~ 
nalero o trabajador, u otra peraona, ingresara en alguna agrupa--
ciOn para obtener un aumento de salario o para disminuir o cambiar 
las horas de trabajo, o para reducir la cantidad de mismo• (1). 

As! mismo la clase trabajadora se da cuenta que 
las condicione& de vida y de trabajo dependen en gr4n medida de 
quien tuviera el poder polltico, y ea como las organizaciones 
obreras se lanzan a la lucha pol!tico, y exiqen la reform~ de el 
parlamento y del Siatema Electoral, a f!n de que a todos los ind! 
viduos por igual que le reconozca el voto y no s6lo a las clases 
acomodadas o privilegiada• econemicamente. Para poder reivindi--

(1' He1tbdh T1t4ccy, 
~ue. p1te4e.n.t4 tll 
o t4bo1t4l.c.U4, 

p49. ". 

Sindic4li4Mo 4u 01tigtn, Oe.441t1tollo y'Paptt 
la Soc.c.ed4d Mode1tn4, pu6Z.c.c4d4 polt e.e p41tti
N4nc11ule.1t, Jun.c.o 19S2, T1taducido polt PEMEX 
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car estos derechos se cre6 en 1192 una organizaci6n dirigida por 
THOMAS HEROY, 

En el año de 1824, después de varias d~cadas de 
ser acosada la asociaci6n profesional, primero por los Empresa--

rios y después por el Gobierno, FRl\NCIS PLACE logr6 el reconoci-
miento de la libertad de coalici6n. Posterior a este acontecimi
ento una ásociaci6n de obreros denominada Gran Liga del Norte que 
originar! el Movimiento Cartista, denominada asl porque reunieran 
en reivindicaciones en una Carta o pliego de condiciones que fir
m6 la poblaci6n y la elevaran a parlamento1 para presentarla hi-
cieron enormes manifestaciones que concentraba a grandes conglom~ 
rados de la poblaci6n, El Gobierno las rechaz6, pero se vi6 obli 
gado a anular laa restricciones a la organizaci6n obrera. Se in! 
ci6 entonces la que fu6 considerada "La etapa Heroica de las tra
de union" (Sindicatos Ingleses) adquiriendo mucha fuerza y la 
imposibilidad de evitarlas llevaron a la burgues!a a adoptar otra 
tActica1 formando un aristocrasia obrera que fuera el veh!culo de 
su influencia sobre el movimiento obrero,_ para difundir los sent! 
mientes conciliatorios, la idea de la posibilidad de elevar el ni 
vel de vida general sin modificar, ni lesionar el dominio del ca
pital.· 

Coet!neamente se inicia la primera fase del •ocia
lismo Ingl~s o peri6do Revolucionario, en las asociaciones de tra 
bajadores, bajo la• directr!ces aocialistas marcas por ROBERTO 
OWEN, quién llega a la conclusi6n en su industria New Lanark1 que 
todos males y vicios de la clase obrera son consecuencia de su m~ 
seria, de donde la urgencia, que ~l mismo practico de elevar sus 
condiciones de vida1 con esa• ideas y con su accci6n contribuy6 
al desarrollo del movimiento cooperativo y al de. trade unionismo, 

ya que aglutin6 todo el movimiento obrero en una gran asociaci6n 
para el efecto de emprender la revoluci6n social. 
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~Tr~tan de englobar al proletariado entero. Recl! 

man para todos loa oficios la jornada de B horas1 buscan en la 
huelga general un medio de hacer cap!tular al mundo burgués y como 
no cuentan con una abdicaci6n patronal, sostiene que el proletari~ 
do por s! s6lo indirectamente sabr4 emanciparse• ( 2). 

Porteriormente se constituyen varias organizacia-
nes de trabajadores como: La Gran Uni6n General de Reino Unido1 
la Asociaci6n Nacional para la Protecci6n del Trabajo (1830) y la 
Uni6n de la Construcci6n (1832), sin embargo, habiendo resultado 
muy limitadas en· sus acciones, en el año de 1834 se organiz6 la 
Grand National Consolidated Trades Unioa, que reuni6 a miles de 
trabajadores de diferentes ramo• o induatriaa. 

La Grans National Consolidated Trades Unions, plan 

te6 el inicio de la Revoluci6n social con la amenaza de la huelga 
general y la petici6n de la jornada laboral de 8 horas, pero sus 
empeños fracasaron ante la oposici6n firme de los empresarios y 
del Gobierno., y tal fracaso movi6 a los obreros a optar nuevamen
te por la pol!tica particularista. En tales circunstancias se 
inici6 la segunda etapa de las asociaciones profesionales destac4~ 
doae los movimientos obreros de la TRACE UNION ya que pugn6 por el 
mejoramiento de sus afiliados, sin provocar conflictos 9enerales 
con loa empresarios., y tal actitud repercuti6 en beneficio de la 
producci6n, lo que a su vez ayud6 al progreso industrial de Ingla
terra, a tal grado que en 1840 los productos de esta naci6n llena
ron loa mercadea del mundo, originando que fueae la naci6n mas ad~ 
lantada de la tierra. 

En ~sta segunda etapa, gracia• al gran influjo del 

Sindicalismo inicial, se llevaron a cabo varia• reformas de carac-

1 2) Pe la Cueva, Ma•tu, Pe•~cho Mexicano del T~abajo, Edtlo•tal 
Po•~da, Mlxtco 1970, tomo 11, pdg. 283. 



ter, legal, que mejoraron· en gr~n medida las condiciones que vi
v!an los trabajadores. En Este punto MIJAILOV expresa que el mo
vimiento Sindical de principio del siglo XIX, ejerci6 una gran 

influencia en el subsiguiente desarrollo de la historia de Ingla
terra, ya que oblig6 a las claaes dominantes a ser ciertas conse
ciones a la clase Proletaria ~orno las siguientes: 

"En 1842, fu6 aprobada una Ley que prohib1a los 
trabajos del subsuelo para las mujeres y los niños, en 1844, la 

jornada de trabajo para los niños ocupado en la industria textil 
se fijo en cinco horas y media, y en 1847, se promulg6 una Ley 
que estableci6 la jornada laboral de diez horas. Las refornias 

posteriores de la burguesia Inglesa; agrega dicho autor textual-
mente fueron dictadas por el miedo a un nuevo auge del movimien
to obrero• ( 3). 

La tercera y dltima etapa del movimiento obrero 
en Inglaterra, no señala el nacimiento del Sindicalismo, y hasta 

1870 se encuentra en plena actuaci6n, dominando principalmente 

9 

la uni6n de todas las organizaciones de la Trade Uni6n y el con

vencimiento de que el sistema de la clase proletaria es esencia! 
mente injusta. Se forja asl el llamado "Nuevo Unionismo", que ha 
de perdurar hasta la presente ~poca y en el que, a diferencia de 

las organizaciones obreras iniciales, que tuvo como base ideol6-
gica el socialismo ut6pico, en ~ste se hacen ostensibles los pri~ 
c.ipios del socialismo cient!fico, si bien presindir del movimie_!! 

to de las organizaciones obreras de un modo integral, pues como 
expresa MARIO DE LA CUEVA, "El proletario de Inglaterra aceptar& 
la critica de CARLOS MARX al capitalismo, pero rechazar! la vi--

si6n de la sociedad comunista, por que un pueblo individualista no 

M. l. Mljai_tov, La Re.voluc....C:6n Indu~tll.iat, Ed.ic..lon e.~ S.U.aba, 
6uenob A.lite., 19ó7, plg. 101, 



puede aceptar la pGrdida de sus libertades• (4). 

Graci4a a la ideolog!a y la influencia.de CARLOS 
MARX, quien en el Congreso de M&nchester en 1854 fuG elegido de
legado de las trade uniones, unific4ndoae en 1868 formando el 
Trade Uniones Congreso (TUCJ que continua hasta la fecha como la 
central de los trabajadorea. 

En la presente @poca, el Sindicalismo InglGs no 
pierde sua caractertsticaa que muestra desde su nacimiento, pues 
suatent&ndoae en el Socialismo de gremios, acorde con laa viejas 
ideoloqfas, acepta del socialismo marxista la cr!tica al capfta
liámo y comparte tambidn con el empeño de la necesaria supera--
ciOn del orden econ~mico de la actualidad, pero no acepta el 

principio de teJ:lllinar con el rGgimen del asalariado, debe subve
nir el Estado como patr6n: 

Por todo lo anterior sostiene, dicho sindicalis
mo que la propiedad de los elementos de p~oducci6n debe pasar a 
la comunidad, pero no al Estado y que ha de corresponder a los 
9remios au posesiOn y manejo, mediante indemnizaciOn que, en fo~ 
ma de renta y durante cierto tiempo, se pagar& a los proletarios. 

En congruencia con este punto de vista, el soci! 
lismo de gremios contempla el Estado del futuro no como poder 
dnico sino como una entidad soberana, pero sOlo en su esfera de 
accten entidad junto a la cual existir&n varios poderes sociales 
que se coordinaran para beneficio de todos y en los que tendr&n 
papel relevante los diversos gremios, corno estructura producto-
ras y aglutinante• de todos los trabajadores• ( SJ. 

14 Ue la Cueva /.lalt.io, op e.U, Tomo ll, pl!g. 295. 
rs -:b.ldem p4g. 297. 
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EL SINDICALISMO EN FRANCIA. 

La• or9anizac1ones obreras en Francia adquieren un 

mayor impulso a principios del siqlo XIX, y con 1.m esµlr1tu revo

lucionario mas acentuado que el Inglés, lo cuaJ resulta l~gico en 
virtud de las ferreas prohibiciones de la Ley chapel1er . del ~o

digo Penal, ya que el ftn que perseguian las mencionadas leq1sia

ciones de ese entonces, era la explotaci6n inmisericorde de la 

clase trabajadora, que rebajaba al ser humano a la cond1c~6n de 
cosa o mercancta o de cualquier otro objeto menos el de ser numi:I .. 
no. Asl mismo la referida Ley de Chapel1er decret6 illc1ta ta 

coalici6n, tambiln, la huelga la contemplaba como un act~ rl~l1ct! 
va, penado aeveramente, para un mayor abundamientc je lo dntP~ r~ 

ferido, transcribo Literalmente el Arttculo 40~ rte la refer1d~ 

Ley: 

"Toda coalición de traba)adores para suspender con 
juntamente el trabajo en el taller. impedir e1 Lnqresc1 o 1 a perfn! 
nencia en Al antes o despu~s de una hora.determ11ada, y en qene-
ral, para su•pender impedir o encarecer el traba1u, s1 ha habido 
una tentat1va r, principio de ~jecuciOn, se cast19ar3. con pr1si6n 

de uno a tres meses. Los jefes o promotores será11 castigados con 

prisión de dos a cinco años" f 6). 

Sin embargo en la misma Ley, pero t.H1 d1 fe rentes 

fundamentos le dan demasiadas prioridades a las coal1c1ones de 
loa patrones, posterior a la publicación de las referidas Legisl! 

cianea y amparándose en la bur9ues!a en esas Leyes. surge un sir 

ndmero de a¡..lastamientos de organizaciones nbn~ra!->, el cual 1 lev(j 

como consecuencia que la clase trabajadora tome las armas nbi 1ga~ 

do al Gobierno en año de 1864 a derogar JaR r.lAusulas de Id Ley 

Chapelier, y en 1868 a reconocer la legal 1da11 r;t,, 1as coal LCirmt·~ 

( 6 Oe la . ueva .\la1ftc'. 'Jue.r(t Oelle.dtt· ·~· ·Lll11· /, · ('l,fl•, f•!. t 

'ti.af Pt1111fún. ~,,., ·r rrrt .. ,...""''' TT ::tli 2fl' 
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0b1~ras y s1nd1calcs. 

Por otra parte el sindicalismo Francas, se manifi 
esta formalmente con ocasi~n del tercer congreso obrero, celebra
do en la Ciudad de Marsella en el año de 1879, pues en las concl~ 
sienes del miamo quedaron aceptados los lineamientos del materia
lismo h1st6rico, proponiéndose, la transformaci6n de la estructu

ra econ~mica, la supre&idn de la propiedad privada y el establee! 
miento de \a propiedad en forma colectiva. 

Con posterioridad a tales acontecimientos y una 
vez reconocida por la Ley de 1884 la libertad de Asociaci6n Prof~ 
s1onal las orqan1zac1ones obreras de Franela, siempre tendientes 
a la dolidaridad Lnteqran las llamadas •salsas de trabajo•, que 
eran ~n1ones de organizaciones obreras de esa naciOn, con el pro

p6sito de unificar a todos los trabajadores de la naci6n aunque 
tuvter~n diferentes ramas industriales. 

Las bolsas de trabajo se un~n a su vez, en el año 

de \eq;, en federaci6n de bolsas de trabajo, y en el año de 1895 
se funda la Confederaci6n General de Trabajo, inte9r4ndose en 
1902 la Asociaci6n Profesional Francesa siendo la corporaciOn m4s 
Lmportante de este siglo. 

La confederaci6n General d~ Trabajo acogi6 el cri 
terio b4sico del Sindicalismo Francés, cr!t~ca socialista al sis
tema capitalista de producci6n, sin la aceptaci6n de los princi-
~ios de r.olect1v1smo y del Estado como patr6n, por estar en donde 

~st.a nac10n, c1.s1: m1smo rechaza toda colaboraciOn de clases, tam-
bl~n esta Conh.!a"raci.On proh1b16 toda intromisión y participaci6n 

~~ los part1dos polft1cos de este tiempo. 
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Ea de notoria importancia puntualizar en seguida 
las bases doctrinal••• organizativas y eatrat@gicas que ut1liz6 
la Confederaci6n General de Trabajo para aer la organizaci6n 
obrera m41 importante de Francia. 

I.- Considera que debe actuar resueltamente en el 

terreno de la lucha de clases para la defensa de los interese• 
de la clase obrera. 

II.-Aspira a ser una organizaci6n democr4tica y 
de aa•as esto es, una organización capaz de unir para loa comba• 

tea de clase no a6lo a una minor!a de traba)adores, sino al ma-~ 

yor ndmero al conjunto de la cla1e obrera. 

III-La Acci6n del Congreso General de TrabaJo, se 
dirige contra el capitalismo en cuanto tal y particularmente ªºE 
tra el capitalismo monopolista de Estado, pues estima que este 
dltimo, que ha encontrado en el r@gimen actual su m4s completa 
expresión se muestra en realidad impotente para resolver ninguno 
de los graves problemas econ6micas y sociales de nuestra ~poca, 
sien~o por ello un obst4culo al desarrollo de la sociedad. 

IV.- El Congreso·General de Traba10. instrumenta 

au acci6n contra el capitalismo monopolista en un doble plano: 
el reivindicativo y el pol!tico. 

En el primero, sus acciones se dirigen fundamenta! 
mente a conseguir reivindicaciones de caracter netamente econ6nn
co, por ejemplos disminución de jornada de traba)o, mejores condf 

cione• higlenicas en los centro• de trabajo, aumentos de salariv, 

etc., entendiendo que no se puede reformar el capitalismo y que 
bajo el dominio de eate no es posible conseguir n1nquna me1ora p~ 

ra la cla1e trabajadora. 
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Est1mando qu~ eJ cam1no del progreao social pasa 

por l.a. l1qu1dac16n del poder de los monopolios, y que las sola• 

r~1v1ndicaciones econ6m1caa no son suficientes para alcanzar su 
ob1ctivo, complementa s .. , acci6n con otra de caracter polttico di

rigida contra el Gobierno y tendiente a contribuir a la unien de 
LAS FUERZAS OEMOCRATICAS para substituir el poder personal por 

•Jnc:a democracia reaJ ¡ renovada en la clase obrera ocupa el primer 

Lugar. 

v. - 1~as !lsp1raciones son proqresivamente: la uni-

dad dE acc10n, frent~ sindical comdn, unidad sindical. 

VJ.- Re1v1ndicaciones intermedias fundamentales 
:•( r las 1ue r.-uqna ~J Conqreso General de Trabajo, son: Nacionali

za~10n de los sectores ~lave de la econom!a (cr~ditos, bancos, 

compañ1as de seguros, siderurgia, petr~leo, electrGnica, ener9ta 

at6m1ca, etc.J y p!an1f1caci~n damocr!tica de la econom1a basada 
en Las empresas nac1onalizadas y en una part1cipaciOn de los re-
presentantes de los trabajadores en su elaboraci6n y en su aplic~ 
C'IÓn. 

VII.· La democracia real contemplada por el Congr~ 
ao General de Trabajo, aparece como una ~tapa en el objetivo Qlt! 
mo de la central cegetistas que ha sido hist~ricamente el de la 
"dr~sapar 1 cien de los a salar 1ados y del patronato", fOrmula que a
partir del 17 CongresCJ, celebrado en 1939 fue substituida por la 
de "Supres1~n de la explotación capitalista, principalmente por 
la social 1zac10n de 108 medios de· producc16n y de cambio". 

con baa~ en las exper1enc1as tenidas por el Con9r! 

~o Genera1 d~ Trabaio. Andrn Sorjonet, destacado directivo de la 

mi o:;ma, ~!xponf! -11•.1unai-. 1ntr·n .. santcs conclusiones, al decir que la 

.:onu::!pl 10n dt-· ~1nd cato. C"omo "correa de transmisiOn", de un pa! 
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tido polltico (cualquiera que e•te •ea) ha dado prueba de •U• de
ficiencias, resultando incompatible con la existencia de un 1indi 
calismo de manera• (l ). 

El movimiento obrero debe ser espectf ico, lo que 
implica que no ha de ser instrumento de entidades pollticas. 

Actualmente: dice de modo textual dicho autor, las 
discusiones sobre el •apoliticismo• han sido totalmente superadas 
y aon hip6critaa. En el mundo moderno, en que lo econllaico, lo 
t@cnico, lo social y lo pol!tico est!n en permanente interacci6n, 
toda posici6n sindical es, necesariamente, política en ciertos 
aspectos pero lo que hace falta es elaborar una polltica sindical 
aut6noma y espec!fica que sea, sin embargo, compatible con la 

adhesi6n libremente consentida de la mayor masa posible de traba
jadores. ( 81. 

Conclusiones, que como veremos en otro cap!tulo 
son aplicables al medio sindical mexicanD. 

EL SINDICALISMO EN ALEMANIA. 

Debido a la persistencia del feudalismo y el fra~ 
cionamiento político del pa!s, ya que era eminentemente agrtcola. 
Las industrias textiles y mineraa comenzaron a tener su auge en 
el año de 1840, la naciente industrializacien se concentraba en· 
Wesfalia, Silecia, Sajonia, que fueron cunas del movimiento obre
ro Alem4n. 

1 7 1 

1 ' 1 

Jt646 Salvado~. tn P~6logo a la ob~a: EllCong~e•o Gtnt~al de 
T~abajo, un An4li6i4 C~ltico dtl Sindica .t.4•o F~ancl4, dt An 
d.t4 8a1t1onLl, Sa1tcLlona, 1971, Ed.c.toJt.tal Fontane.lla. S.A , -
pp. 5-1. 
And~t Bujone..t, ob e.U., p4g. 175. 
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Tuvieron mayor reelevancia la• orqanizacione• obr!. 
ra• de 6sta naci&n con la• ideas aociali•taa da FE~ LASSALt.B 
en virtud de que foral& las priaeraa orqanizacionea de tr&bajado-
res, 101 mayores reconocimientos de Laaaalle fueron la conquista 
del oufragio universal, y principalmente la creaci6n de la Aaocia
ciones de Producci6n1 asl COllO tambifn la dero9aci6n total del 
taisses-Faire Laiase&•Paser. Ya que C.s•alle cre!a necesario la 
intervenci&n del Estado, para que protegiera al dfbil (trabaja--
dor), en virtud de que la clase burguesa s6lo protegia la propie
dad y el capital, fue aaf como el sindicalismo Alel!IJn se fund6 
con la ideolo9!a y aetivizaei6n de FERNAllDO LASSALLE, ASI COMO 

.L/'.S IDEAS EXPUESTAS EN llL MANIFIESTO COMUNISTA DE MARX. 

En el año de 1844, se produce un levantamiento de 
lo& tejedores de Silecia, agobiados por las alarmantes cargas 
fiscales que impon!a el gobierno, la opresi6n y la miseria, pren
dieron fuego a los centros de trabajo, as! como a las casas de 

sus patrones. Inmediatamente ae levantaron diversas organizacio
nes obreras como; Ferroviarios de BohemiJ y Sajonia, Obreros de 
la Construcc16n, etc., hubo diversos amot1namientos en Reichem--
berg y SmLchov. •En la revoluci6n Burguesa, los trabajadores se 
batieron contra la ariatocracia feudal, levantaron barricadas y 

triunfaron sobre las tropas, pero la bur9ues!a pact6 con los te-
rratenientes y la monarquía y se volvi6 contra el proletariado. 
Pero la aparici6n del Manifiesto Comunista en ese año, y la post~ 
rior difusi6n de laa ideas MarKiatas, tonificaron al movimiento 
obrero, que a partir de entonces se deseminO la fuerza por toda 

Alemania" 1 9 t. 

Con tale& procedentes en mayo de 1863, en Leipziq 

como fruto dnl Congreso obrero convocado por Lassalle, sé consti

tuy6 la J\r.;01 1ac 16n de Traba) adores Alemanes, cuya declaraciOn de 

lfot>c••1t1 1 .. 1.111,·. H.c!tOlt..ta '!f!:.~._.\tou.C.m..ie.nto S.indic4l ln.te.1uu1c..io~· 

nat lrl1r•••n~~ Cultu1t.a Popul41t.. Mflico 1916, p4g. 45. 



principios expresa.en su parte medular lo siguiente •con el nom
bre de Asociaci6n General de Trabajadores Alemanes, los abajo 
firmantes fundan en los Eatatutos Confederados Alemanes una Aao
ciaci6n, que, partiendo de la convicción de que solamente el su
fragio universal y directo puede asegurar una representación ad~ 
cuada y aegura a los intereses sociales de la clase obrera Alem~ 
na como fln actuar por la v1a pac!fica, legal y conquistar, par
ticularmente a la opini6n pdblica, para conseguir el estableci-
miento del aufragio universal, igual y directo. De esta acci6n 
pr4ctica, FERNANDO LASSALLE deja dnicamente las bases firmes de 
lo que .Ss tarde habr!a de ser el gran partido Social Oemocr4ti
co Alem4n. 

En el año de 1869, fu~ fundado el partido Obrero 
Social Democrata que st adopto claros lineamientos de socialismo 
revolucionario, "La emancipaci6n polltica y econ6mica de la cla
se obrera s6lo es posible si ~sta comprende la lucha de una man~ 
ra solidaria y unida" dec!a uno de los puntos de su programa y 
que precisamente por ~sto, determin6 al Gobierno de Bismark a r~ 

glamentar en previsi6n de un posible acci6n violenta general de 

los tr~bajadores organizados, desarrollando su conciencia de el~ 
se y proporcionan el an4lisis, bajo diferentes 6pticas, de la s2 
ciedad capitalista y sus perspectivas de lucha frente a la bur-
guesla. 

17 

Es de suma importancia mencionar la intervencidn 

de la iglesia cat6lica en los problemas de las organizaciones 
obreras, en el año de 1878, denominado socialismo cat6lico o cri~ 

tiano, doctrina que influye en los principales paises industria
lizados en Europa. 

T0111ando como fundamento la enclclica RERUM NOVA 
RUM en la que el Papa Le6n XIII, reconoce determinado que los tr~ 



bajadores han quedado indefensos.frente a la inhUJDanidad de los 
empresarios y a la Codicia de sus competidores•, •El proceso to
tal de la produccien, as! como del comercio, ha quedado casi to
talmente bajo el poder de unos pocos hombrea que han impuesto su 
yugo casi de esclavos a los innumerables trabajadores no prolet~ 
rios•. (101. 

IncitSndo el Papa a todos los creyente• a organ! 
zar sindicatos cristianos, apareciendo as! los sacerdotes obre-
ros que fundan los Clrculos Obreros de Trabajadores Cat61icos, y 
sindicatos cat6licos. 

Teniendo en esa epoca el sindicalismo cristiano 
una doble funci6n; qde era la difusi6n de los principios de la 
iglesia cat6lica, y ayudar al mejoramiento de las condiciones 
del trabajador. 40 años despu~s del Papa Plo XI, insistla en los 
problemas socioeconOmicos de la clase proletaria y en su enc!cli
ca QUADREGESIMO ANNO, del año de 1931, en la que decia; •oue se 
tenia que tomar todos los problemas de la humanidad entera y no 
s6lo de los paises industrializados (11). 

Esta intervenci6n del Sindicalismo Cristiano, 11~ 
va su prop6sito de eliminar toda lucha social, inclin~ndose por 

la construcci6n del sistema corporativo, que por el fomento de 
sistemas de clase, son numerosos p~rrafos de la •Rerum Novarrum" 

y de la "Ouadregesimo Anno", en la que se recomienda el régimen 
corporativo adaptado a las necesidades actuales. 

11 

(10) Rangol Cuota Hugo, Guia~a~a ol E•tudio do la Hi•to~ia dol ~en 
4am.len.to Econdmic.o' Ed.t Olt-<.al Po1t-tdit, uz~..(.CO 1911, pífg. , , . 

1111 .c.6.c.de.,. pl.g. 116. 
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SINDICALISMO BN RUSIA. 

En términos qenerales, podemos decir que al inicio 
de la revoluciOn Industrial, Rusia era uno de los pa!ses m4s atra
aadoa de Europa. A fines del siglo XIX, Rusia, fundamentaba su 
econom1a en la aqricultura por lo cual la mayor1a de su poblaciOn 
eran a9ricultores, ~atas estaban sometidos a los grandes señores 
dueñoa de extensas proporciones de tierra, los cuales lea daban 
mal trato a sus trabajadores y m1seros sueldos, explotSndolos bru
talmente, las grandea fortunas de esta naci~n se encontraban cen-
tralizadaa en un pequeño qrupo social, que no daba ninq~n apoyo a 
la clase trabajadora ya que no recib1a, educación, ni atencidn mé
dica lo cual fué motivo suficiente para que surqieran varias demau 
das por parte de la clase trabajadora para el mejoramiento econdm! 
co y social de au entidad. 

Aaí mismo a fines del referido siglo, Rusia, comen 
zd su industrialización y en virtud de que ésta nciOn contaba con 
grandes recursosr como la madera1 el hier-ro, carbdn, petrOleo etc. 
facilitó en qran medida el crecimiento de la industria, aparecieu 
do tambi~n una nueva clase social, la representada por los obre-
ros. 

En la iniciaci6n de 4sta industrializaci6n la cla
se trabajadora laboraba demasiadas horas, no tenía, dfas de reposo 
o descanso, el auel<lPque percib1an era sumamente bajo, las inatal~ 
cianea donde trabajan eran sucias y antihiqi~nicas, provocando un 
descontento qeneral entre los trabajadores, d4ndose cuenta que a 
los Burqueses adlo les interesaba el bienestar económico y pol!ti
co ya que qozaban de diversos privileqioa otorqados por parte del 
Gobierno, as.i la clase trabajadora ae vid.en la necesidad de or9a
nisar las primeras or9anizaciones obreras en defensa de sus dere-
choa y un trato justo. 

í 
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La acci6n de las primera• organizaciones obreras y 

los sindicatos en ~sta naci6n, no tuvo la importancia la de los 
otros pa!ses industrializados como Inglaterra, Francia, Alemanla, 

en razOn de que el Gobierno Zarista reprimiO con mayor dureza y 
durante varias decadaa los intentos de la lucha obrera para mejo-
rar las condiciones de los tr~bajadores., siendo escaso el ndmero 
de movilizaciones obreras por la carente industrializaciOn de ~sta 
naci6n. 

•una de las principales características sobreaa--
lientes de los movimientos obreros Rusos antes de la revoluci6n 
de 1917 fuf la relativa insiqnificancia de los sindicatos, esto se 
debiO, en parte al hecho de que la industria Rusa era todacla muy 
joven ya que la masa de obreros industriales estaba formado por 
campesinos recientemente proletarizados. Los sindicatos de Europa 
occidental tenian tr4a de s! la larqa tradiciOn de los gremios me
dievales, de los cuales, en cierto centido eran descendientes. En 
Rusia no existla una tradiciOn similar, y lo que era mSs importan
te aQn hasta comienzos de ~ste aiqlo, la organizaciOn sindical es
taba tan estrictamente prohibida y perseguida por el Zarismo como 
cualquier tipo de oposiciOn pol!tica, al reprimir al Sindicalismo 

el Zarismo involuntariamente foment6 las organizaciones políticas 
revolucionarias (12). 

Este escaso desarrollo de las organizaciones obre

ras Rusia habr!a de determinar un s6lo papel auxiliar en la revol~ 
ci6n, papel que qued6 de manifiesto desde el agitado movimiento 

huelqista del año de 1905, llevando a cabo por la InstituciOn que 
había surgido espont~ne~mente que fu~ el consejo de delegados 
obreros, primer Soviet de la HistÓria, que fu~ el que verdaderameE 

te inspirO la qran huelga general de Novier.tbre de 1905, 

( 121 IHac Oeu.Uclieit, Lo• S.ind.icato4 SoL'.ilt.ico•, 11€<.ico 1911, Ed.i
c.ion .. fea, p4g. 4. 
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Este punto secundario de la asociaci6n profesional 
habrla de continuarse, pues en poco mas de diez años sobrevendrla 
la abolicilln del rt!gi_men capitalista de explotaciOn del hombre 
por el hombre, lo que claramente limitarla los objetivos del sin
dicalismo, sin embargo Lenln contemplaba una finalidad singular 
de tiste al exponer en enero de 1921 los siguientes: 

"Los sindicatos han perdido (en la sociedad socia
lista por supuesto) la base de la lucha econOmica de clase, pero 
no han perdido de hechos, y desgraciadamente no podrSn perder du-
rante largos años, la lucha econOmica no de clase, es decir la lu
cha contra las deformaciones burocrSticas del aparato soviético P! 
ra salvaguardar los intereses materiales y espitirualea de las ma
sas trabajadoras• (13), 

Este objetivo propio del sindicalismo Ruso quedO 
apunto aunque en tdrminoa m4s generales desde el primer congreso 
de sindicatos de Rusia, reunido en MoscQ en enero de 1918, a tra
vés de los conceptos de Mijail. Tomsky, qu}.én opinaba al respecto 
que los sindicatos sOlo debian servir para la organizaciOn de la 
producciOn puesto que la lucha de clases hab!a concluido, "Cuatro 
el proletario ha asumido la direcci6n polltica y econ6mica del 
pala y ha eliminado a la Burguesla de la administraci6n de la In
dustria la lucha de lo• trabajadores por el mejoramiento de su s! 
tuaciOn ha tenido naturalmente que optar nuevas formas, las fer-
mas de una acciOn organizada a través JI. los sindicatos y de di-
versos organismos reguladores, con base en la pol!tica econ6mica 
de la clase obrera en su conjunto. Los interésea particulares en 
grupos de trabajadores han tenido que ser subordinados a los int~ 
rt!ses mayoritarios• (14). 

( 1 3 J .i.b.i.du1 plfg. 1 2, 
11'1 .i.d.i.b~• plfg. 31. 



As! ob1erv11111os a 9rande• rasgos que las organiza-
cionea obreras y los sindicatos sovieticos carecen por naturaleza 
de finalidad pol!tica, en raz~n de haber quedado suprimido en Ru-
sia el r~gimen cap!talista, centrado sus funciones en propesito 
de mejoramiento econ6mico de toda la clase proletaria, y en conse
cuencia aparejada, con ellos,_en el año 1933 el comisariado de 
trabajo fue abolido oficialmente, toda vez que sus funciones fue-
ron transferidas a los sindicatos, siendo la principal consecuen-
cia de esta reforma la que consiste en la administraci6n y seguri

dad social queda a cargo de los sindicatos. 

Respecto a la estructura y formaci6n de los sindi
catos Rusos se apoya esencialmente en el •CQMt'l'E DE FABRICA", su 
unidad b'aica elegida en una asamblea general de todos los miem--
bros del sindicato, cualquier f4brica, centro de trabajo, etc. 
funcionando a trav~s de las siguientes facultades y comisiones: 
•1.- El Con•ejo del Seguro Social, 2.- La Comisi6n de Salarios, 

3.- La ComisiOn de ProtecciOn Laboral, 4.- La Comisi6n de Activid~ 
des Culturas y Educativas, S.- La Comisi6n de Viviendas, 6.- La C~ 
misión de Aprovisionamiento Obrero, 7.- La Comisi6n de Inversiones 

8.- La Comisión de Huertas y Granjas, 9.- La Asistencia Familiar 
de los trabajadores en servicio Militar• (15), 

Consecuenc!a inegable del r~gimen netamente socia
lista y de acción sindical en el hecho de que Rusia a estructurado 
uno de los sistemas m~s completos de seguridad social a beneficio 

de la clase trabajadora, abarcando todos los aspectos desde su na
cimiento hasta nuestros d!as, razones por la cu51 en esta nación 
a quedado superado la explotaci6n desmedida hacia la clase trabaj~ 

dora. 

(151 <bUem p4g. 114-121. 
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"Bajo la direcci6n del Partido Comunista (Bolchevl 
que) de toda la Uni6n, el pueblo soviético ha construido la soci~ 
lista y cumple con exito la tarea hiat6rica del transito gradual 
del Socialismo al Comunismo. En la Uni6n Sovi6tica las clases 
explotadoras han sido completamente liquidadasr la explotaci6n 
del hombre por el hombre ha sido abolida para siemprer el desem-
pleo en ~a ciudad y la pobreza en el campo han sido eliminados, y 
en nivel de vida material y cultural de los trabajadores se ha 
elevado considerablemente. De pesada carga que es bajo et capit~ 

lismo, en nuestro pa1s el trabajo se ha convertido en una cues--
ti6n de honor, gloria, valor y hero1al10" (16). 

Et. SINDICALISMO EN NOR'l'EAMERICA. 

En loa Estados Unidos las organizaciones obreras 
no tuvieron un carácter permanente, se organizaban los trabajado-

. res cuando surg1a un conflicto, y se disolv1an cuando Aste queda
ba resuelto. Durante mucho tiempo y de ..acuerdo al Sistema Pol1ti 

co de esta naci6n, los conflictos de la clase trabajadora queda-
ron encomendados a los tribunales de justicia. 

En el año de 1886, 1e cre6 la Federaci6n Americana 
de Trabajo, organización que alcanzó sus objetivos por medios de 
la presi6n econOmica y de la ne9ociaciOn, obteniendo diversas vi~ 
toria1 legislativas que mejoraron notablemente las condiciones de 
los trabajadores de ese tiempo, frecuentemente A1tos alcanses le
gislativos eran declarados incostitucionales por los tribunales, 
pero siempre quedaban algunos progresos a favor del proletariado. 

l1&l.ib..:du1. p4g. 135. 



Durante dAcadas la• organizaciones de los trabaja
dores permaecieron dAbile• en virtud de que, en esa Apoca los pa-
trones o empresarios aplicaron un sistema especial a los trabajad2 
rea que abarcaba desde aedioa represivos en 101 centro• de trabajo 
espias y rompe-huelgas, creaci6n de propios sindicatos por parte 
de los patrones, y hasta llegaron a clausular el contrato de tra~ 
jo bajo protesta de no afiliarse a ningGn sindicato o agrupaciOn 
obrera, decretSndose por la Ley SHEMAN, donde se restringta la li
bertad de asociaci6n profesional, ast mismo se tente a cualquier 
tipo de huelga como iltcita, Posterior a tales acontecimientos y 

en el año de 1892, se publica la Ley CHAYTON, favoreciendo a las 
organi1aciones obreras y espectf icamente a la asociaci6n profesio
nal y declara "No debe ser interpretada opuesta al desarrollo de 
las organizaciones sindicales; la huelga pactfica fuA declarada l~ 
gal" (17). 

Durante la polttica seguida por el Presidente FRA!! 
KLIN D. ROOSEVELT, aparecen mdltiples leyes de vital importancia 
para las relaciones obrera-patronales y principalmente para los 
sindicatos, por ejemplo: la Ley MORRIS- LA GUARDIA, protegta a 
las actividades gremiales de loa trabajadores ampar~ndose en la 
negociaciOn colectiva., La Ley de RECUPERACION INDUSTRIAL NACIONAL 
que con sus claOsulas garantizada a los trabajadores el derecho de 
organizar sindicatos, ast como el derecho de negociar colectivame~ 
te con loa patrones y empresas de manera independiente y directa, 

etc. 

Antecedentes que pusieron los cimientos para lo 
que habr!a de ser la carta de los sindicatos obreros de los Esta-
dos Unidos: LA LEY WAGNER de 1935, que consagra los derechos ele-
mentales de la clase trabajadora a través de la asociaci6ri profe-

(171 Cabanell44 S. Guill~~mo, De~echo No~mativo Labo~al, Edito~ial 
Lib~~~o4, Bu~no4 Ai~e4 A~gent~na, 1966, p4g. 62. 
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sional. 

Como.hemos visto, el nacimiento de laé organizaci~ 

nea obreras de los Estados Unidos, asume perfiles bi~n diferentes 

a los que caracteriz6 a las organizaciones obreras Europeas, ya 
que el Onico propósito del sindicalismo Norteamericano es alean-

zar para la clase trabajadora la protección y el progreso coman. 

En la presente ~poca, dos son Onicamente dos sind! 
catos m~s importantes en el movimiento obrero Norteamericano que 
son: La Federaci6n Americana del Trabajo (A.F.L.) y el Conqreso 

de Organizaciones Industriales (C.I.O.), que en muy pocos años g~ 
naron diversos ~erechos a los trabajadores aal como negociar de 
manera directa con diversas corporaciones o empresas más importan 
tes de la naci6n. 

"Veinte años de Oposición entre ambas agrupaciones 
tuvieron su t@rmino al fusionarse y constituir la A.F.L.-C.I.O, 
que prActicamente aglutina ahora a todo el movimiento obrero de 

los Estados Unidos, con cuya fuerza, reconocida ahora por el Gobi 
ernos: el pueblo y las corporaciones empresariales, se ha asenta
do la pluralidad, es decir, el equilibrio de las fuerzas econ6mi
cas y pol1ticas• (18). 

Es de swna importancia recalcar que los trabajado
res Norteamericanos, tiene un nivel de vida superior a la de 

otras naciones, su movimiento sindical no contempla oposici6n o 
rivalidad entre las clases sociales, por el contrario ~xiste una 
relaci6n de solidaridad con los empresarios o patrones. El movi
miento sindical de dicha naci6n se situa en una posici6n de b6s-

queda del m~joramiento de la clase trabajadora,· a la vez de armo

nla y colaboraci6n con las empresas, en atención a su esptritu d! 

llBJ Jo4eph A. Bei~nL, Reto a la cla4e ob~•~a, Polltica y Ve4a~~o 
llo del Movimiento~~º Noiteame~~cano, Ml<~co 1972, Ed~t~ 
~ea A~oc~adoa. S.R.L. pdg. 25. 



ferente, por eso en actualidad el fortale•imiento de lo• grande• 
sindicato• Norteamericanos se apoyan tambi'n en la preatac16n de 
servicios a la comunidad, y ha la colaboraci6n con objetivos 
esenciales del Gobierno que tienda a un beneficio comdn. 

Segdn Berine expresa fundamentalea que el movi-
miento obrero de los Estados Unidos consiste en que qracias a la 
colaboraci6n y solidaridad, ha ayudado a ésta naci6n •o mejor d! 
cho al grupo olig4rquico enquistado en el poder a obtener la con 
fianza bajo el señuelo de la libertad y el bienestar general pa
ra todos los trabajadores, sin saber que todos esos beneficios 
son el resultado de la explotaci6n despiadada que se realiza en 
otros pa!ses 119). 

l 19) .tb.ldem. p<fg. 178. 
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CRONICA DE LA ASOCIACION EN MEXICO. 

Indudablemete la asociaci6n profesional, naci6 en 

nuestro pa!s con el objetivo primordial de conseguir reivindica

ciones y derechos para la clase trabajadora, así cano para su m~ 
joramiento socio-econ15mico. ~s conocido por todos nosotros que 
la clase proletaria desde sus m~s remotos or!genes es explotada 

por el amo, patr6n o capitalista., y es como los trabajadores 
ven la necesidad de la solidaridad de clase y se unifican en de
fensa de sus derechos, naciendo asi la asociaciOn de trabajado-

res para tlefenderse de todas las injusticias y desigualdades so
ciales que vivi6 y sigue viviendo el trabajar, no s6lo en nues-
tro pa!s sino en todas las naciones. 

"El hombre es un ser gregario y que la idea de la 
cooper~ci6n, la de unir a las propias energias las de los demás, 

ha aparecido en todos los tiempos y lugares como una necesidad 
vital" (20). 

Es de notoria relevancia señalar que un anteceden 
te de la asociaci6n profesional, es la Constituci6n de 1857, que 
espectficamente en su art!culo 9, en su segundo párrafo clarame~ 

te manda, que ninguna asamblea o reuni6n cuyo objeto sea hacer 
una petici6n o presentar una protesta contra cualquier funciona
rio o autoridad, puede ser disuelta siempre y cuando no se haga 

uso de la violencia o de la amenaza para intimidarla u obligarla 
a resolver en determinado sentido. 

(20} Ramo4 Eu&ebfo, Ve.ecl10 Slnd.ieal /.lu.ieano, 1114.t.i.tue.ioneh que 
la Gene~an, /.llx.icolTH~611 Caitdena4, Ed.i..tM y Vü.t~.i.
bu.idoit, /.llx.i.co 197&, p<fg. 15. 

27 
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Afirmando que este derecho refer!a a la garantla 
individual de reuni6n, no reuniendo los fines y objetivos aspira

dos por la clase trabajadora en esa época, en virtud de que, el 
derecho de reuni6n. es el agrupamiento momentaneo de diferentes 

individuos con categorías y profesiones distintas y, el derecho 

de asociaci6n profesional es el agrupamiento pennanente de una 
misma categorla o profesi6n para la defensa de sus intereses, so

bre todo en cuanto ·su mejoramiento econ&nico y social. 

Las primeras manifestaciones de asociaciones de 

trabajadores en nuestra naci6n, se dan a conocer en el r~giman de 
PORFIRIO DIAZ, ya que mantenla y solapaba condiciones inhumanas 

para los trabajadores, permitiendo jornadas laborales de 14 y 16 
horas, sueldos miserables, estableci6 un régimen policiaco ilegal 
para impedir el agr.upamiento o asociaci6n de trabajadores, y corno 
consecuencia surgen las pri~eras organizaciones obreras para de-

fenderse de las injusticias patronales, así como para ayudarse m~ 
tuamente. 

"Todo intento de asociaci.6n es considerado como de
lictuoso: pero la miseria impele al proletariado a la unión y no 
obstante ase ambiente de dictadura de los ultimes años de Gobier

no del General Díaz surgpn las primeras agrupaciones sindicales 
que son disueltas por la fuerza publica 11 (21}. 

{21 I Lomba&do Toledano V.leen.te, La UbeUad Slndfoal en J.llx.lco, 
coLecc.l6n Ob&a6 E•co9.lda6 de V~cen.teLOñioa;¡a¡;-Toledano, 
Unlve&6.ldad Obaeaa de Ml<lco, Mi<. 1974 p4g. 42. 
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Para tener un mayor enfoque de las injusticias s~ 
fridas por el proletariado en nuestro pat•, en el ré9imen del ~ 
neral PORFIRIO DIAZ, considero necesario transcribir las prohibi 
cienes le9ales imperantes en esa época, el CISdi90 Penal de 1872 
en su art!culo 925, decía: •se impondra de oCho días a tres me-
ses de arresto y multa de 2S·a 500 pesos, o una sola de estas 
dos penas, a las que forman un tumulto, mot!n o empleen de cual
quier otro modo la violencia física o moral, con el objeto de h~ 

cer que suban o bajen los salarios o jornales de los operarios 
o de impedir el libre ejercicio de la industria o del trabajo• 
(22). 

As! bajo el ambiente dominante de explotaci6n e 
injusticias al trab~jador, nacen las primeras asociaciones prof~ 
sionales y de solidaridad proletaria reflejándose en los P.1.JrUA-

LISMOS, agrupaciones que ten!an como finalidad que sus integran
tes se ayudaran entre s1, transformándose posteriormente en CIR
CULOS OBREROS, organizaci6n que agrupaba varias asociaciones de 

trabajadores en la naci6n. 

La Mutualidad tuvo como fines primordiales la cat~ 
goría de socorro mutuo, es decir, la ayuda que se le presta aun 
compañero.en peligro o victima de un percance, afi~mó tambi~n que 
la mutualidad fué la instituci6n motriz de donde emergi6 a la po!_ 
terioridad social y las de seguridad social, comprendiendo que el 
mutualismo es el antecedente primario de la asociaci6n de trabaj~ 

dores u obreros. 

(221 Jou. Ma1tcú.ldo1t, S.lnt.,6ü Hü.tOJt.ica del Mov.lm.irn.to Soc.lal 
e.n Mlx.ico, EdLto11..t~Popultt1t de. T1tabtt1ttdoJLeh, h e..gunrlfl Ed.c. 
c.c'.6n,Mlx.ico 1916, p4g. 24-25. -
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En el año de 1872 se funda el Gran C!rculo de Obr~ 

ros, que seqdn sus estatutos rompi6 tajantemente con la tradi--
ci6n mutualista, imperante en las asociaciones de trabajadores 

de ese tiempo, origin&ndose grandes pugnas entre los representa~ 

tes obreros del mutualismo·y cooperativismo disput4ndose el lid~ 

razgo de la clase trabajadora. 

Otro acontecimiento importante de la asociaci6n de 
trabajadores fué la Organizaci6n de Obreros Textiles de Veracr4z 
y Puebla denominada 11 Gran C!rculo de Obreros Libres" en el año 

de 1906, en virtud de que, fu~ la primera asociaci6n que se va a 
la huelga, pero es disuelta de manera violenta y sangrienta por 
la intervenci6n del General Oíaz, y su tropa. Originando en ca~ 
secuencia un cambio notable en las Organizaciones Obreras ya que 
reafirman su conciencia de clase. 

Influyendo tambien al reforzamiento de las Asocia
ciones Obreras las ense~nzas que impartían los hermanos FLORES 
MAGON, mediante el periOdico "RENEGACION~ que se publica de man~ 
ra clandestina entre los trabajadores produciendo fuerte impacto 

en la mentalidad de la clase proletaria. 

Es importante señalar los postulados del Partido 
Liberal Mexicano apuntados por RICARDO FLORES MAGON, y hermanos 
del lo. Julio de 1906; porque en el referido programa que prese~ 
tan hubo.puntea suficientes para los inicios de una legislaciOn 
laboral, respecto establecimiento: jornada laboral de 8 horas, 
elevaci6n de vida de la clase trabajadora, evitar trabajo pago 
de sueldo o salarios en efectivo, suprimir las tiendas de raya, 

obligar a empresas a utilizar a trabajadores Me~icanos, .•• etc. y 

otras demand~s sociales negadas sistemáticamente por la dictadu

ra de PORFIRIO DIAZ, pero implantando las bases como ya indiqu~ 

para la Leqislaci6n Laboral. 

T 
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Como hemos visto en un enfoque general del surgim_! 

ente de la Asociaci6n Profesionales en nuestra naci6n, si bien no 
se constituyen tal y como se conocen en la actualidad, si vienen 

a formar estos brotes de organizaci6n, las bases para la forma--
ci6n de Sindicatos. 

LOS PRINCIPALES MOVIMIENTOS OBREROS EN MEXICO. 

Diversos son los movimientos obreros sobresalien-

tes en la hist6ria de nuestra naci6n, que sin duda alguna son la 
genesis de nuestra Legislaci6n Mexicana de Trabajo, ya que es co
nocido por nosotros que desde los inicios de la industrializaci6n 

han existido clases dominantes que siempre reprimen a los econ&ni_ 
camente d~biles (trabajadores), raz6n por la cual la clase prole

taria se vi6 en la necesidad de organizarse con el objeto de al-
canzar reivindicaciones sociales y econ6micas, sin e~bargo para 

lograr estos objetivos la clase trabaja~ora ha vivido mGltiples 
represiones, explotaci6n, e infatigables luchas por su sed de jus 
ticia social. 

Las primeras manifestaciones de soljdaridad prole
taria se encuentra a fines del siglo XVIII, reflejados en el mu-
tualismo y el cooperativismo como ha quedado indicado en el tema 

anterior, y aunque la vida de estas unificaciones fu~ breve y muy 
limitada, es un ejemplo palpable de los primeros movim±entos de 
la clase trabajadora. 

Sin embargo, fué hasta principios del siglo XIX, 
donde se empieza ha agudizar los levantamientos de las organiza-

cienes obreras, ya que estaban inconformes de las mdltiples arbi
trariedades y de los diversos abusos por parte de los patrones, 
predominando en esa ~poca el r~gjrnen del General PORFIRIO DIAZ, 
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que de manera tajante apla•taba en forma criminal a los organi~ 

mo• de trabajadores que exig!an mtnimas garanttas. 

•Los bbreros de la industria sufrian muchos atrope-

llos en la 6poca de PORFIRIO DIAZ. La jornada de trabajo en las 
f4brica• y en las minas comenzaba antes de alba y tei:minaba de~ 
puAs de la puesta del sol. El obrero textil llegaba a la fabr! 
ca a .las seis de la lañana y no salta hasta las ocho o nueve de 
la noche, salvo el sábado, dla que la jornada era m5s breve y 

terminaba a las seis de la tardeº (23). 

Un ejemplo palpable de las injusticias y reprecio-

nes, que vivieron los trabajadores por parte del Gobierno de 
Dlaz y de los patrones son los acontecimientos eusitados en el 
año de 1906, en donde los trabajadores mineros de Cananea, So~ 

se declar4n en paro de labores, ·principalmente por la insegur_! 

dad que habla en sus centros de trabajo y por diversas deman-
das solicitadas a sus patrones como: aumento de salario, redu~ 
cic5n de la jornada laboral, declliandose _ iHci to el paro y sie.!)_ 
do reprimida la clase trabajadora de;manera criminal por los 
Ragers Norteamericanos en complicidad con las tropas del Gene

ral DIAZ. Otro ejemplo fuE en el ·año de 1907, en donde se rad! 
c6 la acci6n opreso~a del Cap!talismo industrial ante las org~ 

nizaciones sindicales de los trabajadores textiles especlf ica

rnente en los Estados de TLAXCALA Y VERACRUZ, en raz6n de va--
rio~ centros de producci6n se declararon en huelga demandando 
mejores salarios reducci6n de las horas de trabajo, abolici6n 

de las tiendas de raya, no logrando resultados favorables por 
falta de apoyo gubernamental y porque el arbitraje Presiden--
cial dict6 ei fallo a favor de los patrones y la clase trabaj~ 
dora al sentirse desairada ya que el Pr~sidente les habla 
prcmetido una soluci6n justa a sus demandas protestaron airad~ 
mente, pero las tropas federales acudieron en forma grotesca y 

(23) Edua~do Rulz Roman, La Revolucl6n Mex.icana y el Mov.imlen
to Obu~o, Ed.itM.ial E•a. P~.imeu Edl.c.l611. l.ll<ico 1978. 
Pifg. 17. 
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con lujo de violencia a hacer re•petar el LAUDO, resultado cente

nares de obreros m~ertoa, y loa llderea fueron encarcelados. 

•En las famosas huelgas textiles de 1907, los obre

ros dieron fuego y redujeron a cenizas las tiendas de raya de Ria 
Blanco, Nogales y Santa Ro•a •. Los propietarios de las f&bricas a• 

veces manejaban directamente estos establecimientos, otros vendlan 

la concesi6n a algGn negociante ambicioso, y no edl raro que•gaga

ran los salarios al obrero con vales que se cambian por mercanctas 
en la tienda" (241. 

No obstante de la p~sima distribuci6n de la riqueza 
as1 cano el descontento del pueblo por el prolongado periodo de (;_!! 

bierno de DIAZ, di6 origen a que surgiera la Revoluci6n Mexicana 
de 1910, donde se pretend!a un intento de reforma pol1tica y la 
efectividad del voto popular, cuyo lema Maderista era "Sufragio 

Efectivo no Reelecci6n". Consagr4ndose el principio Pol!tico de~ 

CERO en el plan de SAN LUIS POTOSI, de fecha 5 de octubre de 1910, 
conteniendo una d~bil menci6n de los problemas obreros, sin embar
go, en la convenci6n antireleccionista celebrada an abril del mis
mo año, se indica la necesidad de legislar en materia obrera. 

La rebeli6n militar que inici6 MADERO en ese mismo 
año, trae como consecuencia que al propagarse la noticia se forma 
un sinntímero de organizaciones de trabajadores cuya ideologla era 

anarcosindicalista. Las huelgas se multiplicaron, aumentando los 
conflictos entre patrones y organizaciones obreras. 

(241 idem. p<fg, 20 



Entre las organizaciones obreras m41 sobresalientes 
en el año de 1911, fueron: La confederaci6n Tipogr!fica de M~xico, 
que se transfonnar!a poco despu~s, en la Confederaci6n Nacional 

de Artes GrAficasr el Sindicato de Conductores y Carruajes (coche
ros}: al norte de M6xico se funda la Uni6n Minera Mexicana; la 
Confederaci6n de Sindicatos Obreros de la RepOblica Mexicana, •• etc 

algunas de estas organizaciones son fundadas por intervenci6n di-
recta de

0

obreros Españoles anarquistas que llegaron a nuestro pa!s 
atraídos por el movimiepto armado, quienes difunden ideas liber~li;! 

tas, que despiertan gran inter~s, en los trabajadores Mexicanos. 

Todo eate vasto movimiento de organizaciones obre-

ras en nuestra naci6n, trae como consecuencia que Madero, comience 
a tornar ciertas iniciativas a efecto de poder influir sobre las ºE 
ganizaciones obreras, y as! en diciembre de 1911, crea el departa

mento de trabajo, dependiente de la entonces de la Sr!a. de Fomen
to Colonizaci6n e Industria, que desempeño el papel de mediadora 
en los conflictos de la clase trabajadora. Pero realmente muy po

co contribuyó en la soluci6n-de problemas de los obreros. 

En el año de 1912 y con el f!n de doctrinar a la 

clase obrera, se establece en la capital de la RepQblica la Casa 
del Obrero Mundiai surgida tarnbi~n por la falta de direcci6n de 
las grandes movilizaciones obreras y sus principales promotores 

eran miembros de un grupo denominado "LUZ" que estaba integrado 
por: JACINTO HUITRON, RODOLFO RAMIREZ, ELOY ARMENTA, FERNANDO GON_ 
ZALEZ entre otras, •r.a Casa del Obrero Mundial, fu& sui-generis 

pues al quedar constituida se aparta de formulismo, por esa raz6n 
no se elabor6 declaraciOn de principios, ni estatutos, no se es--
tructur6 como federaci6n de sindicatos obreros y menos aOn como 



confederaci6n naci9na1• (251. 

"La fundaci6n de la casa de obrero mundialº fu~ un 
acontecimiento de verdadero relieve dentro de la histdria de las 
luchas sociales en MExico, naci6 la instituci6n en el año de 
1912; a ra1z de que fueron detenidos sin cauaa varios trabajado
res, que obtuvieron su libertad posteriormente, con motivo de e~ 
te atropello, ciertos componentes del grupo llamado -LUZ", de 
tendencia anarquista, convocaron a una reuni6n a la que asistie
ron toda la gama de obreros, desde trabajadores de la f4brica li 
nera, sastres, hasta conductores de carruajes, y despu6s de una 
discuci~n de tres d!as consecutivos, acordaron establecer la Ca
sa de Obreros. PuE centro de debates y estudio de las doctrinas 
mas avanzadas y entre los libros mis socorridos, se ~ncontraban 
los obreros de CA!ILOS MARX, de FEDERICO ENGLBS, MIGUEL llAKUNill, 
ENRIQUE MALBTESTA y otros similares• (26). 

SegQn LUIS ARAIZA; los ~etodos de lucha que utili 
z6 la Casa del Obrero Mundial no fueron pol!ticos, opt6 por tác
ticas de acci6n directa y violenta como el BOICOT y el Sl\BOTAJE 
y la huelga general pdctica que influye en los 9Uias obreros como 
LUIS M. MORONES, SALVADOR ALVAREZ entre otros, mismos que se CO,!!. 

vertirán en líderes principales de la poderosa CROM. como conse
cuencia de que los líderes de COM. pon!an demasiada ~nfasis a 
las huelgas y el sabotaje en todas las empresas naci6n, provoca~ 
do la ruptura de Madero con COM. 

t 25l Lu.l.a A"aiza, Hútolt.i.a dtt /.fcvimünto Obite>to Me<i.ca•o; Edici!'_ 
ne• Ca•a del ob .. e~o Mund~at, MCXZco 1965, pdg. ZO. 

(261 .i.bidem p4g. 19. 
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Este conflicto entre el Gobierno de Madero y la 
COM se ve interrumpido por el golpe de Estado del general VICTO
RL'INO HUERTA, quien ~uelve a poner en prSctica el miS1110 trato 
ejercido por el general DIAZ, en contra de loa trabajadores, La 

COM se manifiesta en contra del golpe militar repudiando abiert~ 
mente la dictadura Huertiata, esto provoc6 la ira de Huerta y ºE 
dena el arresto de loa principales lideres obligSndolos a pagar 
fuertes ~ultaa, y clausura de COM en •ayo de 1914 • 

. A pesar de todos los ultrajes recibidos a loa li
deres de COM y la clausura del mi111110, en agosto de 1914, el gen~ 
ral ALVARO OBR!GON cede a los lideres de COM un convento de nom
bre SANTA BRIGIDA y el colegio Joaef ino para que en estos edif i
cios se estableciera ese ndcleo obrero. Teniendo la COM varias 
intervenciones importantes en la revoluci6n: en el año de 1915 
destac6 por su solidaridad con loa revolucionarios, apoyo a VE-
NUSTIANO CARRAllZA a la fo1111aci6n de batallones rojos para repri
mir la rebeldia de Villa y Zapata, ya que el Gobierno Conatitu-
cionalista se ccaprcaeti6 a dictar leyes.a favor de COM, poco 
despu6s seria traicionado por el Gobierno Carranciata, 

"A nedida que fuA avanzado al Carranciamo se vi6 
con deaconf ianza a lo• Batallones rojos, La Secretaria de GobeE 
naci6n orden6 la 1ncautaci6n de~ Local de "C,O.M",, acus4ndo1a 
de provocar el desorden y la tranquilidad, se arresto a sus dir! 
gentes, Pablo G6naalea, jefe del ejlrcito de oriente se encarg6 
de realizar una terrible repree16n en contra de loa obreros de 
COM, en manifiesto lanzado por este decla "Si la revo1uci6n a 
conbatido a la tiranfa capitalista no puede permitir que se esta 
bleaca la tinarfa proletaria", poco deapula, Venustiano Carranza 
orden6 a el licenci .. iento de loa batallones y fu& devuelta la 
casa del obrero mundial" 1271. 

1271 S~v•.to 1ptuiu, Sl11dicaUuo ySoci4Uu10 u Ml•ico, Editn
.tiaL G.tijatbo, ugu"da ti.e.Uh, Mh~co 1910, prg:-11 y 39. 

56 
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Otro acontecimiento de reelevancia de las organi
zaciones obreras en Mbico fu6 la aucitada e11 febrero de 1916, 
toda vea que el movimiento de loa trabajadores responden a las 
arbitrariedades de CAllRANZA, organizando un congreso obrero en 
la Ciudad de Veracruz, convocado por la FEl>IRACION DB SINDICATOS 
DEL DISTRITO FEDERAL, en la cual se organiaa la CONFEDBRACION 
DEL TRAIA.JO DE LA RBGION MEXICANA, "En su declaraci6n del princ! 
pio establece collO principio fundamental a la orqanizaci6n obre
ra el de la lucha de clases1 y como finalidad suprema para el 112 
vimiento proletario, la socializaci6n de loa medios de prtdlroci&I. 
Se usarta como medio de la acci6n directa, quedando excluida del 
eafuerao sindical toda clase de acci6n polttico, entendi6ndose 
por e3te el hecho de adherirse oficialmente a un Gobierno, a un 
partido o personalidad que aspira el poder Gobernativo, quien 
aceptase un puesto pOblico quedara auto..aticamente fuera de la 
confederaci6n" 121 1 

Teniendo importancia porque se muestra independi
ente respecto a la Burguesta y al Estado, fustr4ndose un punto 
reepecto a la existencia de una c~ntral de Trabajadores en_ el 
pata, un año deapu6s en el año de 1917 se realiza un segundo co~ 
greso obrero celebrado en Tampico con el mismo ftn. Estos dos 
congresos serian el antecedente de la creaci6n de la CONFEDERA-
CION REGIONAL OBRERA MEXICANA. 

Venu•tiano Carranaa a trav@a de un colaborador 
GUSTAVO llSPINOZA MIRBLBS (Gobernador de Coahuila auspicio la ce
lebraci6n de un congreso obrero del pats teniendo como base: Al. 
Se convoca a todas las organizaciones obreras del pats para que 
concurran sua repreaentantes a un congreso nacional. B).- Estu
diaron y discutieron los problemas mas resultantes que afecta al 
obrero mexicano. C).• Cada aqrupaci6n debera estar representando 

128 1 -<.de"•· pd'.g. 33. 
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por un delegado oi.- El periodo de sesiones durarS 12 dias debi

endo inaugurarse el pr6ximo l de roayo, E).- La elecc~6n de la ro~ 

aa, y registro de credenciales y asuntos de orden interno se de
terminar& en la propia asamblea, F).- Las decisiones y resoluci2 
nes de l!ste congreso s-erA conocido por toda la naci6n. 

Por lo que con gran entusiasmo se reunen en 
Saltillo, delegados obreros de casi toda la repGblica represen-
tantea de todas las agrupaciones obreras, destacando la figura de 

LUIS N. MORALES, quien participa activamente en los trabajos del 
congreso, acordando la uni6n nacional de organizaciones obreras, 
surgiendo en mayo de 1918 la Confederaci~n Regional Obrera Mexic~ 
na (CROMl, saliendo electo LUIS N. MORALES como Secretario Genc-

ral. 

Quedando constituida legalmente la CROM, el 

18 de roayo de 1918 conforme la Fracci6n XVI del art!culo 123 como 
asociaci6n profesional, para ~l desempeñ? de las atribuciones de 

la referida central obrera se crearon Secretarias de asuntos agr! 
colas, de transporte, de oficios varios, de educaci6n, etc. diri
gida par VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, estableciendo cuotas obligat2 
rias por los obreros miembros de la CROM. 

La CROM desde sus inicios fu~ subsidiada por 
el Gobierno de Obreq6n y Calles en forma secreta o abierta, d4nd~ 
se un vigor extraordinario del per!odo comprendido del año del924 
a 1926, teniendo como afiliados 75 Federaciones obreras en toda 
la naci6n, 105 Sindicatos en el Distrito Federal y cerca de 1500 

Sindicatos campesinos. 

En los gobiernos del General ALVARO OBREGON 
y PLUTARCO ELIAS CALLES, dieron a los dirigentes de la CROM part!_ 
cipaci6n directa en el Estado, con pueetoe administrativos y de 
Estado, dos jefes de el departamento, cerca de 40 diputados. 
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Demostrando su colaboraci6n con el r~gimen en turno 
y su servili•o inc.ondicional por parte de sus lideres de la CROM, 

asl las orqanizaciones obreras se dan a la tarea de crear nuevas 
centrales obreras. 

En el año de 1920, es fundada la Federaci6n Comuni~ 
ta del Proletariado Mexica~o, que se integra por diversos sindica

tos, que convoca a la celebraci6n de un congreso en la cual se de

cide formar Confederaci6n General de Trabajadores (C.G.T.I de ten
dencia marcadamente anarcosiridicalista. 

La Confederaci6n General de Trabajadores C.G.T. 
se convierte en su m!s peligroso enemigo de la CROH ya que denun-
cia constantemente a los lideres cromistas, as! como sus vincula-

cienes pol!ticos en el Estado, la c.G.T. organiz6 y dirigi6 impor
tantes movimientos huelgisticos, trat6 por todos los medios ido--
neos ce devilitar a la CROM. 

En marzo de 1922 mediante un ~ongreso Obrero Catol! 
co celebrado en Ciudad de Guadalajara, se organiza la Confedera--

ci6n Nacional Católica del Trabajo (C.N.C.T.), con el f!n de lle-
var a practica la encíclica RERUM NOVARUM dirigida por el papa 
Le6n XIII, esta confederaci6n ten!a deseos de dirigir el movimien

to obrero, viendo la soluci6n de los problemas de las relaciones 
de producci6n en el amor y la hermandad de los hanbres, afirmando 
que el Estado debe permitir las asociaciones de trabajadores a··fin 

de que estos pueden estar en trato pac!fico con los empleadores y 
no se dt.· manera violenta. 

Teniendo c.N.C.T. muy poca influencia a nivel naci,f!: 
nal desapareciendo en el año de 1926, desparecio con ella ·1a co--

rriente del •sindicalismo Cristiano•. 
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Indudablemente los movimientos sindicales m4.s fru~ 

ttferoa son lo• realizado• durante el sexenio del presidente LAZ~ 
RO CARDENAS, llevlndc>se a cabo un Conqreso Nacional de Unifica--
cien la Confederacien de Trabajadores Mexicanos (C.T.M.), unifi-
cando lata a vario• sindicatos como: el obrero campesino, sindic~ 
to de trabajadores petroleros, ferrocarrileros, electricista, ar

tes qr!ficas, federaci6n de sindicatos de los estados, entre 
otros, qu~dando fuera los viejos sindicatos de 1a CROM. 

su dirigente de la C.T.M fué el maestro VICE!lTE 
LOMBARDO TOLEDANO, quien desempeño como Secretario General de la 

referida confederaci6n sustentando los siguientes principios fu~ 
damentalea. 

1).- El proletariado de México luchará principal
mente, por la abolici6n del r~gimen cap!talista no obstante, co~ 

siderado que M~xico gravita en la orbita del Imperialismo resul
ta indispensable, para pol!tica y económica del pats. 

2).- El proletariado de M~xico reconoce el carac

ter in~ernacional del movimiento obrero y campesino, y su lucha 

por el socialismo. 

J).- El lema de la C.T.M. es: "Por una sociedad 

sin clases" (29). 

Desafortunadamente, a fines el período de Gobier
no de LAZARO CARDENAS el movimiento de las organizaciones obre-
ras empezo a desnaturalizarse, observándose como causas de este 
hecho los siquientea. 

(29 I V.icen.te Lomb111tdo Toledano, Teo1till 1( p1t11ct.lc11 de Mov.im.i~n.to 
S.i.nd.i.cal Mu.C:c11110, Mh.C:co 797', B.t üotec11 del t1t1161110, -
p119. 63. 
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11.~ La C.T.M. ~cxnpi6 con las apariciones indepe~ 
dientes y se ali6 con loa' qobiernos en el poder. 

2).- A consecuencía de ello, la or9anizaci6n ha 
recibido "ayuda• del gobierno federal y dema1 funcionarios de a! 

to nivel, as! como a permitir el escalamiento de puestos pdbli-
cos por parte de sus lideres, que han aprovechado as! el poder 
de las masas organizadas. 

31.- A ratz de la imposici6n oficial de los lide

res en el sindicato ferrocarrilero, en 1948, el Sindicalismo Me
xicano entr6 en una ~tapa de corrupci6n, despojando de todo va-
lar a la lucha obrera. 

4).- Dentro de la organizaci6n se violaron todos 
los principios democratices de elecciOn, discusiOn y aprobaci6n 
de planes y programas sindicales. 

S).- Se han creado una capa 4e obreros aristocra
tizados, mismos que teniendo salarios y prestaciones de privile
gio respecto a los demás, se alián al patrón e impiden la unidad 

de clase. 

6).- Se han formado un gran sector de trabajado-
res eventuales, que gozan de derechos elementales y que, por te
mor a perder su trabajo, no pueden participar en la lucha sindi

cal. 

7).- Ante la practica institucionalizada del cha

rrismo las organizaciones obreras han dejado de preocuparse del 

desarrollo de la lucha reformista lo que ha ocacionado un'verda

dero estado de conformismo esperanzados tan s6lo a recibir lo 

que se les quiera dar por el Estado. (30 ¡ 

[30) Cevvto lgfe•lo.•, ob c.i.t. pdg' 131-133. 



Por tales razones, la inactividad de los movimien 
tos sindicalea y la intervenci6n directa del gobierno impidiendo 
de manera tajante alcancea y reivindicacionea que el' trabajador 
hasta la fecha que adn no ha alcanzado, delimitado los campos de 
orqanizaci6n para la clase trabajadora, sentado las BASES DEL 
SINDICALISMO CONTEMPORANEO. 

Considerando haber manifestado en este tema a 9r2 

so modo los principales organizaciones obrero-sindicales en Méx! 
co. 

LA ASOCIACION PROFESIONAL COMO G!!ftANTIA SOCIAL. 

Es de destacarse que nuestra Garant!a Social de 
asociaci6n profesional esta consagrada en la f raccidn XVI del art 
123, de nuestra Ley Suprema, .siendo inexpusable conocer los proc~ 
dentes de los diferentes esfuerzos legislativos que llevar&n a la 
expedici6n de nuestro referido derecho social. 

Diversas fuer6n las legislaciones de los Estados 
de la RepQblica, que dieron oriqen a la formaci6n de nuestro art. 
123 Constitucional, es menester avocarme con m4s profundidad en 
la fracc. XVI, que es el tema que nos ocupa, y que a continuaci6n 
aludiré. 

A).- LEY DE JOSE VlLLADA.- José Vicente Villada, 
Gobernador del Estado de México, promulq6 en 1904, la referida 

Ley , que ea la primera en nuestra naci6n, que· se preocup6 de 
imponer sanCiones al patr6n1 para que respondiera de las acciones 
de trabajo· y muerte de los obreros, ocacionada por enfermedades 
profesionales. 
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BI.: LEY DEL GENERAL B&IUIAROO REYES.- Bernardo Re•
yes, Gobernador del Estado de Nuevo Le6n, promulg6 el 9 de Nov!
embre de 1906, la mencionada Ley, que trataba sobre accidentes 

de trabajo y enfermedades de los trabajadores, estableciendo no~ 

mAs para que el trabajador pudiera reclamar sus prestaciones. 

C).- LEY DE MANUEL M. DIEGUEZ.- Manuel M. Di~guez 

Gobernador del Estado de Jalisco, promulgd su Ley el 2 de Septi
embre de 1914, en la que se establec!a el descanso dominical, 
descanso obligatorio, vacaciones, jornada de trabajo de ocho ho

ras a diecinueve horas, con dos horas de descanso. 

D).- LEY DE MANUEL AGUIRRE BERLANGA.- Esta ley se 
public6 en el mes de septiembre de 1915, reglamentando entre 
otras cosas: jornada laboral de nueve horas, con descanso de una 
hora, salarios m!nimos, protecci6n para trabajadores menores de 
edad, protecciOn y seguridad en el trabajo, creaci6n de Institu
ci6n de Conciliación y Arbitraje, Servicios Sociales. 

E)·- LEY DE AGUSTIN MILLAN.- Esta ley se promulg6 
el 6 de octubre de 1915 en el Estado de Veracruz, Agust!n Millan 

en ese entonces ocupaba el puesto de Gobernador Provleional del 
referido Estado, fu~ una de las principales Leg1slaciones que s~ 

bresali6 ya que fu~ la primera Ley que regulaba, "LAS ASOCIACIO
NES PROFESIONALES," que especificarnente en sus artículos 1, 2,3, 

definier6n de la siguiente forma: 

"Art. 1.- Llámese asociaci6n profesional a toda 
convenci6n entre 2 6 m~s personas que ponen en coman, de un modo 
temporal o permanente, sus conocimientos o su actividad con un 

fin distinto al de distribuirse utilidades. 



Ar~. 2.- Laa Asociaciones Profesionales de perso
nas, ejerciendo la misma profesi6n, oficios similares 6 profesi~ 
nes conexas, que concurran al establecimiento de fines o prod.uc
toa determinados, podran ser constituidos libremente, conforme 
al art!culo 90. de la Constitucion Mexicana. 

Art. 3.- Llámese Sindicato a una Asociación Prof~ 
sional que tiene como f!n ayudar a sus miembros a transformarse 

en obreros más hábiles y m!s capaces, a desarrollar su intelec-
tual, a enaltecer su carScter, a regular sus deberes individua-
les en el ejercicio de su profesion y a reunir fondos para todos 

los fines que los proletarios, que puedan perseguir legalmente, 
para mutua protecci6n y asistencia". 

Las anteriores definiciones muestran que no se t! 
niá en concepto claro de lo que era Asociación Profesional como 
se conoce hoy en d!a, pero si nos marcan con presici6n sus prin
cipales finalidades con raz6n de ser. Lamentablemente esta ley 
no estaba autorizada siendo perseguidas ~n el r~gimen del Gene-
ral DIAZ ~ar los tribunales, con pretestos que contenian delitos 

de ataques a la Libertad de comercio e industria, y a las garan
tias Í.nc:i·1iduales, siendo de extraordinaria importancia para la 

fornaciOr1 de los Sindicatos ya que posteriormente se legaliz6 

esta sit1Jaci6n. 

F).- LEY DE TRABAJO DE CANDIDO AGUILAR, pranulga

do el 19 de octubre de 1914 VeracrGz, Ley sobresaliente ya que 
hab!a reglamentado con ampl!tud el contrato individual de traba

jo y regulaba la existencia de Asociaci6n Profesional (Sindica-
tos), que establecia en sus articulas. 

Art. 1.- Se da el nombre de Asociacion Profesio-
nal a la uni6n de 2 o m4s personas que convienen en poner al se! 



vicio co1U1n, por modo tempera~ o permanente aua conocimientos o 

•U actividad profesional con tal de que dicha uni6n no tenga por 
objeto principal o Gnico el reporto entre los asociados de las 

utilidades o ganancias adquiridas. 

Art. 2.- Las asociaciones de individuos que ejer

zan una misma profesiOn, o que tienen oficios semejantes o prof~ 
sienes conexas, y que concurran para la consecucion de determin~ 
dos fines, podran constituirse libremente de acuerdo con los pr~ 

venido con el art!culo 9 de la Constituci6n Mexicana. 

Art. J.- Se llama Sindicato a una asociacion pro
fesional que tiene por objeto ayudar a sus miembros para que se 
transforman en obreros h!biles y m~s capaces, a que vigoricen su 
intelectualidad, a que realcen su caracter, a que mejoren sus s~ 

larios, a que regularicen las horas y demas condiciones de trab~ 
jo, a que protejan sus derechos individuales en el ejercicio de 
su profesion u oficio, ya que reunan fondos para todos los fines 
que los proletarios puedan legalmente perseguir en provecho de 
su mutua protecci6n y asistencia. 

Esta Ley tambien regulaba el funcionamiento de 

las bolsas de trabajo y atribuciones de inspectores que nombran 
los sindicatos. 

G}.- LEY DEL GENERAL SALVADOR ALVARADO, promulga
da en 1915, SALVADOR ALVARADO en ese tiempo ocupaba la Gobernat~ 
ra del Estado de YUCATAN, es una de las reglamentaciones m~s 
amplia respecto de la Asociaci6n Profesional, los propositos del 

General Alvarado fueron establecer mediante su r~gimen; la libe

raci6n de todas las clases sociales, igualdad de trabajo para 
todos los hombres, socializaci6n de medios de producci6n, todo 

esto para bienestar de la clase trabajadora. 
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Entre otras aportaciones de mayor importancia de 

la referida Ley fuéi creo el consejo de Conciliaci6n y el Trib~ 
nal de arbitraje, y as! con eatos preceptos la• organizaciones 

del Estado de Yucat&n tienen fuertes incrementos para obtener 

mejores condiciones de trabajo, y 169icarnente la reivindlcacion 
de derecho. 

Las anteriores legislaciones fuerón los princi-
pios bas!cos que tenia el Congreso Constituyente de Queretaro 

al introducir en nuestra Constituci6n Mexicana lo relativo a 

•Asociaciones Profesionales•, elevandolo a~~, Con 

siguiendo mejoramientos notables respecto a las condiciones de 
trabajo y una mejor justicia para las econ6micamente dAbiles 
(trabajadores). 

Sin embargo, a pesar·de que las legislaciones de 
los Estados habián promulgado leyes laborales, no eran respeta
das por los Capitalistas, pisoteaban los derechos m!nimos de 
los trabajadores e implantaban sus propias condiciones en los 
centros de trabajo, hasta•que se prcmulg6 la ConstituciOn de 
1917, que en sus 9arantias sociales se encontraba el articulo 

123. 

El 14 de septiembre de 1916, VENUSTIANO CARRANZA 
convoc6 a el pueblo de Mexico, para que eligiera diputados, y 

una vez elejidos se avocaron a la realización de trabajos pro-
pies de un congreso constituyente, y dieron a la nación una nu~ 
va Constitución, siendo en Querótaro donde se llevaron acabo 
las asambleas de debates con ideas principalmente en planes y 

programas elavoradas a lo largo de la revoluci6n, asistiendo 

150 diputados, abriendose el periodo de sesiones 6 de di~iembre 
de 19161 en donde la mayoria de los contituyentes coincidian que 

la constitución que se aprobar1a garantizar la paz y el progreso 
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de la naci6n. 

. El Proyecto presentado por VENUSTIANO CARllA!! 

ZA que ponia a consideraci6n del congreso constituyente, casi n~ 
da se mencionaba sobre las cuestiones obreras, para ~l la idea 
principal era leg!slar respecto al fortalecimiento del ejecutivo, 

no preocupSndose de los problemas sociales (agraria, laboral, 
etc.), Ios Gnicos art!culos que hacian referencia a la cuesti6n 
laboral eran el So. y la fracc. X del articulo 73, considerando 

necesario transcribir los referidos art!culos: 

•Art. s.- Nadie podra ser obligado a prestar 

trabajos personales sin justa retribuci6n o sin su pleno conoci
miento, salvo el trabajo impuesto como pena por autoridad judi-
cial. En cuanto a los servicios publicas s61o podrían ser oblig~ 

torios en los tArminos que establezcan las leyes respectivas, el 
de las armas, las de jurado y los cargos de elecci6n popular y 
obligatorios y gratuitas las funciones electorales. 

El Estado no puede permitir que se lleve a 

efecto ningdn contrato, pacto o convenio que tenga por objeto el 

menoSca~o, la perdida o el irrevocable sacrificio de la libertad 
del hombre, ya sea por causa de trabajo de educaci6n o de voto 
religioso, en consecuencia no reconoce 6rdenes mon:isticos, ni 

puede admitirse convenio en el que el hombre pacte su proscrip-
ci6n o destierro, o en que renuncie temporalmente. 

El contrato de trabajo s6lo obligará a pres
tar el servicio convenido por un per!odo que no exceda de un año 
y no podr~ extenderse en ningGn caso a la renuncia, p~rdida o m! 

noscabo de cualquier de los derechos pol!ticos· y civiles. 

PARRAFO TERCERO.- De las facultades del con-

greso. 



Art. 73.- El congreso tiene facultad: 

Frac~. x.- Para legislar en toda la RepGblica so
bre minerfa, comercio, instituciones de cr~dito y trabajo" (31). 

Como podemos ver poca atenci6n puso VENUSTIANO 
CARRANZA en materia laboral, pero la comisión del congreso con-

ciente dél problema, modific6 el proyecto y despu~s de arduas p~ 
lEmicas acordaron proponer nuevo texto, en un capitulo especial, 
en donde se regulara lo referente a materia laboral, y fuA as! 

como se formul6 el proyecto del articulo 123, que fu6 sometido 
al constituyente siendo· aprobado sin mayores discuciones. 

CONTENIDO DEL ARTICULO 123 RESPECTO ASOCIACIONES 
PROFESIONALES.- Siendo las bases siguientes. 

"C).- Asociacion Profesional.- lo instituye en f~ 
vor de los obreros y de los patrones y rodea su ejercicio de las 
debidas garanttaa, a ambas reconoce el derecho en defensa de sus 

respectivos intereses, formando sindicatos 11 (32). 

Y fu6 as! que el derecho Asociaci6n Profesional 

qued6 plasmado en nuestra Carta Magna, conquista de las luchas 
obreras, aa1 tambi~n garantizó derechos m1nimos para la clase 
trabajadora a travfs de diferentes normas protectoras, surgiendo 

a la vida Constitucional, el S de febrero de 1917, quedando est~ 
blecidas las principales leyes de protecci6n a la clase trabaja
dora sobre: Jornada m4xima, salario m1nimo, higiene y seguridad 

de talleres, fabricas, prohibici6n de trabajo nocturno, ••• etc. 

l 31 l 

l 32 I 

OocumLnto• Hl•to~ico• Con•titucionale• dL La• FuL~za• A~ma
dah Me.i.lc.ana,, Tomo IV~11 de.l Senado de. la Re.ptl'bl'.(.c.a, 
nrxzcorm:- p.tg. 29 y "· 
J. Ju~• Ca•to~L11a, Manu11l de Oe~Lclto OhL~o, Talie.~u G~a-
6.ico• fa•. 611, Ed.iciífo, Mlu.co f9i1-;--~. 
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correspondiendole aal ei indiscutible 11erito de haber incorpora
do por primera vez en una Constituci6n garantias sociale~ a fa-

vor de loa trabajadores. 

La Asociaci6n Profesional contiene princi--
pios .netamente dirigidos a los econ6micamente debiles, y la idea 
fundamental es la de reivindicar al trabajador, siendo una con-

quista de diversos movimientos organizados de los obreros, cul
minando en el reconocimiento de los sindicatos. 

La Asociaci6n Profesional, es una garantía 
social y netamente pertenece a la clase trabajadora, derecho co~ 

sagrado en nuestra Ley Supre111a en la Fracci6n XVI del Articulo 
123, que tiene como ftn mejorar las condiciones de trabajo y ec2 
n6micas de los proletariOs. Pero concideramos desde nuestro pun 
to de vista es injusto, en virtud de que reconoce tambi~n el de
recho de asociaci6n a los patrones (Capitalistasl, transcribien
do dicha fracci6n del tema que nos ocupa. 

"Art. 123 Constitucional.- Toda persona tie
ne derecho al trabajo digno y socialmente dtil: al efecto, se 
promover4n la creaci6n de empleo• y la or9anizaci6n social para 
el trabajo, conforme a la Ley" (*l. 

l"I Co"•tLtuci6n Polltica de loa Eatado• UnLdo• MexLca"o•, EdLto 
Jtial PoMua, Ha. Ed.icL6", Lmp!tUO en Ml<Lco 1917, Pofg. 104. 



Fr'!ccil!n XVI. TANTO LOS OBREROS COMO LOS EMPRESA• 
RIOS TENDRAll DERECHO PARA COALIGARSE E!1 DEFENSA DE SUS RESPECTI· 
VOS INTERESES, FORMA!IDO SINDICATOS, ASOCIACIONES PROF·ESIONALES, 
ETC, 

so 

En nuestra qarantfa social anteriormente indicada, 
es facil deducir que de la simple lectura de ~sta, consagra der~ 

chas a dds clases sociales que son fundamentales para nuestra e~ 
munidad, la de los obreros {trabajadores), y la de los patrones 
(capitalistas), a ambos le reconoce el derecho de asociacil!n en 
defensa de sus respectivos intereses, siendo totalmente inequit! 
tivo e injusto el saber que nuestra Ley Suprema, conc~de esta g~ 
rant!a a la clase capitalista, desvirtuandose totalmente el con
tenido hist6rico que le di6 origen, en virtud, de que el fin que 
persigue esta garantta es proteger a la clase trabajadora, a tr~ 

vés del reconocimiento de los Sindicatos, Gnica arma de la clase 

proletaria pra la lucha de clases. 

Siendo aumam.ente notorio que los patrones (capit~ 

listas) dueños de los ins~rumentos de prod.ucci6n no necesitan 
prioridades, ni mucho menos reivindicaciones, ya que el objetivo 

que persigue esta claae es s6lo el acrecentamiento de su capital 
ampliaci6n de bienes 6 de la propiedad privada y no nece•ita ni~ 
9una protecci6n basando su riqueza especialmente en la explota-

ci6n desmedida de la fuerza de trabajo. 

Para mayor abundamiento y apoyando lo-manifestado 
transcribo literalmente el canentario hecho por el Doctor ALBER· 
TO TRUEBA URBINA y el Lic. JORGE TRUEBA BARRERA, que respecto a 
la asociaci6n profesional nos dicen: 

"El derecho de Asociaci6n Profesional se consign! 

en la fracc, XVI del aportado."A" del art!culo 123 Constitucional 



pero la asociaci6n.profesional de trabajadores y patrones perci
be distintos objetivos: r.a asociaci6n profeeional de lo• traba
jadores ea un derecho social que tiene por objeto luchar por el 

mejoramiento de las condicionea econornicas de 10_11 trabajadores y 
por la transfonoaci6n del rE<Jimen capitalieta1 en tanto que la 
asociaci6n profesional de los patrones tiene por objeto la defen 

sa de eus derechos patrimoniales, ent~e fatos el de la propie--
dad" (331. 

Sin embargo, a pesar de que se reconoce la Asoci! 
ci6n Profesional a los patrones, los trabajadores encuentran 

amplias perrogativaa en favor de organizaciones obreras, como 
Gnico medio para poder realizar el bi!n comGn y justicia social, 
Ya que a trav~s de la uni6n de trabajadores es m5s facil en con
seguir reivindicaciones, mejoramiento econ&nico y social, benefl 

cios que serian imposibles alcanzar por un solo trabajador, en 
raz6n, de que no podría luchar contra los capitalistas, en cam-
bio con la Asociaci6n de Trabajadores se igualan fuerzas. 

"La Asociaci6n Profesional tiene cano finalidad 

conseguir el equilibrio de las fuerzas sociales y econ&nicas, 

igualando al trabajador con el capital y es este objetivo el que 
da a la Asociaci6n Profesional su caracter de GARANTIA SOCIAL en 

beneficio de los trabajadores" (341. 

Una vez que quedo debidamente establecido el art! 

culo 123, fracc, XVI de nuestra Ley Suprema de 1917, las asocia
ciones de trabajadores aumentaron notablemente en nuestro pats, 
en raz6n de la clase proletaria encontr6 en esta garantía social 

derechos mtnim.os para la libre asociaci6n, posteriormente hubo 
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(331 T.tueba Ur.búta Albe-tto, Nueva Lev._FedMal dtl T-tabajo Re~ollllla 
da., Ed.i.toJt.ial Pall.ltua, E~4, M"'ex<LCO 1971, plg. r 5 • 

( 34 I Ve la Cueva Mall.i o, 11~.techo U ex.lean o del Tllabtt..i!!_, Ed.lto-t.lal 
P0Jt1túa., 1a. Edicl6n Mlx-<.c.o 1966, lomo 11, p~ 309. 
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intensa acti~idad legislativa en loa Estados de la Repdblica que 

fueron los antecedentes de la Ley Federal del Trabaj~ de 1931. 

DIWRSIDAIIES Y SEHIJt.NZAS, RESHCTO AL.SINl>ICATO, 
111 LA LEY FEDERAL DEL Tl\1111.llJO DE 1931, Y LA NUEVA 
LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE 1970. 

Una vez expedida nuestra Constituci6n Pol1tica de 

los Estados Unidos Mexicanos de 1917, diversas fueron las codif! 
caciones legales sobre el derecho de trabajo, que se expidieron 
en los Estados de la ·Repdblica, teniendo notorio impulso de las 

organizacione• de los trabajadores que permitieron un desenvolvl 
miento pro9re1ivo reap~cto a los conflictos laborales, las refe

ridas legislaciones fueron la base para que se llevase a cabo· el 
naci~iento de la primera Ley Federal de Trabajo. 

La importancia de las Legislaciones Laborales de 
los Estados, amerita mencionar las ideas principales de su cent~ 
nido para poder tener una visi6n m~s completa sobre la reglamen

tac i6ñ de 101 Sindicatos en nuestra naci6n, y toda ves que es 
imposible analizar sistem!ticamente todos y cada una de las codJ:. 
ficaciones locales, solamente me referiré a las más sobresalien

tes. 

"A.- Ley de Trabajo de Veracrdz (14 de enero de 

19181. Las disposiciones de mayor ~ia de esta Ley son 
las relativasa la participaci6n de los trabajadores en las uti
lidades de las empresas, se regula la huelga y ae establece el 

arbitraje obligatorio; .consigno que se déberia dar preferencia a 

los trabajadores He~icanos, y no a trabajadores extranjeros, 
estableciendo rAgimen obligatorio de sindicalizarse. 
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B.~ Cl!diqo de Trabajo del E•tado Puebla (14 de 
noviembre de 19211. Contenta disposiciones qenerales re•pecto al 
contrato de trabajo a•l.como derecho y obliqacione• de loa patr2 
nes y trabajadore•, requlaba el servicio de trabajadores dome•t! 
co•, asl como el trabajo realizado por menores de edad y mujeres 
in•ertaba tambi@n a lo referente al contenido del contrato cole~ 
tivo de trabajo y salarios, ..• etc. 

LEY DE T~O DEL ESTADO DE NUEVO LEON (19 de d! 
ciellbre de 1914) Ley que e•tablece la Junta Central de Concilia
cien y Arbitraje y Junta• Municipales de Conciliacien. 

LEY DE TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA(l927), con 
tenia 300 artlculos relativos al contrato de trabajo aqrlcola y 
minero, sindicatos, as! como la reqularizaci6n sobre higiene y 

sequridad en loa centros de trabajo, ••• etc• (35). 

Huchas leqislaciones laborales de los Estado• de 
la RepQblica regularon lo relativo a Sindicatos, sobresaliendo la 
legislaci6n del trabajo del Estado de VERACRUZ de 1918, que fue 
quia LFT•Jl, sin embargo, la imposibilidad jurídica de resolver 
problemas que abarcaba dos o m!s Estados, necesidad que impulsa 
a unificar una Ley Federal del Trabajo. 

Con fecha 6 de septiembre de 1929, se reformo la 
fracc. X del artlculo 73; y el preambulo I y fracc. XXIX del ar
t!culo 123 Constitucional, facultando al congreso de la uni6n P! 
ra legislar en materia de trabajo y nace la trace. XXX, de nuestra 
referida Ley Suprema, en la que señala que el Congreso de la 
Uni6n tiene facultad de legislar en toda ~a RcpOblica, sobre hi-

[35) Mtuio: Ram611 Robeit.to, Vuecho de T.tabajo, EdUMial Po.\.\ua, 
P.time.\a Ed.i.c.i.6n, Mxico 1916, Tomo l pdg. 196-200. 



drocarburo1 moner~a industria, comercio, ••• etc., para expedir 
leyes de trabajo reglamentario del artículo 123. 
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Publicados el 28 de agosto de 1931 la prim~ 
ra Ley Federal del Trabajo, en la que se admite el prop6sito de 

garantizar la vida y el bienestar en los centros de trabajo pa
ra la c~ase proletaria, especificando lo referente al tema que 
nos ocupa (sindicalismo}, nos menciona un total de 26 art!culos 

en el t!tulo cuarto, especificamente del 232 al 257. En los r~ 

ferente a la Nueva Ley Federal del Trabajo, que entr6 en vigor 
el lo. de mayo de 1970, regulando lo referente a materia sindi

cal en un total de 36 arttculos en su t!tulo septimo, capitulo 
II, y en especial del artículo 256 al 385. 

A continuaci6n analizaremos las c:liver.Si'da-
des y semejantes respecto a las leyes citadas, quedando denomin~ 

da sucesivamente Ley Federal de Trabajo de 1931 (LFT-31), y Ley 

Federal del Trabajo 1970 (LFT-70). 

DEFINICZON DE SINDICATO. 

LFT-70 Art!culo 356. Sindicato es la asocia

ci6n de trabajadores o patrones, constituida para el estudio, m~ 
joramiento y defensa de sus respectivos intereses. 

Del mismo modo el art!culo 232 de LFT-31, 
contiene en esencia el mismo contenido, considerado desde mi pu~ 

to de vista particular, que se le dan demandiadas prioridades al 

patr6n dandole derecho a los capitalistas para oponer mayor re-
sistencia a la clase trabajadora, tenienpo los.patrones intere-

ses distintos al del obrero, y s6lo le interesa al acredentamie~ 
to de capital, consumandose en la explotaci6n de sus subordina-

dos (pluavaUa) • 
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'l'IPOS DE SINDICATOS. 

LF'1'•70 Arttculo 360.- Loa sindicatos de trabaja

dores pueden ser: 
I.- Gremiales, los formados por trabajadores de 

una misma profeai6n, oficio o especialidad: 
II. De empresa, los formados por trabajadores 

que presten sus servicios en una misma empresa; 
XII-Industriales, los formados por trabajadores 

que prestan sus servicios en dos o mas empresas de la misma rama 
industrial: 

IV.-Nacionales de industria, los formados por 
trabajadores que presenten sus servicios en una o varias empre

sas de la misma rama industrial, instaladas en dos o m~s Entida
des Federativas: 

v.- De oficios vario~ los formados por trabajado
res de diversas profesiones. Estos sindicatos s6lo podr&n cons
tituirse cuando en el municipio de que se trate, el nG.mero de 
trabajadores de una misma profesi6n sea menor de veinte. 

Hubo un tiempo que la asociaci6n de t~abajadores 

solo se ejercio por individuos de una misma profesi6n, o un mis
mo oficio, unicamente eran gremiales. La LFT-31 en su art!culo 
233 singularizo los sindicatos de Empresa e Industriales, por el 
hecho de estar constituido de oficios similares y canexos pero 
de la misma rama industrial, nuestra LFT-70, rompe con esa corr! 
ente en raz6n de que los Sindicatos de empresas y sindicatos in
dustriales, son asociaciones constituidas por trabajadores de un 
centro o varios centros de trabajoi caracterizandose por que los 

sindicatos de empresas quienes laboran en un centro de trabajo; 
y sindicato industrial.- Quienes trabajan en diversas em~resas, 

pero de una misma rama industrial ya sea Estatal o Nacional son 

Compañías que asientan su administraci6n o producci6n en dos o 

m!s Estados de la RepGblica. 



CAPACIDAD DB I~RAR SINDICATOS. 

LFT-70 Artrculo 362.- Pueden formar parte de los 
sindicatos los trabajadores mayores de catorce años. 

Arttculo 363.- ~o pueden ingresar en los sindica 
tos de loa dem4s trabajadores, los trabajadores de confianza. 
Los estatutos de los sindicatos podr§n determinar la condicion 

y los derechos de sus miembros, que sean promovido• a un puesto 
de confianza. 

En nuestra referida LFT-70 no pueden ingresar a 

los sindicatos los trabajadores de confianza, como lo son los 
Directores, Gerentes, subgerentes,Administradores, y todos los 
trabajadores que tengan funciones de inspecci6n, fiscalizaci6n 

y vigilancia es notoriamente contradictoria nuestra legislaci6n 
vigente, en virtud de que los trabajadores de confianza son 
"SUBORDINADOS". 

En nuestra Ley vigente de derecho laboral. tam-
bi~n son sujetos de derecho estos trabajadores teniendo capaci

dad de asociarse o forma sindicatos son fundamento en los art!
culos 4, 48, 237 y de nuestra Ley Suprema artículo 123 fracc. 

XVI, cumpliendo los requisitos legales. 

LFT-70 Art!culo 372.- No podr~n formar parte de 

la directiva de los sindicatos. 

r.- Los trabajadores menores de diecis~is años:y 

II.- Loa extranjeros. 

En nuestra LFT-31 quedaba prohibido los mismos 

preceptos en los artrculos 237, 239 y 240. 
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FORMALIDAD CONSTITUCION LEGAL DB SINDICATO. 

Para gue se considere legalmente constituido un 

Sindicato tanto nuestra Ley Vigente de 1970 y la LFT-31, exigen 
el cumplimiento de ciertos requisitos: especificamente en el 
arttculo 364, y 238 de la LFT-31, 

LFT-70 Art!culo 364.- Los sindicatos deber!n 
constituírse con veinte trabajadores en servicio activo o con 
tres patrones, por lo menos. Para la determinaci6n del nGmero 

m!nimo de trabajadores, se tomar~n en consideraci6n aquellos e~ 
ya relaci6n de trabajo hubiese sido resindida o dada por termi
nada dentro del per!odo comprendido entre los treinta d!as ant~ 

rieres a la fecha de presentaci6n de la solicitud de registro 
del sindicato y la en que se otorgue ~ste. 

Para que quede constituido un sindicato o para 
swnarse a Al ambas legislaciones de 1931, y 1970, consideran que 
los trabajadores deben estar en activo, considero que no es nec~ 

sario estar al servicio del patr6n para sumarse a un sindicato 
aGn no estandolo se puede egresar con ~l. 
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REQUISITOS DE FORMA PARA EL REGISTRO DE SINDICATO. 

Tanto la Ley de 1931 como 1970, señalan los requ1 

sitos esenciales para el registro de sindicato, para que puedan 
adquirir personalidad jur!dica, indicandonos que régistro de si~ 
dicato de competencia Federal seran en la Secretaria de Trabajo. 

y las de canpetencia local en la Junta de Conciliaci6n y Arbitr~ 

je. 

LFT-70 Art!culo 365,- Loa sindicatos deben regis
trarse en la Secretaria del Trabajo y Previsi6n Social en los ce 
so• de competencia Federal y en la• Juntas de Conciliaci6n y 



.\rbitraje en los d.e competencia local, a cuyo efecto remitidn 
por duplicados: 

I.- Copia autorizada del acta de la asamblea con! 

titutiva; 
II.- Una lista con el nllmero, nombre y domicilios 

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

empresas o establecimientos en los que se prestan los servicios; 
III.- Copia autorizada de los estatutos; y 
IV.- Copia autorizada del acta de la asamblea en 

que se hubiese eleqido la directiva. 
Loa documentos a que se refieren las fracciones 

anteriores ser!n autorizadas por el Secretario General, el de 

Or9anizaci6n y el de Actas, salvo lo dispuesto en los estaturas. 

Consignado en este artículo lo relativo a la Asam 

blea que es el organizrno supremo del sindicato en los ~statutos 
QUORL'M para deliberar y adoptar regulaciones, teniendo amplias 

facultades de Asambleas para ~esignar mesp directiva, as! como 

disponer respecto a la di.:oluci6n del sindicato. 

LFT-70 Art!culo 366.- El registro podr~ negarse 

anicamente; 
I.- Si el sindicato no se propone la finalidad 

previst·a en el art!culo 356; 
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II.- Si no se constituy6 con el ndmero de miembros 
fijado en el art!culo 3641 y 

III.- Si no se exhiben los documentos a que se r~ 

fiere el art!culo anterior. 
Satisfechos los requisitos que se establecen para 

el registro de los sindicatos, ninguna de las autoridades corre~ 

pendientes pÓdr& negarlo. 
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Si la autoridad ante la que se present6 la solic! 

tud de registro, no resuelve dentro de un tArmino de sesenta 
d!as, las solicitantes podr4n requerirla para que dicte resolu-

ci6n, y si no lo hace dentro de los tres d!as siguientes a la 
prestaci6n de la solicitud, se tendr& por hecho el registro para 

todos los efectos legales quedando obligada la autoridad, dentro 
de los treS aras siguientes, a expedir la constancia respectiva. 

Segfin el contenido en este fundamento, que una vez 
satisfecho los requisitos señalados por la Ley, ninguna autoridad 

podra negar el Registro aun Sindicato, situaci6n que es falsa en 
razOn de que, muchas veces se niega el registro, aOn cumpliendo 
con los requisitos enumerados en este precepto legal, violando 

de manera directa los intereses de la clase trabajadora "La garan 
tia social de asociaci6n profesional", por ejemplo, en diversas 
ocaciones a salido a la luz pGblica las omisiones de las autorid~ 
des de trabajo al no registrar a organizaciones sindicales, ten~ 
mas el caso de los trabajadores de PRONASE (productora nacional 
de semillas), la S.A.I. (sindicato de actor independientc) ..• etc. 
concluyendo desde mi punto de vista que esto sucede cuando las 
organizaciones de trabajadores se les niega el registro, es por-
que estas estan en contra de los intereses de las empresas parti

culares O Estatales. 

REQUISITOS MINIMOS DE ORGANIZACION DE SINDICATO. 

Para que todos los sindicatos esten en aptitud de 
realizar fines legales, Oeberan tener la regulaci6n de sus facul
tades y derechos, nuestra Ley viqente en su art!culo 371, regula
lo referente a los estatutos y la LFT-31 los regulaba específica

mente en el art!culo 246, ambas son concordantos y no contienen 

diferencias notorias, y toda vez que es de vital importancia este 

precepto para la organizaciOn de los sindicatos, considero neces~ 
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rio tranacribir literalmente el articulo anteriormente invocado. 

tos contendrán: 

LFT-70" Articulo 71.- Los estatutos de fos sindic~ 

I.- Denominaci6n que le distinga de los demás; 
II.- Domicilio; 

III.- Objeto; 
IV.- Duración. Faltando esta' disposición se enten 

derl constituido el sindicato por tiempo indeterminado; 
V. - Condiciones de admisión de miembros; 

VI.- Obligaciones y derechos de los asociados; 
VII.- Motivos y procedimientos de expulsi6n y co.-

rrecciones disciplinarias. En los casos de expulsión se observ~ 
rán las normas siguientes: 

a).- La asamblea de trabajadores se reunirá para 
el solo efecto de conocer de la expulsión. 

b).- Cuando se trate de sindicatos integrados por 
secciones, el procedimiento de expulsiOn se llevará a cabo ante 
la asamblea de la secciOn correspondiente; pero el acuerdo de e~ 
pulsiOn deber& someterse a la decisiOn de los trabajadores de c! 

da una.de las secciones que integren el sindicato. 
e).- El trabajador afectado será o!do en defensa 

de conformidad con las disposiciones contenidas en los estatutos. 
d).- La asamblea conocerá de las pruebas que sir-

van de base al procedimiento y de las que ofrezca el afectada. 

e).- Los trabajadores no podrán hacerse represen-
tar ni emitir su voto por escrito. 

f).- La explusi6n deberá ser aprobada por mayor!a 
de las dos terceras partes del total de los miembros del sindica-

to. 
g).- La expulsi6n sOlo podr3 decretarse por los e~ 

sos expresamente consignados en los estatutos debidamente compro

bados y exactamente aplicables al caso: 
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VII·I.- Forma de. Convocar a asamblea, «!poca de ce

lebraci6n de las ordinarias y qu6rum requerido para sesionar. En 

el caso de que la directiva no convoque oportunamente a las asa~ 

bleas previstas en los estatutos, los _trabajadores que represen

ten el treinta por ciento del total de los miembros del sindica
to o de la secci~n, por lo menos, podr&n solicitar de la direct! 
va que convoque a la asamblea, y si no lo hace dentro de un tér
mino de diez d!as, podr&n los solicitantes hacer la convocatoria 
en cuyo caso, para que la concurran las dos terceras partes del 

total de los miembros del sindicato de la secci6n. 

Las resoluciones deberán adoptarse poi: el cincue!!. 

ta y uno por ciento del total de los miembros del sindicato o de 
la secci6n, por lo menos; 

IX.- Procedimiento para la elecci6n de la direct! 
va y nGmero de sus miembros: 

X.- Periodo de duraci6n de la directiva; 

XI- Normas para la administración, adquisici6n y 

disposici6n de los bienes, patrimonio del sindicato; 

les; 

sindical; 

XII_ Forma de pago y monto de las cuotas sindica-

XIII-Epoca de presentaci6n de cuentas; 

XIV.-Normas para la liquidaci6n del patrimonio 

XV.- Las dern4s normas que aprueben la asamblea. 

Todas las actividades que realiza el sindicato y 

que acabamos de detallar, ameritan m~s profundida en su regula-

ci6n, en virtud de que no se especifica rnOltiples ordenamientos 
corno son: Caja de ahorros sindicales, adrninistraci6n especifica 

del patrimonio, reporte de gastos m!nimos o de obras sociales, 

.siendo necesario ampliar urgentemente este precepto regulador de 

funcionamiento sindical de no ser as1 seguirán propisiando que 



los l!deres o representantes sindicales se enriquezcan con el di 
nero de sua agremiados. 

OBLIGACIONES DE LOS SINDICATOS. 

LFT•70 Arttculo 377.- Son obligaciones de los si~ 

dicatOBI 
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I.- Proporcionar los informes que les soliciten 
las autoridades del trabajo¡ siempre que se refieran exclu1ivame~ 

te a au actuaci6n como sindicatos: 
II.- Comunicar a la autoridad ante la que est~n 

registradoa, dentro de un t6rmino de diez dtas, los cambios de su 
directiva y las modificaciones de los estatutos, acanpañando por 
duplicado copia autorizada de las actas respectivas; y 

III.- Informar a la misma autoridad cada tres me-
ses, por lo menos, de laa altas y bajas de sus miembros. 

Tanto nuestra Ley Laboral vigente, como el art!cu
lo 248 de la LFT-31 regulan las obligaciones de los sindicatos, 
sin embargo, no son respetadas en la practica, cuando la autori-
dad laboral solicita informes sobre el cambio de directivas nunca 

lo hace, por que concidero que no hay sanciones, ni medidas seve
ras, que precionen a la directiva de los sindicatos para que lo 

haqan dentro de un tiaapo determinado, consideramos necesario se 
deberia legislar con ~ayor profundidad al respecto. 

PROHIBICIONES DE LOS SINDICATOS, 

En nuestra LFT-31 regulaba m~s ampliamente las 
prohibiciones sindicales, en sus fracciones III y IV del art~culo 
249 decia: F~acc. III.- usar de la violendia sobre los trabajado
res libres para obligarlos a que ee sindicalicen, y la fracc; 

IV.- fomentara actos delictuoso contra personas o propiedades. 
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"" ·ta"l'-70 •lllo reg11la la prohibicil!n de que inter
venga el sindicato en aauntos religioso•, y ejercer la profesil!n 
de comercio con animo de lucro. Aunque en la practica no se lle• 
ve a cabo, en virtud de que los grande• sindicato• a travfa de 
sus organizmoa organizan peregrinaciones, y ·aua cooperativas, y 

cajas de ahorroa aindicalea tienen como Gnica finalidad el inte-· 
rea particular de la• directivas (ganancia• en dinero), y nunca 
lea intereaa el bieneatar de aus agremiadoa. 

DIIOLlJCION Y LIQUIDACIQll DB LOS SINDICA':OS. 

LF'r-70 Articulo 379.- Lea aindicatoa se diaolve--· 
rana 

I.- Por el voto de las dos tercera• partes de loa 
miembros que loa integren1 y 

II.-Por transcurrir el término fijado en los esta-
tutoa. 

Articulo 380.- En caao de disolucilln del aindicato 
el activo se aplicar( en la forma que determinen aus estatutos. 
A falta de disposicilln empreaa, pasar! a la Federacil!n o Confede
racilln a que pertenezca y si no existen, al Instituto Mexicano 
del Seguro Social. 

Lea arttculos referidos a la diaolucil!ny liquid! 
cilln de bienes del sindicato en nuestra Ley laboral vigente estan 
regulados eapecificamente por los artículos 379 y 380. En la 
LFT-31 regulan la misma materia loa arttculos 253 y 254, respecto 
a la disolucil!n el arttculo 253 de la LFT-31, constaba de 3 frac
ciones, en la cual la fracc. II, mencionaba la disoluci~n.del si~ 
dicato por REALIZARSE EL OBJETO PARA QUE FUERON CONSTITUIDOS, 
siendo inecesario esta fracc., toda vez que el sindicato es perm~ 
nente y constante y siempre lucha por las reivindicaciones 
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aocialee y econ&nicas, raz6n por la cual en nuestra LFT-70 no ap~ 
rece (deroqada), 

Respecto a la liquidaci6n de los bienes del sindi
cato tanto a la LFT-31 como la LFT-70 coinciden en que la liquid~ 
ci6n se harS conforma lo establesca sus eatatutos y a falta de e~ 
tas dispocisiones pasar& a la federaci6n donde pertencsca, y de 
no estar incorporado pasar& al IMSS. 

COlllo hemos visto en la comparaci6n de loa art1cu-
loa referentes "al sindicato• de la LFT-31, y la nueva LFT-70, 
encontramos diferencia• m!nimae en el contenido esencial respecto 
al aindicato, considerando necesario que la legislaci6n laboral 
se ampliar! a esta materia, ya que en muchos casos, y situaciones 
completas ya no son aplicables, 
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PRIMCIPALBS lllVIllIENTOS OBREROS PETROLEROS QUI DAll 
NACillillll'l'O A SU SINDICATO. 

La actividad de nuestra Industria Petrolera, ha e! 
·tado ligada conjuntamente con loe movimientos sociales y pol!ti-
coa de nueatra naci6n, ya que através de varios si9los, los trab! 
jadores petroleros han jugado un papel de vital importancia para 
que la hoy conocida empresa PEMEX sea la m4xima industria de nue! 
tra reptlblica. Siendo neceeario ante• de evocarnos a nuestro te
ma estudiar loe origenee del petr6leo, as! como su acaudalado si~ 
dicato, en virtud de que el sindicato petrolero es una de las or
ganizaciones obrera• maa sobresalientes en estoa dias, a ra!z de 
los acontecimientos sucitados en enero de 1989. 

Desde el imperio azteca encontramos huellas de la 
existencia del petr6leo en nuestra rcpdblica, mdltiplee son los 
indicios que lo comprueban como son1 idolos y figurillas que fue
ron labrado• con arcilla de chapopotc, usado tambi~n por nuestros 
antepasado• como pegamento (TZOUCTLII, as! como para perfume (PO
POCHTLII, quemando el chapopote en incensiarios junto con el co-
pal principalmente en sus ceremonias ritualea o en sus templos, 
como pegamento lo usaban para adherir, joyas de oro, esmeraldas, 
piedras precioeae como jade, a sus ropajes y lucir su eleganc!a 
y jerarquía. 

"CHAPOPOTLI, esta formado por la combinaci6n de 
doa palabras TZOUCTLI, que significa pegamento 6 goma, y POPOCH-
TLI que quiere decir perfume u olor• (361. 

(36) Cccitio.A. Robeto, Piccionalt.io de Aztequizmo~. fmp~enta det 
Uu4co de A~queotogCa, H~4to~~a y Etnologla, Tomo Uni~o, Mt
•ico 191%, P<fg. 536. 
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Fua hasta la lleqada de loa Eapañoles que el petr~ 
leo y el chapopote se empez6 a usar como medicamento, contra di-
ver•as enfermedad•• como: rewnatiamo, toraijonea y C()llC) aceite 
para hacerlo arder ante la• imagenea •agradas, en esa epoca ae le 
denominaba al petr6leo camo BETUN, PEZ o ALQUITRAll MARINO, en ese 
tiempo no ae legislo eapeclfieamente •obre eate mineral y solo 
quedo incluida en el rango de "Jugo• de la Tierra•·. 

Fud haeta el año de 1783, que ae prepar6 una legis 
laci6n sobre ese importante ramo de la economta de la novohispana: 
la Corona Eepañola fua la que elaboro un c6digo que regulaba, no 
aolo la explotaci6n de metales aino de cualquier riqueza que pu-
diese extraerse al subsuelo, expedida& el 22 de mayo de 1783, las 
reales ordenanza• de la mtneria de la nueva España determinaban 
que las minas eran propia• de la Real Corona, por la simple y se~ 
cilla raz6n de •u naturale~a y origen. 

Fue haeta el año de 1873, que un aacerdote Tabas-
queño, descubri6 un yacimiento de petr61eo en su estado natural, 
que bautiz6 con el nombre de Mina de Petr6leo San Fernando, no t~ 
niendo tanto fxito en la explotaci6n de este pozo, pu~s aunque el 
producto era de exelente calidad no pod1a competir con el mercado 
Norteamericano. 

A partir de estos primeros acontecimientos de.des
cubrimiento de petr6leo en nuestra naci6n, capitale~ internacion~ 
les espiezan a colocarse en la explotaci6n del Petr6leo Nacional. 
En 1884, la Compañia denominada 'LONDON OIL TURS"inicia diversas 
actividades en la re9lon de Papantla Veracrdz, ain tener mucho 
@xito, otra compañia iniciadora fu@ la "WATERS PIERCE OIL~ con el 
dnico propoaito de importar petr6leo a los Estadoa Unidos para s~ 
tisfacer la demanda de los ferrocarriles• (37). 

(37) Jo6l L6p~z Po1t.t.lllo y 11/"bu., El Pe.t1t6leo en Méx.lco;I Fondo de 
Cut.tulla Econ6m.lca, Ml<.lco 1975, Pdg. 212. 
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La.presencia de varios paises industriales en M~x! 
co, hizo necesario el reajuste de disposiciones le9alea referen-
tea a la explotaci6n· y explotaci6n del subsuelo, fu6·as1 como en 

. el año de 1901, se expide la primera Ley del Petr6leo, en ella se 
estableci6 que la explotaci6n era libre de todo impuesto, as! co
mo la exportaci6n de maquinaria y accesorios para la explotaci6n 
de petr61eo, tambi3n eran libres de todo impuesto, ya que el Go-
bierno p;etend!a adecuar en control de ingresos de compañias ex-
tranj eras por medio de informes a la Secretaria de Fomento. 

Ante tales oportunidades, la naci6n pronto 1e ve 
invadida de mGltiples compañias internacionales como: •sTANDARD" 
OIL, PIERCE OIL CORPORATiotl, •tmION OIL COMPANY•, MEXICAN PETRO-
LEUM WATERS PIERCE" ••• etc., destacando entre las canpañias extra~ 
jeras anteriormente referidaa, las del capitalista EDUARDO DONEY, 
persona que 109r6 un estrecho contacto con el general DIAZ d4ndo
le mdltiplea prioridades para que explotara los Estados de Tampi
co Tamaulipas, Veracr?z Ver., y Oaxaca, en donde muy pronto dest~ 
c6 la compañia "MEXICAN PETROLEU'I COHPANY•. 

•En noviembre de 1901, la Secretar!a de Fomento 
present6 al Congreso de la Uni6n una iniciativa de ley para otor
gar franquicias de exenci6n de impuestos por cincuenta año• a 
lo• que se dedicaran a la explotaci6n y explotaci6n de terrenos 
petroliferoa en la Repdblica, debido a la gran necesidad de prod~ 
cir materialea combustibles para las exigencia• de la industria 
nacional, por lo que esto llam6 la atencien de algunos capitalis
ta• extranjeros y obtuvieron concesiones en la zona de Tamaulipas 
y en la costa de Veraerdz, estallando la fiebre petrolera, por lo 
que hicieron explotacione•• con buen fxito en: Sonora. Pochutla, 
Oaxaca, Guerrero y en el Distrito Federal• 1381. 

1311 Vat.<vie6o Ca4tillo Julio, Hl•toll.ia del Movimiento ret~ole~o 
en Mi.natitli!n Ve~., Edi.to~.c.11 fmp~enla Aleucana, /.flX.-~ 
p4g. 17. 
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A ~a!z de la concentraci6n de las compañia& extra!!. 
jeras en nuestro pal•, la mano de obra de los mexicanos fue indi~ 
pensable.' para el e•tablecimiento y deaarrollo de lH Ulpresas en 
raz6n de que, lo• trabajo• relacionedoa con le exploteci6n petro
lera reque~!a de muchos obrero•, neceaario• para los trabajos pe
aados comoi contruccien de caminos, acarreo de materiales, labo
res de obra n119ra, herrajerias ••• etc., ya que las miamas compañi
as extranjeras traián personal calificado como: profesionistas, 
administradores, in9eñieroa, t4cnicos. 

•Loa obreros todos son Mexicanos, y es muy raro 
ver a estos ocupando puestos de importancia en las ref inertas a 
no ser en oficinas donde ae ocupaba al9unoa como escribientes o 
ll~~ando la contabilidad. Loa extranjeros siempre muestran mucha 
reserva de sus conocimientos, ya sea por e90.;amo personal o indis_ 
naci6n a la compañia. No aolamente exiate eata diferencia entre 
el extranjero y el Mexicano en la refinería, •ino adem&s, se est~ 
blece otra, que ea de mis importencia para el obrero, y es que al 
extranjero se le pa9a en tipo de oro y al obrero Mexicano en pa-
pel moneda• 139) • 

MGltiplea eran los previle9ios que gozaba el em--
pleado extranjero en aua compañia•, raz6n por la cual el trabaja
dor nacional empieza a manifestar su deacontento contra la discr1 

,minaci6n y explotaci6n de qua eran objeto, surgiendo aa! lao pri
meras organizaciones de trabajadores petrolero•. Los principales 
antecedentes hiat6ricos de estas luchas se desarrollaron princi-
palmente en Ciudad Madero Tamaulipas, Minatitl4n Ver., y el Dis-
trito Federal. 

139 I P<'-.tJl.6-
, ma.Jt.zo e 
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En .sus inicios las organizaciones de trabajadores 
petroleros fueron mutualistas, se caracteriz6 principalmente por 

la ayuda mutua entre.trabajadores, as! como el socorrb prestado 
a los compañeros accidentados en los centros de trabajo, y ayuda 
econ6mica a los obreros despedidos, pero pronto estas organiza-

cienes decidieron crear organismos de mayor poder, y a trav~s de 
estas poder entrar en abierta confrontaci6n con los capitalistas. 

En el año de 1913, siguiendo el ejempl~ de las 
doctrinas anarquistas de Europa que se difundiSn en los diarios 
de la nacien como son: la Revoluci6n, el Obrero Internacional, 

el Socialista ••• etc., y teniendo conciencia los trabajadores pe
troleros que la Onica arma de lucha contra los capitalistas es 
la UNION, deciden crear la primera agrupación que se llamó UNION 

DE ARTESANOS LATINOS PROFESIONALES, de principios mutualistas, 
la duración de esta organizaci6n fu~ muy ef!mera por causa de 

los graves acontecimientos nacionales que culr.linaron con el ase

sinato de FRANCISCO I. MADERO, y la usurpaci6n del poder por VIf 
TORIANO HUERTA. 

En agosto de 1914, el triunfo de la Revolución 
Constitucionalista, es designado Gobernador de Veracraz el Gene

ral CANOIDO AGUILAR, quien el 19 de octubre del mismo año lanza 

el primer decreto sobre la reglamentación de trabajo de dicho E~ 
tado, reconociendo oficialmente la existencia de los Sindicatos, 
dando lugar a que los trabajadores petroleros se organizaran, 

llevándose a cabo varias reuniones de trabajadores en la refine
ria de Minatitl~n en diciembre del mismo año, y en enero de 1915 

constituyeron LA UNION DE PETROLEROS MEXICANOS, que es el primer 

antecedente directo del Sindicato, y cuya lucha propici6 que el 
19 de abril ~el mismo año se llevara a cabo la primera huelga, 
que solo duro tres dias pero adquirieron varias conquistas tales 

como: reducci6n de la jornada laboral y aumento de salarios, sin 
embargo y a pesar de estos alcances, esta organizaci6n feneci6 

en el año de 1916. 
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Al P.romulgar•e la.Constituci6n de 1917, y con ella 
el articulo 123 se consagran los principios de justicia social p~ 
ra la clase proletaria, la lucha de los trabajadores petroleros 

tomo orientaciones precisas y definitivas en toda la RepGblica en 
contra de las compañías petroleras que operaban en nuestra naci6n, 
en ese mismo año los trabajadores de MinatítlSn forman una nueva 

organizaci6n llamada UNION DE OBREROS DE MINATITLAN, que ten1a un 
programa de lucha de exigir garanttas consagradas ya que ten!an 
bajo su dominio a las autoridades que resuelven los conflictos de 

trabajo, cano lo era el Presidente Municipal mediante el soborno, 
dejando a los trabajadores indefensos frente a las injusticias de 
las empresas extranjeras. 

En el año de 1918, se funda una nueva organizaci6n 
en Minatitl.1n Ver., .denominada la NUEVA ORGANIZACION UNION DE 
OBREROS y ARTESANOS DE MINATITLAN, uno de los principales colabo
radores fu~ BERNARDO SIMONEEN, hombre que se le atribuye ser uno 
de los mejores lideres Sindicales Petroleros a trav~s de su hist§ 

ria, por la firmeza de sus principios y por la incansable lucha 
por el mejoramiento de los trabajadores petroleros. 

CoetSneamente en la zóna norte, los obreros de la 
Compañia Petrolera "PIERCE OIL CORPORATION", presentaron un pli.!:, 

go de peticiones solicitando mejores condiciones de trabajo y 

prestaciones necesarias, pero sus demandas jam~s fueron atendí-
das raz6n por la cual, en mayo del mismo año, mas de 15.000 tra
bajadores petroleros se reunieron en la plaza de la libertad de 

Tampico Tamaulipas, en una manifestacion de descontento Pxigien

do los derechos m!nimos que les otorgaba la Constituci6n, dispe~ 

sodos por soldados de caballeria del Gobierno Federal. 

En el año de 1920, resultó designado Secretario de 

Trabajo de la UNION DE OBREROS, Bernaido Simonen, mostrando g~an 
responsabilidad, lealtad y fuerza de convicciones, que se entre
g6 totalmente a la lucha por la raivindicaci6n de derechos de los 
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trabajadorea petroleros, en cual jam!s se vendi6 a las pretencio
hee de la compañia el Aquila, fu~ mandado asesinar por esta empr! 
sa el 18 de junio d~ 1921, viendose desamparada la UNION DE OBRE

ROS SE ADHIRIO A LA CROM, y fund6 el partido Laboralista LOcal. 

En diciembre de 1923, surge en Tampico Tamaulipas, 

LA UNION DE OBREROS y EMPLEADOS DE LA REFINERIA ºEL AGUILA" que 
pedi&n a•la empresa el reconocimiento de su sindicato y otras 
pre1taciones, cuya lucha desemboco en el segundo movimiento huel

gistico que estall6 el 22 de marzo de 1924, terminando mediante 
convenio firmado el 18 de julio del mismo año, en el que la comp! 

ftia el Aguila. reconoci6 la existencia del sindicato de la UNION 
DE OBREROS Y EMPLEADOS, logr&ndose diversos alcances como: indem
nización de trabajadores, aumentos de salarios, .•• etc. 

Sin embargo los alcances obtenidos por la unión de 
obreros, se ven desvanecidos por la desunión de los trabajadores, 
porque varios grupos tenían intereses opuestos a los de los sindi 

calistaa, y otros querian la _directiva d~ la Uni6n, diferencias 
pol1ticas, y sindicales, separándose definitivamente, fund~ndose 

el SINDICATO DE OPERARIOS Y SIMILARES, y LA UNION DE EMPLEADOS 
Y TRABAJADORES, trayendo como consecuencia que las empresas obra
ran con libertad y osadiá, haciendo inutil el convenio firmado. 

Fu~ en agosto de 1925, cuando los trabajadores di~ 
gregado• constituyen la LIGA DE AGRUPACIONES OBRERAS DE MINATI--
TLAN, nombrado como representantes de cada uni6n, diri9iendo esta 
liga un pliego de peticiones al Gerente de la empresa "El ~quila" 
con diversos puntos que demandaba; estricto cumplimiento del con
venio celebrado en 1924 con la Uni6n de Obreros, y que se hiciera 

extensivo a la liga, asI como la reposici6n de 149 trabajadores 

petroleros despedidos. Ante el rechazo de sus demandas se inicia 
la huelga el 5 de septiembre de 1925, y la solidaridad de los 

obreros organizado ae extendi6 en todo el pals, secundado el mo-
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vimiento los trab~jadore1 de MazatlSn y del Distrito Federal, es
ta huelga duro 53 dia11. terminando el 27 de octubre de ese mismo 
año en virtud de que la Junta Central de Conciliaci6n y Arbitraje 
de Jalapa Ver., dict6 el fallo declarandoilrcita la huelga, pero 

ese laudo fu8 impugnado por el Juez del Distrito de Salina Cruz 
oaxaca, concediendole la auaP.ensi6n definitiva del acto reclamado 

quedando las cosas tal y como se encontraban hasta ese momento. 

De e•a manera quedaron •fichados• los trabajadores 
de la Uni6n de Obreros, as! como sus principales dirigentes ta-
les como1 JOSE AR!NAS, RAFAEL SIMONEEN, RICANOR JIMENEZ ••• etc., 
conciderados enemigos de alto peligro para la compañia procedien
do inmediatamente por la intervenci6n de CROM, y se llev6 a cabo 
el recurso de revisi6n del Amparo ante la Suprema Corte de Justi

cia de la Naci6n, el resultado fué favorable condenando a la com
pañia "El Aquila" al pago de sueldos caídos durante todo el tiem
po que habfd durado la huelga. 

La gran importancia que habían adquirido las orga
nizaciones de los trabajadores petroleros se ve reforzada por la 
primera Ley Federal de Trabajo de 1931, en la que contenia amplia 

~eglamentaci6n sobre el reconocimiento de los Sindicatos, huelgas 
C1>ntrato colectivo, apartir de entonces mt1ltiples organizaciones 
de trabajadores petroleros surgieron a la vida jurídico-social de 

la naci6n . 

A continuaci6n señalo algunas de las organizacio-
nes de trabajadores petroleros constituidos a partir de la promul 
gaci6n de la Ley Laboral de 1931, son los siguientes: Sindicato 

Unico de Obreros y Empleados de la Huazteca Petroleum Co. de Mat!_ 
redonda Ver., Sindicato de Obreros de la compañia Explotadora de 
PetrOleo la Imperial de Tampico Tamaulipas, Sindicato de Empresa 
de Obreros y Empleados de la Huazteca Petroleum Co. de San Luis 

Potes!, Sindicato de Obreros y Jornaleros de la Zona Petrolera, 
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de loa excantone•·de 'l'Uxpan y Papantla de Ver., Sindicato de em
pleados de la California Standard Oil Co. del Distrito Federal, 
Sindicato de Trabajallores del Comercio y del Petr6leo y sus der!, 
vados de la RepGblica Mexicana, del Di•trito Federal; destacando 
en •u gran mayoria los Sindicatos de la Zona Sur y de la Zona 
Central en virtud de que habia m4s Zonas Petrolera• que estaban 
en explo~aci6n, se registraron un total de 47 Sindicatos de la 
rama petrolera. 

En raz6n de las mdltiples organizacionea de trab! 
jadores petroleros aumentaron visiblemente los conflictos obrero 
patronales llev4ndoae a cabo mdltiples paros y huelgas en todo 
el territorio nacional, destacando la huelga que fue emplazada 
"por el Sindicato de Petr6leo de Minatitl&n~ el 20 da abril de 
1934 y que estallarta el 9 de mayo del mismo año, hizo que se 
olvidaran los rencores y sus antagonismos y unific6 todos loa 
sentimientos nobles. Los trabajadores obreros y Tampico la se-
cundan e igual apoyo lea brindaron en la C&mara Nacional del tr! 
bajo de la l!epdblica Mexicana" el Sindicáto de Estibadores de M!, 
natitl4n y el Sindicato de obreros·y empleados de "El Aguila~, 
de Azcapotzalco, D.F. 

Ante el fracaso de la conciliaci6n de este movim!, 
ente, la propia repreaentacidn obrera propuso que el conflicto 
fuera &~metido al arbitraje del entonces Presidente de la RepO-
blica, ABELARDO L. RODRIGUEZ. Las labores ae reanudaron el 8 de 
junio de 1934 y al dta aiguiente se pronunci6 el laudo esperado 
en el que se ordeno la satisfacciOn por la empresa de la mayorla 
de las peticiones obreras, entre otras, la cl&uaula de exclusión 
regla sobre jubilacionea, aumento de sal~rio reyiai6n de todos 
los Contratos Colectivos y otraa prestaciones. 
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Por un proceso s~ejante pasaron los diversos nu-
cleos de trabajadores petrolero·• de los demb Estados de la Reptl
blica, hasta convertirse en un solo sindicato. A mediados de 
1935 habia ya organismos sindicales en todas las compañ!as petro
leras lo que hizo posible la iniciaci6n de la actividad para la 
formaci6n del SINDICATO DE TRABAJADORES PETROLEROS DE LA REPUBLI
CA MEXICANA, que se constituy6 el 15 de agosto de ese año, segtln 
acta y estatutos que reseño en el siguiente tema. 

LA PUNDACION DEL S,T,P,R.M, 

La fundaci6n y organizaci6n de los trabajadores 

petroleros constituia uno de los proyectos del Gobierno de LAZARO 
CARoENAS, que en un mit!n llevado a cabo en Hinatitl4n Ver,, el 2 
de abril de 1934, en su Campaña Presidencial, invit~ a todos los 

trabajadores patroleros a unificarse, fuertemente para formar un 
Sindicato Onico de trabajadores, y as! obtener mejores reivindic~ 
cienes sociales y econ6micas. 

Uno de los primeros gestos de solidaridad al llam~ 
do de unificaci6n del General CARl>ENAS, por parte de los trabaja
dores petroleros fu~ la union de Sindicatos de la Zona Sur de la 
Rep~blica, integrada por los siguientes sindicatos: Nachital, La 
choapas y Agua dulce, llevandose a cabo la firma de un convenio 

de unificaci6n de fecha 26 de abril de 1934, surgiendo el SINDI~ 
TO DE TRABAJADORES PETROLEROS DE MINATITLAN, Esta unif icaci6n 
marco el rumbo para que se llevase a cabo una unificaci6n total 

de todos los sindicatos petroleros de la naci6n. 

Comenz6 gran difunsi6n y aceptaci6n en los trabaj~ 
dores petroleros respectoa a la unificaci6n total de todas.las o~ 
ganizaciones de la RepOblica, y el sindicato de trabajadores de 

Minatitl4n, exhorto a las dem4s agrupaciones para que se llevase 
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a cabo una convenci6n en la Ciudad de M~xico, Distrito Federal. 

En principios de mayo de 1935, en el sal6n de ac-
tos de la secci6n 16 del sindicato de Ferrocarrileros de la Repd
blica Mexicana, tuvo lugar la primera convenci6n nacional del pe
tr6leo. De aproximadamente 40 organizaciones petroleras convoca
das asistieron al acto inaugural unicamente 16 organizaciones. 
Esta convénei6n fracas6 desintegr(ndose a mediados del mes de ma
yo en virtud, de que varios delegados alegaron que habian allí r~ 
preaentantes de agrupaciones ficticias, ademfs de que la conven-
ciOn no habia cumplido con su objetivo que motivo su convocatoria. 

El fracaso del primer intento de unificaci6n del 
sindicato petrolero •e acord6 constituir una nueva comisi6n orga
nizadora para proseguir con los trabajos respectivos, y seguir 
alentando a los trabajadores a formar un anico frente sindical, 
quedando integrada esta comisi6n por varios delegados de sindica
tos petroleros los cuales acordaron lanzar una nueva convocatoria 
para el 20 de julio de 1935, comisionando·a varias personas a 
efecto de que recorrieran las zonas petroleras a hacer labor de 

convencimiento, sobre las mGltiples ventajas que reportarla a los 
trabaj~dores el sindicato nacional de petroleros. 

A e•te segundo acto inaugural se presentaron dele
gados de importantes centros petroleros como los de VeracrQz, Ta
maulipas y Distrito Federal as! como representantes de grandes o~ 
9anizacionea, para manifestar su apoyo al congreso, como el Sindi 
cato de M1neroa, Comite Ejecutivo de la Federaci6n Nacional de 
Trabajadores de la Industria El~ctrica, Comite Ejecutivo General 
del Sindicato de Trabajadores F~rrocarrileros, o~ganizaciones que 
no solo pro~rcionaban ayuda moral sino la'm4s importante •ayuda 

material• a 101 congresistas petrolero•. 



76 

Con e11e alllbiente .los conqresistaa petroleros lleva• 
ban todas las de qanar, qraciaa al apoyo oficial y el de las orqa
nizacionea de trabajadores mas importante• de la Repdblica, as! 
como la inte9raci6n de los sindicatos mas antiguos y mas fuertes 
dentro de la industria petrolera. 

El acto de mayor relevancia fu@ la aprcbacien del 
Acta Constitutiva y los Estatutos que habriSn de reqir al nuevo 
orqaniamo. El 15 de agosto de 1935, 19 delegados de sindicatos y 
uniones aprobaron el documento que di6 origen al Sindicato de Tra
bajadores Petroleros de la Repdblica Mexicana (S.T.P.R.M.I firmado 
el 23 de agosto del mismo año. 

Los organismos sindicales de Veracrdz fueron la ma
yorta en cuanto al ndmero de asistentes; Sindicato Unico de Obre-
ros y Emple.ados de la Huasteca Petroleum Co., Union de Trabajado-

res y Empleados de la Ca. Petrolera de VeracrOz, Sindicato de Tra
bajadores del Petreleo de Minatitlln, Sindicato de Estibadores y 
Joenaleros de Minatitl&n, Sindicato de Trabajadores de la Compañia 
Naviera de San Cristobal de Minatitl4n, Sindicato Unico de Emplea
dos y Obreros de la Penn Mex Fuel Oil Co., Sindicato de Obreros y 
Empleados de Agua Dulce, Sindicato Union de Nanchital, y Sindicato 
de Obreros •El Agui1a•. 

Por Tamaulipas asistieron las organizaciones de tr~ 
bajadores más importantes y poderosas como son: Sindicato de Obr~ 

ros y Empleados de la Compañia Mexicana del Petr6leo el Aguila, 
Sindicato Pierce Oil Co., de Ciudad Madero, Sindicato de Empleados 

y Obreros de la Compañ!a Imperial. Por la Ciudad de M~xico Distr! 
to Federal estaban representantes por S sindicatos importantes1 
Sindicato de Trabajadores Unidos del departamento de ventas de la 
Huasteca Petroleum Ca., Union de Obreros y Empleados de la Pier

ce Oil Co., Sindicato Unico de Empleados y Obreros de la Califor• 
nia Standard Oil Co.,y Sindicato de trabajadores de Petromex. 
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La estructura del Acta Constitutiva y de los esta
tutos as! como los objetivos y fines que persiquian al foxmarse 
el Sindicato fueron en tErminos generales iguales a los de la coE 
venci6n. El primer Comité Ejecutivo Nacional se integr~ de la si 
quiente forma: EDUARDO SOTO INNES, fu~ eleqido por unanimidad c2 
mo Secretario General; VICTOR F. SANCHEZ como Secretario del In
terior; MANUEL GUTIERREZ B. corno primer Secretario de Conflictosi 
RAIMUNDO CAMPOS, como segundo Secretario de Conflictos¡ OSWALDO t. 

HERNANDEZ. como Secretario de Organizaci6n ~ Propaganda. EDMUNDO 
H. CORDERO, como Secretario T~sorero. 

El 23 de agosto se dieron por terminados los trab~ 
jos del Congreso, pero el Comit~ Ejecutivo ten!a diversas tareas 
que realizar como: atraer al seno del joven Sindicato a todas las 

organizaciones que no habian querido participar en la formaci6n 
del S.T.P.R.M., y una vez logrado Esto obtener el registro legal ' 
ante el departamento de trabajo. EDMUNOO SOTO INNES corno Secret~ 
rio General del s.T.P.R.M., organiz6 un recorrido a trav~s de las 
zonas fln de convencer a las organizaciones faltantes a la unifi
caci6n. 

Sin embargo, los resultados de su gira no fueron 
alentadores. Además que comprob~, la existencia de problemas in
tergremiales as! cano el desconocimiento total al Comit@ Ejecuti
vo, la experiencia que obtuvo SOTO INNES dej6 mucho que desear, 
decidiendo buscar el registro legal de su organizaci6n. 

"Fué hasta el 15 de octubre de 1935, que el Comit~ 
Ejecutivo redact6, que en los t~rm.inos que segOn su petici6n de 

reqistro al jefe del Departamento de Trabajo, y fué el 27 de dicl 
embre del mi.smo año, que el departamento ieferid.o otorga el regi,!_ 

tro n<lmero 1131, al Sindicato de Tral>ajadores Petroleros de la 
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RepGblica Mexicana, como sindicato obrero industrial de Jurisdic
cil!n Federal" (401. 

La unificacil!n del 95\ de trabajadores petroleros 
fu6 finalmente consolidada, sin lugar a dudas, el S.T.P.R.M., ae 
hab1a convertido en el sindicato l!der de la industria petrolera, 
poco a poco las dem~s orqanizacionee se fueron integrando como 
secciones y canalizando sus problemas y peticiones a trav6s del 

Comit6 Ejecutivo General. 

Posteriormente el s.T.P.R.M. se anex6 a la central 
obrera denominada C.T.M., Confederacién de Trabajadores de M6xico 

constituyendo con gran fuerza arrolladora para luchar en represe!!, 
taci6n del proletariado nacional. 

Uno de los acontecimientos mSs importantes que re~ 
lizo el S.T.P.R.M., fu6 que contribuyo de manera directa a la Ex
propiacil!n Petrolera el 18 de marzo de 1938, expidiendo el decre
to expropiatorio que textualmente dice: "SE DECLARAN EXPROPIADAS 
POR CAUSA DE UTILIDAD PUBLICA A FAVOR DE LA NACION, LA MAQUINARIA 
INSTALACIONES, EDIFICIOS, OLEODUCTOS, REFINERIAS.TANQUES DE AIMA
CENAMIENTO, VIAS DE COMUNICACION, CARROS TANQUE, ESTACIONES DE 
DISTRIBUCION, EMBARCACIONES, Y TODOS LOS DEMAS BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES PROPIEDAD DE LA COHPA~IA EL AGUILA, S.A., COMPA~IA NA-
VIERA DE SAN CRISTOBAL, HUASTECA PETROLEUM ca .• SINCLAIR PIERECE 
OIL ca ••. ETC" !41). 

Con esta Nacionalizaci6n de Compañias Extranjeras 
termina una verdadera epopeya del S.T.P.R.M., comenzando la lucha 
con Petroleros Mexicanos, como un organismo descentralizado por 

1401 

1411 

Vocumento del llepa1ttamen.to de T.abajo, de 6echa 27 de d.i.c.i.em 
b1te de 1935, del SCnd.lca.to de T1tabajado1te6 Pe.t1tole1to6 de ta
Repabl.i.ca Mex.i.cana, Exped.i.ente 10/2092, Legajo 2. 
Vald.i.v.le•o Cabt.lllo Jul.lo, ob. c.i..t. p4g. so. 
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decreto de fecha S de junio de 1938, con posterioridad suceden ca~ 
flictos con la empresa de suma importancia como la firma del Con-~ 
trato Colectivo de T~abajo. 

Ast el s.T.P.R.M., hoy en dta, ya no es el sindica
to aguerrido de antaño, que luch6 incesante y tenaz en contra de 
la• compañia& extranjeras por su sed de justicia, hoy los represe~ 
tantes, O lideres del sindicato petrolero solo buscan el bcnefi-
cio particular, creando inmensas fortunas de dinero con las prest! 
cienes sociales de sus agremiados, no interes!ndoles mOltiples vig 
laciones al Contrato Colectivo del Trabajo, funcionarios corruptos 
que malversan con los legltimos inter6ses que a obtenido el traba• 
jador a trav6s de muchas decadas. 

LA ESTRUCTURA Y ORGANIZACION DEL S.T.P.R.M. 

A continuaci6n me referir~ de manera general a la 
estructura y organizaci6n del sindicato petrolero, para tener un 
enfoque de las bases fundamentales de su ~obierno, que ha llevado 
a esta organizaci6n obrera hacer uno de los sindicatos m&s poder~ 
sos y sobresalientes de nueatra naci6n. 

El tttulo cuarto de los Estatutos Generales af irm! 
que el gobierno interno emana de la voluntad de los socios, expr~ 

sando por acuerdo de las mayorias realizada• en las asambleas de
mocraticaS, reglamentando las convenciones podran ser Ordinarias 

o E>ctraordinariaa. 

El Gobierno y la Direcci6n del S.T.P.R.M., ae int~ 
9ra de las ai9uientes autoridades que a continuaci6n indico; 

AUTORIDADES GENERALES. 
Al.- Las Convenciones. 
B).- El Comité Ejecutivo General. 
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C) .• - El Consejo .General de Vigilancia. 
D).- Loa Consejeros Sindicalea Ante la Adminiatra

citln de Petrolees Mexicanoa. 
E).- Y loa Comisionados Especialea Nombrado• 

por las Convenciones. 

AUTORIDADES LOCALES. 
a).- Loa Comitea Ejecutivo• Locales de Seccitln. 
b).- Lo• Conaejeroa Locales de Vi9ilancia. 
el.- Lo• Comites Ejecutivo• Locales de Deleqacitln 
d).- Los Comitea Ejecutivos 

citln. 
Locales de Subdelega-

e).- Loa Comisionados Especiales Nombrados por las 
Asamblea•. 

f),- Loa Delegados Departamentales. 

La convenciones, son las asambleas generales de la 
organizaci6n que se constituyen con los delegados de secciones 

sindicales y de dele9acionea que integra el S.T.P.R.M., se dei'!!rS 
inte9rar hasta por tre• representantes por cada SecciOn, y uno 
por cada Delegaci~n, y lo que en ellas se acuerde constituira la 

MAXIMA AUTORIDAD DEL SINDICATO. 

CONVENCIONES ORDINARIAS.- Se realiza cada tres 
aftas, con la finalidad de designar los siguientes representantes 
sindicales: Al Comite Ejecutivo General, Al Consejo General de V! 
qilancia, Al Consejeros Sindicales ante la Administracitln de Pe-
troleos tktxicanos, a los Representantes de Obreros ante la Junta 
Federal de Conciliacitln y Arbitraje¡ dichas convenciones ordinar! 
as, deberan ser convocadas 60 dias de anticipaci6n a la convocat2 

ria respectiva, realizandose por conducto del Comit~ Ejecutivo G~ 

neral o por el Consejo de Viqilancia. 

LAS CONVENCIONES EXTRAORDINARIAS.- Pueden realiza!: 
se cualquier tiempo, siempre que el asunto a tratar sea de suma -
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ur9encia, a juicio del Comité Ejecutivo General o de la• Seccio• 
nas Sindical••· 

Si por omi•i6n no ae emite la convocatoria para 
que .. lleve a cabo la• Convenciones Ordinaria• y Extraordinari• 
aa, lo• repreaent•ntea Sindicales se hacen acredores a responsa• 
bilidad sindical. 

El cuerpo directivo de la organizaci6n e• el Com! 
t: Ejecutivo General que o•tenta peraonalidad jurldica y repre•• 
aenta el interea profesional de aua agremiados, teniendo a su 
cargo la• siguiente• funcione•• La de defender, dirigir, orien
tar, y la de adaini•trar en forma general al s.T.P.R.M., y aque
llos acuerdo& que dicte de conformidad con los &statutoa, aer&n 
de obligatorio acatamiento, para las dem~s autoridades sindica-~ 
les, con excepcien de las convenciones. 

El Comit~ Ejecutivo General, ser& designado por 
medio de la ConvenciOn Ordinaria, el ejercicio de sus funciones 
durar& tres años, del 27 de diciembre al 26 de diciembre del 
año correapondiente. 

El Comité Ejecutivo General esta integrado por 
lo• siguiente• aecretarios. 

l.- Un Secretario General. 

2.- Un Secretario del Interior, Actas y Acuerdos. 
J.- Un Secretario del Exterior y Propaganda. 
4.- Un Secretario de Trabajo. 
5.- Un Secretario Tesorero. 
6.- Un Secretario de Orgahizaciisn y Eatadiatica. 
1.- Un Cuerpo de Educaci6n y Previei6n Social. 

e.- Un Cuerpo de Ajustes. 
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A continuación ~ndico laa atribllcionea de cada ·~ 
cretaria. 

EL SECRETARIO GENERAL DEL s.T.P.R.M.- Ea el fun-
cionario de 111Ayor importancia y terarquia, dado que representa 
al Comit~ Ejecutivo General, consignándole aus Estatutos Genera
lea las funcione• mas delicadas, como son: Asesorar a las Comi
siones Sindicales, resolver problellas de caracter Federal bajo 
su eatricta raaponsabilidad, organizar aaambleaa generales del 
Comit& Ejecutivo General, convocar a toda claae de eleccionea p~ 
ra eleqir a funcionario• generales, autoriaar egresos al aindie~ 
to, autorizar plaza~ de nueva creaci6n ••• etc. 

EL SECRETARIO DEL INTERIOR, ACTAS Y ACUERDOS.DEL 
EJECUTIVO GENERAL.- encargado de la propaganda y publicidad de 
los asuntos de 111Ayor relevencia del S.T.P.R.M., li9ado constant~ 
mente con la• laborea de la Oficina Internacional del Trabajo, 
para estar al corriente de todos los acontecimientos de loa tra
bajadores a nivel aundial, cooperar con el Cuerpo de Educación y 
Previsión Social para un mayor éxito en las actividades sindica
les. 

EL SECRETARIO DE TRABAJO DEL EJECUTIVO GENERAL.
Es el organismo encargado de atender las quejas de sus agremia-
dos por la violaci6n en el escalafón, exigir a loa Secretarios 
Locales de Trabajo el estricto cumplimiento de los escalafones 

de cada centro de trabajo o de cada departamento, as! como velar 
por el estricto cumpliento de los derechos de los trabajadores 
sindicalizados. 

EL SECRETARIO TESORERO DEL COMITB EJECUTIVO GENE-
RAL. - Tendra la responsabilidad de controlar fondos, que por con
cepto de cuotas sindicales obtuviesen las Secciones, Delegaciones 

y Subdele9ación, exigiendo a los tesoreros locales los egresos de 
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cada entidad, en.general lleva· la contabilidad del s.T.P.R.H. 

EL CUERPO DE EDUCACION Y PREVENCION SOCIAL DEL 
EJECUTIVO GENERAL.• Deaarrolla las actividades inherentes a la 
funci6n educativa y cultural de cada Secci6n, Delegaci6n, o Sub• 
delegaci6n del S.T.P.R.M. 

EL CUERPO DE AJUSTES DBL EJECUTIVO GENERAL.- Se 
encarga de loa asunto• conflictivo• de caracter individual o co· 
lectivo, ante la empresa o autoridades, cuida el extricto cumpl! 
miento del Contrato Colectivo de Trabajo, regula las diapoaicio• 
nes que afectan a sus agremiadoa. 

EL CONSEJO GENERAL DE VIGILANCIA DEL COMITE EJEC~ 
TIVO.- Vigila el estricto cumplimiento de todas las disposicio-
nes que contienen los eatatutos generales, ese Consejo de Vigi-- · 

lancia esta compueato por tres elementos: UN PRESIDENTE, UN SE· 
CRBTARIO Y UN VOCAL, teniendo duraci6n de tres años para deae~ 
ñar sus funciones, pudiendo ser revocados por la convenci6n Ord! 
naria General y como excepci~n la Conveci6n Extraordinaria. 

LOS CONSEJEROS SINDICALES ANTE LA ADMINISTRACION 
DE PETROLEDS MEXICANOS.- Son nombrados por la Convenci6n Ordina
ria, integrada por cuatro puestos correspondientes a la represt~ 
ci6n de tres zonas, teniendo como funci6n la de emitir diversas 
opiniones al S.T.P.R.M. en todos los aauntoa de la industria, 
t~cnicos o administrativos vigilando que no lesionen los intere
ses de los trabajadores sindicalizadoa. 

En lo referente a laa autdridadea localea ;os m!a 
importantes son los Comitea Ejecutivos Locales, que tienen a su 
carqo la representaci~n de aua Seccione•, durando a su carqo uni
camente doa años. Estos Comites Locales estan integrados de la s! 
guiente forma1 
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I.- Un Secretario General de Secci6n. 

II.- Un Secretario del Interior y de Acuerdos. 

III ;-un Secretario del Exterior y Propac¡anda. 
IV.- Un Secretario de Ajustes. 
v.- Un Secretario de Trabajo. 

VI.- Un Secretario Tesorero. 
VII.- Un Secretario de Estadistica. 
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VIII.Un Secretario de EducaciOn y PrevisiOn Social 

IX.- Un Secretario de Actas. 
X.- Un Secretario de Educaci6n Previsi6n Social 

para Jubiladbs. 

EL SECRETARIO GENERAL DE SECCION.- En el desempeño 
de sus funciones tiene a su cargo la representaciOn y dirección 
de su secciOn, informar al Secretario General del Ejecutivo de 
los asuntos realizados y por realizar, denunciar a los funciona-
ríos corruptos y negligentes ante el Consejo de Vigilancia, revi
sar documentaciOn oficial de la tesorería que tiene a su cargo, 
autorizar las credenciales dé sus funciobarios, ••. etc. 

EL SECRETARIO INTERIOR DE ACUERDOS.- Dentro de sus 
funciones principales tiene la obligaciOn de registrar todo tipo 
de correspondencia, revisar libros de acuerdo fomentar relaciones 
entre O~legaciones y Subdelegaciones, vigilar es estricto cumpli
miento de trabajo, ••• etc. 

EL SECRETARIO DEL EXTERIOR Y PROPAGANDA.- Realiza 
intensa propaganda de orientaciOn y unificaci6n ante los miembros 

de las secciones, asume la direcciOn del
1

periodico of~cial de la 

secci6n, colabora con el Secretario de Educaci6n y Previsi6n Soc! 

al para un mejor funcionamiento. 
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EL SECRETARIO DE AJUSTES.- Representa al Sindica

to ante las autoridades judiciales, Administrativas y de Trabajo 
en asuntos que afecten a los trabajadores sindicali~ados, def ien 
den los inter~ses laborales de las Delegaciones y Subdelegacio-

nes, vigilan la Inviolabilidad del Contrato Colectivo de Trabaj~ 
informan de los conflictos solucionados y por solucionar a las 
Asambleas Seccionales, ••• etc. 

EL SECRETARIO DE TRABAJO.- Vigila que loa trabaj! 
dores sindicalizados apliquen en plazas definitivas segdn sus d~ 
rechos de antiguedad, proporcionan a la empresa el per•onal que 
solicite, llevan el control del personal reajustado, vigilan que 
en las Delegaciones y Subdelegaciones se apliquen los escalafo-
nes devidamente, ••• etc. 

EL SECRETARIO TESORERO.- Controla y cuida los fo~ 
dos de aus agremiados de la S_ecci6n, efcctua diversos pagos de 

los egresos, vigila la solvencia de la Instituci6n de Crddito 
donde este tenga los fondos.sindicales.rinde informe mensualmen
te a la asamblea con c6pia al Consejo Local de Vigilancia, ••• etc. 

EL SECRETARIO DE ORGANIZACION Y ESTADISTICA.- Vi
gila la or~anizaci6n y funcionamiento interno de las Delegacio-
nes y Subdelegaciones, lleva el control por medio de cnrdex de 
la antiguedad de los trabajadores sindicalizados ya sean de plan 
ta o ttansitorios, lleva estadisticas de agremiados fallecidos 

por riesgo profesional o enfermedad, lleva cualquier estadistica 
que estime necesaria para el mejor desarrollo de las actividades 
sindicales de su Secci6n. 

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN Y PIU:VISION SOCIAL.
Combatira con el analfabetismo por medio de Campañar Educativas, 

T@cnicas y Culturales y Medios de Enseñanza, atiende con efica-

cia todos los a•untoa de Educaci6n y Previsi6n Social que se le 



turnen, gestiona a~te la empresa.el sostenimiento econ&nico de 
bibliotecas, becas, ••• etc. 

EL SECRETARIO DE ACTAS.- Lleva el control de las 
actas de cada asamblea. cuida que todos los requisitos esten asen 
tados en el libro de actas, certifica con su firma las c~pias de 

la• actas que le sean solicitadas de acuerdo con su facultades y 
responsabilidades que le demandan loe Estatutos Generales, ••• etc. 

LOS CONSEJOS LOCALES DE VIGILANCIA.- Dentro de sus 
funciones vigilan el exacto cumplimiento de las actividades a re~ 
lizar de los funcionaFios locales que esten bajo su jurisdicci6n, 

la duraci6n de sus funciones unicamente es de dos año•. 

DE LA ECONCMIA DEL SINDICATO. 

Finanzas.- Es materia del t!tulo sexto de los Est~ 
tutes Generales del s.T.P,R.M., estableciendo las aportaciones 

econ&uicas que deberan hacer todos los trabajadores sindicaliza-
dos mediante el sistema de deducci6n de cuotas, siendo seis tipos 
de cuotas a aportar que son las siguientes: a).- Cuotas ordina-

rias Generales. b•.- Cuotas Locales. c).- Cuotas para fondo de 
resistencia. d).- Cuotas por jubilaci6n o defunci6n de Socios. 
e).- Cuotas por ingresos de nuevo socio. 

La cuota ser~ en proporci6n de 2.50% sobre el sal! 
rio ordinario y demSs prestaciones, que se descontar! en la fecha 

de pago (semanal, quincenal, mensual, o por contrato), dependien
do tambi6n al nivel o puesto que desempeñe el agremiado. 

Tambi~n el articulo 352 bis, de los Estatutós Gen~ 
ralcs se autoriza el 10% de descuento de la participaci6n de uti

lidades del S.T.P.R.M. para ayudar a la clase campesina del 

. 1 
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pai1, que se entregar& al Presidente de la Repdblica para que 41 
lo haga llegar. 

RESPONSABILIDADES.- El tltulo s4ptimo que se re-
fiere a la reaponaabilidad sindical de loa funcionarios, por 101 
delitos y las faltas en que puedan incurrir, descubri4ndoae en-
tre loa primeros 18 tipos y 37 entre las segundas, se detallan 
las 1anpiones y las medidas disciplinarias, su forma de aplica-
ci6n y la extinci6n de la responsabilidad. Este capitulo se co~ 
pleaenta con el tltulo octavo relativo al procedimiento discipl! 
nario, enjuiciamiento de funcionarios, expulsi6n que permite la 
cllusula de exclusi6n por auperaci6n1 y asl como 101 recursos, 
apelaciones y ejecuciones de sentencias. 

Finalmente, el tftulo noveno incluye la forma en 
que opera la diaoluci6n del S.T.P.R.M., cuando falte las condi-
cionea consignadas en los artlculos 360 y 364 de nuestra Ley Fe
deral del Trabajo vigente. 

Bajo toda esta estructura jurldica a funcionado 
55 años, la lucha de los trabajadores petroleros ha suscrito 23 
Contratos Colectivos Bianualea, que a permitido lograr conquis-
taa y prestaciones laborales de gran reconocimiento, pero desafo~ 
tunadamente y gracias a los funcionarios sindicales corruptos, y 
negligentes esto1 alcances no han sido aplicados devidamente al 
trabaj~dor petrolero sindicalizado como veremos en el capitulo 
aiguiente. 

JURISDICCION Y FACULTADES DE LAS •47• SECCIONES 
QUI IllTBGllA BL S.T.P.R.M. 

En lo• estatutos generalea que rigdn la actividad 
juridica del S.T.P.R.M. expresan que para lograr una mejor defe~ 
za de sus agremiados, aal como obtener mayor reivindicaciones ª! 
ciale• y econÓllicaa, y con el fln de realizar con mayor eficacia 
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y celeridad todas la• gestione• ,administrativas, ae procedi6 a di 
vidir el propio ragilllen de·organizaci6n interna en1 SECCIONES, D§ 
LEGACIONES Y SUBDELEGACIONES. 

LAS SECCIONES.- Batas podran integrarse, cuando 
por lo menos cuenten con un minimo de 1.000 (UN MIL) socios acti
vos del mismo centro de trabajo, y para que este sea reconocido 
como •secci6n•, es indispen1able que el Catnité Ejecutivo General, 
sea debidamente sancionado por votaci6n afirmativa de la• dos te!: 
ceraa partea de las Secciones ya existentes. 

As! mismo los Estatutos Generalea en la parte fi-
nal de su articulo 68, .. nifiesta ter111inantemente la prohibiciOn 
de crear secciones dentro de las ya conatituidaa1 por lo que el 
Comité Ejecutivo General, y demh autoridades sindicales se· .abe
tendran por tanto, de gestionar el régiatro de Secciones que na
cieren bajo este auspicio o por eate medio. Cesando a los in--
fractores de esta diaposici6n si desempeñan cargo sindical. 

La juriadicciOn de las secciones del S.T.P.R.M., 
estan distribuidas en diferentes estados de la nación, que para 
su mejor estudio y por su poaici6n geografica se han dividido en 
tres zonas que aon las siquientea1 Zona Norte, que comprende 
los Estados de Tampico Tamaulipas, Duranqo, Sonora, etc., zona 
Centro compuesto por el Distrito Federal, Poza Rica Ver., etc. 
Zona Sur conprendida por Minatitl4n, Nachital, Agua Dulce, etc. 
a la fecha laa Secciones que integra el S.T.P.R.M., son las si-
guientes: 

SECCION NO. CIUDAD MADERO TAHAULIPAS 
EllANO,SAN LUIS POTOSI. 

9 VERl\CRUZ, VER. 
10 MINATITLJIN, VER. 
13 CERRO AZUL VER. 

i 
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SECCION NO, l4 CIUDAD PEMEX, TABAsCO. 
15 VENTA DE CARPIO, ESTADO DB !lf:XICO, 
16 CUCllAPA, VER. 
21 CIUDAD CAMARGO, CHIH. 
22 AGUA DULCE, VER. 
23 MINATITLAN VER. 
24 SALAMANCA, G!O. 
25 NARANJO, VER, 
26 LASCHUAPAS, VER, 
29 COMACALCO, TAB. 
30 POSA RICA, DE HIDALGO, VER. 
31 COATZACOALCOS, VER. 
32 TAMPICO, TAHAULIPAS, 
34 MEXICO, DISTRITO FEDERAL. 
35 ATZCAPOZALCO, D.F. 
36 CIUDAD REINOSA, TAMAULIPAS. 
38 SALINA CRUZ, OAX, 
39 HUAUCHINANGO, PUB. 
40 MEXICO, D.· F, 
42 TAMPICO, TAMAULIPAS. 
43 MEXICO, D.F. 
44 VILLAHBRMOSA, TAB. 
45 MEXICO, D.F. 
46 SAN MARTIN, TEXllBTUCAN, PUE. 
47 CIUDAD DEL CARMBN, CAMP. 

(existiendo actualmente un total de 31 secciones 
sindicales). 

Por lo que respecta a la jurisdicci8n y faculta-
des que tie.ne cada una de las secciones <iue acabamos de mendio-
nar, los Estatudoa Generales manifiestan, las Secciones s~lo 
ejerceran su actividad sindical dentro de la juri•dicci8n que te~ 
ga reconocida, ajuatandose al ejercicio del rdgimen interno y a 
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las disposiciones de u.n reglamento interior, debiendo estar acor

des con los Estatuto• Vigentes del s.T.P.R.M., que deberan ser a~ 
torizados por el Conaejo General de Vigilancia aegdn lo establecl 
do por el articulo 80 del referido Estatuto. 

En lo referente·a sus facultades que tienen las 
Secciones que integran al S.T.P.R.H., pueden celebrar pactos de 
Solidaridad con agrupaciones obreras afines o adherirse a las Fe

deraciones Localea, Re9ionalea, Estatales o Centrales Nacionales, 
siempre que tales pactos NO PONGAN EN PELIGRO LA ESTABILIDAD, LA 
UNIDAD O LA VIDA DEL SINDICATO, y previo el acuerdo expreso de 
las dos terceras partea de los deaia socios activos que componen 
al Sindicato, que computara el c .. itA Ejecutivo General. 

As! mismo laa secciones podr4n plantear movimien-
tos de huelga, EDplazando por conducto del ComitA Ejecutivo Gene

ral de acuerdo con lo dispueato con el articulo 83 de los referi
do• Estatutos. 

CONDICIONES PARA SER DIRIGENTE EN EL S.T.P.R.M. Y 
SUS OBLIGACIONBS. 

Para poder ser funcionario sindical es necesario 
acreditar varios requisitos que estan regulados especificamente 
en los Estatutos Generales del S.T.P.R.M., en el titulo quinto, 
capitulo V, señalandonos los siguientes requisitos: a).- Ser Me
xicanos por nacimiento, b).- Tener 25 años cumplidos a la fecha 

de su elccci6n, et.- Tener una antigUedad como trabajador de 
planta en la industria y como socio activo del sindicato de diez 
años por lo menos, los puestos de Consejeros, ante la administr~ 

ci6n de Petroleas Mexicanos, y representantes obreros ante' la 
Junta Federal de Conciliaci6n y Arbitraje, y Representantes Obr~ 
ros del Jurado de Responsabilidades, deberan tener una antiqUe-

dad de 15 años como mlnimo. 
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Para ser Funcionario Local, el dnico requisito es 
tener •olo 5 año• de trabajador de planta y ser socio activo del 
Sindicato, aaber leef y escribir, asi como eatar en pleno uso de 
sus derechos aindicales, tener preparaci6n para desempeñar el 
puesto en que sea electo, ••• etc. 

Una vez satisfecho los requisitos anteriormente s~ 
ñalados, las obligaciones del dirigente sindical son los siguien
tes: unificar a la clase trabajadora y defender sus derechos, al
canzar mejores reivindicaciones sociales y economicaa, y vigilar 
el cumplimiento del Contrato Colectivo de Trabajo, luchar para ºE 
tener mayorea conquistas, ocuparse en general del estudio y mejo• 

ramiento de lo• intereaes de los trabajadores sindicalizados. 

IMPEDIMENTOS PARA SER DIRIGENTE EN EL S.T,P.R.M. 

Tambi@n se regulariza especif icamente en los Estatutos Sindicales 
lo referente a impedimentos para poder ser funcionario sindical, 
siendo loe siquientes; 

1.- Haber sido.sancionado ~or falta grave o por un 
delito sindical, dentro de los dos años anteriores a la fecha de 

su elecci6n. 
2.- Haber sido su•pendido de un carqo sindical por 

mala f~ debidamente comprobada. 
l.- Haber sido expulsado de alguna organizaci6n 

obrera por causas comprobadas. 

4.- Desempeñar puestos de confianza como adminia-
trador, direcci6n, ••• etc. 

s.- Tener el vicio de embriaguez consuetudinaria o 
de dro9as enervantes. 

6.- Haber cometido delito qrave como robo, fraude, 
abuso de confianaa •••• etc. 



CAPITULO CUARTO 

FINALIDAD DEL S.T.P.R.M. 

1.- OBJETIVO QUE PERSIGUE TODO SINDICATO. 

2. - EL REPRESENTANTE SINDICAL EN PETROLEOS MEXICANOS. 

3.- LOGROS OBTENIDOS DESDE LA FIRMA DE SU PRIMER CONTRATO 
COLECTIVO DE TRABAJO, A LA FECHA ENTRE EL S.T.P.R.M. 
Y LA EMPRESA PETROLEOS MEXICANOS. 

4.- POSTULADOS PARA UNA MEJOR ORGANIZACION Y DIRECCIONEN 
EL S.T.P.R.M. 



92 

OIJE'l'IVO OUJ: l'EJISICUE !ODO SINDICATO. 

LA prlctica ha demostrado que la lucha"Sindical es 
necesaria e indispensable, ya que a travfs de la lucha cotidiana 
en contra de los capftaliatas crean formas superiores de or9ani
zaci6n, teniendo como finalidad suprema el mejoramiento de las 
condiciones socio-econ6micas en favor de sus aqremiados. 

Este objetivo que persigue todo Sindicato se desa
rrolla en dos pro~sitos concretos que son1 Los fines INMEDIATO 
Y MEl>IA'l'OS, de toda Aaociaci6n Profesional. 

PIN INMEDIATO.- Con1tituye la auperaci6n del dere
cho individual del trabajo dictado por el Estado, el Slndicato 
busca mejorar la• condiciones de prestaci6n de servicios, y qui~ 
re un rlgimen de iqu~ldad para sua agremiados a travAa del Con-
trato Colectivo de Trabajo. Atienden directamente las condicio
nes de tr~bajo y vida de loe obreros. 

FIN MEDIATO.- Constituye la viei6n de una sociedad 
del m~ñana, ••piran a modificar la estructura, econ6mica y jur!
dica del a.bito nacional o internacional en que actuan, finali-
dad de caracter meramente polltico. 

Loa objetivos primordiales de todo sindicato no 
constate unicaaente en luchar contra los dueños de los medios de 
producci6n (cap1talietaaj, sino que hoy en dta luchan por alcan
zar al poder polltico y estructurar de manera directa las formas 
de Gobierno. 

•La lucha debe abarcar nec~sariamente, tanto la l~ 
cha econOmica como la lucha pol1tica para liquidar la falta de 
libertades y restriccionea de derechos poltticos .de los obreros, y 



organizarlo• para.el objetivo final de p&rticipar en for11\4 dete!'. 
minante en el Poder Polttico y estructurar deade fl, un régimen 
social avanzado. En la lucha econ61nica, ayudar lea en su lucha 
diaria ante los patronea, llamar la atencidn aobre todo los as-
pectes y casos de opresi6n y explicarle• la necesidad de unirse, 
auperar los topes aalariales ·eatablecidoa por el Eatado y la bu!: 
guesia, mejor•r laa condiciones de trabajo, etc., pero eerf& un 
error y lo helllOs d....aatrado en la pr&ctica, quedarse s6lo en re! 
vindicaciones eccn6micas, porque se estari& deavi&ndoloe de esta 
manera de la pol!tica y de loa objetivos de emancipaci6n social" 
142). 

"En el Sindicalismo se ha desarrollado un fen6me
no Politice en que su problema ya no consiste en la simple lucha 
contra el factor empresa, sino en la toma del poder y en la reo~ 
ganizaci6n del mundo; y tan profundo ha sido el cambio que ave-
ces de rechaz4n l~s ventajas preaentes, por causa de que diamin~ 
yen el esptritu de lucha de los trabajadores; as! por ejemplo, 
se han opuesto las grandes Centrales Obreras a la participaci6n 
de los obreroa en las utilidades de la empresa, porque esta ins
tituci6n liga los intereses del proletariado con los del capt
tal. (431 • 

Como hemos visto de manera general el objetivo 
primordial del Sindicato es: La defensa y mejoramiento de las 
condiciones de trabajo para sus agremiados, pero Qltimamente las 
doctrina• manifiestan que buscan el poder pal!tico, dejando en 
plano secundario los beneficios que deberían adquirir para la el! 
se trabajadora, ya que la mayoria de veces alcanzan sus objetivos 
pol1ticaa adquiriendo beneficios particulares, y dejando el inte
r~s colectivo plenamente olvidado. 

(421 O~tega A~ena4 Juan, l"4t~uctivo, Ob~,.:!_~,tñito~ial Co~ta 
AMIS, S.A. !ll•ico 191"4, pdg. 5t. 

(43¡ ob c.it. dL la Ctteva /olall.io, pdg. tU. 
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EL llEPRBSEMTANTE SINDICAL EN l'ETROI.llOS MEXICANOS. 

Si9ui~ndo la trayectoria marcada por mi cap!tulado 
corresponde desarrollar un tema medular de ml trabajo que es "El 
representante sindical de Pemex•, en la cual desarrollare de man~ 
ra general las principales caracteriaticas imperante en el Sindi
cato petrolero. 

La gran mayoría de los funcionarios del Sindicato 
Petrolero estan representados por personas sin escrúpulos, caren
tes de criterio y humanismo, que sOlo buscan el beneficio propio, 
as! como el poder y el dinero, desvirtuindose totalmente loa obj~ 
tivos que debe seguir todo sindicato, seudorepresentantes que ma! 
versan con los leqltimos derechos de sus agremiados, que ha obte
nido a base de muchos esfuerzos dedicaci~n, y de sangrientas lu-
chas para alcanzar la equidad y la iusticia social. 

En la 6poca actual es sumamente notorio ver que un 
grupo de dirigentes petroleros, sean indis\>ensables en la organiz~ 
ci6n de Gobierno de su propio sindicato, en razOn de que ellos 
tiene~ la dirección y control absoluto de los puestos sindicales, 
desde laa comisiones mfnimas Departamentales y Seccionales hasta 
lo• altos puestos de mando de Comité Ejecutivo General. Desafor~ 
tunadamente todos eatoa funcionarios sindicales, son designados 
.parl!deres de mayor jerarqu!a a base de nepotismo o compadrazgo, 
violando.tajantemente loa principios democrlticos plasmados en 
los Estatutos Generalea del Sindicato Petrolero, llevañdose a ca
bo mGltiples nombramiento• para los cargos sindicales en un ambi
ente de corrupci6n y prepotencia. 

Originalmente los líderes petroleros •e diatin9ui~ 

ron por su entrega y honestidad en favor de las .causas sociales. 
representantes que lucharon incansablemente en contra de los pa--
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trones (empresas extranjeraal, alcanzando mGltiples reivindicacio
nes socio-econ6micaa, verdaderos ltderes sindicalea que deberi4n 
ser ejemplo de loa funcionarios sindicales de la presente ~poca, 
sin embargo no ea aa!, en raz~n de que los 1Ídere1 y funcionarios 
del stndicato Petrolero, a6lo buacan el poder a base del enriquec! 
miento, usando aus puestos y c~misionea aindicalea unicamente como 
trampolfn para ocupar cargos publico& tOiputaciones, Gobernaturaa, 
Presidentes Municipales, ••• etc.) 

Un ejemplo palpable de este imperio de corrupci6n y 
nepotismo son los hechos que salieron a la luz pdblica en enero de 
1989, donde se di6 a conocer el imperio del sindicato m4s rico de 
nuestra naci6n, ac~.ionea que fueron un poco retardada& en virtud 
de que en el S.T.P.R.M., en ~pocas pasadas exiatieron-mdltiples 
iltcitos que jam&s fueron sancionados. El principal dirigente de 
nuestro referido sindicato fuA el señor JOAQUIN HERNANO!Z GALICIA, 
que el diez de enero fuA aprehendido con los principales dirigen-
tea que formaban el ComitA Ejecutivo General, culpables de muchos 
iltcitos en contra de Petrolero• Mexicanos y logfcamente de su 
Sindicato. 

Seudorepresentantea que gozaban de mGltiples benef! 
cioa, ya que complicidad con funcionarios del Gobierno y la admi-
niatraci6n de Pemex, obtenian impresionante poder financiero, que 
derivaba de los siguientes: 

A).- Cuotas sindicales de los trabajadores eindica
lizados del 2.Si de su salario (activos jubilados y transitoriosl. 

8).- Constribuciones que hacia Petroleos Mexicanos 

al fondo aocial del S.T.P.R.M •• P'"'ª "OBRAS SOCIALES". 

C).- Substanciosas ganancias derivadas de granjas 

f!bricas, invernadero•~ cajas de ahorro coopertivas, supuestas aso-
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ciaciones, ••• etc. 

0) .- T,rabajo no remunerado a los empleados sindica

l izados, obli9Sndolos a laborar gratuitamente supuestamente como 
MILITANCIA SINDICAL, trabajo que desarrollaban en las tiendas sin
dicales, granjas, ranchos, .•• etc. 

E),- Venta de plazas. 

F).- Manipulaci6n de contratos de prestadores de 
servicios a Pemex, como son: Constructoras, perforadoras, remodel~ 

ci6n, etc. 

G).- Comi•iones que se le pagaba al sindicato petr~ 
lera por concepto de fletes de transporte para sus productos, que 
era del 6% del monto total que se le cobraba a las compañias part! 
cu lares. 

H).- El 2\ de todas las obras de expropiaci6n, per
foraci6n de los contrato• de obras ast como de las inversiones de 
Pemex, de la adquiaici6n de muebles e inm~ebles, ... etc. 

Ganancias mdltimillonarias y recur•os disponibles 
que manejaban directamente los principales l!deres patroleros, y 

que eran recursos disponibles para fortalecer su imperio de corru2 
ci~n y tener un control absoluto de autoridades. 

"El poder de la QUINA era~ real, tangible, omnipre-
sente log!camcnte era Al quien pon!a y quitaba autoridades locales 
y regionales tal como lo hac1a en el gremio petrolcro1 en realidad 
sus incondicionales llegaban a fundir el cargo pdblico con el pue! 
to sindical" (44), 

(H) Salvado~ Couo, la QUINA •l lado Ob•cu1to del Podell, Ed.ito•<al 
Ptatteta, Colecc.i"8'ñ.f.lh.._co-,¡¡iíól'it"Z.Otiüi-Fif.<a0n-;-iñií1t20 de 1989 
p4g. 73. 
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"º inas asOlllbroso que se di6 a concc:1r publicamente 
a trav6s de diversas fuentes informativa• (diarios y revistas 9u
bernamentalesl, fueron los sistemas implantados para eliminar o 
liquidar a los lideres opositora~ que no se sometian al control y 
dominio de los funcionarios corruptos, un ejemplo de Asto ~uer6n 
los asesinatos de dos Secretarios Seccionales: LEHOE VICENT, Y 
OSCAR TORRES PANCAJUlO, homicidios acallados 109tcamente por las 
altas relaciones pol1ticas y econ6micas con que gozaban los ante
riores lidere• Sindicales, y actos supuestamente realizados por 
la mafia organizada integrada por los principales lideres Sindic! 
les, sin eebar90 hasta la fecha no se han esclarecido, teniendo 
de esta manera sembrado en terror y miedo entre loa trabajadores, 
teniendo un dominio y control absoluto del 9re111io petrolero. 

Mdltiplea denuncias fuer6n hechas por los trabajad2 
rea petroleros,ast millllO por la empresa, en contra de los princ! 
pales funcionarios sindicales, en donde se culpaba de manera di-
recta a JOAOUIN KER!IANDEZ GJ\LICIA de mdltiplea iltcitos como: co~ 
trabando de armas, introducci6n ilegal de vinos y licores a nues
tro Pais, contrabando de aparatos electrodomesticos, ... etc., pero 
quizás por las altas relaciones pollticas y 109tcamente por el a! 
to poder econ6mico nunca se le1 comprobó algo. 

"En 1975 en el puerto de Veracrdz, fu6 detenido un 
barco de Pemex que transportaba un contrabando de arma de grue";c 
calibre y licoresr consta en el acta ndmero 299/175 del Ministe-
rio Pdblico Federal, en donde ~emex acusG a JOAQUIN HERNl\llDEZ GA• 
LICIA de ser responsable y destinatario del cargamento• 145). 

"En 1979, el 7 de mayo en el mismo puerto del Golfo 
de MAxico, otro barco que transportaba armas de alto poderº y gran 

1451 Pl~ez Gdlld~do Vavid, La Quina Acenho_Jl Cdidd, Edito~ial VI 
FESA, México 1919, p4g~----- ---



cantidad de parque. El asunto 1e diluy6, luego que el teniente 

JESUS CORTES GALLEGOS, se decomis6 la embarcaci6n y lo llev6 a la 
zona naval de Veracrdz, fu~ removido a otra regi6n" (46). 

Mdltiples medios y modos como hemos visto hicieron 
mGltimillonarios a los mSximos 11deres del S.T.P.R.M., y hasta la 

fecha aun no se determina fehacientemente cuales con las propieda

des de lo& mSximos representantes de éste Sindicato y cuales son 
las de sus agremiados. 

"Hoy todavía no se sabe cual es la fortuna de la 
QUINA, tampoco donde comienzan las propiedades del Sindicato y do~ 

de las del Al. Segdn versiones periodisticas, es dueño de una fl2 
ta de aviones (jets, helic6pteros y aviones), tiene cuentas en do
lares en el extranjero, por una suma que el Gobierno aOn no termi
na de investigar• (47). 

Como hemos visto los medios informativos especulan 
con mdltiples versiones respecto al descumbramiento del m!ximo li

der moral del S.T.P.R.M. dejando amplia duda en raz6n de que ha--
ciendo un anal!sis profund~ de los hechos concluimos que es suma-

mente ~otorio que al actual Gobierno de la RepOblica le molest6 
perder el control de los principales l!dercs y funcionarios petr~ 
leras, que constantemente amenazaban al régimen. As! mismo los 

integrantes del referido Sindicato se estaban desligando total o 
parcialmehte del PRI, (Partido en el Poder), denunciando constant~ 
mente la corrupci6n que existe en el ejecutivo, por ejemplo la de

nuncia que hicieron los Diputados petroleros al Gobernador del Es
tado de H~xico RAMON BETETA, entre otras, y dado el poder econ6mi
co y pol1tico que tenian los funcionarios del S.T.P.R.M., 

(46) ibidt~, p49. 27. 
(47) Salvado~ Co~~o, ob cit. p49. SS. 
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le estaban acarreando serios problemas al actual r&qimen 9uberna-
mental, un claro ejemplo de 6sto e• que JOAQUIN HERNANDEZ GALICIA 
en vez de apoyar incondicionalmente el •iatema qubernamental, lo 
critica fuertemente, reprueba tajantemente el Pacto de Solidaridad 
Econdmica IPSEI, y a su remodelada prolonqaci6n, manifestaciones 
hechas a fines de 1988, aat tambi6n se opone al Pacto de Estabili
dad y Crecimiento Econ6mico IPECEI, as! mismo contradise y reprue
ba diversos proyecto• del sistema1 denunciandose pOblicamente en 
contra del Gobierno. 

•uemos sido manejados por pura fraaeolog!a hace mu
chos años. Ya es tiempo de marcar nosotros el camino, corno lo ma! 
ca la Constitucidn: el Estado al servicio del pueblo y no el pue-
blo al servicio del Estado ••• El salario m!nimo no alcanzar! para 
comer, menos para pagar luz, renta, pasaje, gas, 1claro! a los fuE 
cíonarios del Gobierno, que se pagan con cheques confidenciales de 
3 a 10 millones de pesos trimestrales, con gastos di'U'ersos en los 
mejores hoteles y restaurante&, aparte ae su fabuloso salario men
sual, las medidas dolorosas no les sabrán ni a pelliico. Pero a 
las mayor!aa populares estas medidas les sabrán a pura hiel y a 
los niños a desnutricidn ••• Nin9una economla se salva aplastando su 
frente de recursos, aplastando el poder de compra, alzando los pr~ 
cios y aplastando los salarios• (48). 

Otro ejemplo evidente de la oposicidn del máximo l! 
der petrolero al actual R6qimen de Gobierno, fu4 cuando se proyec
taba la campaña a candidato de Presidente de la Repttblica siendo 
propuesto CARLOS SALINAS DE GORTARI, ya en campaña en el Estado de 
TAMPICO TAMAULIPAS la QUINA habl6, fuertemente como ya era costum
bre a cada principio de sexenio: "El dia que el Gobierno intente 
quitarnos un mil!metro o un cent!metro de la industria petrolera 

IHJ ibidem, p4g. U-2S. 
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para entregarla en.manos de la iniciativa petroler~ para entegarla 

en en manos de la iniciativa privada nacional o extranjera, el siE 
dicato plantear~ •u primera huelga ante la naci6n, ••• por ningdn m2 
tivo aceptar& (el S.T.P.R.M.) que la propiedad de los mexicanos, 
que nos entreg6 el presidente Ll\ZARO CARDENAS, sea transferida a 
manos privadas• (49). 

Por las razones anteriores el actual sistema de Go
bierno descumbra a estos lideres, y busca l!derea dociles con 
quien entenderse, y loglcamente someterlos a su pleno qusto, raz6n 

por el cual quitaron a HERNANDEZ Gl\LICIA de la mSxima diligencia 
Sindical, imponiendo el Gobierno sistematicamente al profesor SE-

BASTIAN GUZMAN CABRERA. quien despoticamente y despu~s de la pose-
ci~n como Secretario General del S.T.P.R.M. afirm6 •a mi me mando 
llamar el Gobierno para reintegrar al Sindicato Petrolero por que 

•e ha desviado del camino• (50). 

La hiat6ria del actual l1der sindical SEBASTIAN GU! 
MAN CABRERA. esta salpicada de múltiples actos de corrupci6n, hom-
bre poseedor de una de las m~s grandes fortunas de VeracrGz, ha s! 

do denunciado en mGltiples ocaciones acusado de vende plazas, y 

de hecho quita y pone a quien de•ea en los cargos pGblicos de su 
feudo que es MinatitlAn Ver. 

SEBASTIAN GUZMAN CABRERA en tan solo un" año como s~ 
cretario ·ceneral del s. T. P. R.M., ha manifestado negligencia y en-
tregismo al régimen gubernamental, siendo d~cil instrumento que 

utiliza el Gobierno para arruinar al Sindicato Petrolero llega ha 
tanto su depotismo que todos los alcances y reivindicaciones que 

habia optenido el S.T.P.R.M.a lo largo de 53 años, GUZMAll CABRERA 
ha permitido.la mutilaci6n de mGltiples derechos y prerrogativas 
en favor de sus agremiados por ejemplo: 

149) ibide ... p4g. 39, 
1501 P~ocuo .. cr .. e~• 65f, l)iit, JULIO SCHARER GARCIA, uuüt4 Hlft4·

n4l, llh..:Co Vü«..:ta fedeut. 
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SuprlJllieron beca•. de todo tipo a loa trabajadores, 
despido masivo de trabajadore1, cambio de rAgilllen de trabajadores 
sindicalizados a confianza, desaparici6n de departamentoa·fora--
neos y administrativos, abrogaci6n de la clausula 36 del Contrato 
Colectivo de Trabajo, las tiendas propiedad del Sindicato PetrolJ!_ 
ro pasan a ser propiedad DE LA CONASUPO, las tierras y granjas 
agricolaa propiedad del s.T.P.R.M. son adjudicadas a la reforma 
a9raria, •.. etc., reafirmandose que el actual Secretario General 
dEl Sindicato Petrolero para a la hiscOria como verdadero traidor 
a 101 intereses de la clase trabajadora. 

seria interminable citar todos y cada una de las m~ 
tilaciones que se siguen cometiendo a loa derechos de la cla1e 
trabajadora que son permitidos por loe mlximos l!deres y funcion~ 
rios del Sindicato Petrolero no siendo esa mi intenciOn, pu61 si 
lo fuese tendria material para hacer un tratado respecto el entrJ!_ 
gismo gubernamental que sigue predominando en el actual Sindicato 
Petrolero, teniendo solo como objetivo ejemplificar las caracte-
risticas del representante sindical en Petrolees Mexicanos, cons! 
deramos haber desarrollado nuestro cometido. 

Por lo anteriormente manifestado consideramos neces~ 
ria y de manera urgente, actualizar los Estatutos Generales que 
rigen la vida jur!dica del S.T.P.R.H., para que todas las reivin
dicaciones y mejoramientos de los intereses de clase se haga ='• 
completa 9arantizando el manejo transparente de au patrimonio, y 
que estos sean aplicados directamente al objetivo social, sin me
noscabo de la libertad sindical, as! mismo es necesario que nues

tra Ley Federal Vigente, sea ampliada respecto la forma de admi-
nistrar los bienes, del Sindicato, en raz6n de que s6lo son cua-
tro art1culos los que se refiere a esto, especificamente ·el art! 
culo 359,. 371, 374 y 380, obligando a las directivas en el art!c~ 
lo 373 a rendir cuenta a la asamblea, por lo cual pocas o 
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nadie sabe en que ~edida se cumple los fondo9, que_ tiene el Sindi
cato por medio de cuotas y otros conceptos, y en que medida son 

aplicados a los fines, del qrupo. Y como reiteradamente lo he man! 
!estado en el desarrollo en el presente trabajo y en virtud de las 

constantes reformas que ha tenido nuestra ley, ~o le han tomado la 

debida atenci6n para aplicar y reformar lo referente al capttulo 
de Sindicatos. 

LOGROS OBTENIDOS DESDE LA FIRMA DE SU PRIMER CONTRA 
TO COLECTIVO, A LA FECHA, ENTRE EL S,T,P,R.M, Y LA
EMPRESA PETROLEOS MEXICANOS. 

El sindicato petrolero constituido legalmente en 
forma en el año de 1935, y cuya fuerza de unif icaci6n se ha mani-
festado en mdltiples alcances y reivindicaciones en favor de sus 

agremiados, que ha logrado, desde su primer firma de Contrato Ca-
lectivo de Trabajo que ae llev6 a cabo el 31 de mayo de 194l. A 

partir de entonces se ha venido enriqueciendo y perfeccionando ca
da dos años, en el que tiene lugar su revisi6n en su contenido es

te referido contrato en uno de· los m3s avanzados de nuestra naci6n, 

incluso a aervido de inspiraci6n a muchas ~e las nuevas prestacio
nes, f~vorables del trabajador mexicano, consagradas por las refo! 
mas que ha tenido la Ley Federal de Trabajo de 1970 y de 1980. 

A la fecha, se han pactado 24 Contratos Colectivos 

de Trabajo, el dltimo entr6 en vigor el l de agosto de 1989, y se 

aplicara hasta el 31 de julio de 1991. Comprendido de 271 clausu
las clasificadas en 23 capltulos. A continuaci~n redacto las ca-
racteristicas esenciales de los principales capltulos que forman 

este Contrato Colectivo de Trabajo, as! como diversas conquistas 
obtenidas desde la firma de au primer Cont~ato C9lectivo de Traba
jo hasta la fecha, en f av~r de sus agremiados. 
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l.- ~SPECTO NORMATIVO, fijan las bases a las que d~ 
ber4n sujetarse todos loa trabajos. El primer grupo de clausulas, 

las administrativas fijan del ámbito de aplicaci6n, establecen la 
clasificaci6n de trabajadores Sindicalizadoa y de confianza recon2 
cen el derecho a Pemex para administrar la industria, regulan el 

r~gimen de trato entre el S.T.E.R.M. y la instituci6n, (cl4uaula 

1, 2' 3' 4 y 36) • 

Preciaa el territorio y las actividades en las que 
se aplicar! forzosamente, regulando todos los trabajos que efectu~ 

ran por la administraci6n directa, incluso las de Petroqulmica 84-

sica, definiendo como de operaci6n las que se refieren al funcion~ 

miento normal de las instalaciones, en explotaci6n perforaci6n, 
equipos, embarcaciones y a sus oficinas, ••• etc. 

Diversas cl~usulas reconocen la personalidad del 
S.T.P.R.M., y le otorgan los medios de haber efic4z su funciona--

miento y control, sobre la• bases de que sea el propio sindicato 
el que proporcione la mano de obra, con la posibilidad de que se 

separe a los trabajadores que renuncien o sean expulsados de su o~ 

ganizmo. 

Existen tambi~n cl!usulas en nuestro referido Con-

trato Colectivo Vigente, que otorga facilidades al Sindicato Petr2 
lero para integrar su economta y poder cumplir su funci6n respect! 
va, ayudarse con loa sueldos de algunos funcionarios locales, cl4~ 

sulas 201, 202, 203, 204, ••• etc. 

Complementa la garantta de estabilidad en el traba

jo las cl4usulas 22, 23, 24 y 25 que reglamentan la facultad disc! 
plinaria del patr6n y fija las indemnizaciones que deben pagar a 
los trabajadores cuando opten por recibirlos, ya que se consagra 

la reinstalaci6n forzosa, oblig4ndose si asl lo pide el trabajador 
a pagar el 60\ m&s del importe de los salarios caidos; y 
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cuando sea justificada la causa debera cumplir cuatro meses de 

salarios ordinarios, mas 20 días del mismo por cada año de serv! 
cioa, incresnentandose con· un cincuenta por ciento, (mientras no 
•e efectue el pago 1 • 

Sin duda alguna el Sindicato Petrolero ha sido v~ 
luarte para lograr inumerables conquistas en favor de los traba

jadores ~indicalizados a continuaci6n describo aspectos sobresa
lientes de los logros obtenidos desde la firma del primer Contr~ 
to Colectivo del Trabajo de 1942, al Contrato de Trabajo Vigente 

A. - JOIWADA DE TRABAJO • 
Desde nuestro primer Contrato Colectivo de 

de 1942 se establecieron la jornada semanal de 44 horas y pago de 
56 horas; en el actual Contrato Colectivo de Trabajo Vigente, la 
jornada semanal establece en 40 horas diarias, 8 horas diarias de 

lunes a viernes, excepto los trabajadores de turno. Establecien
do espectficamente en su cláusula 48, las modalidades que se apl! 
car.!n a estos trabajadores de. turno. 

B.- DERECHO A DESCANSOS Y PERMISOS. 
LOs permisos pueden ser temporales, renuncia-

bles hasta por 90 dias sin goce de salario, por cada año de servi
cios. Los permisos económicos son unicamente 3 con goce d.e sala
rio. Ast mismo concede el Contrato Colectivo referido permisos 
renunciables, sin goce de salario con interrupci6n de antiguedad 

hasta por 365 di••• estos logros fueron obtenidos en los dltimos 

12 años. 

c.- DERECHO DE VACACIONES. 
En loa Contratos Colectivos de 1942 a 1944, se 

establecen 21 dia• laborables con sueldo !ntegro a trabajadores 

de l a 10 años se servicio, y de 30 d!as sueldo integro a tr~ 
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bajadores de m!s de diez años de servicio en la instituci6n. 

En los Contrato• Colectivo• de 1951 a 1953, se es
tablecen 21 dias laborales con doble pago de salarios a los trab~ 

jadores con l a diez aaos de servicio, y de 30 dias laborables 

con doble pago a los trabajadores de m!s de 10 años de eervicio. 

En el actual Contrato Colectivo Vigente especifica 

mente la cl!usula 152 del capítulo XVII, se establece que los tr~ 
bajadores que tengan de 1 a 9 años, tendran derecho de 21 dias de 
vacaciones, y los hayan cumplidos·lO años o m!s tendran derecho 

de 30 días paqandoles el 150\ adicional a su sueldo, m!s cuota fi 
.fija de fondo de ahorro. 

D.- DERECHO DE JUBILACION. 

En loa Contratos Colectivos de Trabajadores de 

1942 a 1944 se establecier6n el pago de 70\ de salario, al traba
jador con 25 años de servicio y SS años de edad, y el pago del 
80% de salario, al trabajador con 30 años de servicio y SS años 
de edad. 

El Contrato Colectivo de Trabajo de 1959 a 1961 se 
estableciO el pago de 80\ del salario, al trabajador con 25 años 
de servicio y 55 años de edad. 

Pago de 90\ del salario al trabajador con 30 años 
de servicio y 55 años de edad, con 100% del salario al trabajador 
con 35 años de servicio y 55 años de edad. 

En el actual Contrato colectivo de Trabajo se est~ 

blece el pago de 80\ de salario al trabajador con 25 años de ser
vicio y 55 años de salario, al trabajador con 30 años de servicio 

y SS años de servicio sin limite de edad. 
Ademas se conceden jubilacionea por vejez o por i~ 

capacidad, otorq4ndose los primeros a quienes acrediten 25 años 

de servicio y SS años de edad, pensionándolos con 80% o 100\ ae-

gGn la antiquedad prestada a la instituciOn de 25 años o de má' 
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POR.INCAP.l\CIDAD, en caso de un 70\ de incapacidad 
total derivada de riesgo profesional hasta llegar a un 100\. 

E.- PRESTACIONES POR ENFERMEDADES PROFESIONALES Y 
.l\CCIDENTES DE TRABAJO. 

En los Contratos Colectivos de Trabajo de 1942a 1971 
se establece un pago del 100\ de salario y dem4s prestaciones durarr 

te 365 d1aa, por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 
esta prestaci6n es superior a lo que establece la Ley Federal del 
Trabajo de 1931, que estableci! unicamente el SO\ de salario res-
pecto a las prestaciones anteriormente referidas. 

F.- INDEMNIZ.l\CIONES POR MUERTE EN .l\CCIDENTES DE TRA
BAJO Y POR ENFERMEDAD PROFESIONAL. 

La Ley Federal del Trabajo de 1931, estableci6 el 
pago de 1080 d1as de salario por muerte en accidente en el centro 
de trabajo, en los Contratos Colectivos de Trabajo del año 1942 a 

1944, se estableciS 1095 dias de salario integro, y 30 dia• m!s P! 
ra gastos funerarios, asiendo un total de 1125 dlas. Rebasando 
totalmente en lo dispon1a la Léy Laboral de 1931. 

En el Contrato Colectivo de Trabajo de 1951 a 1953 
se establecia 1095 d1as de salario, y 45 dias para gastos de fun~ 
raria, arrojlndonos un total de 1135 d1as integres. 

En el Contrato Colectivo de Trabajo de 1965 a 1971 
se establece el pago de 1400 d1aa de salario integro y 90 dias pa
ra gasto•. funerarios arrojAndono• un total de 1490 d1as. 

En nueatro actual Contrato Colectivo de Trabajo Vi
gente se estipula 1570 d1as mSs 143 d!as de salario para gasto• 
funerarios arrojando un total de 1713 d!as que se le tiene que pa
gar a los familiares por una muerte, por accidente en el centro de 
trabajo. 
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OTRAS PRtSTACIONES IHPORTAll'l'ES, 
1.- Ayuda de renta para caaa, cuya cantidad es si! 

bolica y en proporci6n al puesto que se desempeñeenla institu--
ci6n. 

2.- Canasta b4sica inteqrada al sueldo quincenal-
mente por la cantidad de $41,426,00. 

J.- Ayuda para compra ampliaci6n, y contrucci6n de 
habitaci6n de loa trabajadores sindicalizados paqaderos en 10 
años. 

4.- Seguro de vida y pensiones poat~mortem para 
trabajadores de plant~ jubilados, y trcnaitorioa. 

s.- Servicio de escuela priDlllria• y secundarias p~ 
ra trabajadores, y familiare• de los trabajadores, as! colllO serv! 
cio de bibliotecas especializadas en ramas, jurtdicas, adminiatr~ 
tivas, contrables, ttcnicas, •.. etc. 

6.- Capacitaci6n para trabajadores y sus familia-
res, cursos solventados por el S.T.P.R.M. 

7.- Servicio médico domiciliario y derecho a ~osp! 
talizaci6n, medicina general, tratamientos especiales, para todos 
los .trabajadores que laboran en Pemex, as! como sus familiares 
derechosos. 

8.- Descuento del 40\ en la compra de productos, 
que produce y distribuye Petroleas Mexicanos, conforme a lo esta
blecido en la cl&usula 262. 

9.- Pa90 del 100\ de qas doméstico, consistente en 
$20,754.00, incluidos en forma quincenal al sueldo de los trabaj~ 
dores petrolero•, independiente del nivel o puesto que desempeñe, 

10.- Guarderias infantiles •. 
11.- Pa90 de gasolina de $47,204.oo pesos, para t2 

dos los trabajadores sindicali~ados que comprueben fehacientemen
te ante la administración de Pemex, que tienen vehiculo propio. 
en forma quincenal se cobra esta prestaci6n ... ctc. 
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Como hemos visto, los 24 Contratos-Colectivos de 

trabajo que han existido, se han venido modificando cada doa 
años en los procesos· de revisión y apegada a la Ley Federal de 
Trabajo, teniendo notorios avances en el mejoramiento de las ca~ 
d.iciones de trabajo de sus agremiados y del aumento conciente de 

sua salarios y prestaciones. 

Como resultado de las prestaciones anteriormente 
referidas, el trabajador petrolero disfruta un nivel por encima 
de los trabajadores Mexicanos, tal como hemos visto en el conte
nido de sus normas contractuales, logrado mediante la acci6n so
cial del S.T.P.R.M., como grupo de presión ante la empresa, ben~ 
ficiando ampliamente a loa trabajadores, mdltiples derechos y 
reivindicaciones que fueron recogidos por la Ley Federal del Tr~ 
bajo en su reforma de 1970 y 1980, como son: Capacidad y Adies
tramiento, ayuda para vivienda, prima de antiguedad, ayuda para 
gastos funerarios, ••• etc. 

POSTULADOS PARA UNA MEJOR'ORGANIZACION Y DIRJ;;CCION 
EN EL S.T.P.R.M. 

Creemo1 necesario se deberian tomar en considera
ci6n varios, aapectoa, que por experiencia propia y por lo mani
featado en este capitulo, serian muy dtiles para lograr una me-
jor representación y dirección del S.T.P.R.M., siendo las si9ui
entes. 

a).- Capacidad comprobada para desempeñar un car90 

sindical. 
b).- La no reelecci6n de funcionarios sindicales 

en el millllO car90 o puesto sindical. 
c).- Autentica democracia sindical. 
d).- Funcionarios sindicales estan en pleno uso 

de sua derecho•, y en aervicio activo. 
e).- Proyectos de adquisición de bienes y/o cons

trucciones a mediano y largo plazo. 
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fl.-.Informaci6n real de las eroqaciones y deroqaci~ 
nea que haga la Tesoreria General del S.T.P.M.M. conforme lo índi-
can loa Estatutos Generalea. 

g).- Hacer efectivas laa sanciones sindicales a los 
representantes y funcionarios del mismo, que incurran en illcitos 
y omisiones, y de ser posible consignarlos a las autoridades compe
tentes. 

Al. - CAPACIDAD COMPllOBAl>A PAAA DESEMP!IWI tJll CARGO 
SINDICAL. 

En lo referente a este punto, ea necesario que loa 
pr6ximos representantes sindicales, ya •ean de car!cter local o n~ 
cional, sea gente mSs preparada intelectualmente y sindicalmente, 
y que los funcionarios sindicales mls antiglloa o con m4s experien
cia capaciten a los representantes nuevos, para ello propongo que 
el propio 1indicato otorge cursos de capacitaci6n para los nuevos 
diriqentea electos, comprobando 1u vor.aci~n, una vez capacitados 
debidamente vigilar los pri111eros actos para resolver problemas gr_!! 
miales, consiguiendo con esto mejor rendimiento en el desempeño 
del cargo sindical. Ya como hemo1 constatado las p.3rsonas menos 
preparadas y que desempeñan funciones sindicales, son negligentes 
y solo buscan el beneficio propio, como consecuencia son totalmen
te negativos a loa intereses del Sindicato Petrolero. 

8).- U\ NO IU:ELECCION DE Fll!ICIONARIOS SINJ)ICALES 
EN EL MISl«:l CARGO O PUBSTQ SINDICAL. 

El presente postulado deberia ser considerado para 
un mejor funcionamiento del Sindicato Petrolero, ya que en la may2 
rta de los representantes que han ocupado un puesto sindical dete~ 
minado, al siguiente bienio vuelven a ocupar el mismo cargo sindi
cal propiciando vicios en el sistema de direcciOn y organi~aciOn 
del referido Sindicato Petrolero, d&ndole mayor•• aportunidades a 
la gente joven que quiera desempeñar una funci6n sindical. 
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C),- AUTENTICA DEMOCRACIA SINDICAL. 
Es necesario se respete extrictamcnte los Estatutos 

Generales del S.T.P.R .• M., c¡ue rige la vida jur!dica del rnismo en 
el cual se encuentran plasmados en sus artlculos que la elecci6n 
de los representantes sindicales sera por medio de elecci6n popu-
lar, elegidos por trabajadores activos, sujet~ndose aun procedi--
miento netamente democrAtico en el cpe se cumplan y respeten las 
formalidades que en ellas se establecen, en la que se tomar& en 
con•ideraci6n la voluntad de los trabajadores petroleros por medio 
de su voto. En la pre•ente época la deaignaci6n de funcionarios 
sindicales se hace a base de compadrazgo y/o nepotisrno, y en nin-
gdn momento se toma en consideraci6n la voluntad d~ sus agremiados. 

D).- FUNCIONARIOS SINDICALES ESTEN EN PLENO USO DE 
SUS DERllCHOS, Y EN SERVICIO ACTIVO. 

Conaidero que el presente postulado es de •urna impoE 
tancia ya que los actuales representantes sindicales, no cumplen 
con los requisitos m!nimos para ser funcionarios del cuerpo del Go

bierno del sindicato, violando. tajantemente los lineamientos esta
blecidos en los Estatutos Generales que regulan estos requisitos. 
Los actuales funcionarios sindicales tienen antecedentes penales, 
careceñ de preparación y criterio, dnicamente arnplian el •i•teaa 
de corrupci6n c¡ue illlpera en el sindicato. 

En lo referente a que loa funcionarios sindicales 
esten en servicio activo, es que en la actualidad estos funciona-
ria• ya eºnan jubilados y aun siguen de•empeñarulo labores en el 
sindicato, c¡uitandoles la oportunidad a la gente joven que quiera 
de•empeñar un pue•to o cargo sindical. 

E).- PROYllCTOS DE ADOUlSlClON DE 'IENSS y/o CONS--
TlllJCCIOllES A MEDIAllO y· LARGO PLlllO. 

Et presente po•tulado •e deberia tornar en con•ider! 
ci6n para que lo• te•oreros Generales y Seccionale•, elaboren 
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proyecto detallados, y ·~.preacnten al consejo de vi9ilancia pa
ra que sea debid&lllente aancionado o autorizado, y se tenga un •.! 
tricto control reapecto a todos los 9aatoa que ha9a la Teaoreria 
t:ocal y General, evitando con eato los negocio• turbios, y las 
adquisiciones fanta11111&s que aupueatamente ae reportan al Ejecut! 
vo General. 

F).• INFORMACION REAL DE LAS EROGACIONES Y DEROGA 
CIOllBS QUE HAGA LA TESORERIA GENERAL DEL S.T. 
P.R.M. COllFORHB LO INDICAN LOS ESTATUTOS GE
ll!RALES. 

E• de auma importancia este poatulado, en virtud 
de que, en la presente epoca loa funcionarios tesoreros jam&s, o 
caai nunca informan detalladamente reapecto a loa ingresos y 9•.! 
tos que efectuan, propiciando enriquecimiento de particularea, 
dando lugar a constantes desfalco• sin tener controlados los 9a~ 
toa, ni mucho menos se aplica al objeto aocial del Sindicato. 

G).- HACER EFECTIVAS LAS SANCIONES SINDICALES A 
LOS REPRESENTANTES Y FUNCIONARIOS DEL MISMO, 
QUE INCURRAN Ell ILICITOS Y OMISIONES, Y DE 
SER POSIBLE CONSIGNARLOS A LAS AUTORIDADES 
COMPETENTES. 

Es necesario que las sancione• administrativas a 
que se refiere loa E•tatutoa Generales que rigen la Vida Juridi
ca .del s.T.P.R.M., ae apliquen extrictamente a todos lo• funcio
narios corruptos, ya que hasta la fecha nunca se ha dado debido 
cumplimiento a las sanciones sindicales, propiciando un •iatema 
de prepotencia y corrupcien. 
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PRIMERA: Los Sindicatos de trabajadores en Europa, son produ~ 
to de la Revoluci6n Industrial, que se inicia en la 
segunda mitad del siglo XVIII, en Inglaterra, sur--
giendo las primeras organizaciones de trabajadore•, 
ya que a trav6a de 6stos plantean sus demanda• econ~ 
micas y sociales, siendo brutalmente reprimidas en 
sua inicios, pero dada la fuerza de la clase trabaj~ 
dora, loa Capitalistas se ven en la necesidad de e~ 
biar aus t&cticaa1 formando una aristocracia obrera 
que se convierte en el vehlculo para influir en los 
movimientos obreros, difundiendo sentimiento• cene! 
liatorios, aiendo la idea principal "elevar el nivel 
de vida de los trabajadores• ain modificar ni lesio
nar el do•inio del capital. 

SEGUNDA1 A principios del"aiqlo XIX, 'loa sindicatos obreros -
ae multiplican en Europa, en sus luchas no a6lo plan 
tean demanda• econ6micaa, sino cuestionan la eatruc
tura capitalista. Primero son los sociali•taa ut6pi
coa, quiene• denuncian las injusticias del •i•tcma 
social, imperante (capitalista), en raz6n de que el 
•iatema de producci6n aplicado a loa trabajadores 
•on impropio•, pues se adueñan de la riqueza produc_! 
da por lo• trabajadores, proponiendo su•tituir este 
sistema de manera paclf ica, ba•ada en el sistema 
cooperativo, rechazando tajantemente la Revoluci6n -
Social para transformar el •+•tema .capitalista. 



TERCERA: El sindicali.,o Francas del •iglo XIX, dej6 fijado• 
loa fines aediato• del •indicali91Do contemporlneo, 
intensificando en gran aedida la lucha de cla•es1 
asf como tambiEn la abolici6n de la e•tructura econ~ 
mica capitalista1 supre•i6n de propiedad privada1 s2 
cializaci6n de lo• medios de producci6n1 in•taura--
ci6n de la propiedad colectiva, rechaza toda colabo
raci6n del htado, tceando e•ta• acciones fimes pa
ra que beneficien a la clase obrera tanto en el cam
po econ6mico como en el Polltico. 

CUARTA: El Sindicalilmo en Alanania, toma 9us matice• ideolo 
gfco de la• idea• •ociali•t•• de FERllMDO LASALLE, 

•e erala nece•aria la intervenci6n del E•tado para· 
que l•te protegiera a lo• econ&aicamente d6bile• 
(clase obrera), ya que era notorio que los Burguese• 
s6lo protegian la propiedad y el capital, tomando 
principalaent• las doctrina• en el Manif i••to Comu-
nista de Marx. Considerando el •ufragio universal y 
directo para que se asegure una representaci6n ade-
cuada a 101 intereses sociales de la clase obrera. 

QUINTA: El sistema sindicalista de la Uni6n de Repdblicas 
Sovieticas socialistas (URSSI, en sus inicios fu6 
cruelmente reprimida al igual que los otros paises 
induatrialisados de Europa, pero por raz6n elemental 
de •U si•tema de Gobierno, a quedado suprimido el r~ 
gimen capitalista de-explotaci6n del hombre por el 
hombre, caracterizSndose el sindicalismo s6lo en el 
mejorN11iento econ6111ico de los trabajadore•, en raz6n 
de que la clase proletaria ha a•umido la dir9cci6n 
Polltica y econ~ica de eaa naci&n, como consecuen-
cia el nivel de vida de lo• trabajadores es superior 



SEXTA: 

material y cultural111ente, l!ate tip~ de sindicalismo 
centra sus funciones en el objetivo inmediato de 
acrecentar de conformidad con el sistema y posibili 
dadee del Estado, el mejoramiento eocioecon~mico de 
loe trabajadores. 

Las primeras manifestaciones de asociaci6n de trab! 
jadorea en nuestra naci6n, se dan a conocer en el 
sistema del general PORFIRIO DIAZ, declar&ndoae da
tas por la necesidad de defenderse de las mGltiples 
injusticias de los patroneo y de explotaci6n desme
dida a la clase trabajadora, proyect&ndose en el MQ 
TUALISMO Y COOPERATIVISMO, siendo fuertemente repri 
midas por el r6gimen del General DIAZ, trayendo ca
., consecuencia que las organizacione1 obreras rea• 

firmaran au conciencia de cla•e. 

SEPTIM: La unificaci6n de la clase trabajadora en Ml!xico, 
tuvo como base.de partida ~a Casa del Obrero Mun--
dial marcando el inicio de las organizaciones prof! 
aionales. cuya fuerza arrolladora trajo como con1e
cuencia que se reglamentara en materia de sindica-
tos, primeramente en las legislaciones de los Esta
dos, por lo que existi6 desde el reconocimiento y 

la legalidad de los sindicatos, los cuales a través 
del tiampo •• unificaron for918ndo grandes centrales 
obreras tales como la Confederaci6n Regional Obrera 
Mexicana ICROMI y posteriormente la Confederaci6n 
de Trabajadores Mexicanos ICTMI, enseñ&ndonos que 
la fuerza m&xima ea la organizaci6n de loa trabaja
dores sindicalizados. 
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OCTAVA: Los mAtodos de lucha que utili&o la C.O.M. y la 

c.a.o:M. no fuA en ninqdn momento polltico, optO por 
la acciOn directa y violenta CClllOI EL BOICOT, SABOT]! 
JE Y LA HUELGA GENERAL, mostrando en aus inicios to
tal independencia de la Burqueala y del Estado, pero 
finalmente los d~riqentes y lidere• principales de 
las susodichas orqanizaciones, participaron de manera 
directa y abierta con el Estado y el Gobierno, otor
g&ndolea primicia• y puestos de alto rango, CClllO je-
fes de Estado, Diputacionea, Secretarias de Gobierno 
etc~ olvidando las reivindicaciones econOmicaa de la 
clase trabajadora, mostrando au servilismo e incondi
cionalidad al Gobierno. Ccao consecuencia ae crean 
nuevas centrales obrera• ccxao la Confederaci6n Gene-
ral de Trabajadores (C.G.T.I. ConfederaciOn Nacional 
CatOlica de Trabajo (C.N,C.T.I entre otras. 

NOVEllA: FuA en el rAgilllen Presidencial de VEllUSTIANO CARRAN
ZA, donde quedO reconocido el derecho de asociaciOn 
profesional, quedando plasmada en nuestra Ley Supre
ma, garantizando los derechos mlnimos para la aaoci~ 
ciOn de loa econOmicamente dAbiles (trabajadores) 
consagrada• especlficamente en la fracciOn XVI del 
articulo 123, siendo una conquista de loa movimien-
tos organizados de la clase trabajadora surgiendo la 
vida Jurldica el 5 de febrero de 1917, lOgicamente 
como una garant!a social. 



DECIMA: !n .lo referente a las organizacionE!s de trabajado-

rea petroleros surgen como necesidad de defensa de 

sus d~rechoa mlnimos en contra de las Compañtas Ex
tranjeras, en razón de que no gozaban los mismo• b,! 
neficios y previlegios que los empleados extranje-

ros rebusteciendo sus acciones a trav~s de diversas 
organizaciones gremiales Estatales, para que por 

conducto de aua representante• hicieran llegar sus 

demandas y peticiones a las compañtaa extranjeras. 
Deatac&ndose fata etapa por la lealtad y honestidad 

de aus representantea gremiales, fu~ hasta el año 
de 1925 que se inicia la actividad de unificaci6n 
para formar un s6lo Sindicato Petrolero. 

OS:IMi\ llRDl!JIA1 Ful en Minatitl&n Ver., y hoy conocida como Secci6n 
ndmero 10, en donde se originan todas las gestiones 
de unificaci6n para loqrar la total agregaci6n de 
los trabajadores pertenecientes al mismo ramo, ac-
tos que se ven.plenamente consumados en el reconoc! 
miento legal del Sindicato Petrolero IS.T.P.R.M.I, 

en fecha 5 de agosto de 1935, una vez reconocida la 
personalidad jurtdica del referido sindicato contr! 
buy6 a actos de relevancia como la expropiaci6n pe• 

trolera. Las idcüs y apoyo para que se consumaran 
eatoa hechos fueran otorgadas por el Presidente LA
ZARO CARDENAS DEL RIO. 

IE:IMI smHll\1 En cuanto a la estructura del S.T.P.R.M., la inte-
gran aua propios socio• afiliados. Y el m&ximo Go• 
bierno que dirige el destino del mismo son por or-
den jerarquico loa aiguientea: Las Convenciones, 
El Comitf Ejecutivo General, El Congreao General de 

Vigilancia y loa Comit@s Ejecutivos Locales de Sec
ciones. En cuanto a la Estructura y Juriadicci6n 



del Sindicato Pet_rolero, expreso que eat&n agrupa-
dos en Secciones, Delegaciones y Subdelegaciones de 
acuerdo con la cantidad de trabajadores afiliados 
en un mismo centro de trabajo y conforme al Estado 
a la que pertenezcan, en lo referente al sistema de 
Gobierno todaa_y cada una de las Secciones son Aut~ 
nomas, con la sola expresi6n de no contravenir a lo 
expreaado en los Eatatutoa Generalea del S.T.P.R.M. 
que rigen la vida jurtdica del mismo. 

llCDl'l 'l!:ICEIUI: Loa funcionarios mindicales que dirigen al S.T.P.R. 
M., cumplen parcialmente con loa objetivo• que debe 
seguir todo sindicato, raz&n por la cual ha sido 
formado, en virtud de que los integrante• que diri
gen al Sindicato Petrolero son personas carentes de 
humanismo y criterio, predominando el nepotiamo .y 
la corrupcien, aeudorepreaentante que a&lo buscan 
aatisfacer aus ambiciones propias, a base de poder 
y comiai&n aindical, malversando con los legttimos 
derechos que ha obtenido el trabajador petrolero a 
trav•• de mucho tiempo, por su 1ed de Justicia so-
cial. 

DICIW. CUl\R?A: El actual Secretario General del S.T.P.R.M., es SE
BASTIAN GUZMAN CABRERA impuesto sistem!ticamente 
por el Gobierno para ocupar la m&xima dirigencia 

· sindical, persona carente de criterio que ha demos
trado ser un d6cil inatrumento que maneja el Gobie~ 
no para arruinar al Sindicato Petrolero truncando 
mdltiples prerrogativas y derechos, que han obteni• 
do loa trabaJadores a lo largo de m3s de medio si-
glo de luchas, y que estaban plasmados en el Contr~ 
to Colectivo de Trabajo reafirmando su entreguismo 

al Gobierno por las tajantes violaciones a los der~ 
ches de los trabajadores. 



OB:IK\ OJINTA: Consideramos neces;irio se tomen en cuenta para lo-
grar ~na mejor direcci6n y representaci~n en el sin 
dicato petrolero: A).- Capacidad comprobada parad~ 
sempeñar cargos o funciones sindicales. 8).- No 

reelecci6n de funcionarios sindicales en el mismo 
cargo, C).- Aut~ntica democracia sindical, D).- H~ 

cer efectivas las sanciones sindicalea a loa funci2 
narios que incurran en faltas o il!citos en el de-
•empeño de sus funciones. 

Por consiguiente para lograr un mejor ~xito en la 
direcci6n y organizaci6n del S.T.P.R.M. serla conv~ 
niente que nuestra legialacien laboral vigente, en 
sus artlculos 359, 371, fracci6n XI, XII, XIII Y 
XIV ae amplearan, para que ae regule de mejor forma 
y con mayor precisi6n lo referente a la adminiatra-
ci6n de •u• recursos econ6micos, no permitiendo el 
enriquecimient~ de loa lldprea aindicales, aal mia
mo ea necesario actualizar los estatutos, de~ S.T.P 
R.M. para que ae garantice el manejo transparente 
de aus bienes y au patrimonio. 
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