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INTRODUCCION 

Tomando en cuenta algunas de las ideas· de Carlos 

Marx plasmadas en su obra "Contribución a·1aj:ritica de .la .EC!'_ 

nomía Política'', encontramos que el hom~re en.· su· etapa produc

tiva contrae ciertas relaciones condicionadas.y.fuera de su V!'_ 

luntad; estas relaciones son las· relaciones sociales de produs 

ción. 

El conjunto de las relaciones antes mencionadas cons 

tituyen la estructura e~onómica ~e la sociedad, los cimientos 

sobre los que se erige la superestructura que con sus elemen· · 

tos jurídicos, políticos, religiosos, etc., conforman la con--

ciencia social del hombre, En otras palabras, el modo de pro--

ducción material condiciona el proceso de la vida social, pol!_ 

tica y espiritual, y no como afirmar\ los i<lc;llistas, que es 1:1 

conciencia Jcl hombre lo que dctcrmin:1 su ser social~ ln prác-

tica demuestra lo contrario, es decir, que es el ser social en 

relación al modo de producción lotµc <lctcrmin3 s11 conciencia.

Tratar que la situación cambie implic3 Jctcrminnr en que mame~ 

to histórico se encuentran las fuerzas productivas, ya que n11n 

ca se l1an Jada 11ucvas y m5s altas relacion~s de proJucción sin 

que anteriormente las condiciones materiales para su cxistcn..:ia 

hayan o cst~n madurando dentro de la mis:na sociedad Jcc;1Jcntc. 

Comu ejemplo c1 ,·~tcrior podemos co11'">idcrar el mi~ 
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mo sistema capitalista, puesto que el capitalismo inicial se 

caracterizó por permitir dentro de él la libre competencia y 

la exportación de mcrcancias; mientras que en el momento ac

tual, se caracteriza por la formación de monopolios a distin

tos niveles (cartel, trust, consorcio) y la exportación ya no 

s61o es de mercancías, sino también de capitnlcs n gran esca-

la. 

En este sentido, tenemos que consiJcrar tanbién, a -

la par con lo anterior, al Estado, como un producto de la so-

cicdad al llegar a una determinada fase de ''desarrollo'', como 

la manifestación de que esta sociedad se encuentra en contra

dicci6n, ya que se ha dividido en clases a11tngónicas e irrcco~ 

ciliablcs, que ella misma es im¡1otcntc para conciliar. Y \1arn 

que estos a11tagonis1~os, estas clases sociales en lucha, co11 i~ 

tcrcscs cconóraico5 en pt1gna, no se eliminen n si misrnas y no -

eliminen a la socicd.td en 11r1d lttcha cst~ril, se hizo necesario 

este poder (Estado), situado aparentemente por c1lcirna de la j~ 

cicdad )' predestinado a amorti~:uar los conflictos, o cuando m::_ 

nos, a mantenerlo dentro de los limites del ''orJcn". Este es ~ 

el poder que 11acc de la sociedad, pero que por la fuerza se e~ 

loca por encima de ella y de la cual se divorcia cada vez m~s. 

Ahora bien, al principio del si~tcma de cxplot.1~i6n 

capitalista, el trabajador acosado por \;1 rni~;cria y si11 tener 

toJavia conciencia del mcc.1nismo de ex¡>lotació11 1 vci:1 la ca11sa 

de sus m.1\cs en la introduce·' ·· ..,;\quinas, y contra ést:1s <le 
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sat6 su exasperación y su ira; las huelgas de fines de siglo -

XVIII fueron acompañadas de incendios de fábricas y destruc- -

ción de máquinas, fase inicial del movimiento y organización 

de los trabajadores. 

Este movimiento y organización de los trabajadores -

adquiriría más tarde un carácter distinto, para ello deberían 

entender que la base de las relaciones sociales de producción 

en el sistema capitalista, es la propiedad privada de los me

dios de producción, utilizados para explotar a los trabajado-

res asalariados y extraer de su trabajo la máxima utilidad o -

plt1svalia. 

Aquí es donde se presenta Ja contradicción existente 

del capitalismo, se produce socialmente (trabajadores), y se -

apropia individualmente (burguesía), 

Asi, sólo nctt1ando organizadamentc y con autonomfa 

en relación al Estado, los trabajadores tienen posibilidades 

de imponer respeto a sus derechos, mejorar sus condiciones de 

vida y participar activamente en la transformaci6n de la vida 

social y política del país. 

En ~16xico vivimos dentro de un r~gimen de injusticia 

social, la mayoria de los mcxica11os se alimenta y viste mal. -

se aloja en viviendas ins~1lubres, carecen de servicios m6<licos, 

y existe una muy desigual oportuniJad ~n ~r~cso a la cducaci6c1. 
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Sólo viven de una manera ·más- digna;·- materialmente hablando, -
'-, .. ·-·, ' 

los propietarios de los mediéis de· producci<5n, 

Además, las organitaciones de los trabajadores en -

MExico arrastran una serie de lacras, corno el sectarismo, el -

sometimiento de la mayoría de sindicatos a la burguesía, la a~ 

sencia de democracia interna y la renuncia a la lucha; además 

del lumpenprolctariado, ese producto pasivo de las capas de la 

sociedad que puede, a veces, ser arrastrado al movimiento de -

una rcvoluci6n proletaria, sin embargo, y en virtud de sus ca~ 

dicioncs de vida, está mSs dispu~sto a venderse a la r~acci6n 

y servir a sus intereses. 

Sin embargo, podemos mencionar tambi6n que en las C! 

pas explotadas de 13 poblaci6n mexicana existe y se acreccnta 

el dcscont~nto, s61o se manifiesta una parte muy pcquefia. El -

gran descontento cst5 latente, y lo qt1c hace falta es quien -

torne l:l inici3tiva y motive para que este descontento se mani

fieste abiertamente y levante In vo: parn expresar con clari-

da<l toda la verdad que encierra esta situación en la vida din-

ria. 

En la situación actual, el problema de como construir 

unn organizaci6n rc3l de lostrabajaJores en ~6xico es complejo 

y pr~senta muchos ohstdculos. Sin cmbJrgo, el Onico camino po

sible es ln partici¡1~ció!1 conju1:l.c de los tral1ajadorcs por Stl~ 

rcivir1Jicacioncs de clase. 
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ANTECEDENTES DE LOS SINDICATOS EN MEXICO 

Los sindicatos en M~xico como en todos los paises -

del mundo, son el resultado de la lucha de clases, del desarr~ 

llo de la economía, y particularmente de la evolución de la in 

dustria; sin olvidar el peonaje como el antecente inmediato de 

la explotación de la mano de obra dentro del 3istema capitali~ 

ta. 

A raíz de la implantación del capitalismo aparece la 

burguesía y el proletariado, clases sociales irreconciliables, 

las cuales se definen, una como la poseedora de los medios de 

produce i 6n y otra de su fuer :a de t ra bajo ún icamcn te; dentro 

del proletariado se identifica al obrero como su símbolo por 

ser ~ste quiz5 el que en la mayoría de las veces se h;1 leva11t! 

do en contra de la opresión burguesa. 

Dentro de la lucha de cla•es entre la burgucsla y el 

proletariado cada una crea sus propias armas; asi por ejemplo, 

la burguesía crea al Estado, lo dota de fuerza flsica (ej!rci

tb) y le permite legalmente (Derecho) utilizarla; el proleta-

riado crea el sindicato y hace uso de la huelga. Por cierto -

·que una de las primeras ocasiones significativas en México en 

que los trabaja<lores hacen uso <le la cscn~ia <le 1;1 huelga es -

el dltimo dla de abril de 1850, cunndo en la ciudad de Guadal! 

jaríl, Jal., los trJbajadoJ·es de la f~hrica de rebozos '1 l:t Ta--
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rel" abandonan el trabajo como protesta por la decisión de re

bajarles el jornal. Por el misr.io motivo, además., de_l ·despido de 

cincuenta trabajadores, los dias 10 Y,· 11, de.:JuriÍo de 1365, ios 

trabajadores de las fábricas "San Ildefonso''. y ':'_La·:có1Jll_~na'' r!:_ 

piten la misma acción. 

Es tas inc i pi en tes manifes raciones representan· la. pr.!?_ 

testa primitiva e ingenua, pero firme, ante· ~l tajante ~spect! 
culo de injusticia hacia los ,tr.abajadores a· causa de un reg1-

mcn social por demás injusto. 

1.1.c Principios\;1sso' ~ 1s16) 

}:o~Jt~~~d~'~~~~~~~~t~ dé las_ organizaciones _obreras en 

Méüco; pode~Ó; c~~;i~erat' á. ta '.Sóc1ednd de Ar.tesarios. que se -

funda en G~:Hl;1laj~ra, Jal. en 1850 y a, l~ Socledacl PartÍ.cular 

de Socorros Mutuos que un grupo de sombreréros· crea en la Ciu

dad de México en 1S53. 

Además de éstas, existían también, varias pequeñas 

Soci'c<la<lcs de Artesanos a las que cr.lpezaba a prcocupnrlcs la 

iJea del bienestar, no s6lo de sus micnbros, sino de toda la 

clase trah:.lja<lora, pero cada una tr:ibajab.:i de acuerdo a su fue!. 

z;1 individual y de 6sta manera co11scgt1ian sólo pcqucfias cosas. 

En un mo:ncnto dado, esta<; fucr!as quC' perseguían el oisr.to fin, 

se zaron en el "Círculo de Obrc:ros 1..le :.1ch~ico" que se fu!!_ 
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da en 1871; el Círculo naci6, l>l\si~~ine~te,,bajo la. linea del 

cooperativismo, por eso sus<est'.;t~t~:s ~Hnban impregnados de 

ideas de ayuda mutua, con peque~os::rangos d~ cara'i:ter sindical. 

Los estatutos ·del Círculo se pronunciaban de la si·· 

guicntc manera: 

"1.· Mejorar por todos los medios legales la situa·· 

cibn de la clase obrera, ya en su condición social; ra en·ltl'· . 

moral y económica. 

2.- Proteger a la misma clase contra lo• 

los capitalistas y maestros de los talleres. 

ra de la República. 

. . . ',' 

:··.--¿::--:,.:· 
abusos' de -

4. - Aliviar en sus necesid:ides 11 l~1·6~~er:i~ 
- ---·--- -,~~--~----,-·'""'_:::-" . 

S. - Proteger la industria y. 'el progre~o, it'{~s'· artes 

(artesanías).. 

6.- Propagar entre la clase obrei~ ll~instrucci6n co

rrespondiente a sus derechos y obligaciones sociales'y e'n lo -

relativo a las artes y oficios. 

7.- Establecer todos los Círculos necesarios en la -

República, a fin que estén en contacto los obreros de los .Esl:!. 

dos con los de la Capital" (1). 

Si analizamos ésto, existen dos puntos: de.:vista. im-·. 

(11 GARCIA CANTU, Gast6n. ¡¡¡ Socialismo en· ~lé;<_iso. México, Era, 
19bg, p.133. 
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portan~cs.en los estatutos: ·Hl ~el•cionrido con la protecci6n 

al trabajador de los abusos del patr6n, y el de poner en con-

tacto reciproco a los obreros de la Capital con los de 16~ Es-

tados; éstas podrtan considerarse como las primicias del sindi 

calismo y conciencia de clase, respectivamente. 

Las actividades del Circulo desembocaron en la form!:!_ 

laci6n de un principio de reglamentación sobre cuestiones de -

trabajo de las f5bricas del Valle de México, referente a la du 

raci6n de Ja jornada de trabajo, que se aprob6 el veinte den~ 

viembre de JS74, misma fecha en que el Circulo adopta un nombre 

más ambicioso: "Gran Ctrculo de Obreros de México" 

Dos anos dcspuDs, el Circulo empezó a decaer en sus -

objetivos primarios y se inclin6 hacia el oficialismo abierto, 

apoyando si'n prejuicio alguno a quien estuviera en el poder: 

tan fue así, quC' en 1879 el "Gran Circulo" se confundía con el 

gobierno. Esto hace que se agudicen las crisis internas, llc-

gGndosc inclusive a desconocer la mesa directiva y buscar Sll -

rcorganizaci611 alrededor del ''Gran Círculo de Obreros de Zaca

tecas11 que a partir de ese ~omento fung16 como centro del mov!_ . 
miento obrero. Finalmente, en 1880 el "Gran Circulo de Obreros 

de M~xico'', desaparece. 

Posteriormente, los organismos obreros que surgieron, 

fueron ¡¡sociaciancs intcg1«1das para ayudarse con la creación de 

un r , -11Cin; t"5 decir, mutualiJadcs, como la "Unión Canear· 
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dia'' de meseros y la Asociaci6n Femenina 11 Esperan:a 11
, que flo

recieron en 1SS2, Poco después aparece el anarquismo en su fo~ 

mamás elemental: El cooperativismo; mismo que más tarde sería 

superado por el sindicalismo, como lo conocemos ahora. 

1,2.- Durante el Porfiriato (1877 - 1910) 

En IS76 Porfirio Díaz se posesionó del poder público 

por medio de las armas y en 1Si7 resultó "electo" Presidente -

de la República, es en este momento cuando se inicia una etapa 

de mayor opresión para el pueblo de M!xico. 

A todo lo largo del r~gimen porfirista (1877-1910) -

no existi6 libertaJ politica, ni de exprcsiOn del pensamiento. 

El lema que id~ntificabm esta !poca era "Poca Polltica y Mucha 

AdministraciOn". Sólo que esta adr.i.inistraci6n "no se acorJ6" -

de la cxistc11cia <le la clase trabajadora, y si muy bien de los 

capitalistas nacion:ilcs r sobre todo extranjeros; a quienes se 

les facilitó en todo lo posible el acaparamiento de la riqueza 

que la misma clase trat1aja<lora generaba. 

Toda manifestación de inconformidad de la clase trab~ 

jadora cstaha prohibida; el Código Penal del Distrito Federal -

impo11ia de oc110 días a tres meses de arr~sto y multa de veinti

cinco a quinientos pesos a quienes prl""tcndieran la elevación <le 

arios, y obstruyeran el "libre ejercicio" <le la indus--



tria o el. trabajo a través de la. vio.lencia .flsica o moral. 

Aún con estas prohibiciones, .·se registraron durante 

el porfiriato 250 huelgas, siendo protagonistas principales -

los trabajadores de los ferrocarriles, los de la industria t~ 

baquera y los de hilados y tejidos de lana y algod6n. 

Es a fines del siglo pasado cuando empiezan a surgir 

grupos organizados en defensa de los intereses de la clase tr~ 

bajadora, como el Partido Comunista Mexicano (P.C.M.), fundado 

en 1878 por Alberto Santa Fé, quien fue hecho prisionero por -

estas acciones; desde su encierro mand6 a los periódicos de la 

época la "Ley del Pueblo", cuya publicaci6n trajo consigo ln -

clausura de varios de ellos. Por lo anterior, podemos decir que 

la propaganda (prensa) y ln suspcnsi6n de labores fueron lns -

dos principales 3rmas que utiliz6 la clase trabajadora a fines 

del siglo pasado para defender y exigir sus derecho•. 

As[ también, el Partido Liberal Mexicano (P.L.M.J 

creado en lYOO por Camilo ,\rriaga y posteriormente dirigido por 

Ricardo Flores Mag6n, es el antecedente m!s Importante de las 

organizaciones pol!ticns de 1Y10; dentro de sus objetivos fig2 

ran el no permitir el surgimiento del cler1cnlismo y la dasho

nestldod pdb!lca que florec[a durante el porflriato. Este par

tido impuls6 entre otras luchas importa1\tes las de Cananea, -

Son., y Rfo íllanco, Ver. (IY06 y 1907). 
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Asl tenemos, que el sistema de gran explotac16n tie

ne en Cananea (zona minera) una de las más claras expresiones, 

ya que aqui los obreros, como en toda la República, s6lo gana-

ban lo justo para no morir de hambre; además, se contaba con -

otra agravante: Las minas eran propiedad de compañias norteam! 

ricanas, y por esto había en ellas personal norteamericano que 

ocupaba los puestos menos peligrosos y mejor remunerados (cap~ 

taces, mayordomos, etc.), asl como obreros que por el s6lo he

cho de ser extranjeros ganaban más: Por ejemplo; Un obrero ex

tranjero ganaba cinco pesos diarios y un mexicano, tres. 

Estos sueldos, de alguna manera, eran más altos que 

.en otras regiones del pais y/o en otras ramas industriales; P! 

ro a la vez, en Cananea eran m5s caros los productos b5sicos -

para satisfacer las necesidades minimas. Pasaba lo mismo que 

ahora, al mismo tiempo que se elevan los salarios se elevan los 

precios; aqui se ve la importancia de luchar, no Gnicamcnte por 

el aumento <le salarios, sino tambien por la no clcvaci6n del -

costo de la vida, que por dcmSs nulifica las conquistas ccono

micas logradas por la clase trabajadora. 

Volviendo a Cananea, su lucha comenz6 el 23 de enero 

de 190b, ct1ando en la casa de uno de los trab:1jadores, se reu

nió un grupo de amigos, pero en esta ocasi6n la reuni611 no te

nia como objeto emborrachJrse. No, era la orga11izaci6n de una -

junta secreta de hombres r11dos en el trabajo. De esta reunión 

surgir las prime1·as organizaciones de obreros, con el --
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nombre de "Unión Liberal Humanidad" que contó de manera rapida 

con un nlimero aproximado de cien hombres decididos- :í luchar -

por mejorar sus condiciones de vida. 

El 29 de mayo del mismo año, la "Unión Liberal Hum!!_ 

nidad" acordó celebrar un mitin con sus afiliados e invitar a 

los que no lo estuvieran, para protestar en contra de las in

justicias de que eran objeto; el mítin se realizó con mas de -

doscientas gentes el 30 de mayo en un lugar cercano a Pueblo -

Nuevo. 

El 31 de mayo, en uno de los cambios nocturnos de -

operarios y mineros se declaró iniciada la huelga, neg6ndosc a 

trabajar los mineros que les correspondía sustituir a los que 

en ese momento saltan. 

La huelga estuvo dirigida por dos trabajadores, Ma-

nuel M. Di6guez y Esteban B. Calderón; siendo estos mineros de 

los primeros en México que lucharon por Ja reducción de la jo!. 

nada de trabajo a ocho hoi·as. asr como por el establecimiento 

de un salario minimo qt1c g~1rantizara, dentro de lo ht1mano, la 

satisfacción de las necesidades bDsicas del trabajador y su f! 

mil ia. 

La huelga se declaró por Jos cau-1·1s fundamentales: -

por el mal trnto en lo físico y c11 lo cco1161nico c¡uc se les da-

ba a los obreros mexicanos (gu11aba11 casi 1 ,::!·~que los tru-
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.. -..~ ,~~ 

bajadores extranjeros), y por el cierre·d~ivarias,~inai de, la 

regHin debido al descenso del precio det ¿~b'r~'.:iítlos ·Estados 

Unidos. Asi, los trabajadores, produc~~·;es de .rÍ.queza y por. lo 

tan to' represen tan tes de la vida' logri;oll'; ¡l, ~~}~i c~er sus -

brazos en señal de protesta, sembrar Í~~· ·;;~1¡(~·~· del sindica-
-;.--.¡~: . _:';f'~- ·-· ;< 

lismo en Mexico. 
;!;,-::_ .. :r).---. 

;.-.· :"~''/"<· .-;;·~).'_;_ //:_ ;~ ... 
"Los Obreros organizaron una• manifes.taci6n que, da--

das las circunstancias en que se verir'i~a·b~·,,~f"te!s~lenciosa y 

ordenada, táctica adoptada para evitar,to?·~ pr'ov~¿ci6n que 

permitiera a las autoridades servidoras del c~piiaiismo, argu, 

mentar con las armas. 

La manifestaci6n era imponente. Como un enorme y di~ 

ciplinado ejér~ito, los obreros se movilizaban. Eran las con-

ciencias proletarias que despertaban a la lucha" (2). 

La manifestaciDn termin6 con la reprcsi6n armada y el 

asesinato de trabajadores¡ esta rcprcsi6n armada estuvo a cargo 

del ejercito norteamericano que penetr6 al pals con el consen-

timicnto de las aut9ridades del Estado de Sonora. 

Otro de los mayores movimientos sindicales fue el de 

la f&brica de hilados y tejidos de Rio Blanco, Ver., fSbrica -

que se inaugur6 en 1SY2 y crt l;1 cual estuvo presente el propio 

Porfirio Díaz, Presidente de ~téxico en ese entonces. 

(2) DIAZ C.\ROEN.\S, León. Cana11eat Prim"r Brott• de Sindicalismo 
en ~téxrco.-:.1cx.1co, C.l:.H.M.ó/~. IY76,p.~T. 
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l/o fue esta la única f~~rfra:que se<instal6 en la r.!:_ 

gión; pero si fue en la que se registró uno .de fos más fuertes 

movimientos obreros de la historia ·del :sindicalismo mexicano; 

se instalaron en la región otra·s.:;·eis'¡:f~brícas textiles: Santa 

Rosa, San Loren:o, Hirafuentes, Cqcolapan, Cerritos r el Yute. 

Atra[dos por estas plantas textiles arribaron a la -

región trabajadores de los Estados de Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, 

Hidalgo, >léxico, Querétaro y Guanajuato, principalmente, y ca

si todos encontraron aconodo, laborando jornadas de doce a ca-

torce horas diarias. 

Existían condiciones muy estrictas y sanciones para 

estos trabajadores que rcprcsJntaban una barata mano de obra; 

por ejemplo, si alguno por ct1alquicr causa no trabajaba el lu

nes, no s6lo no se le pagaba el dia, sino que adem5s era mult! 

do con un peso y amena:ado con st1stit~irlo. 

A principios de 1896 se les comunicó en forma incsp~ 

rada que los tejedores deberlan trabaj•r los martes y jueves -

de cada semana hasta las doce úc la r.ochc; los trabajadores no 

acat3ban cst3 orden y se m:1rch3ban a la hora acostumbrad~ -

(9:30 P.M.) volvicnd~ al dim siguiente; los trabajadores si· 

guicron laborando jornadas de doce a catorce horas y no como 

se l~s trató Je iD.poner los \!\artes y jucve::;. 

En nayo de 1903 se registró r r brote hucl··-· 
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guistico en Rlo Blanco, causado por~l mal trato que recibían 

los trabajadores por parte de los maestros, cabos y correito

r~s (supervisores}. La huelga se disolvió rápidamente por fal 

ta de organización de los trabajadores. 

Esto hizo pensar y reflexionar a algunos trabajado-

res, quienes sin medir el peligro que para el los podía represe!!_ 

tar el reunirse, comenzaron a hac~rlo, cit5ndose en pcqueftos -

grupos las domingos en la casa de uno de los trabajadores (An

dr6s Mota]; casa de la cual seria despojado por la compaftla e! 

te trabajador y presionado para abandonar Rio Blanco. 

Estas reuniones cm1>e:aron a formar conciencia en la 

clase trabajadora para luchar por sus cat1s~ts contra los explo

tadores, organi:5n<losc para presentar una mayor resistencia. -

En un principio, dichas reuniones cr~n simuladas 'º'' ui1 c.1r5c

tcr artistico o religioso, cosa q11c poco Jcspu6s ya no fue po

sible. 

La reunión del 2 de abril de 1906 morcó la pauta del 

nacimicntq de la resistencia de la clase rr;1bajaJora de Rto -

Bl3nco co1ttra el capitalismo. Resistencia que costaria sangre 

y que serla precursor;.\ Je l.:t l lain3dJ. Rt\o·otución ~lcxh:ana; ra 

que ese día quedó integrad.o lo que se llamó "Gran Circulo dt.! 

Obreros l.ibr~s dr Río Blanco'', no~~r5nl!osc en asa~ble3 la mes~1 

dir~ctiv~, queJ:inJo a La CJbc:,\ Jos6 s~ir:1, quien apcnds a ~ -

prin...: ' ese afi0 h.ll'i3 ingrc~aJo a la f5brica y expresado 
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sus nexos con los hermanos Flores Hag6n .. 

Los trabajadores del "Gran Cir.culo" lucharían por -

conseguir la implantaci6n de: 

1.- Jornadas de ocho horas diarias. 

2.- Mejores salarios. 

3.- Servicios mldicos de~tro de la ffibrica, 

4.- Respeto a la condici6n humana de los trabajado
res. 

El "Gran Círculo 11 rcpresentb un ejemplo de organiza-

ciOn, a tal grado que el 13 de maro se fonn6 bajo su influencia 

In prir:tera filial en Sogalcs, Ver., con los trabajadores de la 

f:ibrica de "San Lorcn:o". Seis días después de ~sto, se "suic!_ 

<l6" ~lanuel Av1l:1, quien secundaba la <l1rccción del "Gran Circ~ 

lo". 

Ec1 los princros diJ5 <le junio los trabJj3Jores Je la 

"San LorC"n:o" org~u1i:aron una ttanifcstaci6n de Nogales a Rio • 

Blanco con JosE Xeira a la cabe:a para protestar contra el ad-

ministrador de la f~brica. 

Pero fu(' Jo5t' ~for.llt:s, ~l dirigente que lle•.-6 hasta 

sus últi:n:is. conscCU('!lCiJ.5 el r..o\·i::iiento <lt"l "Gran Círculo"; de?_ 

pué::; de Ll huid.t for.:aJ:t 1..L• Seir.1. ~-JLlll.:'<i d.uJ.JhJ. en ccup.1r el 
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de confianza, bien remunerado, y sabia el peligro que corría -

al aceptar; sin embargo, algo muy significativo lo llevó a -

aceptar, un grito que salió de entre los trabajadores diciendo: 

"acepta el cargo y si al infierno nos llevas, all1Í iremos con

tigo, Morales" (3). Esta es la mas nitida expresión de una -

clase trabajadora, carente en aqu~l entonces de marrullerías y 

de malas intenciones, como un árbol que se planta firme en la 

tierra y encara las consecuencias de los cuatro vientos. 

José Morales renunció a su empleo en la f~brica y se 

dedicó de lleno a las actividades del "Gran Circulo", resulta!! 

da de esto la formación de la segunda filial el 3 de julio de 

1906 con los trabajadores de la "Santa Rasa". Durante este mi~ 

na mes se instalaron filiales y mesas dircctiv•s en las fábri

cas de Cocolapan, Ccrritos y El Yute. 

El 22 de octubre U<' 1906 los obreros de la "Santa R~ 

saff se lanzaron a una huelga que duró veinte dias, en cst:' - -

huelga comprendieron por vivencl• propia la fuer:a de la orga

ni:aciOn. En cuanto supieron del ma\~imícnto compalieros de Puc-

bla, Veracru: y Ttaxcpla, les enviaron ayuda económica y vivc

rcs para afrontar la situaci6n. 

Pero no solo los trabajadores se organizaron, tJmbi~n 

los patrones lo hicieron en un "Centro Industrial ~lexicano 11 , -

(3) PE~A !:óA'!A:<IEGO, !leriberto. Río Blanco. ~léxico, C.E.li.M.0.
/2, 1975, p~---
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integrado por empresarios de Puebla y 'rlaxcala, a.cardando med.!_ 

das por der.iás injustas; como lo pue'de 'ejemplificar aquella que 
: ·.·,·- .'.· .. 

sostuvo, como un requisito Pªl'.ª ·v·i~Ítar familiares y amigos a-

los trabajadores, la previa'ati~ori'~acÚ;n d~ los patrones, 

El paro anterior al movimiento del 7 de enero de 

1907, fue el realizado por los trabajadores de Puebla el 3 de 

diciembre de 1906, En este momento, los' obreros' ~filiados al -
"Gran Circulo" sumabnn un peco más de ocho .mi~··, 

Por invitaci6n hecha por el "Centro Industrial Mexi

cano", se reunieron en el Distrito Federal el ·sábado 22·de di-

ciembrc de 1906 todos los industriales del pais. En esta reu--

ni6n los empresarios acordaron cerrar todas las ffibricas cxis-

tcntes, ya que uno de ellos comentó que los obreros estaban -

orgnni:ados de tal manera que si una sola f5brica laboraba, de 

ahl saldrla la ayuda para los huelguistas. Hl lunes 2~ de di-

ciembre de 1906 las fábricas cerrar:n, 

El lunes 7 de enero de 1907, supuestamente, se rean~ 

darian las labores; pero no fue asi, ese din estalló el movi-

miento de huelga; durante toda la noche del siete de enero y -

todo el dla ocho se persiguió a los huelguistas y en la mafiana 

del nucvi? de enero se rubrica la tragedia con el fusi tamicnto 

de los dirigentes de la 11 S::inta Rosn". 

Este es uno de l"'c: ruadros más crudos y reales de --



los trabajadores- ~~xica~.;~,,ópi~e-cÜrsores de la supuesta Revolu

ción que .estalló tres~~;~/~~spll~~i 

Al tér1nino de la Revoluci6n, podemos señalar que no 

existió una corriente e idiología clara que la identificara; -

por una parte existió la corriente conciliadora del feudalismo 

representada por Madero, Carranza y Obregón que buscaba el de

sarrollo de la economía pero sin acabar con las haciendas; la 

corriente democrltica de Villa y Zapata que perseguian una 

transformación radical del nivel de vida; y en tercer lugar, -

la corriente obrerista que no entend!a el proceso histórico,

ya que en lugar de buscar la independencia de su participaci6n 

en la Rc\•olución se conformó con simples garantías sindicales. 

Por ello es necesario que la clase tr~bajadora no se 

engañe respecto a la Rcvoluci6n Mexican3: Una cosa fueron las 

fuerzas de la Revolución y otra su contenido econ6mico-social. 

Corresponde al 11 Florcsmagonismo 11 el mérito de haber sabido s~ 

ñalar a los trabajadores el carlcter hurgues de la Revolución 

y llamarlos a luchar por sus intereses de clase y no sólo a -

servir de carne de cañ?n de los grupos burgueses contcndicn-

tcs. 

Otra muestra del carácter burguls de la Revolución -

Mexica:1a es lo cxpresaJo por el gcner3l Pablo Gon:5lcz con ~o 

tivo de la huelga an:trcosin.J.rquista que realizaron los trabaj~ 

dores del mineral de "El Oro" 1 en el E:;t.:l.:lo de ~léxico: "La Re-
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Para hablar del articulo 123 de la Constityci6n de -

1917 tenemos que considerar el movimiento revolucionario de --

1910; no trataremos de hacer una cr6nica de la Revoluci6n con 

todos sus pormenores, sino s6lo mencionar lo indispensable, --

los hechos que fueron gestando la Constituci6n, y en especial 

el articulo 123. 

Comenzaremos a partir de 1~00, cuando la política ae 

Dtaz aparte de reprimir con la mayor fucr¡a posible a los tra

bajadores, despojó de sus tierras a campesinos, y pcrmiti6 a 

los extranjeros asentarse en tierras mexicanas con todas las 

facilidades posibles, pues sostenla que s6lo con la "ayuda" -

del extranjero se podia llevar adelante al pals. Dfaz fue cre

yente del Positivismo Je Augusto Comte, doctrina que ident1fi

c6 a estos dos hombres del mismo origen hunilde que dcspl16s se 

convi~rticran en tiranos de Sll propia clase. 

(4} B.\SllRTO, Jorge. El Proletaria<lo Industrial c11 :.léxico (13>0 
-1930), M~x1co, U.N.A.M., 19 7 5. p.116. -
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En 1900 la tecera parte del territorio mexicano per

tenecía a extranjeros, principalcente a compafitas norteameric~ 

nas que aprovechando las grandes f3cilidades que Dia: les brin 

daba, compraron grandes extensiones a precios bajísimos; con -

~stos y los terratenientes mexicanos se configuró el perfil de 

M!xico, donde el 97\ de su poblaci6n no posefa tierra ni en la 

mfnima proporci6n; die: millones de un total de trece y medio 

de habitantes trabajaban como peones en las grandes haciend3s

y un mill6n rn5s en 13 naciente industria textil. 

Dentro de 13 Revolución res3ltan los nombres de los 

hermanos Flores M3g6n, Madero, Carran:a, Villa y Zapata entre 

otros. Como cosa curiosa, es que todos los mencionados murie

ron asesinados; ésto da una muestra de lo que se ha dicho acer 

ca de que la historia se escribe con sangre: 

- Los hermanos Flores Magón.- Oaxaqucfios por nacimic~ 

to y los primeros en levantar su voz en co11tra del Gobierno de 

Dia:, Con ideas anarquistas fundaron el Partido Liberal Mcxic! 

no lP.L.M.) y varios periódicos de denuncia, siendo 11 Rcgcncra

ci6n1' el primero de ellos. Por sus ideas y acciones fueron pe~ 
' seguidos y encarccl3dos junto con sus m5s cercanos colaborado-

res h3sta que son expulsados del pais, reft1gi5ndosc c11 los Es-

tados Unidos, desde donde siguieron trabajando en favor de las 

luchas de la clase trabajadora; desde San Louis Nissouri, E.U. 

A., lan:aron el rnJ.nificsto del P.L.M., incitando a los trah<ij!!_ 

dores a luchar por su- ..1 ... - ...... hos; conocida es su influencia en -
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las huelgas de Cananea y Rfo Blanco, dos huelgas que estreme

cieron a Mlxico por su repr~sentatividad en la vida del pa!s; 

finalmente los hermanos Flores Mag6n son asesinados en los Es

tados Unidos. 

- Madero.- Naci6 en Coahuila, miembro de una de las 

familias más ricas de los estados fronteri:os, educado en Fran 

cia. A su regreso a Mlxico ve las grandes injusticias que come 

te Día: contra los desposeídos y trata de organi:ar un partido, 

edita en 1905 un libro: "La Sucesión Presidencial en 1910", en 

donde pone de manifiesto su desacuerdo con el Gobierno. Su Pª! 

tido antirrceleccionista pretendía b5s1camente la no reclcc -

ci6n, por lo que se levanta en armas y llega a ocupar la silla 

presiJencial; pero su ideologta no le permitió rebasar lo plas

mado en el Plan de San Luis. Madero es asesinado en 1913 junto 

con Pino Su3rc:. 

Carran:a.- Gobcn1ador de Coahuila en 1913, había 

sido ~cnador porfirist.1 1 sin ninguna trayectoria revoluciona-

ria anterior; a la ::iuerte de ~ladero desconoció a Victoriano ·

fluerta que se había pc•scsionaúo de la presidencia y se levantó 

en armas, proclanó el "Plan de Guadalupe" que contenía una 

ideologta reformista cono la da Madero. LI eg6 a ocupar por la 

fucr:a de las arm3s 13 presiJencia y pronucvc la Constituci6n 

de 1917; Carran:a se ve obligado a renunciar y es asesinl<lo en 

Veracru:. 
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- Villa.- Originario de Durango, se levant6 en armas 

en Coahuila el 20 de noviembre de 1910 animado por Abraham Go~ 

?lile:; analfabeta, campesino, andaba huyendo por haber matado 

a su patr6n que intent6 violar a su hermana; no ten!a mls ideas 

de fondo que pelear por la Revolución r repartir un poco de al.!_ 

mento entre los más necesitados, después de la muerte de Ca- -

rranza se rindi6 ante el gobierno provisional al otorgársele -

una hacienda en Parral, Chin., donde m~s tarde fue asesinado. 

Zapata.- Nació en el estado de Morelos, campesino, 

sin ninguna instrucción, se lcvant6 en armas para recuperar 

las tierras que hacendados porfiristas les hablan quitado a 

campesinos de Morclos, Puebla y Guerrero. Para ~J Ja Rcvolu

ci6n no era más que "Tierra )' Libertad", Z\lpata desesperado 

porque el Plan de San Luis no brindaba los frutos que )ladero 

habln pronetido rompi6 con ~stc, y al dcsco110cerlo proclama el 

"Plan de Ay;ila 11 en el que plnsm6 sus ideas, ra::oncs y objcti ·· 

vos, recalcando su a~or a la tierra. Con Carran:a, Zapata no -

estuvo de acuerdo y despu6s ~e dejarlo luchar, Carran:a acaba 

con 11 por medio de Pablo Gonzllc• y JesDs Guajurdo, Zapata es 

engafindo r muerto en abril de 1Y19. 

Asl, los personajes citados pueden dividirse en tres 

corrientes: Anarquista (Flores )lagón), Caudillista (\'illa )" Z~ 

pata} y Rcformista(~adcro y Carranza]. Bajo la Influencia Re-

formista nnci6 Ja Constitución de 1917 durante d Gobierno de 

Carran:a. 
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El sacrificio de todos los mexicanos que participa

ron en la revoluci6n, culminó con el enriquecimiento de un p~ 

queño grupo y las condiciones de permanente atraso de las may~ 

rías. 

Tras ochenta afias de ''Rcvoluci6n'' se sigue sin reso! 

ver el problema del campo, el sufragio efectivo, la corrupci6n, 

el analfabetismo, la miseria de M6xico, etc. 

Sin embargo, la miopia politica de la burguesia les 

hacta creer que el artículo 123 constituiría un serio ataque -

n su capital, nJ rcconocia a la Revolución como suya y se es-

puntaba drt contenido de la Constituci6n que a la vo: que ga-

ranti:aba la lucha ccan6nica de los trabajaJorcs, representaba 

un aliciente para \os negocios burgueses. Asi, de la misma ma

nera qtH' la bur5ues\3 se engañaba al no reconocer a l.:i Rcvolu

ci6n como suya, e: proletariado se cngafiabJ tambi~n al creer -

que cuando menos en parte era suya. 

En esta~ condiciones, Carr.in:a convac6 a elecciones 

de diputados, per~ por las caractcristicas que se exigían para 

ser candidato (hoher jurado lealtaJ al Plan de Guadalupe), la 

mayoria Je 13 pob1Jci6n no tornS parte en ellas, ya que e! Plan 

de GuaJalupo n0 r•fleja~a en realiJaJ las int•r•ses de las el~ 

ses popul1rl:'s. Tan fue :isí ~1uc en Ji.stri.to,.; de Chi3?lS, Chihu~ 

hua, l~uerrc-r ... ..,, ~!:~~i..:o, OJ.x-aca, S1n Luis Potosí:, entre otras, ~ 

l.ts cle..::i.:icn::-s nv !'C rc::ili:.1rcn; y el rcsult.1J-J fut.~ que de los 
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doscientos diputados electos s6lo tres eran obreros. 

La primera sesión de la Asamblea Constituyente se -

inauguró el primero de diciembre de 1916; y el treinta y uno -

de enero de 1917 la Asamblea aprobó la nueva Constituci6n que 

fue publicada el cinco de febrero y empezarla a regir a partir 

del primero de mayo del mismo ano. 

Esta Constitución no reflejaba de manera concreta el 

orden existente en ese tiempo en México; en su mayorta se int~ 

graba por promesas de realizar reformas, promesas que se form~ 

laron pero que no se llevaron ni se llevan a la prftctica. 

Sin embargo, existen algunos puntos importantes que 

La Constitución de 1917 instituye de manera clara en la frac

ción XVI del articulo 123; qua tanto los obreros como los em

presarios tendrln derecho para coaligarse en defensa de sus -

rcspcct ivos intereses, formdnJo sindicatos, asociaciones prof~ 

sionalcs, etc. 

El Derecho de Huelga, por su parte, queda debidamen

te reconocido en la fracción XVII del mismo articulo, con la -

circunstancia de que se concede tanto a los obreros cor.io a los 

patrones, s6to que ert el 6ttimo caso se dc11omi11~ '1 PJro''. La -

fracci611 XVIII, siempre del artí~ulo 1¿3, enumera las car:1ctc

rí.sticas que Jebe rcl'nir una Huelga para ser considcracb como~ 

lícita y aqucll:ls que la tipifir:in co1ao ilicita. 
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El propio artículo dispone en la fracción' XX,'· que·

las diferencias o los conflictos entre el capital i·jl trabajo 

se sujetarfin a la decisi6n de una Junta de Conciliación' y Arbi

traje, formada por igual número de representantes de los obre

ros y de los patrones, y uno del Gobierno. 

Asl, el artículo 123 original de la Constitución de 

1917 debe ser entendido en el marco econ6mico y social de esa 

~poca: 

a).- El desarrollo de Mlxico era reducido. 

b).- Mlxico era un pals de hecho con característi-

cas semifcudalc~. 

c) > La clas~. obrera no contaba con la organizaci6n 

sólida. 

Respecto.al nacimiento del Derecho del Trabajo pode· 

mas decir que se fundamenta en tres aspee tos: 

1.- El paso del taller a la fábrica. 

2.- El nacimiento y crecimiento del movimiento obre-

ro. 

3.- La rebeli6n del pensamiento. 

El primer aspecto se refleja en la Revolución Indus

trial, por el murmullo, la conversación )' la contemplación de 

los accidentes de trabajo como produ..:to de las nuevas cin.:uns~ 

tnncias motivaron a los hombres a lucl1ar por mejores condicio-
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nes de trabajo. el segundo aspecto es consecuencia del primero 

y no fueron pocas las dificultades que tuvo que vencer para i~ 

plantar sus primeros sindicatos. El tercero, brota con la des

humanización de la sociedad burguesa, lo integran los escrito

res y polemistas de diversas naciondlidades y puntos de vista 

diferentes; todos, por lo general, de la clase media, conscie~ 

tes de que había que transformar a toda costa la crueldad que 

representaba el r6gimen de la propiedad privada, para interrum 

pir la implantación a perpetuidad de la injusticia entre los -

hombres y los pueblos. 

En la actualidad se consideran básicamente dos las -

fuentes formales del Derecho del Trabajo; la Constitución y -

las Fuentes Subconstitucionales. En la Constitución están los 

principios, normas e instituciones que el pueblo adopta en -

ejercicio de su soberanía como principio generador de su orden 

juri<lico. Las Fuentes Subconstitucio11alcs son las formas crea

das del derecho objetivo y usadas por las autoridades dal E•ta 

do, los partict1lares y las clases sociales. 

El despertar obrero de la tercera d6cada del presen

te siglo, hizo nacer su conciencia de clase, que se propagó -

por todo el pars, creando sindicatos, federaciones y confedcr~ 

cienes como resultado de las primicias establecidas por las -

huelgas y los contratos colectivos. De esta m:lncra el Ejecuti

vo ~o tuvo mas que decretar el 27 de septiembre de 1927 la ---

crcaci6n de J ~:~~as <le ConciliJci6n y Arbitraje y l:ls Jun--
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tas Federales de Conciliación. 

Despul!s, "la Ley federal del Trabajo del dieciocho -

de agosto de 1931 fu!i el resultado de un intenso proceso de -

elaboración y estuvo precedida de algunos prorectos. 

El Presidente Calles terminó su periodo el treinta y 

uno de noviembre de 1928; al día siguiente, por la muerte del 

presidente electo, fué nombrado presidente interino el Lic. -

Emilio Portes Gil. Pero antes de esa fecha, el Gobierno tenía 

planeada la reforma de los arttculos 73 fraccion X y 123 de la 

Constituci6n 1 indispensable p3ra fedcrali:ar la expedición de 

la Ley Federal del Trab•jo; dentro de este proyecto, y aDn an

tes de enviar la iniciativa de reforma Constitucional, la Se-

crctari3 de Gohernaci6n convo~6 a una asa~blea obrero-patronal, 

que se reunió en la Ciudad de México el quince de noviembre de 

192S y le pres•nt6 para su estudio un proyecto d~ Código Fed! 

ra 1 de Trabajo. 

El 6 de septiembre de 1929 se publicó la reform3 --

Constitucional. Inmediat'\Jllente después, el presidente Portes -

Gil envió al poder Legislativo un "Proyecto de Código Federal 

del Trab.'.ljo", cl:ibcr.:ido por los juristas Enriqu!:' del llu:;c.:in, 

rraxeJis Salbo3 y Al!r~Jo Ifi.:irritu, pera cn~ontr5 unJ fuerte 

oposici6n en la~ cira3r:is y el novi~i~nto ohrero, porque c~tabl~ 

cí:i el principio de sindic.1.li::.J.ci.Jn únic;1, ya i:n el ~hinictpio • 

si se tr3t -~3 Je sindic.:itcs ;rc~i~lcs, )'~ ~n 13 crprcsJ r~r~ --
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los de este segundo tipo, y porque consignó la t~sis del arbi

traje obligatorio de las huelgas, al que d1sfra~6 con el títu

lo de "Arbitraje Seni-Obligatorio", ll"'Jado así porque, si -

bien la ~unta debía arbitrar el conflicto, podían los trabaja-

dores negarse a acepta~ el lluCo, de acuerdo a la fracci6n ---

XXI de la declaración de derechos sociales_ 

Dos aftas dcspu~s, la Secretaría de Coaercio, lndus--

tria ~· Tr:tbJjo redJct6 un nuc\·o proyecto, en el que tuyo inter

vcnci6n principal el Lic. Eduardo Su5rc:, y al que ya no se le 

di6 el noMhrc del C6Jigo, sino de Ley. Fue discutido en ~onse

jo se ninistros y rcnitiJo al ~ongrcso de la Unión, donde fue 

anpliaccntc dcndt1do; y previo a un nGccro importante de moJi-

ficacioncs, fue aprobado y pror:i.ulgado el dieciocho de agosto -

de 1~31" (5). 

1.~-- El pcrioJo CarJcnista (1~34-1~~0) 

Al rendir su prctest3 cama ca11didJto del Partido ~:1-

cional Rcvolucionar10 a la presidencia del Pats, C5rdcnas hi:o 

profesi6n de f~ y de unidad revolucionarias, al presentar a la 

rcvoluci6n cc~o ti~ proceso anico r tc:al, cc=o la obrJ colcctl 

va d~ todos los revol~~icnari0s, qu~ 3Q~ n0 tcr~in.1b3 y que e~ 

brab.l nueva fuer:a: "L1 n.'"•olu..::ión y l=is in:;t1n.Kicnes di'.!.:in3o.1.1'!- de cll:t, 

(5) Lff: L\ C!..it.YA, ~brio. El ~ 
co,~i.1, 

hO ~~:ciL .. l.n(". d~ l Trah..1 io \'Ji; 1 ~6..x:i · 
; ._. \' p.~~. 
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años¡ en 1913, rcivindiCaron la. sOberanra ''naCionnl e iniciaron 

las reformas sociales, y, en 1928, instauraron el rligimen ins

titucional a cuyo influjo nos reunimos ahora"(6). 

Al llevar a cabo su gira electoral, Cárdenas se con

virtiO en el m5s insistente propagandista de la organización -

de los trabajadores, llego a autocalificarse como el agitador 

nUmero uno; dec!a que el sindicato era la mejor arma de los -

trabajadores y vale m5s que la misma protecci6n de las Leyes y 

autoridades, ya que ninguna autoridad por ma)'Or que sea, se C!!, 

cuentra en el lugar de los hechos como lo estfin los trabajado

res para emprender y continuar la lucha. 

Para cardenas era claro que el mejoramiento social -

llcgaria no como un regalo del gobernante en ttlrno, sino como 

una conquist:1 que los propios tr~1bajadorcs deberían realiz.ar,

y más que na<la, m.intcncr una ve: alcan:ada. Con esto, ponia en 

manos de los trabo.jadores un gran instrur:tcnto de lu~ha, La or

gani::aci6n, que apar~cía como una gar.antía bajo su dominio y -

control. 

En mayo de 1934, Cárdenas c:<presó que ju:gaba muy difl 

cil realizar los postulados de su plon gubernamental s1 no con

taba con la cooperación de la clase ~rabaj3Jora unificada y º! 

ganiznda. Con esto, rn:inifcst6 su rcconocii:ncnto h:tcia los tra--

(6] CORDOVA, AmalJo. l.a Pol1tic.1 de ~·lasas Jel CarJcnísr:io. Mé:<i_ 
co~T916. p.p. 51:,L. 
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bajadores, ya que su gobierno no, aléaniaria,; ). no hubiera al

canzado, sus objetivos sin el concurso .d'e los trabajadores. 

"Deben organizarse, para que tengan la capacidad de 

exigir a las autoridades en turno, a mí mismo tal ve:, el cum

plimientQ de las promesas de la revolución para la clase prol! 

taria" (7J. 

C5rdcn•s asumió ln presidencia el primero de diciem

bre de 19H. Y sin lugar a dudas, para muchos, es durante el -

''Cardcnismo'' la época en la que se registran los mayores aspe~ 

tos de unificación entre gobernantes r gobernados, siendo el -

"Comité ~acion:il de Dcfens3 Proletaria" la ouestra Je la nueva 

reestructuración del movimiento sindical. 

''A pri1lcipios de febrero de 1936, \tno de los grupos

p:ttronalcs que go:.'.'lb:tn dt· maror fucr:a ccon6r.i.ica r política )' 

al mismo tiempo el qu~ r.i.ayor indcpc11Jencia h:ibia logrado mant~ 

ncr frente al Estad.o, el "Centro Patronal de ~fontcrrey" 1 <lcl.'.'i

di6 probar su fucr:a en contra del sc.:tor obrero org:ini:3do que 

el gohierno apoyaba. Tiempo atr5s el Sindicato U11ico de la In

dustria ViJricra de ~ontcrrcy h3bfa obtenido \1na resolución f~ 

vorahle a un novi~iento d~ huelga contra la empresa por diver

s~s reivindicaciones laborales. El Centro Patronal organi:6 Ut\ 

paro en respucst~l al movimiento de los trabaj¡tJores de la Vi--

t7) Ibidcm p.SS. 
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drierla, los dlas cinco y seis de febrero, y lanz6 el guante -

al Gobierno, desencadenando una furibunda campaña anticomunis

ta cuyas victimas expresas eran el Gobierno y las organizacio

nes obreras, Cárdenas, seguro de la fuerza con que ahora cent~ 

ba, aceptó el reto y se presentó de inmediato en la Ciudad de 

Monterrey. Su respuesta no pod[a ser m§s contundente: sostuvo 

el derecho de Jos trabajadores de organizarse r Juchar por sus 

reivindicaciones, reafirm6 el principio de intervencionismo es 

tatal, rechazó como tlegal y provocadora la intervención de 

los patronos en las organizaciones obreras y, a la intimida---

ci6n empresarial de que podian abandonar sus negocios, Cárdc-

nas contestó con resolución que si querían lo hicieran, el Es

tado los sustituiria sin miramientos" (SJ. 

Cárdenas además, aprovec~h6 este conflicto para poner 

en claro que su política de masas~sc impondría a los i-mpresa-

rios de todo el pa!s y que por los intereses del Estado no da-

ria ni lln paso atrfis. 

Cflrdcnas luchó también contra el imperialismo c.:c~ran

jcro, cuando al combinar razonablemente la política de masas -

con la polltica de desarrollo logró Ja expropiación petrolera. 

La incorporación de la clase trabajadora a la politica del Esta 

do Canlenista fue entusiasta y pcnn.:incnte, comu en ninguna ép~ 

ca, anterior o posterior en la historia de ~tóxico. 
;. 

(S) lbidcm. p.p. 
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La politica laboral de C~rdenas quedó resumida de la 

siguiente manera: 

"al.- Organización de las clases laborant~s del pals 

en una Central Unica de Trabajadores. 

b).- Esfuerzo del Gobierno para evitar la formación 

de sindtcatos ólancos, y toda maniobra patronal para intervenir 

en la vida sindical, 

el.- Proclamación del derecho del Estado para asumir 

el papel de ~rbitro regulador de la cconomia nacion3l como pr~ 

tector de las clases desheredadas. 

d}.- Limitaci6n de los conflictos obrero-patronales -

a la capacidad económica de las empresas" (9). 

Con estos antcccdnetcs, en febrero de 1936 dur;1ntc -

su segundo congreso la Confe<lcraci6n General de Obreros y Camp~ 

sinos de M&xico (C.G,O.C.M.) decide desaparecer para dar paso 

a la ConfeJeraci6n de Trabaj3dorcs de ~léxico (C.T.M,). queJan-

do la directiva en manos de Lombardo Toledano, que en un prin-

cipio adopta una posici6n radical. 

Pero poco Jcspu6s "los lideres obreros a quienes la -

(9) l.OPEZ APARIC[U, Alfonso. El Movimiento Obrero en M6xico. M~ 
xrco, Jus, 19~8, p.157. 
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fuerza del movimiento sindical y la actitud estimulante de -

Cárdenas les había deparado la oportunidad de llegar al Congr~ 

so y a otros puestos públicos, no entendieron su papel en el -

parlamento y tomaron a ~ste corno un Modus Vivendi que inici6 

entre otras cosas, la subordinaci6n sindical al poder público. 

Desde la campafta electoral de 1937 la mayorta de los dirigen-

tes sindicales, y en especial los de la C.T.M., no han pensado 

en otra cosa que en llegar a las Cámaras, al precio que sea. -

Ya en 1937 quienes fueron diputados, corno Jesús Yur~n, Amilpa 

y Fidel Velázquez, no llegaron a ser diputados por el camino -

de la designación democrática en e 1 seno de sus agrupacioncs,

se les escogió desde arriba"(JO). 

Sin embargo, todav~a en junio de 1937, Clrdenas pro

puso la sindical ización de los Trabajadores al Servicio del E~ 

tado, con derechos que culminabar1 con el de huelga, cosa que -

sorprcndid a los falsos rcvolucion:1rios qlic pretextaron que C! 

to traerla el caos; a lo que Cárdenas contestó que Jos trabaj~ 

dores de los servicios mas importantes e indispensable~ se re-

glan por la Ley Federal del Trabajo, en Ja cual se consigna e~ 

te derecho; en fin, dijo que era mis peligrosa una huelga del -

sector productivo que una del admi11istrativo; asi en octubre de 

1938 se constituyó la Federación de Sindicatos de Trabajadores 

al Servicio del Estado [F.S.T.S.E.l. 

(10) FUENTES OIAZ, \'icente. Desarrollo a evolución del Movimien 
to Obrero J nartH e 1929. Mc.uco, O.N.A.M. 
1959, p.p --- • 10. -
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La clase obrera adquirió una posici6n relevan.te. dÚ.· 

rante la prestdencia de Lázaro Cárdenas como consecuencia· de • 

la redefinictón de las metas económicas del Estado y el nuevo 

tipo de alianrn poll.tica que se estableció para alcanzar di-

chas metas. La integración del movimiento obrero al sistema d~ 

rante este per!odo ascgurd la aceptaci6n y legitimación del º! 

den político existente, por parte del sector obrero. 

El tipo de organi:ación obrera que se form6 durante 

este período, posibilitó a los regímenes siguientes un control 

político mayor sobre 6sta r les confiri6 mayor capacitlaú de m!!_ 

nipulac16n, pues es mfis factible controlar a una clase organi· 

zada en u11a central finica oficial que a una clase que manific! 

te sus intereses y exprese sus pugnas en forma in<lc¡1cnd1ente. 

Este fcn6rncno podria catalogarse coco 11 1a paradoja de la orga

ni :.aci6n"; si bien es cierto que ln organt:ación conftcre ma-

yor poder a un grupo en condiciones favorables, en condiciones 

desfavorables facilita su manejo y control. 

1.S.· A partir de ~g~a. 

El mov~nicnto armado en M~xico se inició en 1910, se 

rcdefini6 con la Constitucian gestada de 1913 a 1Yt7, alcanzó -

su m5xima cxprrsi6n durante los aftas 1933-1939, durante el r~g! 

nen de Clrdcnas, r Jeclinó a partir de 19~0. 
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La relación de los dirigentes de organismos sindica

les como la Confederaci6n de Trabajadores de M~xico (C.T.M.), 

la Confederación Re\'olucionaria de Obreros y Campesinos lC.R.-

0.C.J, la Confederac16n Regional de Obreros ~fe:ncanos (C.R.0.'fJ 

y la Confederación General del Trabajo (C.G.r.), con el gobier 

no lleva ya varias décadas; a partir de 1950 los principales 

de ellos son unas \'eces niputados y otras Senadores. 

En la actualidad, la C.T.M., cuenta con las dos ter

ceras partes de los trabajadores sindicali:ados del pais y es 

la Central mis estrechamente unida al partido estatal. 

Poco a poco fué mis visible la intervenci6n del Est! 

do en los sirtdicatos, y con esto, el principio del control di

rect3Qentc politice de los misnos mediante el enclave de los 

sindicatos en grandes centrales obreras que pasaron a formar 

parte del partido oficial. ..\sí los sinJicato5 se con\•irticron -

de esta ma11era en 6rganos del Estado, olvidando su co11signa de 

pugnar por la emancipación hlst6rica del proletariado, plan--

teándosc sólo el moderar los e~ccsos del capital. 

A partir de 19~0 el desarrollo económico de México -

se basó eminentemente en los intentos de industr1ali:aci6n; du 

rantc el r~gimen de Avila Camacho se trat6 de con~il1;1r los in 

tcrcscs de los obreros y los patrones, plasmándose este ideal 

en el pacto obrero i11Justrial firnado c11 septiembre de 1954 y 

que in1pidi6 a la clase ohrcra la cxprcsi6a Je cualquier Jcr.ian-
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da. El objetivo del pacto fue el de fortalecer ras relaciónes 

cordiales entre trabajadores y patrones y orientar sus esfuer

zos hacia la consumación de las superiores metas nacionales. -

Este pacto lo firmaron la C.T,N. la C.R.O.M. la C.G.T., el Si~ 

dicato Mexicano de Electricistas y d9s nuevas centrales que se 

crearon en ese entonces: la Confederación de Obreros y Campes!_ 

nos de M~xico (C.O.C.N.) y la ConfederaciOn Proletaria Kacio-

nal (C.P.N.J.. 

En 1941 al efectuarse las elecciones de la C.T.M. se 

presentó como candidato ünico Fidel Vclá:quez, el mismo que -

ocupa el cargo hasta la fecha con sólo una breve interrupción 

(1947-19.50), en que fue sustituido por Fernando ;\milpa. Las -

centrales tienen la funci6n de coordinar y organizar las acci! 

ncs de los si11dicatos a escala estatal y nacional par3 defcn-

dcr los intereses profesionales de los trabajadores; cuestiOn 

que no cumplen por su no representatividad y control burgués, 

et~. 

Bn 1947 Luis G6mcz Z., y Valentln Campa integraron -
1 

la Central Unica del Trabajo (C.U.T.J. con Sindicatos disiden--

tes de la C.T.~!. como los l'crrocarríleros, :-lineros y retrole--

ros entre otros~ 

Una Epoca m~s de sujcci6n del movimiento obrero se -

inici6 cuando Mi'gucl Alemán resultó candidato a In presidencia 

de la Rcpdbltca como p1·~.~~···to de ltna rcl1ni6n de lidcrcs obre--
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ristas, encabci:ados por Lombardo Tolédano ;-'esta fue una de sus 

más grandes equivocaciones. al deer. y a'.Hr~nrq'ue Miguel Ale-
,.·;. ·. 

mán era el candidato conven'iente: para. ·la·. clase.· trábajadora. 
\? .. ·:_, "· -~:.":- ·\::¿s-: :/::::r ... _,,--~. 

, • .\'-~\ ··:.'.::¿e).~-- ·::~:·l-_ ).~::.~ > .. \: -~' 

"'°'º ' ,.::::::, :·;,:::' '~;i{ll:·'atm;~1~.g~eo~~s!·.~.Y~ .•. '.m;.uu
1

~
5

yf .•.•. i.'ht. cá,ºb:1·.·.:l: 

0

;·e¡0n
1

.~:.··.:l:o.:q0 mu
5
e:-

co rd i al, simptitico, · amigo.J'~ \rn~ . . .. . . . ... 
en ln poll'.tica y en los r..;;'¡;~~iik á~~~;g~ Jcimó i~'1 arte 'de la má

no izquierda: el arte del '~n~~~~~~-1:~.' .. E .•. '.i~i;'•d:,./:·•··· 
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Alemán dijo durante .su· c'~;.'~~.'fi~~qu~.;:~1;'.~~yci'sería un 

régimen "de derecho" y qué en realici;{<l ~~~~f[6\~ji régimen de -

derecha, que es muy diferente. 

Es durante el rl'gimcn de ~ligucl Alemán cuando la el!!_ 

se obrera se moviliz6 contra la polltica de precios ¡debido a 

ln crísis económica que originó la dcvaluaci6n del peso), pero 

como sus peticiones las hicieron al mismo tiempo que se plan-

tcó la formaci6n de cc11trales obreras i11Jcpc11dicntcs del Esta-

do, 6stc cstablcci6 una nt1cva mo(lali<lad en el control Je los 

sindicatos; la intervención de la fucr:a pGhlica para apoy¡tr o 

impo11cr dctc1·minada dirccci6n sinJic11l, esto se co11oce en la 

actua.li<laJ con el nombre Je "Charrisno". Es en 1917 cu:..indo por 

primera ve: en el movimiento sindical interviene el Gobierno -

militarmente, cual\Jo en el sindicato de los trab:1jaJort:s fcrr~ 

carrilcros impu:>icron como Sccrct.1rio Gcnc~r.:il a .Jcsfis de León, 

al cual apodaban ''El Ch:irro", térr:i.ino por el cual después se de 
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,· 

signa a todo.coritlte que·no's'eai~lecto.democráticamente por --
, ,,, .. ' 

los trabajadores, cci~o ''Ch~fr~s\. , .. '. 

<'. -' ;:< 

. Los ÜcÍér¿s !.'.Chárros!.º 'C:u~plen una funci6n mediatiza

dora y manipuladora"da'Yi~,,·d~ní~Úas espontáneas surgidas desde 

el mismo fondo de la :ci~;~'trab~jadora. Son los agentes por m!:_ 
,,:'.-·,' 

dio de los cuales el autoritarismo del Estado penetra en la v! 

da del sindicato. 

El control del movimiento sindical por parte del Go

bierno se increment6 cuando la C.O.C.N.,· la C.P.N., la Confcd! 

raci6n Nacional de Trabajadores (C.N.T.) y la C.U.T. se fusio

naron en abril de 1952, en lo que se denomin6 Confederaci6n R! 

volucionaria de Obreros y Campesinos (C.R.O.C.) misma que des

de un principio se afili6 al Partido Revolucionario Instituci~ 

na! (P.R.!.) siendo Luis Gómez Z., su primer Secretario. 

Oc igual manera que la anterior, c11 1Y55 nace el Rl~ 

que de Unidad Obrera (B.U.O.) que lo integraron confederacio-

nes )'sindicatos muy importantes como: la C.T.M., la C.G.T., -

la Federaci6n de Sindicatos de Trabajadore,s al Servicio del E;!, 

tado (F.S.T.S.E.), los ferrocarrileros, telefonistas, mineros, 

petroleros, actores y textiles, entre otros; resultando "elec

tos" Guillermo Vclazco como Secretario General y 1:id~l Vclnz--

qucz co1110 Vicc¡>rcsidcnt~, de acuerdo a s11s representantes se -

pueden deducir sus intereses, total.mente contrarios al si•ctor 

obrero. 
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En términos generales, podemos decir_que.la.histo-

ria del sindicato ferrocarrilero resume de alguna manera, la 

trayectoria del movimiento obrero mexicano. 

Después del movimiento ferrocarrilero volvio la - -

"tranquilidad" 31 sindicalismo mexicano; L6pc: ~lateos, Presi

dente de ~léxico, trat6 de mantener esa "pacifica tranquilidad" 

por medio de la creaci6n de una nueva Central Nacional de Tr! 

bajadores (C.N.T.} en diciemhre de 1960, con la aglutinaci6n -

de los sindicatos "disidentes" de las demás ccntraLes. Esta -

central (C.N.T.) y el Bloque de Unidad Obrera (B.U.O.) desapa

recieron en 1966 para permitir un nuevo intento de unificación 

del movimic11to obrero organi~ado; así naci6, el actual Congre

so del Trabajo (C. T.]. 

El 19 de febrero Je 1966, con In presencia de Diaz -

Ordáz y altos funcionarios del P.R. l. se cre6 y dió vida al -

Congreso del Tr;lhajo cuyo lema es: 11Uni<laJ y Justicia So1.:iJ.l 11
• 

El C.T. lo constituye una asamblc~l nacional que representa a -

las distintas confc<lcr3cioncs y federaciones asi cooo a los -

sindicatos de indt1stria mfis importantes. 

"Puede decirse que el Congreso del Trabajo es la or

ganizaci611 m5s grande que el movimiento obrero mexicano ha te

nido y en cll~ sobrcs:1lc la C.T.~t. como la co11fedcraci611 m5s -

importante que lo intPgra. Parecería ser que es el intento m:is 

serio para unific:lr, , .~amente, a la clase ohrcr1, unifica 
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ci6n que no necesariamente corre paralela con los intereses c

del conjunto de la clase onrera. La constituci6n del C.T. es -

un mecanismo muy importante, ideado por el Estado, para impul

sar a los nOcleos obreros mis importantes y con ello neutrali

~r. nediati:ar y controlar las demandas de clase. El C.T. es -

una organi:aci6n que contribuye a reforzar el modelo capitali~ 

ta mexicano, lo hace m!is funcional" (11). 

Sinteti:ando, en M!xico se han producido sucesos de -

gran fuerza dram5t lea: las huelgas de Rfo Rlanco y Cananea, ln 

de Xucva Rosita, la de los Ferrocarrileros y lo mSs reciente, 

la masacre de Tlatelolco (1968), por mencionar algunos. 

Todos los mo\'Írn.icntos y sucesos obedecen a causas 

reales provocadas y fomentadas por la Jcm•Gogin e Ineptitud 

del Gobierno que se traJucc en miseria, injusticia y oprcsi6r1 

para In mayor!a de los mexicanos. 

Durante el gobierno de Luis Echcverría se implant6 -

un ºnuevo estilo de gobcrn3r", mediante const\:.!\tl!s giras al in~ 

terior de la RcpGblica con el predominio ~ol di5logo directo y 

prolongado con los diversos sectores de la poblaci6n, evocando 

la actitud de Clrdcnas, y In extensión de la rcl~tiva libertad 

de prensa. 

(11) REYNA, José Luís y Otros. Trc,; EsttKlios Scbre el )bvimimto Obre 
ro en México. Mi!X1co, Colegio Je ~fl:xtto, 1910, p.77. 



- 43 .., 

Fuera de estas y otras "barnizadas", se sigue consi-

derando y sanclonando la representatividad de los líderes si~ 

dicales corruptos; cualquier movimiento sindical auténtico -

tiene que enfrentarse tanto a la presión patronal como al pro

pio Estado. Es cierto también que han surgido algunos sindica

tos independientes, pero en términos generales, el obrero si-

gue encadenado a sindicatos no representativos. 

1.6.- La Ley Federal del Trabajo de 1970. 

"Con el propósito fundamental de uniformar la legis

lación del trabajo de la Rcpdblica, en el afto de 1929 se refor 

maron los artículos 73 fracción X y 123, p~rrafo introductorio 

de la Constitución. Por virtud de esas reformas se facultó al 

Congreso de Uni6n en forma cxcltlsiva para legislar en materia 

de trabajo, que estuvo vigente hasta el 30 de abril de 1970, 

pues fue derogada por la ley de la materia que entró en vigor 

a partir del primero de mayo del mismo aiio" (12). 

Analizar la Nueva Ley Federal del Trabajo es tarea -

fundamental, y aunque esta vez no lo haremos de una forma am-

plia, si formularemos un breve comentario en t6rminos gc11cralcs 

de algunos puntos de los títulos IV, VII, XI y XIII, que con--

(12) BUENROSTRO CISNEROS, Antonio. !.a Sindicalizaci6n en la -
;;., ·a Ley Federarcfél lral~~ MCx1co, S.M. 
·.;:., tn.i, p.11. 
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sideramos de importancia dentro de los aspectos de la organi

zaci6n sindical de los trabajadores, 

Somos de la opinión de que tanto la Ley Federal del 

Trabajo como la Constituci6n Política cuentan con un cuerpo y 

estructura jurídica mu)' respetables, el problema radica no en 

lo teórico sino en lo pr~ctico, ya que por diversas causas, -

dificilmente se observa la facilidad con que esta Le)' propone 

aplicarse. 

El titulo lV de la Ley Federal del Trabajo contiene 

los derechos r obligaciones tanto de los trabajadores como de 

los patrones. Dentro de las fracciones de este titulo existe -

una ''garantía" pnra los trabajadores en cuanto que "prohibe n 

los patrones poner el ín<lice a los trabajadores que se separen 

o sean separados del tral1ajo, para que no se les vuelva a dar 

ocupaci6n". 

En co11traposicibn a esto nos encontramos en la real! 

dad, que los trabajadores que son separados por dedicarse a as 

ti<'idades licitas (la organi:aci6n, por ejemplo) que van "en -

co11tra'' de los intereses del capital, no s6lo son scfinlados -

con "el índice"; sino sentenciados y acorralados par:.i su ani

quilación, en cualquier for::ia. 

El implantar esta prohibici6n para los p•trones s6lo 

ha permiti<lo la búsqueda de proccdimic ~s sutiles y con -
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ello situarse en una proporción desfavorable para el trabajn-

dor; o como lo señalan Jorge y Alberto Trucba: "la Le>' ha sido 

inGcua para garanttzar el derecho de los trabajadores frente a 

la prohibiciGn patronal de ponerlos en el índice; mfis que nada 

una polHica administrativa autl!ntil'.amente tutelar de los tra

bajadores podría evitar que se les ponga el indice, imponiendo 

fuertes sanciones a los p<itrones que lo haga11 y val iendosc no 

de pruebas fehacientes que nunca se podran obtener, sino de i! 

dictas y presunciones" (13). 

La parte que contiene las obligaciones da los traba

jadores marca un stnndmero da exigencias y prohibiciones que -

deben cumplir; aunque sus derechos no sean de la misma forma -

cubiertos. 

Otros puntos importantes dentro da este titulo (IV) -

son los rc[crcnt~s a la vivienda y los derechos da DntigUcdad -

da los trabajadoras. Respecto a la obligación de los patronas -

de proporcio11ar vivienda decorosa a sus trabajadores, ~sta fue 

di"luida a travGs <le la crcnci6n del DIFONAVlT; órgano que sir

vib de válvula de escape n la obligación <le proporcionar diras 

tam~ntc la vivienda. En cuanto a los dcrcc:hos por antigticdud, -

son sólo utol1ias, ya sea en relaci6n a algunas vacantes 6 a pl~ 

:as de nueva t.:rcnci6n, puesto que se dan toda cl:isc:- de arbitra-

ti 3 J ¡,, ~tcv~ l~cderal del Trnhajo l~· i:,,,ncllt'1da ¡,.:ir '!1WE&\ URB!
ÑA, Alberto ;' TRUE!IA 1X1rrcra, Jorge. v1gésuna scpttma 

, ki6n, Mé,dco, Porrúa, 1975, p.'l~J. 
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riedades y convenios (favoritismos, compadrazgos, etc.). 

El titulo Vtl consigna las relaciones colectivas de 

trabajo, principiando por el derecho de trabajadores y patro-

nes para asociarse en defensa de sus respectivos intereses, e~ 

mo cosa curiosa del anllisis de lsto, es el porqul a condicio· 

nes de vida diferentes (burguesía y proletariado) corresponde -

este mismo derecho. 

Ahora bien 1 estas asociaciones de trabajadores y pa

trones en la práctica diaria, tienen el mismo principio, pero 

fines diferentes. En cuanto a los primeros(trabajadores), se -

dan sblo para sujetarlos al Estado, mientras que las asociaci~ 

nes de los patrones se dan como medio de control (cartel, 

tTIISt, etc,). 

El titulo XI establece las autoridadco del trabajo -

y servicios sociales; como son la Secretaria J~ Trahnjo y Pr~

visi6n Social, la Secretaría de llacicnda y Cr~<lito PGblico, el 

Servicio PGhlico del Empleo, etc, 

Dentro de estos organismos está tambi6n la Procurad~ 

ria de la Defensa del Trabajo que es la slntcsis de la idea -

bu~gucsa que supucstancntc J16 orígcn al EstnJo. Esto es, ase

sorar y representar ~l los trabajaJor0s ct1 S\ts demandas, inter

poner "to1.l.:t clase" de recursos p.'.'lrn la defensa tlel trahajatlor 

y proponer soluciones "3m1stos.1s". 
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De igual manera existe la inspecci~n del trabajo, 

función social por dem5s importante, en el caso de llevarse a 

cabo acecuadamente, al tener que vigilar el cumplimiento de 

los contratos de trabajo y de la Ley y sus reglamentos. Desgr~ 

ciadamente la inspección del trabajo no cumple con su función 

)' quienes la ejercen se dedican a la aplicación de sanciones 

en el mejor de los casos, o a la aceptación de sobornos por -

parte de los patrones incumplidos. 

Un derecho por demls llamativo, en apariencia, es el 

de la participación de los trabajadores de las utilidades de -

las empresas; la instauración de este derecho pretendi6 hacer 

partícipes a los trabajadores del crecimiento económico del -

pJ.i; 1 cosa que no se logr6 cabalmente, debida a los embustes 

de la clase pat1·onal. Pues ahor,1 resulta que f\3Sta h3y empre

sas que reditúan "pérJ1das" en lugar de utiliJaJPs, lo que de

ja a muchos trabaj¡tJorcs al margen de este derecho, o a accp-

tar "gratiflcaciones" por demás raquíticas e injustas. 

El titule XIII se concreta a citar los requisitos, 

funciones y procedimientos de los representantes de los t~aba

ja<lores y de los patrones. 

Este punto es importante sólo en la medida en que -

sea posible la participación real de los trabajadores. 

En conclusión, considcrJ.mos r¡,z1;~ lo·.!.1s los derechas Y 
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garantias corresponden realmente a la estructura de un Esta

do cngafioso; pues si bien es cierto que estas garantias se pr~ 

nuncian, aparentemente, en favor del trabajador (fuer:a de tr.'!_ 

bajo) y en contra de los abusos e injusticias de los patrones 

(capital), pero en el fondo son v!nculo entre estos capitalis

tas r los representantes del gobierno, pues dichos derechos r 

garantias est5n sujetos a interpretaciones y omisiones que en 

la mayoria de los casos favorecen a la clase patronal, con la 

consabida disculpa de los 11dcfcnsorcs 11 de los trabajadores, -

"de haber agotado todos los recursos". 

Por esto, es necesario y fundamental el hecho de te

ner muy claro la posición realmente clasista de esta Ley y la 

incapacidad de :1uto-dcfcnsa de los trabajadores; para buscar -

dentro de las orga11i:acio11cs de ~stos, los caminos con mayores 

posibilidades para transformar esta Ley y convertirla en u11a -

verdadera arma de defensa de la clase asalariada. 
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c A p I T u L o rr 

ASPECTOS GENERALES DE LOS SINDICATOS 

2.1.- Qué es un sindicato 

2.Z.- Como se forma un sindicato 

2.3.- Requisitos 

2.4.- Tipos de sindicatos. 
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ASPECTOS GENE~~LES DE LOS SINDICATOS 

Como lo seftalan diversos autores, el sindicalismo 

realmente no tiene nacionalidad alguna, es universalt es un ge 

nuino producto de la revolución industrial y se puede presen-

tar en cualquier parte del mundo en que haya trabajadores; su 

nacimiento obedece a una necesidad y su desarrollo es producto 

de la lucha de clases. 

Seguramente existieron muchas causas que dieron ori

gen a lo que hoy conocemos coma organizaciones sindicales pero 

hay dos que se nos hacen de vital importancia considerar, y e! 

tas son: 

La miseria de los trabajadores 

El trabajo es común. 

Caus:is que inaginaraos afloraron :il ponerse a conver

sar los obreros en lns fdbricas, conversaciones seguramente pl~ 

gadas de amarguras y desencantos, comunes o todos ellos, rcs·

pccto de lo ilusorio que era, y ~uc es dirianos nosotros, ~cn

S3r en la real protección Je las leyes: ~5s bien, 13 utopia o 

mentira de las lC)'CS y lo injusto de las condiciones de vida -

en que se cncor1trabJn. 

Con el ~aso del ticnpot las organi::tcioncs si11<licalcs 

se ft1ero11 rcafirraa11Jo y hoy en di~ e· 1.o<; fornas conocidas 
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respecto a la sindicali:aci~n en el ámbito espacial del dere--

cho, la sindicali:aci6n única y la sindicalización plural. La 

sindicali:aci6n única básicamente se presenta en la burocracia, 

es decir, dentro de los trabajadores comprendidos en el apart~ 

do "B" del articulo 1~3 constitucional r regulados por la Ler 

de los Trabajadores al Servicio del Estado; a los que se obli-

ga, porque no hay alternativa, a pertenecer al sindicato de la 

Secretaria del Estado en la que prestan sus ser~icios r éste a 

su ve: a pertenecer a la Fcderaci6n de Sindicatos de Trabajad~ 

res al Servicio del Estado tF.S.T.S.E.). La sindicali:aci6n --

plural, en cambio, es aquella que permite en un momento dado -

que existan o que puedan existir dos o más sindicatos de traba 

jadorcs en una CMpresa o rcgi6n determinada; y es a esta segu~ 

da forma de sindicali~aci6n a la que b~sicamcnte enfocarcmo$ -

el presente trabajo. 

Dicho lo anterior, en nuestro país la sindicali:a-

ci5n plural es afln a nuestros principios de libertad de aso

ciación, y por ello vigente el supuesto de que los trabajado-

res mexicanos tienen la plena libertad de asociarse o solicitar 

su ingreso a la asociaci6n establecida qu~ más convenga a sus -

intereses. 

2.1.- QuC es un sindicato. 

Tomando como marco di.! referencia el conv1>nio 87 de --
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la Organi:ación Internacional del Trabajo (O.I.T.), mejor con~ 

cido como "Convenio Relativo a la Libertad Sindical }' a la Pro 

tecci6n del Derecho de S1ndicaci6n" que entró en vigor el 4 de 

_julio de 1950 )' que en }léxico se publ íc6 en eL Diario Oficial 

de la Federación el 16 de octubre del mismo año, el sindicato 

como tal debería reunir los requisitos siguientes: 

1.- Ser constituido por trabajadores o empleadores • 

sin distinción alguna }' sin autori::ación previa; 

z .. Pleno ejercicio de las libertades sindicales po· 

sitiva r negativa; 

3.· Autonomía estatutaria r reglamentaria; 

4.- Disolución o suspensión sólo por vía juris~icciR 

nal y no administrativa; 

S.- Libertad sindical en escala mayor (para consti-

tuir federaciones y confederaciones o afiliarse o sep~rarse de 

las constituidas) tanto en el ámbtto nacional co'"º en el inte_t: 

!l.a.cional ¡ 

6. · Adquisición de la pcrsonali<l:iJ jurídica sin con· 

diciones que puedan limitar las prerrogativas estohtcc1das en 

el convenio. 

Baslndose en lo anterior, diversos autores han cxpr! 

sado su punto de vista respecto-a qu6 es un sindicato y asi te 

ncmos que: 

- Parn Guillermo Cabancllas, sindicato c.;. ºToda ----
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uni6n libré de personas qu'c ejerzan' la misma 'profesi6n u ofi--
_, ' "'.,' 

cio, o prOfesiones ~ ·a~i~-io~~ C~~~xo~', QUc se constituya con e~ 
rácter permanente con, el.·o.bjeto de defender los intereses pro

fesionales de sus integrantes, o para mejorar sus condiciones 

econ6micas y socia les" ( 14) . 

- Para ~tanuel Alonso García, sindicato es "Toda as~ 

ciaci6n de empresarios o de trabajadores de carácter profesio

nal y permanente constituida con fines de representaci6n y de-

fensa de los intereses de la profesión, y singularmente para la 

regulaci6n colectiYa de las condiciones de trabajo" (15). 

- Por su parte, Nlstor de Buen Lo:ano define al sin 

dicato cono "la persona social, librcr.icnte constituida por tra

bajadores o por patrones, para la defensa de SlIS intereses de -

clase" (16). 

La esencia de lo hastn ahora expresado se cncu~ntra 

plasmada en la fracción XVI del artículo 123 de nuestra Consti-

tución, que señala "Tanto los obreros cooo los craprcs.:irios ten-

(1~) CABA~ELLAS, Guillermo. Derecho Sindical "Cornoratirn. Ar-
. gcntina, B1bl1og. ArgCnt1na, 1959, p. 356. 

(15) ALOSSO GARCIA, ~!anuel. Cur<o de Derecho del Tn\l:i io. Cuar
t~ cdic1on, l~~p3fin, Ari~l, 1973, p. 1S6. 

(16) DE BUE:< L., ?\éstor. D<>rccho del Tra\laio 11. Quinta edición, 
!'-léxlcO, Porru~·p~:f3." 
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dr~n derecho para coaligarse en defensa de sus respectivos in

tereses, formando sindicatos, asociaciones profesionales, etc:' 

disposición que consideramos di6 origen al articulo 356 de la 

Ley Federal del Trabajo, ley reglamentaria del apartado "A" -

del propio articulo 123 Constitucional, y que dice: 

"Sindicato es la asociaci6n de trabajadores o patro

nes, constitutda para el estudio, mejoramiento y defensa de -

sus respectivos intereses'' 

Después de determinar lo que es_ el sindicato, la_ -e 

misma Ley federal del Trabajo, otorga_ l_n libcr_tad _de sindica

lizaci6n con el articulo 35S que establece: 

"A nadie se puede obligar a formar paTte de u'n sind!_ 

cato o a no form•r parte de él. 

Cualquier cstipulací6n que est..1hlczca multa convcn-

cional en casa de scp:lración del sindicato o qttc dcsvirtdc de 

algdn modo la disposici6n contenida en el p9rrafo anterior, se 

tcndr5 por no puesta". 

Respecto a la supuesta libertad sin<licol expucst"• -

podemos decir que en la práctica no existo, puesto que la mis

ma ley en su articulo 395 establece qua el potrDn scparar5 del 

trat)ajo al micnhra o miembros de un sin<ltcato que renuncien o 

sean expulsados del mismo. E1\ estos c3sos es aplicada al trilb~ 

j3dor la cl&ust1la <le cxclusi6n, qu~ ''-'a la pérdida del tra 
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bajo, sin responsabilidad para el patrón, ya quc,el patrón es

ti obligado con los beneficiarios del contra~o colectivo de -

trabajo y como estos beneficiarios son los integrantes del si~ 

d1cato; luego entonces, al ya no pertenecer al s1nd1cato, tit~ 

lar del Contrato Colectivo de trabajd, deja de ser beneficia-

ria y esto excluye de responsabilidad al patrón, 

Los sindicatos son también personas morales, puesto 

que asl lo establece el articulo 374 de la ley al sefiatar: 

"Los sindicatos legalmente constituidos son personas 

corales y tienen capacidad, para: 

I.- Adquirir bienes muebles; 

11.- Adquirir los bienes inmuebles destinados innedia

ta y directamente al objeto de su instituci6n; y 

111.- Defender a11tc todas las autoridades st1s derechos 

)" ejercitar las acciones corrcspond1cnte5", 

Los sindicatos también pueden fornar 11 familias" más -

grandest como son las federaciones y las confederaciones; posi

bilidad que se establece en el articulo 381 de la ley: 

"Los sinú.icatos pueden for;:i:tr fct.lcracioncs y confede

raciones, las que se rcg1r5n por las disposiciones de este capf 

tulo, en lo que sean :lplicablcs''. 
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En fin, de acuerdo a la ley, los sindicatos reunen • 

cuatro requisitos básicos: 

2.2.-

Son asociaciones para el estudio-, mejoramiento y · 

defensa de sus respectivos inter~ses¡ 

- Son personas morales; 

Son representantes 

bros; y 

- Pueden formar 

Como lo señala Néstor de Huen L., es -1nd1spensable- · 

y particularmente importante tener presente lo que est~blece -

el artículo segundo del convenio 37 de la Organizaci6n Intern!!_ 

cional del Trabajo (O.I.T.) que a la letra dice: 

"Los trabajad.ores y los enpleadorcs, sin ninguna di~ 

t1nci6n y sin autorizaci6n previa, tienen el derecho de consti 

tuir las organi:acioncs que estimen convenicnt~s, asi como de 

nfiliarse a estas organ1zacioncs, con la sola conJici6n de ob

servar los estatutos de las mismas''. 

Porque tl~ este artict1lo deriva el nümcro l57 de nucs-

tra LC)' Federal del TraL~jo; raisMo que establece: 
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"Los trabajadores f los patrones tienen derec~o de -

constituir sindicatos, sin necesidad de autorizaci6n previa". 

Como vemos, nuestro artículo 3~7 encaja perfectamen

te en el segundo del citado convenio 87 de la O.I.T.; lo que -

no encaja es el artículo 337 en nuestra real11.lad ya que si fue 

ra asi "El Estado no podría de ninguna manera evitar el nací--

miento o fornac1ón de los sindicatos )'ª que tampoco es preciso 

que otorgue su previo consentimiento para ello; sin embargo, -

en la prlctica, por la vla de control del registro se nul1fica 

tal 1 ibertad" (1 7). 

Ahora bien, en tórminos generales, todo proceso de -

formación de un sindicato se inicia con la intensión y las ge~ 

tiones preparatorias y final1:a con el acto constitt1tivo. l.a 

constituciOn del sindicato es anterior e independiente de su 

reconocimiento. La iniciativa puede nacer de un individuo o de 

de t1n conjt1nto de Estos; pero cr1 todo caso, la constitllCtón 

del sindicato comienza con un3 finalidad col~ctiva, de defensa 

de sus intereses comúnes. 

Asi pues, que el si11dicato o asoc1ac16n de tr:loajad~ 

res nace en el mismo mo~cnto que las personas que le van a dar 

vid3 ~a11ificst:111 su volt1ntad en form3 expresa, es decir, cxte· 

riorizan su deseo <le crear conjuntamente una persu1u noral <lis 

ti11t;1 a ellas. Aunque para fornar un sindicato tio se rc4t1ierc -

en·· ~éstor. Sindic;t!Q~_[.!---n~LJJ,:ja.__y_J:r~. !-~·.deo, Porrú:t, -
19~5, P··' l. 
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de cumplir con formalidades especi fica.s, es conveniente que al 

celebrar la asamblea constítutiva se levante una acta, para ha 

cerla val~r en su oportunidad, como elemento probatorio respe~ 

to a la fecha de su formaci6n y a los acuerdos tomados en la -

misma. 

Pero debemos consignar qúc ·este tipo de asociaciones 

al momento de constituirst? lo son .de :h·e".ho, este ser de hecho 

lo son sólo en forma tran:;itoda o temporal, hasta que se lle

ve a cabo el registro respectivo; o pueden.también ser de he-

cho en fonna permanente, si no -se· gestiona r· -logra su rcconoc,!. 

miento por parte de las autoridades competentes, 

Lo anteriorac11tc dicho es importante, porque micn--

tras el sindicato sea <le hecho, los actos qltc realice no pueden 

tener trasi::-cnJcncia jurídica, esto es, no producen efectos jur!_ 

dicos dc11tro del carnpo del derecho del trabajo, si l~.t$O, pue

den producir efectos internos, corro el crear dcrc,hos y oolig~ 

cienes entre sus integrantes, pero nada más, la existencia ju

rídica se adquiere con el registro. 

El hecho de que l~ personalidaú o existencia jurídi

ca se adquiera con el registro trae como consecuencia la total 

dependencia de los sinJic,1.tos del estado. Oepcn<lcncia que real

mente atenta contra los pr1n12:ipios constitucionalc~ llibcrtalt <le 

asociaci6n, Art. 9. constituc1onal). y lo prc\•i-;;to en el citado • 

convenio 87 de ta O.I.T. 
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z.3.- Requisitos. 

Los requisitos fundamentales para la constitución de 

un sindicato, b~sicamentc se encuentran señalados en los artí-

culos 356, 364 y 365 de la Ley Federal del Trabajo; siendo es

tos los que se refieren al objeto, namcro mínimo de integran-

tes y la necesidad del registro ante las autoridades competen

tes. 

Ahora bien, desglosando diremos que para la constit~ 

ci6n de un sindicato existen dos tipos de requisitos que deben 

ser satisfechos y estos son: 

- De fondo 

De forma 

Requisitos de fondo.- Son aquellos que tienen que 

ver dirt.•ctamcntc con la formación o integraci6n del grupo )' 

son los que se refieren al objeto y número mínimo de integran

tes. En cuanto al objeto, en el caso de los ;1nJ1catos es Gni

co, y no puede ni debe ser ningfin otro d1st1nto al que marca la 

Ley Federal del Traba~o en su articulo 35b y que es "el estudio 

mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses''. Si no es 

este el objeto ~1c se persigue; entonces na podrá considerarse 

corno t1n sindicato de trabajadores, pt1Jiendo a<loptlr divcrsJs 

form.:is de organizaci6n, cn:no pucdC" ser una 3soci.1cilin civil, 

una cooperati\·a, una soc ie·JaU l't11tualist:1, etc. Pero no un s.in-

Jicnto de traba)adores propi.:inentc dic110. 
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Los sindicatos, de acuerdo a la ley, no podrán en -

ningún momento tener objetos eminentemente políticos o económi 

cos; diferente es pues, que sus integrantes comulguen con las -

mismas ideas políticas y que una de sus metas lo sea el mejora

miento económico, pero no que estos puedan ser los objetos fu~ 

damentales de un sindicato de trabajadores. 

En cuanto al número ,:!.íni:i10 de integrantes, existen -· 

diversos criterios como países que opinan al respecto, pero la 

legislación mexicana en su artículo 364 sefiala que deben ser 

un mlnimo de 20 trabajadores en.activo los que pueden formar 

un sindicato, si as[ lo clesc~n. 

La verdad es que a la fecha, no existe una clara jus

ti ficaci6n por parte de la lcgislaci6n mexicana acerca del na
mcro mir1imo de trabajadores que pue<lcrt fo:·mar un sindicato, 

sic11Jo este de 20. Lo G11ico qtJc se ha dicho es que se requiere 

de un número de ínJiviJ\Jo.s, suficiente pa.ra l lcvar a cabo las -

tareas inhcr~ntcs a conseguir lo:> fines del sinJicato en cuanto 

a su dirccci6n y administr~1ci6n o que se necesita de un nílrnero 

de individuos que p~1·~ita la discusión, aprobación y sanción <le 

las dccisior1cs del grt1po y que 20 es t111 11dmcro que recomiendan 

las técnicas grupales en las ~ic11cias sociales. 

Requisitos de foi·ina.- Son lo5 que la ley establece como 

necesarios parn el rccono(i1¡1icnto J~ la persoii=llidad jur[tlica -

de la asociación; r~·quisitoo..; que, concri:•tan• :·,,, 'l'Jn sciialados -
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por el artículo 565, del 'mismo ordenamic,nto ,)' que a ,la 'letra di

ce: 

Orga

cn los cstatutos 11
• 

Como vemos, para que un sindicato nazca rcalmc11tc 

a la vida jurídica, es indispensable su registro ante las aut~ 

ridadcs competentes. Pero como s:1bcmos también, no siempre es -

ftícil conseguir este registro y pucúc no ser f.ícil por diversas 

razones; como pueden ser, el interés <le otros sindicatos por no 

compartir La rcprcscr1t;1tivillaJ Je .. - ¡¡~rico Je tr:1l>;1jaJorcs o -
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el de empresarios empeñados en que no- exista· sindicato alguno 

que pueda exigirles la firma de: un.Contrato Colectivo, etc. 

Para casos como los anteriormente.señalados y en el en

tendido de que se hayan cump1iáo~ios ~equisitos de los artícu

los 356, 364 y 365 de la Ley, Federal del Trabajo; la propia - -

ley prevé en el último párrafo d~;'su artículo 366 el denominado 

registro automático en lo~·térn;irios siguientes: 

"Si la autor_idad ante la que se presentó ·l.a solici- -

tud de registro, no resuelve dentro de un té.rmi1\o de "60 días> 

los solicitantes podrán requerirla para que dicte resolución, y 

si ·no lo hace dentro de los tres días siguientes a.la presenta

ción de la solicitud, se tendrl por hecho el registro para to

dos los efectos legales, quedando obligada la autoridad, dentro 

de los tres dias sigui~11tcs, 3 ~xp~dir la constancia rcspccti--

va". 

Desafortunadamente, lo anterior sól'J suena muy bonito; 

ya que compartimos la opini6n de que como en ~uchas ot!·as cosas 

en N~xico, la realidad es muy diferente a la norma o intensión; 

puesto que dentro de las ~armas Procesales del ncrccJ10 del ~ra

bajo, el artículo 692 fract.:ión I\' establece que "Los represen

tantes <le los sinJic:1tos acreditar~11 st1 pcrsor1ali<la<l co11 l;l -

ccrtificaci6n que les cxticn.;.1:1 la Sccr~taría Je Trabajo y ~'re· 

visi6t1 Social, o la Ju11ta de Co11cili;1ci611 y Arbitraje, Je l1ahcr 

quedado rcg,l~traJa la dirt.!ctiva del Sin<lic.1to". 
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Reafirmando lo anterior, el Dr. ~!ario de la Cue\'a s~ 

ñala "La asociación profesional no registrada no puede repre-

sentar el interés profesional ni comparecer en juicio, ni re-

clamar la fir~a de un ~ontrato Colectivo; lo cual no si~nifica 

que se dcscono:can sus derechos a la existencia sino únicaoen-

te que debe probar dicha existencia, mediante la comprobación 

de estar cumplidos los requisitos legales'' (18). 

Para el derecho positivo, carece de importancia o --

trascendencia la sola organi:ación de los trabajadores, puesto 

que el sindicato que no se enct1cntra reconocido (ncdiantc el -

registro) por las autoridades conpetcntes es un sindicato he-

cho, sin personalidad jt1ridica, no obtiene resultados reales -

porque no cuenta con los ~edios id6ncos para lo~rar sus metas, 

siendo nula su capacid3d de actuaci611 al no otor~Srselcs vali

d6: a sus actos. 

En resu~en, los r~quisitos básicos narJ la constit~ 

ci6~ de un sindicato los encontramos establecidos en cuatro ar 

ticulos de la Ley Federal del Trabajo; siendo estos el 356, -

36~. 365 y 366, diddidos así: 

Requisitos 
de fondo. 

Requisitos 
de forr.3. 

Art. 356.- Deter~ina el obicto de los sindicatos. 
Art. 36-i. - Determina el nCr.iérJ ¡,,.íniro Ce integrante;;. 

Art. 365.- Deter:~ina la obli~aci6n del registro. 
Art. 366. - [\.:>tennina el l la.:i..1Jo registro .:1t1t01:t.Ítico. 

(18) !JE LA CUEVA, ~!ario. Oo. ~35. 
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2.4.- Tipos de Sindicatos. 

Respecto a los tipos de sindicatos de trabajadores -

que pueden formarse en nuestro país, éstos se encuentran esti

pulados en el artículo 360 de la Ler Federal del Trabajo que -

dice: 

11 Los sindicatos de trabajadores pueden s.er: 

l. - Gremiales, los formados por trabajad)res de una -
misma profesión, oficio o especialidad; 

lI. - De empresa, los forrn:idos por trabajadores que --
presten sus ser\ricios en una mism.:t c;;iprcsa; 

111.- Industriales, los formados por trabajadores que -

presten sus scr~icios en dos o mis empresas de la 1nism3 rama i~ 

dustrial; 

IV.- Sacionalcs de lr1dustria, los formados por trabaj! 

dores que prcstc11 sus servicios en una o varias c~prcsas d~ la 

misma rama industrial, installdas en Jos o i!dS Entidades F~:dcra 

tivas; y 

V.- Oc oficios varios, los formados po1· trabajadores de -

diversas profesiones. Estos sinJicatos s6lo podr5n constituirse 

cuando en el municipio de que se trate, el n~ncro de trabajado

res de una misma profesión sea ci.cnor de 20". 

- El sindicato grcminl es el prcJ~ccsor Je 1~1 orgnni

:aci6n corporativa )' la ?ri~cra for~3 de sinJicali:aci6n. Scgdn 

mul.:ho::;, fue la formJ. r.iá.s sir.1plc o natural Je 3.- ........ ;:1,·\ón porque -
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agrupaba el interés de los trabajadores de la misma profesión -

u oficio, pero a la·vez~ la.hacía ser una agrupación cerrada -

a los demis trabajadores como clase, ~sto es; supone una organi 

zaci6n egoista que sólo ve por sus propios intereses personales 

como pr~cticante de un conocimiento determinado,· 

Este tipo de sindicatos (gremiales) literales han -

disminuido grandemente en nuestro tiempo ra que no encajan en -

el rápido o acelerado crecimiento y desarrollo del mundo a·:tual 

)' sólo se presentan en !reas o empresas que no requieren de un 

gran número de trabajadores y que tampoco requieren de un mayor 

:,:rado tle C:.ip~cialí:.:tción; como lo pueden ser los trabajos Uc car.. 

ga r descarga en tcrf.1i1w.le;; de ca1aioncs. ferrocarriles, puertos 

marítimos y aeropuertos. 

- El sinJicato de Erapresa, a diferenci~ del Sindicato 

gremial, aticncl•: al trab:ijador cor.to clase y no como especialis

ta de una rama especifica Jcl conocímit'nto o la práctica. Para 

el SinJlcoto de Cmpresa basta que el individuo sea trab~jador -

de- una mis::-ia c;iprcsa para considerarla igual, en cuanto a derc· 

chos, a los dcmis tr3bajadorcs. 

Este tipo de Sindicato procura la u~i6n de todos los 

trabajadores que prestan sus servicios en un:i misma fucntQ de .. 

trabajo. 

- El Sindicato ind~strial es por as[ decirlo la ar.iplia-
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ci6n del Sindicato de Empresa, puesto que tambi!n su objetivo -

es agrupar a los trabajadores como clase pero además que lstos 

pueden pertenecer a diferentes empresas, con la única limitan

te que estas empresas correspondan a una mism3 r3rna Industrial; 

como ejemplo tenemos o podemos citar a trabajadores de la rama 

de la industria del vestido, del cal:ado o de alinentas. En -

este tipo de sindicato es conveniente que el comit6 ~jccutivo -

se integre con trabajadores de las distintJs empresas para que 

todas ellas cucnte11 con u11a real representatividad r se busque 

el equilibrio en las decisiones que afcctar5n a todos los agre

miados. La rcprcscntaci6n pucJc ser t3mbi~n proporcional, esto 

es, de acuerdo al nOmero de trabajadores de cada Empresa. 

- El Sindicato Nacional de Industria es el Qltimo -

grado de avance en cuanto a sindicali:aci611 se refiere, pues a 

diferencia del Sindicato Indt1st1·ial, 6ste permite, exige o po

sibilita 11 unión de los trabajadores de diversas Entidades F~ 

dcrativas o en Slt grado 6pti~o de todas las ~ntidadcs l;cdcrati 

vas del país. Este tipo de SinJicato, l~~icanentc, da mayor 

fticrza a los trabajadores en sus demandas y aspiraciones. 

Esta forma de sindicali:aci6n es de jurisdicci6n fe

deral debido a que agrupa a trabajadores de diversas empresas -

ubicaJas en <lifcrc11tcs EntidaJcs Federativas y ¡1or tanto, su r~ 

gistro es competencia exclttsiva de la Secrctar[a de Trabajo y -

Prcvisi6n Social. Co~o ejemplo o rcprcsc11ta11tc Je este tipo de 

asociación tc11cmos al Sindicato ~~tcional tle Elcctricist:1r ! 1 ~ 
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este tipo de sindicatos puede derivarse la celebración de un -

contrato ley. 

- El Sindicato de oficios varios es la forma prima-

ria, por asr decirlo, de organi:ación de trabajadores de dife

rente profesión y oficio y de diferente rama Industrial. Este -

tipo de Sindicato se encuentra en vias de exti11ci6n ya que su-

pone la existencia de la minima expresión num6rica (20) exig! 

da por la ley para la constitución de un sindicato. Este tipo 

de sindicato es representativo tal ve: de la !poca de promulga

ción de la Ley Federal del Trabajo de 1931, cuando el desarro-

llo <le la lridustria se iniciaba en nuestro País. 

En nuestro pa.ís, l:i aceptación de la sindicali:ación 

plural es mayoritaria y cuenta ~011 t111 1nayor namcro de afiliados, 

en contraposici6n con la sin<licaliz.aci6n única (apJrtado "B"); 

au11quc existe el criterio también Je ql1c si dentro de unn mism3 
!O 
empresa existen dos Sindicatos, los cuales po!~iblcmcntc P"rte--

nc:.can a centrales distintas¡ esta :3mprcsa cstar.1 expuesta a --

conflictos y pugnas intcrgr"mialcs que perjudican, ncccsarianc~ 

te, a alguna de las partes. Dentro <le las situ;1cio~cs que pue-

dcn presentarse cstan las siguie11tcs: 

"la.- Debilidad U.el mo\."imiento obrero, que supone que 

no hubo armonfa en el grupo, no cxi:~ti6 identificación cabal de 

sus intcgr3ntcs Jlara poJcr plantear y rcsolv~r st1s diferencias 

con la empresa, ido una <livisi6n que en muc!1:1s o:Jsioncs, 
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es aprovechada por la nc~ociación, haciendo el jueRo con uno -

de los Sindicatos en perjuicio del otro, lo que ocasiona el s~ 

crificio u otorgamiento de derechos y prestaciones de los tra

bajadores integrantes del sindicato, a ca~bio del triunfo de 

su Sindicato; resultado que perjudica al mismo trabajador. 

2a.- Al existir pugnas o conflictos intergremiales -

dentro de ura ncgociaci6n donde existen dos o "5s sindicatos, 

se impide la marcha normal y habitual de una c~prcsa, con lo -

que se obstaculiza su dcsarrollo 1 su ampliación, y en ocasiones 

se llega a producir su paralización y hasta la desaparición de 

la misma. Resultado que también repercute directamente sobre 

los mismos trabajadores los conflictos de política sindical, 

que afectan y entorpecen la buena marcha de una emnresa 11 (19}. 

A cx~epcÍ6~ de-las ~os situaciones antes mencionadas, 

la sindicalizaci6n plural, aunque teórica, se justifica en nuc~ 

t ro país. 

Para terminar, y al Margen de todo lo anterior dire-

mos que el Estado co~o representante de una clase social en el 

poder (bt1r3u~sia) establece vínct1los de alianza con los Sindic! 

tos o, i11clt1sivc, los convierte en parte import;inte de su es--

tructura, comu sucede con el sindicalisno vcrtic;tl que tan con! 

tantcs o repetidos y dcsgraci.:tdos cjcm!>los ha prcscnta<lo; sic!!!, 

(19) GR,\llA.'I F., Lconard0. Los Sind.i.:atos en )léxico. )léxico, Al-
t lari i l 1TtTI-;-T9lí9,P,-9T ___ _ 
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pre la máxima dccisi6n queda en manos del pr~pio Estado a tra

vés del mandato constitucional y de las normas reglamentarias 

que se dictan; desafortunadamente, en nuestros tiempos, no se 

registran ejemplos contrarios. 
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CAPITULO I II 

OBJETIVOS FUNDA.\IE:-ITALES DE LOS SINOICA70S 

3.1.- Económicos 

3.2.- Políticos 

3.3.- Sociales. 
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OBJETIVOS FUNDA.'IEllTAl.ES DE LOS SINDICATOS. 

·. ~ .'..::· - .:.: ::: .~: 
Antes que nada y de pdné:'ipi~·, es necesario señalar -

que en el momento de segmentar \í1 pre~<l~t~ capítulo en los tres . . ' . 
aspectos fundamentales de una ·orgal:iiz.ác.ión ·sindical, se hizo -

con el único propósito de esque.m~üzarlo de alguna manera, pero 

esto no implica, en ningún momento~ que estos aspectos se den -

por separado en la realidad, y qtÍe así deban ser tratados en -

la misma; no, por el contrario, estamos concientes de que están 

intlmamente interrelacionados y que no debemos cometer el error 

de querer enfocar toda la proble~fitica de una organiznci6n sin

dical exclusivamente.hi1cia s~1. aspecto económico, ca)·endo enton

ces en una perspectiva economi¿ista, olvidándonos~e los aspes 

tos políticos y social!i.s c¡ue conforman el todo. 

3. 1 • - EcOnómicos. 

El bajo desarrollo del capital en M6xico conJicion6 -

que-el movimiento obrero naciera en el siglo pas:tdo con las c~1-

ractcristicas que lo identifican actualmente, ya ql1c el inci--

picntc desarrollo de la in<lustria nacion3l difict1lt6 11na verda

dera organización obrcr3 (na contah~ con sectores bien defini

dos) por una pare~, r por otr3, ql1r en el intento de or~~ni:ar

se no prctcndi6 m5s qtlC ser una copi3 o 1nt1estra del sin<licalis-

mo europeo y nort~amcrica110 en su~ ;11anifcst:\cinncs Je anarquis-

rno y -~~-~~ativisma. 
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Por eso vemos que en los tienpos presentes, la fuerza 

del movimiento obrero (trabajadores) frente al poder rúblico -

y la iniciativa privada se canali:a a trav~s de las Centrales 

sindicales que tienen a su cargo la representación y defensa de 

los intereses de los trabajadores, intereses que hasta la ac-

tualidad parecen identificarse con lo ccon6nico 1 tal ve: por -

la situaci6n critica que prevalece en ta cconomia nacional ac

tual; estos intereses no SJn en ninguna manera negativos, sino 

que cabe observar que en t~rrni1los generales, estos intereses -

no trascienden a otros niveles, a lo politice por ejcaplo, que 

lejos de desvirtuarlos, les daría la s6lida consistencia para 

exigir el cumplimiento <le sus demandas. 

Pero debemos señala":' también que, aunque en contadas -

ocasiones han existido en M6xico destellos de objetivos no s6-

lo económicos, persc~uidos por org:tni:.1cioncs sindic::llcs, cono 

la de los Ferrocarrileros (195S-1959) la del Sindicato Unico -

de Trabajadores Elcct r icistas M ¡, Rcpúhl ica \\ex ion:i (S. U. T. 

E.R.M.) y la del Sindicato de rrah:ij•dores de la Universidad 

Sacional Aut6noma de ~~xico (S.f.U.S.A.~I.) por citar alg11nos, 

que de alguna r.lancra se han distingui<lo por m::lnifcstarsc en -

contra <le l."lS situaciones que los apremian. Cada uno ha lor,rado 

avan;:.ar un po~o rn.5s que la gran t:'layoría de org.'.lnisnos simlica

lcs en la consccu~i611 de conJicioncs ~1s 3propiadas para sus -

agrcr.i. ia<los. 

I.o anterior se ha visto ~nnarcaJo c11 conJir=~"~~ l1istd--



- 73 -

ricas y específicas del sindicalismo; porque en ctnpas anteri~ 

res, como ahora, la burguesía o iniciativa priv3da ha estado -

dividida en dos: la burguesía nacional, ocupando el segundo l~ 

gar en la escala de las empresas establecidas en el país y la 

burguesía imperialista, compuesta por el conjunto de crnpresa-

rios de grandes compafiías extranjeras con capital invertido en 

el país, cuyos únicos ''beneficios" que dejan a la economía naci.9_ 

nal, se reducen en el mejor de los casos, a los salarios paga

dos a sus trabajadores y los impuestos cubiertos al fisco. 

Las empresas de la burguesía nacional no comparan sus 

utilidades con las de las grandes empresas cxtra11jcras, por con 

tar casi siempre con maquinaria en desuso para estas Gltimas o 

porque la rama de la indllStria en la que se les ¡1crmitc compe

tir, no es la mejor, y sobre todo, sin un mercado intcr110 pro

pio; asi las empresas nacionales s6lo logran 11n a~plio nargcn -

de utilidad cuando cor.stiturcn monopolios que C'nc:1recc11 la vida 

del pueblo, y a razón de esta injusticia alcan::an sus objcti-

vos. 

Las empresas cxtranjerns, transnacionalcs, a<lcm5s de 

ocupar las mejores ramas de la industria, econ6micamcnte habla~ 

do, provocan una fuerte salida de divisas debido a los cobros 

por el uso <le patentes y marcas, asr como <le tccnólogia ob~olc

ta, entre otros conceptos. 

En consecu~ncia, durante los tílt:mos trcint.'1 años. 
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los aumentos salariales, ni en el más optimista de los casos, 

han sido proporcionales al aumento. del costo de 13 vida' sin -

embargo, las.utilidades de los empresarios se han multiplicado 

de manera inconcebible. 

ES.to.·ha hecho que la clase trabajadora conjunte a su 

vida un sentimiento de frustación mu)' claro al ser recha:ado -

de la participación que le corresponde en la vida soci31 l' cc!1_ 

n6mic3_ Este sentimiento se convi2rte en una nctitud, m5s q11e 

rebelde, violenta contra las capas sociales, incluso dentro de 

su misma clase. En el aspecto politice es apática, se adhiere 

a la ideologla de la violencia y aceptarla la lucha por la huel 

ga general (anarcosindicalista). Todo ésto, claro está, es con

dicionado por su precaria posición económica para satisfacer -

sus necesidados vitales. 

En esto tienen que ver tambi~n las reformas sociales 

llevadas a cabo, por su incapacidad p31·a expresar r responder 

atinad:imentc a las necesidades de la clnse traUajadora. Por lo 

tanto, los sindicatos tienen una gran tarea por dcsarroll3r; -

principiando tal ve: por los salarios, qtie representan el Gnico 

patrimonio de la clase trabajadora r que por esto, merecen cs-

tar en los progr3m3s sindicales corno u1\:1 de las m5s urg~nt~s y 

constantes rcivindic~ciot1cs. Pero aqu[ }1ay q11c tener cuidado~

porquc l;1 lucha n6t:\mentc econ6mica de los si11<licatos cfcctiva

mcn te h:m : o grado au;,icntos sal aria les, pe ro cr n int~ún mamen to -

han tr~t.1Jo d.e abolir el trab=ijo asalariado. Los ~nim~ntiH; rnl"n--
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donados son amortiguados y de sobra; a través de 3umentos de 

precios)' desempleo entre otras cósa:Sipor lo que estos logros 

económicos tienen s6lo un valor ef[mjio y engafioso; ~in.contar 

admn.l:s con que casi siempre, la unidad de lucha éconómica: fin!!_ 

li:a con la competencia entre los sindicalizados por ~btener'· 

los mejores puestos igualmente remunerados. 

Esto hace que las desigualdades que se dan entre el! 

ses diferentes, también se den en alguna medida dentro de la -

clase trabajadora; puesto que no ha existido ni existe una el! 

se obrera global uniforme, y esto obstaculi:a de algBn modo la 

unificaci6n de clase. Porque podemos mencionar que los trabaJ! 

dores del petróleo, de la Comisión Federal de Electricidad a -

de la Univcrsi<l.:iJ Xacion:tl Autónoma de Ht!xico por ejemplo, son 

los mejor remuncr¡1dos y constitt1ycI1 u11a ~lite de11tro de la mi! 

ma clase trabajadora, mientras que los t1·abJjaJorcs cvcntt1alcs 

que existen en diferentes áreas, forman parte d(! los dC'sherc1.1a

dos que se encuentran a 13 deriva en la gr;in tcrnpcst:1d en la -

que se ha transformado la socic<lad a~tual, Es conveniente por· 

esto, pugnar por la homogeneidad y unidad de Ja cla1e trahaja<l2 

ra, lo que la fortalecerla y detendría a la ve: el desarrollo -

desigual y la mala distribución de la riqueza. 

De no ser así, seguir~í imperando que cuando el Estado 

observa que ln lucha Jcl movimiento obrero es en nlgfin momento 

c116rgica. st1gicrc a la burguesía ccJcr u:1 poco Cil lo económico 

pero s6lo en la mcJiJa en que 110 pucJ.1 rcprinirlo; cstrcllan<lo 



- 76 '-

- -

el mo\'imicnto contra los :intermedia-;~i'o·~º~;··.-~·~~º-O·tr·a l_ricra· con - .. 

que carga, más que nadi~, la cl~-H ira~"lJadoraiY que al fin -
.· .; . ' ' 

de cuentas no estan dentro de su clase' de ! 1 product~re~"_. 
. -.· :'.L:;:, __ • ''.,~"-,'!~- ·---~ " 

Como referencia citaremos -ló' ~u: :')ú~()¡¿ 'KalMr es- -

cribió acerca de México: "La creciente desigual.dad econ6niica 

entre las diferentes clases, junto con el _cará~cter regresh•o 

del sistema impositivo actual, amena:a con minar el edificio 

social, poniendo en peligro las perspectivas de una evolución 

pacifica y constitucional de la sociedad, En México, debido -

tanto a medidas legislativas como a defectos administrativos -

la tasa efectiva de impuestos sobre los altos ingresos deriva

dos parece ser muy baja. La dnica excepción son los impuestos 

provenientes de los altos salarios. El sistcm~ es injusto por

que fa\'orece el ingreso proveniente de la propiedad de capital 

en contra del pro\'enicnte del trabajo, debido a una multitud -

de omisiones y excnc.ioncs que no tienen paralelo en otros paí-

ses con objetivos económicos y sociales tales como Néxico''(Jq), 

El que en ~Exico, por ejcRplo, se tomen estas medi-

<las y decisiones políticas se justifica y hasta parece ubicar

se en aquel <licho popular que dice "cada quien tiene lo que m~ 

rece''; pl1cs en nuestro p3[5 el movimiento obrero dcrnocr~tico -

y revolucionario es ninimo y los ¡1arti<los políticos, por sus 

acciones, se divori;i.an de la clase trabajador.'.\ por no ser or~~-

nizacio11cs rcprcsc11tativas de ella. 

(~O) l\,\l.!X>R, Sicol:is. R•>f• --·. :.( ··al <lo! Sistona Úl'·P'"itivo. C. T.'!. ,o.3. 
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Algunos de los puntos de npoyo interesantes ~entro -

de la sindicalizaci6n para que el aume.nto :<le':ios.,salarios re--
-· .. · - ---, 

percutiera en la mejoría del nivel. de viM,:¡¡~:los trabajadores 

son los siguientes: la sustitución de impo;tacio~es d~ granos -

y el apoyo real a la producción nocional.· El .'aumentar el !'Oder 

adquisitivo de los trabajodores posibilita·.un~"·re'.t'roalimenta-

ción ra:onable en el proceso de produc:ción-coll.sumo. _Po~qu.e es 

claro, que la sociedad no sobreviviría sin la clase trabajado

ra, la clase que interviene directamente en el:proceso de pro

ducción y que sin embargo, es la clase que menos disfruta de -

esa producción. Las fuer:as productivas estan constituidas por 

el trabajo y los medios de producción; el trabajador sólo es 

dueno de su fuerza de trabajo, la cual le es comprada al anto

jo de los propietarios de los medios ,de producción, medios -

que son la traducción del capital y_ fitridamcnto de la difercn--

cia de clases. 

En los Gltimos anos se ha ~esencadenado un alza Je -

precios incomparable, secundada por la cspeculaci6n con !JI"odu~ 

tos de primera necesidad no obstante los repetidos ofrecimien

tos del Estado contra la carestía y el prometer reubicar el ?2 

der adquisitivo de los trabajadores, ya que lste se ha deteri2 

rado considcr•1blcmcntc, en tanto: leche, pan, tortillas, carne, 

etc., ha11 registrado cuantiosos-aumentos. 

Los contratos Colectivos Je trabajo y los acuerdos -

~ntr~ Las cmpresns y los sindicatos cstan a La orJcn del dia,-
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se habla mucho de ellos,. dc.-_~Os )'.p~~_S"''._r:~os·- 11contras 11 de las 

partes que de ellos participan pcio: l~=-~frdad es que estos 

no son favorables para la clase trabajadora, dnica~ente son la 

expresión jurídica de la tendencia iniciada a partir de la Con~ 

tituci6n de 1917 y las leyes que de ella se derivan. Para tra

tar de conseguir una m5s justa distribución de Ja riquc:a a fa 

vor de la clase m5s explotada, misma que tiene el derecho por -

ser factor decisivo en el 11desarrollo 11 (creciMiento) de ~téxico, 

se hace necesaria la lucha revolucionaria de lJs sindicatos. 

En una de las mOltiplcs ocasiones ~n que Lenin se ex

presó concretamente del sector obrero decía: 11 exclusivamC'ntc -

con sus pro¡)i3S fucr:as, s6lo cst5 c11 condiciones de elaborar 

una conciencia tradct111ionista, es decir, la co3vicci6n de ql1c 

es necesario agrt1¡131·sc cr1 sin<licatos, luch.:tr contra los patro--

ncs, reclamar al Gobici·no la promulgaci6n de tJlcs o ct1ales le-

yes necesarias para los obreros, etc. en c:m.bio, la 1.lo...:trina 

del socialismo ha surgido de teorias filos6ficas, l1ist6ricas y 

ccon6micas, clabor¡1Jas por rcprcjcntantcs instruidos ·le las 

clases poseedoras, por los intelectuales. Los propias fundado-

res del socialismo científico ~odcrno, ~arx r Engcls, pcrtcnc-

cían por su posici6n social a los intelectuales burgueses" (21). 

Así, para contr.:trrestar las an0i:ialí3s existentes, la· 

(21) LENIN, V.I. ¿qu<;hacer? Obras Esco~iúas. U.R.S.S., E.L.F..,
F";; t, p.149. 
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clase trabajadora )' SUS representantes deben optar por \'Cr con 

toda claridad el grado de control que puedan tener, directa o 

indirectamente, sobre las decisiones económicas y sociales de 

las empresas, por representar éstas .las condiciones de su vida 

misma. 

3.2.- Políticos. 

La lucha del proletariado contra la burgucsia debe -

ser, ya lo dijimos, trivalcntc: lucha ccon6mic3, social y poli 

tica, 11 scparar 11 estos aspectos es realmente im!'osiblc, y s6lo 

lo hacen de manera tajante, la burguesía y el Estado en su --

afán de obstruir la lt1cJ1a de clases, la l11cha ccon6mica sindi-

cal es muy importante cuanJ.o abarca tar.ibién c:i.:igcncias pol íti--

cas, como son la participaci6n en decisiones ~ixtas y respeto -

al derecho <le asociaci6n y huelga, entre otras; cono cjc1~plo 

de estas lt1~l1as ter1cnos las rcgist1·adas en lYSS por !lJrt~ de 
T •t 

los Telegrafistas, Maestros de ¡1rinaria del U.F., Ferrocarrilc-
- f' H -

ros, Petroleros, Ht1lcros, cte. 

Para algunos miembros de sindicatos pertenecientes a 

partidos de oposici6n la lucha politica es la m5s importante, y 

cuyo objetivo central es la tom3 del poder ¡Jolitico d~l Est;1<lo, 

por parte de la clase trabajadora. 

Es tambjén de sur.., ;,.,.nnrtancia el hecho de !1Dncr en ~ 
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claro, el singular caso, de que en países dependientes como 11~ 

xico, los térm!nos como el de política, son utilizados por la 

burguesía a su antojo y conveniencia; desvirtu5ndolos. El t~r

mino política es mancj3do en la información dirigida al prole

tariado sDlo cono la actividad electoral o p3rlamentaria, como 

algo que está y debe est3r fuer3 de su alcance (del proletari~' 

do); y no como la ciencia que estudia las diversas formas de -

organización social, que es lo verdadero y en lo que la clase 

trabajadora tendría posibilidades, porque la fuerza politica -

es la fuerza de la organización. 

En el sistema capitalista o de libre Enpresa las de

cisio11cs políticas en materia de desarrollo se to11an habitL1al

mc11te de acuerdo a las leyes del mercado; se po<lrln considerar 

s61o a las organizaciones existentes en ra:611 direct;1 a la pr~ 

si611 q11c 6stas ejerzan; 01·gani:acio11cs que deben traducirse en 

partidos y si11Jicatos como instruac11tos <le las ~asas p0pulnrcs. 

Pero tal parece que en ~l~xico, la coaciLnc1a de clase 

de estas organi:aciones es una co11cicncia conformista (tr1de-

unionistn1 para Lcnin) qL1c no se Ja cuenta toJavia de la nece

sidad apremiante de transforma1· o construir un nuevo tipo de -

institucioi1cs <lcmocr5ticas. 

Dia a <lia se }1abla del desarrollo de M6xico, que no -

es m~s qttc crecimiento ccon6mico (110 hny una c<¡uitativa distri

bución Je la riqueza 11i el pleno cm~lco); ql1C Je algt1na m~· 
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ha camoiado el panorama de algunos mexicanos, no se puede ne-

gar, pero ante todo, hay que conside1·ar que este supuesto desa

rrollo •s negado por las condiciones de vida del SO al 70\ de -

la poblaci6n: el aumento de la marginalidad, los sectores sub

urbanos, los cinturones de miseria, la desigual distribuci6n -

del ingreso, típica de los paises subdesar,rollados, ,y la depen

dencia estructural de los E.U.A. 

Esto no es nada nuevo, pues dÚrante ;ÚC:ho_'ti~mp~ )' a 

partir de la conquista principalmeni:)eJ:m'~ii¿-~~o se ha mani

festado como fraguado en la desconfi~n{~:: :h:~¡a:i~s demás y ,a -
..... _,,: i. ··: . -

sí mismo; no le da el valor que tiene su ;ct~ac'i6n;:,y con ma)•or 

dificultad aún concibe el valor que pu~tia'~¿~cé; sobre'todo si 

de cuestiones políticas se trata_;,' 

Estas manifestaciones del mexicano son en términos &! 

ncrales tomando en cuenta que la gran mayoría de los mexicanos 

pertenecen a la clase trabajadora. Porque desde lueao, la posi-

ci6n e idiología no es la misma en clases sociales diferentes. 

La burgucsia, educada de manera diferente, a la que por genera

ciones se le exige y permit~ la participación directa, tiene -

otras necesidades creadas: las d~ organizarse, autodcterninarsc 

y decidir en acciones de beneficio propio en primera instancia, 

por el simple hecho de contar con los medios necesarios. 

Esta clase (burguesla) dirige al pals y se siente --

responsable del dcstir ·:!~anl, y en gencr:1l, posee cnractr·-
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rísticas opuestas a la gran mayoria de los mexicanos. 

Por otra parte, es sobre los campesinos y obreros 

(clase trabajadora) donde descansa todo el peso y la crisis 

del sistema actual; unos aportan productos naturales, y otros, 

productos elaborados, indispensables hasta el momento para que 

la historia del hombre siga su curso. A costa de grandes lu--

chas esta clase trabajadora ha conquistado al,unas libertades 

políticas que no son del todo respet1das, principalmente en -

las poblaciones pequenas en donde los caciques y las personas -

pudientes del lugar, someten a los dem5s por medio de la fuer 

za o aprovecJ15ndosc de su ignorancia. 

La posici6n política de los sindicatos s6lo se forta

leci6 durante la primera etapa de la C.T.N.; de 1940 a la fecha 

s~lo en muy raras ocasiones el r.tO\.'iJ:tiento obrero ha definido -

una firme actuaci6n en este renglón. 

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

e.aron las instituciones existentes y se crean otra.;;; dentro de -

las primcr:1s, a la Universidad Nacio11al Aut6non1a de ~6xico se -

le <la un nuevo giro; el articulo tercero (Edt1caci6n) de la Con! 

tituci6n es mo<lificaJo; son crcJ<los el Instituto Polit6cnico N~ 

cionJl y el Fondo de Cultura Econ6~ica; surgen tambi6n las Es-

cuelas Normales Rurales y ve la luz la Escuela ~acional de Eco~ 

nomía. 
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Lo anterior y mucho m5s, se puede lograr con la fue~ 

za real, aunque por ahora laten~e; cuando en ocasiones se dan -

cuenta de su fuerza suceden cosas como los paros patronales -

efectuados en Monterrey, N.L., en 1936 y 1974. Estos paros ~a

tronales se dieron al tener los empresarios una muestra de la -

fuerza política de los trabajadores; respaldados en 1936 por 

L5zaro Clrdenas quien dijo a los empresarios, que los que se 

sintieran fatigados por la lucha social, podían entregar sus 

industrias a los obreros o al Gobierno. 

Pero no siempre la fuerza política de los sindicatos 

ha sido bien manejada; la historia de ~f~xico en ese sentido r~ 

gistra el caudillisr.io, 11 rc<lcntorcs" que se lanzan a la defensa 

de los intereses de 1:1 clase trab;1jadora, considerando para e! 

to sólo su propia voluntad. Este caudillis~o ha dejado expe---

ricncias, co1no la de no emprender actividades politicas que de 

penclan de la voluntad de un sólo hombre: porque cuando éste de 

atgan modo desaparece, el movi~icnto, inevitablemente d~sapar~ 

ce tar.ibién. 

Antes como ahora, los partidos,politicos ha11 tratado 

de aglutinar a la clase trabajadora, m5s la clase trabajadora -

no ha constituido partido politice alguno; en el c~so de la pri 

mera acepción está el Partido Popular Soci31ista (P.P.S.) que 

fué creado en 1948. En 195~ lan:ú a \'icent~ Lo.,bardo Toledano 

(socio fund.:idor )'dirigente inicial) corw candidato a la 'rrcsi-
\'-

Ucncia de la Rcpl1hlica 1 en or ,¡',"a Adolfo RuL~ Cnrtines del 
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Partido Revolucionario Institucional (P.R.I.); despu~s de este 

primer lanzamiento y derrota, el P.P.S. no ha vuelto a postu-

lar candidato alguno a la ~residencia de la Repóblica, incluso, 

se le ha denominado "comparsa" del P.R.I. por otro lado, los -

derechos e intereses econ6micos y politicos logrados por la -

clase trabajadora durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, son -

reprimidos por el sistema a partir de 19~0; esto se debe a que 

la clase trabajadora ya habla sido encuadrada en aparatos que -

pcrmit[an el control estatal; estos aparatos son, principalmDn· 

te: la Central Nacional Campesina (C.N.C.) la Confederación de 

Trabajadores de N!xico (C.T.N.) y la Confcdaración Nacional de 

Organizaciones Populares (C.N.O.P.); aparatos y sectores inte-

grantes del partido oficial (P.R.!.). 

Asi como tos organismos anteriores cambiaron su obje

tivo original, <le IJ cunl hablaremos en el sip,uicntc capítulo, 

tambi6n dentro de los hombr~s que hnn ocupado la presidencia 

de ~16xico hay diferencias, Jlgunos sobresalen más que otros, 

tal vez porque las conJicior1es y circ\1t\stancias así lo permite~ 

pero tambi6n por las caracter!sticas personales de cada uno de 

ellos. Tal es el caso de Lázaro Clrdenas por un lado, y del que 

en su oportunidad dimos mayare;; referencias, r el de ~liguel Al~ 

mán. 

Miguel Alem~n en su pcri6Jo presidencial promueve la 

inversión nacio11al y extranjera, colma de garantias y facilida

des a los capitalist3s, comh3tc abiertamente a los obreros C' 
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sus huelgas, fortifica la corrup¿i6n sindical y destruye a los 

líderes obreros independientes e implanta el amparo en materia 

agraria; en fin, un presidente empresario a toda prueba, defe~ 

sor nato de la propiedad privada. 

Como lo anterior, es en extremo comGn,que en los cí~ 

culos oficiales se hable de democracia así como de otros con-

ceptos importantes (libertad, educaci6n, justicia) muy a su ma

ncrrl. El principio de la democracia es un gobierno representa

tivo de las mayorías, en nuestro caso, de obreros y campesinos; 

una verdadera democracia debe responder a los intereses de los 

trabajadores de las instituciones, la organización ccon6mica,

la educaci6n, las leyes, et~. 

Dentro de las organizaciones mexicanas con ideas y -

acciones encaminadas hacia la clase trabajadora, existen un sin 

nQmcro que h~111 adoptado la tcoria marxista como filosof[a <le -

b:1sc, pero l1nsta la fcclla, no han poJido consolida1· unn unidad. 

Lns diferencias se pucJc11 observar en una serie de -

declaraciones de unos y otros en las que se tachan mutuamcptc -

de oportu11istns, rcformist~ls y en gcncr~tl, de falsos revolucio

narios y ma11ipuladorcs <le una filosofia qt1c no llevan a la pr5s 

t ica. 

Pero tambi611 cxist~r1 brotrs de vcroa<lero 5inJicnlis

mo, co1'10 el de fines de 1950 en que se inició la falli•.l" ~.1. -. -
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hcr6ica huelga de los trabajadores mineros de la zona carboní· 

fera de Coahuila; cuando 7,500 trabajadores de ~ueva Rosita, -

Palau y Clute se lanzaron a la lucha pasando por encima de sus 

representantes sindicales; la destrucción de la huelga estuvo -

a cargo del entonces secretario de gobernación, Adolfo Ruí: -

Cortines, que dcj6 sin trabajo a más de 3,000 mineros. 

Dentro de los organismos politices menos conocidos -

se encuentra el Modmiento Social Demócrata Cristiano (M.S.O.C.) 

cuya mayor actividad la desarrolló durante los anos de 1963 a 

1968; promovió la formación da varios institutos de capacita-~ 

ci6n sinJical y politica en los estados de Guanajúato,:'cliihua

hua y en el Distrito Federal. 

Tambi~n dentro <le! sindicalismo existe la opinión <la 

que los sindic;ltos deben sc1· ¡lpolfticos; cosa que no es posi-

blc, 3 no ser qtte esto sea sinónimo de ignor3ncia; puesto qtlc -

el EstaJ0 actt1al se acepta o se rccl1:1:a; qu~ el grado de con-

ciencia sea el n[nirno g~ncralnc11tc, es otra cosa, porq11c adc-

m5s existen varias corric11tcs politicas dentro del sin<licalis

mo; una Je ellas es el sinJicalismo de conciliación o colabor~ 

cionist.a. en la cu.1l S(' uhicn la r .T .M. y c:onsistc en aceptar 

13 11 posihilida~ . .t.t' Ue qt1c el bicr.cs~:H dci la ¡;;_l:i~e tr.'.lb.1j.1J(")r:1 -

pueda ser preccJiJo d~ un3 nayor t1tiliJ;1d Je los e~pre~Jrios. 

Este tipo Je Ccntr41lcs SinJi~~lc~ c0n~ la C.T.~I., se 

1uthlamt'nt:in en la .11.:'.eptación real '~-·1 Estado c:ipíta1ist1, son 
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centralistas vertica1es-·y·no -p'cr~iten ni: mucho menos facilit:in 

la actividad democrática ele la base.;; 
-- ; ~º· 

Como. una muestra dEi lo '.~:~te~iCir; la.'.C~ntral General de 

Sindicatos Libres de Bélgica, des~~·~~~d.f:;'5u?corigresó realizado 

el 1~ de noviembre -de 19ó5 en Lié}a,·;•pub'iic.5 las. conclusiones 

siguientes: 

El dia en que los frutos de la actividad econ6mica 

se repartan equitativamente, interesará;~enos saber·~uien es el_ 

propietario de los medios de producci6n, si la colectividad o -

unos particulares. 

- En una sociedad sin libertad y sin propieda.d priv!!_ 

da, todo progreso seria imposible, pues faltarla el interls y -

la iniciativa personal. 

- Hay que sustituir la lucha da clases por la colaba-

ración de clases, facilitando, c11trc otras cosas, por todos los 

medios, el paso de una clase a. otra" (:!2). 

Asi vemos que la clase trabajadora en México cst5 di

vidida en distintas centr3lcs sindicales, pero qt1c hasta ahora 

la mayor1a coinci<l~n en detectar dentro de si rnis~~s la i11ter-

veución y control del Estado. ro:no sínto1:ta de ésto csUi la no -

(!Z) LEOS, Eniliano. La Prcn~a Obrera v el \favirnicnto Sindic:il. 
~téXlc~J-;-CüTfül·a Popl1Li·1:~·wr!), !l.39. -
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combatividad en defensa de los derechos sindicales de los tra

bajadores¡ lo que determina en consecuencia también, la no in

dependencia del movimiento sindical. 

Por eso, al tratar de construir la unidad sindical -

de la clase trabajadora en ~éxico, deben considerarse algunas 

condiciones específicas fundamentales: 

- En términos generales, el movimiento obrero se ha

ya ligado al Estado actual, que lo controla, 

- Los lideres en su mayoría tambi6n, no son represe~ 

tativos de la clase trabajadora. 

- El control de los trabajadores, por parte de Ja -

burguesía es impeJir q11c pulsen sus sindicatos y lleven a cabo 

los verdaderos fines que deben perseguir. 

- Por filtimo, es indispc11sablc la fornaci611 de Co~i

t6s de unidad de lucha, pcrmane11tes, que oricntc11 y organicen -

la lucha en ca~ia Sindicato. 

Sin embargo no debemos ser fatalistas, pues no todos 

los dirigc11tcs sindicales, ha11 traicionado los intereses de la 

clase trahaja<lora para c11trcgarsc a la volt1r1t~1d de la clase <lo 

minantc. 
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Las necesidades insatisfechas y la miseria en que vi

ven los trabajadores mexicanos son base real para que la orga

ni:aci6n sindical de los trabajadores levante el vuelo en defeg 

sa y ampliaci6n de sus derechos. Esta defensa y ampliaci6n im

plica la conquista de su unidad de clase a través de la indepeg 

dencia ideológica, politica y org5nica del movimiento sindical 

a la ve: de la for~ulaci6n de un programa de reivindicaciones, 

aunque mínimo, pero conprensible para los trabajadores. Porque 

el no formular program1s comprensibles para los trabajadores y 

el sectarismo, son dos pecados que producen un daño similar a -

los trabajadores, cono el del oportunismo derechista. 

La pertenencia a una clase social determinada, obje

tivame11tc se determina por el papel (rol) que se desempeña den

tro del proceso de pro<lucci6n. Esto no q11icrc decir que la peL 

tenencia a una clase s·Jcial determine o g3rantice la concic11cia 

de clase, cosa que en muchas cc3sio11c5 C3 ~al interpretada. 

En la rncJid3 de st1 conciencia de clase, las organi:a

cioncs obreras intervienen en los problemas políticos, haciendo 

valer realmente su fucr:a, dcfinicr\Jo el nivel de vida que co

rrespon,lc a la clase tr~bajaJorJ. 

En la lucha política de clases, la organi:aci6n es el 

arma m5s valios3 y ahora qLlC la inflación se hd ido accnt\1ando, 

es nc~~sario cativar la uniJ:i<l y organi!aci6n de los trabajado-

res p3ra darle cohcsiG· .• ti:nicnto, a1)rovcch:1r1do su fucrz3 -
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cuantitativa. Uno de los medios·'· práét icos ,para tratar de, alca!! 
- . - .- -·. ,• 

zar este fin, es el de organiza_r c:íiculos ·de estudio en las -

fábricas y empresas, cuestión que por:al3íin momento 'i circlins

tancias suena idealista, utópico~ 

Por otra parte, hay qua considerar qua la organiza-

ción de los trabajadores del campo es relativamente nula, )' a 

esto debemos agregar que en el sector obrero industrial existe 

una gran masa de trabajadores jóvenes, 3 q\1icnes se mantiene 

como aprendices, evcntunles o rola.dores de turnos; quienes --

además de ser sobrcaxplotauos, son mantenidos también, al mar

gen de la organi:aci6n sindical. Esta rclegacl6n del movimien

to, dificulta mSs la lucha por los intereses de los trabajado-

res. 

Adcm5s 1 el movimiento de la clase tTabajadora no so

lo se enfrenta co11 la falta de orgJnización r la fra~mcntación 

del nOmero de sus integrantes; sino tambi6n con la formaci6111-

por parte de 13 burgucsia en acucr<lo cor1 representantes desho

nestos, de sindicatos blancos, qttc lógicamente sirven de contr~ 

peso al ~ovimicnto obrero. 

Ta~bi6n hay algo que serla inper<lonablc no mencionar, 

y es que la gran mayoria de las org3ni::1cio11cs si11dicnles no -

se for~ar1 por voluntad (esto es t1or expcrier1cia propia) de los 

trabaja<lnrcs de asociarse para la Jcfens3 <l~ st1s intereses y -

5.iranti:.ar sus d.:-rC'chos; sino que, se a(ili_in o son afili:ldos -
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por prescripción de contrato. Los trabajadores sindicali:ados 

n~pagan sus cuotas por el deseo de mantener y sostener sus or

gani:acíones, sino que les son descontadas de ~ancra forzosa;

esta es la única garantía para trabajar para un3 Empresa, ~or 

pertenecer a una or~aní:ación sindical. 

Dentro de los sindicatos siguen existiendo nuchas -

mentalidades estrechas l las que s6lo les prcocu~a la cuestión 

puramente económica de los trabajadores; cuestión indudab!eme! 

te importante, pero no la Gnica; es muy necesario educar y or

gani:ar mejor a la clase trabajadora, para el locro de objeti

vos cada vez m5s elevados; sobre todo en el sindicalis~o ofi-

cinl, donde se prescnt:111 decisiones con sentido social, pero -

tendientes 3 contral3r y estandarizar el comportamiento roliti 

co de los trabajadores (cmplcaJos r bllrdcratas, p1·incipalmcntc1 

por medio de la co11str11cci6n ~~insuficientes unidades hahita

cionalcs, prestaciones de alglin~s servicios y aumentos raquiti

cos de sueldos, y así los tr~bajadorcs beneficiados de nl~una -

manera cooperan o cu3ndo menes, no rcprescntati obst5culos o pe

ligro político para el sistenra. 

Desde hace ticrn¡10 los economistas mexicanos insisten 

en proponer una serie de medidas ccon6mic:ls Jlara el desarrollo 

del pais; insisten y no son tomaJ3s en c11enta p11rqLtc existen -· 

elementos politices muy ft1crtes y en el mom~11to, instipcrahlcs. 

El desarrollo cxi~0 Jccisio11cs 11oliticas Qt1c ~crmita11 tomar <le-

e is iones cconú;ni c. \'arlas a la ~Jr:'\ctic.1, porque si no 5C -



- 92 -

toman las prineras, no po~rán. coco hasta ahora, tonarse las s~ 

sundas y todos los programas, planes y proyectos quedarán cono 

hasta ahora tal:lbién, sin reali:arse. 

Lo básico de la eEperiencia de los i:aovinientos noli· 

ticos y sociales de ~éxico, es que la unidad y organi:aci6n P! 

ra construir un ca~ino a un ncjor siste~a no lo detcrDina la -

discusión acalorada entre "sabios·• de i:quicrda; que por el - -

contrario, sólo hacen nSs profundas y rencoros3s las divisio

nes al enfrascarse en circules viciosos. 

Se debe partir de la organi:aci6n independiente de · 

la base (trabajadores) para ascender a la discusión intclec·-· 

tu:il de los asuntos que a é:;t.'.l afectan. 

Así, la r:1:ón del ;;.o'.·i;iicnto cstuJi3ntil !10!1ular de 

196S se sitda nis alli de una sin~lc ri~a cn~rc c~tudinntes de 

prcpar3toria y la represión exagerada de l~ policia p3r3 a~la

carlos; se trat6 ~~s bien de l3 cxplo:i6n del n3lcstdr social 

de una dEcada de atro?cllos 3 las ~arantias inJi~idualcs y so· 

cialcs Uc un gran n6~ero de tr3~.J.jJdores mexicanos. 

Este oovinicnto es Jnali:ado dcsJc el punto Je vista 

de diversos sectores de la i:quicrJ3 ~cxican~ a los cuales SOL 

prend~ el porque este ~ovini~nto, scgGn ello~, na si~ui~ los 

c5non~s st:pucsta~i~i!tc cstablc~iJa~ pard llc~~1r acaba una ~ovi 

li:ación d~ f,\,1s.:is 1 co:-.u l:i que hi.:o es.te t:'1'J\.:ir.icnto; por11u~ f~ 
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ncralmcnte ac .. eptan', .. que. ·un mo\'irniento de esta ~aturale:a requi~ 

re de·una esfructura de dire.cción de .arriba-abajo, y el mo\'i-

ciento de 1968 fue a la inversa. En contra de 10 que la i:quie:i:_ 

da pregona; he aquí un punto de \'ista muy importante que hay -

que considerar y es que, no puede ni debe partirse de lo que un 

grupo de intelectuales piensa que son los problemas nacionales 

y la soluci6n para !stos, sino que la ~ente se agrupa, reitera! 

do lo del 6S, por ideas claras y sencillas que entiende desde -

un J>rincipio, porque las vive; a partir de ésto, poco a poco 

las \'a profund i :ando y ubicando en estr.ucturas mayores. 

Así por ejemplo, la plusvalía·debes~r:uri ·concepto'-.... 
claro y de interés para la clase tr~bajador,a ,:;pero. para que un 

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

que lo lle\'C a interesarse en ~sto. Este proceso requiere huflil 

dad y compromiso para luchar contra las advcrsidade• que pre-

scntan los mismos trabajadores, influenciados en grados consi-

derablcs ?Or la enajenación y control del sistema. 

Sin embargo, es innegable qL1c la van~uardia y sus di

rigentes tienen una gran responsabilidad tc6rica r cstraté~ica
y para ello se prcp3ran y fortalc~cn; pero esta respo11sabilid3d 

debe ser estr1ct3mcntc ct1~ptid1 c11 conexión cstrcch~ v directa 

con la clas~ trabajadora. ro1·qt1c de no cxi5tir esta concxi6n, -

la VaniuarJia y Sll5 diri~cntcs scr5n tln ~ru110 aislado que en -

ning6r1 moMcnto alcan:ar5 los fi11es que se propon~ln. 
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La organi:ación del covimiento estudiantil de 196$ -

es ejemplo para una organi~ación rolítica que cuente con obre

ros )" ca:ipesinos con núr:iero mayoritario de mie:ibros, gente que 

vive de su trabajo Gnicanente y que a partir de reivindicacio-

nes concretas suscriba la formaciónde un partido de ~asas. Los 

estudiantes y otras capas o profesiones por si s6Los, no pueden 

ser agentes de cambio. 

Al anali:ar movimientos como el mencionado, es primo~ 

dial considerar el aspecto ideológico; ''la ideología apJrecc 

. así como una cierta representación del r.mndo, que lig:t a los 

hombres con sus condiciones de existencia y a los ho~brcs entre 

si, en la división de SLIS tar~as y la igl1aldad o desigualdad -

de su suerteº (23). Scsún ésto, la idcülogia está condicionada 

por dos elementos, que son: el conocimiet1to y }¡1 socicJa<l. 

En esta socieJad de clases, Joninante y doninaJa; la 

clase dominante utili:a tJna serie Je medios de que dispon~ pa-

ra imponer su idiologia, y, a trav~s de ~sto lc,itiMilf Sll si--

tuaci6n frente a si y frente a los dcm5s. 

La ideologia liberal y la dcsarrollista, son dos as

pectos escalonados de la ideologia dominante; en contraposición 

a éstas se encuentra la ideología re\'olucionaria, la que tal - -

... "LTl!USSER, L. La Filosifía cor.io ,\r.~a de Rcrnlución. Ari:en
t1na, CorJoba, 1908,p."Tif. 
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vez no sea posible decir que es dominada, pero sí, muy reprimi 

da. La ideología dominante busca aislar_ los fen6menos, mientras 

que la ideología revolucionaria los considera en su conjunto -

y en relaci6n al proceso hist6rico. 

Para las ciencias sociales el hombre no es únicamen

te existencia, objeto; sino que es un sujeto y objeto. Sujeto 

de una conciencia que se constituye esencialmente del fondo y 

forma de su práctica social (ideología);_ la cual se conforma a 

partir de las relaciones de producci6n y de las clases sociales 

existentes. 

3.- Sociales. 

Siempre es necesario analizar CLtal es el saldo real -

que dej6 a la clase trabajadora de ~'6xico 1;1 11amad3 Rcvoltici6n 

de 1910. No podemos decir que es halagaJor, pero tampoco que -

fue nulo; y con esto no estamos tratando de tomar una ¡losici6n 

intermedia por comodidad, sino que, solarac11tc queremos ser obj~ 

tivos, buscando la capacidad de reconocer aciertos y errores. 

En ~l~xico, a partir de ese momento muchas condiciones 

han cambiado, aunque la mayoria s6lo de forma y no de fondo; -

como ejemplo, la libertad¡ cierto es que ho:.: en día no se da In 

compra-venta de peones, ni las tiendas de raya y el encasilla-

miento de trabajadores como se daba en el porfiriato; ahora - -

libertad, la libertad sí, pero sólo dt• contratarse -
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(en el mejor de los casos) con el patrón que más le convenga, 

la libertad de vender exclusivamente su fuerza de trabajo. Con 

ésto no queremos situar a la clase trabajadora como a una cla

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

turas; porque también cuenta con lacras de toda especie que -

lejos de ayudar, le han restado fuerza al movimiento de la el~ 

se trabajadora propiamente dicho. 

Se ha hecho algq, sí, pero aún falta mucho por real!_ 

zarse y lo irónico de ésto es que ahora existe una teoría muy 

clara de lo que la clase trabajadora representa realmente en el 

proceso de producci6n. 

La gran mayoría de los trabajadores, exceptuando a -

los muy especializados, que son copt~dos por el sistema, perci

ben s~ilarios muy bajo3, incapaces de satisfacer sus nccesid3dcs 

básicas, debido en parte a la elevación de que son objeto los 

precios en Clt3nto los trabajadores logran una pequefia nejoria -

en sus salarios. 

Esto, porque hasta ahora en ~6xico, la funci6n escn-

cial de los sinsdicatos ha sido la negociación colectiva, la -

discusión de salarios y horarios de trabajo por un lado, y por 

otro, el cobro de las cuotas a sus agremiados; cspurá<lic.1rricntc 

se J1a11 preocupado por los problcaas reales de ~stos. 

Por lo tanto rcitcranos, qt1c es mtty inport¡111tc insis-
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tir en el despertar .de ln conciencia de la clase trabajadora p~ 

ra que se decida a participar en la organización sindical, que 

se interese y sea capáz di dirigir lascreivindicaciones en un -

sentido global en benefició 

la mayo ria ·en nuestro país. 

su·.cuantía, integran 

:·:.· 

::::::, ::, '.::::::::::::~:::::ri:~l!!t~~if!i;~:~'.~:::~:: .. -
--·· ·'º ,·~:;~;· ·}_'.;/,·.:,. -., :e". 

:«;:~ ;·:;":> )·~' ,:~ .· :'.::¿¡'; -;'._f,-: 7.::.:-
_·\)~: ::···~~·::; :~:·n;-, - '.~.::·.;:.];:, --· -. ""<J;·~'-'-

.. ).·.;..;;:.·.,.:--··,,, 

existentes. 

: ·> <··s5:,.. ·,~--~.'· ·--.-...::·-_.::·:·: 

.Debe. preocupar se t~mbilSn ;'.~~ ~¡{r;í~Vk& :~~bo acciones 

sobre el. n6 aumento de precios, y l~gr~--r;e:€,'.,t"hiidad: mayores 

beneficios para los trabajador~s. 

Lo anterior es scft3lado por ·ro~ soci6logos del traba 

jo como algo muy importante en cuanto más numcrDsos scnn los 4 

grupos <le trabajadores que se organicen, pu6s el atender todos 

estos problemas les d3r5 consistencia, porque de no ser asi, -

los sindicatos se convierten parcial~cnte, en sicmples a~luti-

nadorcs de los trabajadorqs, 

Por otra parte, los sindicntos tienen y deben tener 

en su hori:ontc la 11Jda fficil tarea de llcv~r a cabo la politi 

zación de la clase tr:lb:ijadora )' roiapcr la apatía hacia la for 

m.:ición tlc un pnrtilto político representativo del proletariado, 

porque si los dirigentes dejan estas C·• - ¡-~ "..l l:l deriva, orí llnn 
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a sus agremiados ha hacer más precarias sus condiciones de vi-

da. 

No obstante, el movimiento obrero ha vivido sus me-

jores momentos durante los anos que van de 1936 a 1940, princ! 

palmcnte, y en pequeños destellos de sindicalismo auténtico, -

corao el caso de los ferrocarrileros (1958-1959), En esas &po-

cas se forjaron líderes auténticos, mismos que hacen falta ac

tualmente para buscar los carabios sociales profundos y necesa

rios y que se consignan en las demandas obreras, y así elimi-

nar el poder personal que_somete a su_arbitrio_las decisiones 

que afectan a la colectividad agrupada:-. :e 

Sin embargo,_ exis~en_todo tipo d~ opiniones cuando -

de sindicatos y líderes se trata, como el caso de Ortega ~loli

na c¡ue dice que "los líderes, estiín obl lgados a desarrollar en 

la clase obrera, y a fortalecer en la mayoria silenciosa, un -

sentimiento y una exigencia acre~cntada de responsabilidades, 

a efecto de estar integrados a la vida de conj11nto del país y 

no ha exigir sino las reivindicaciones compatibles con las ne-

cesidades de la sociedad e:ltera"(2·1). 

Esta, es un1 posición por dcm5s reaccionaria e inju~ 

ta, p11es cómo exigir hasta en el sct1timiento ur1:1 mayor respon

sahiti ... b<l a la clase trabajaJora, cuando ésta ha sido y es la 
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que lleva en si todo el peso de la crisis del sistema. La inte 

graci6n de una vida en conjunto, es precisamente la aspiraci6n 

de la clase trabajadora, clase que hasta ahora ha sido relegada 

y para comprobarlo sólo basta abrir bien los ojos; en cuanto a 

que los trabajadores sólo deben exigir reivindicaciones compa

tibles con las necesidades de la sociedad entera, habrla que -

ver si esa 11 socicdad entera" es compatible con la clase traba-

jadora; pues de ser asl, ya s6lo faltarla agradecerle que la -

clase trabajadora viva todavla. 

Dentro del ~ovimiento obrero existe una aculturaci6n 

a diversos niveles; entendiendo como cultura: el cGmulo de con~ 

cimientos adquiridos y transmitidos por et g~ncro humano, o co

mo lo define Pitirim Sorokin al decir que cultura es "la total_!. 

dad de las significaciones, valores y norn3s poseídos por las -

personas en intcracci611 1 y la totalidad de vcl1iculos que objcti 

\'an, sociali:.an y transr.iiten signifícacionC's"(~5). 

Esto es, que la cultura no es patrimonio de clase -

o sector alguno como en ocasiones se quiere hacer creer al opi- -

nar de ciertos gustos o aspiraciones concretas. 

Asi como la culturn en general, pero con incompara--

ble importattcia, la religión juega un papel muy iraport3ntc den

tro de la clase trabajadora de ~tExico, asi que cxpondrcnos nue! 

(25) SOROKI~. Pitiim A. Sociedad, Cultura ,. Pcrsor13lidad. Espa
ña, Agu1l~r, t~P11"B. 
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tro punto de vista al respecto: 

La ·religión es un sentimiento del hombre que se fun

damenta en los fenómenos que no tienen explicación clara, con

creta e inmediata. En un principio, debido al temor hacia los 

fenómenos naturales, el hombre en un largo proceso, ideó que -

debía haber un ser omnipotente que decidía el bien o el mal; y 

Slbre él volcó sus pcnsanientos y sentimientos. Con el tiempo, 

esta idea se refinó hasta alcan:ar la catcgoria de Dios, y la 

religión la manera de comunicarse con él. 

Asi, la rcligi6n se convirti6 en un tipo de opresión 

cspiritt1al que se manifiesta en todas las partes del mundo y 

principalmente entre la clase trabajadora. 

La rclació11 de 6sto parece establecerse en la impo-

tcncia relativa de la clase trahajaJora para librarse de la 

opresión nateri31 del sistcn3 capitalist¡1, que lo condena a la 

pobrcz3 e~ esta vida; esto cnge11Jra un~ f6, una csperan:a en -

una mejor vida, que, ir6nicamcntc 1 alcan:ar511 dcspu~s de muer-

tos; esta concepción es reafirrnada día a día por los of~cialcs 

religiosos, que lejos de situar a los creyentes en una realidad 

concreta, les proporciona un mundo idc:ll, abstr.:Icto, etéreo, en 

donde go:ar5 rn5s, quien m5s sufra en la tierra y si~a dctcrrnin! 

das normas Je conJuct:1; con 6sto y con rosas cono la que dice -

''es ~~3 fficil que un ca~cllo pJsc por el ojo de una aguja, que 

un rico entre lo'', se le dá nl cx:nlotado una espPcic 
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de droga que encuadra muy bien en lo que ~larx expresa: "la re

ligi6ri es il.opio del pueblo". 

Hay quiene.s estando d./.acuerda·;conlo::expuesto por 
- . - .. . . . .• :«·--

Marx, atacan en forma. t~j~ríte; .~/n.pensF más, ª·la. religión y 

a quienes la. profes~rí';• Rn •26'nsÍdetki: 'Jtie ~~~~ es una tradición 
; •• ,_ • .::: ;.,, :·', •• -· '• ; ><~ ~--:-~'· 

de siglos y que p~r lo mismo, • ..,:~.;~:á ~W.I3:I~~:~gada en .1ª clase -
1 d - ~-'.-~::_~·<"''. ·,:~?·. ·.¡,;· ;·«;;;,-.u:·,;-.-·'·,·"-

exp ata a. . ·:·'.· .• '•·;<:: .. ''o::t-,; ;¡7;;'il;'/0;: 
,., i.;"J'<· ,,:'.';:;;;,;,< "·/<l,V,."' .•..• • 

, .. · ... ·-· :'.-:/~,:~··,_:~r.:,-:,, -~f;;~'.::~:;i~:,:;_~~:~:;._·:'.;:l'.5 " ··-,»-·«· 

Federico ErÍ~;f; ~e·~~~·:;~·qii'g/<i'§'"lfii~'. grnn'~t'orpeza. de-
e la rar la. gue m. i ab iert~·";,1'il r~l ¡~'l~n;~~~·~~{ie:~~oríJsto sólo 

se logra incrementar er interés por la ~ís~a y dificultar su -

entendimiento para darle el'lug~r que re~lmerite ~ienri; 

Al censurar la religión, debe existir una contrapar

tida que lo justifique; y sólo la actividad priictica de 111 !u-

cha de clases posibilita que la gr3n masa de trabajador0s la -

comprcnJa; ya que ninguna publicación scr5 cap5: de dcsJrraigar 

la religi6n de la clase trabajadora si no se logra qt1e ~sta vea 

en su vida diaria, lo injusto de la mísma. 

La religión junto con el Estado, logran el binomio -

perfecto de la oprcsi6n de la siguiente ~anera: el EstaJo por -

medio del cj6rcito controla y aprisiona el cuerpo y la religión 

el cspiritu de la clase trabajadora, principalmente, 

Es muy claro ver que los países con rn5s alto ~r~<l~ --
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de religiosidad (entre ellos, M~xico) son paises dependientes. 

Lo negativo no es creer e .. n algo sobrenatural, sino que ésto r!:_ 

signe y manipule al hombre a no defender lo que con justicia -

le corresponda. 
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CAPITULO IV 

LA DUALIDAD SINDICAL MEXICANA 

4.1.- El Sindicalismo Oficial 

4.2.- El Sináic~iism¿ lnd~p~ndicnte 
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LA DUALIDAD SillOICAL MEXfCAXA 

El sindicalismo en la actualidad puede dividirse, 

teóricamente, en dos grandes ramas, el sindicalismo oficial y 

el sindicalismo independiente. El primero se enmarca en el --· 

apartado "B" del articulo 123 de la Constitución y en la Ley • 

Federal de los Trabajadores al Servicio del Est•do de 1963; y 

el segundo, en el apartado "A" del mismo articulo 1Z3 y en la -

Ley Federal del Trabajo. 

Pero ya en la pr•ctica, deci~sindic~lismo oficial o 

estatal no quiere decir únicamente organizaciones de trabajado· 

res al servicio del Estado, sino que comprende también a todas 

las organizaciones colaboracionístas que no se sitúan dentro · 

de la movili:aci6n independiente respecto al Estado y le sirven 

como cuadros de control a éste. 

"Se puede decir qu~ el P.R.!. constituye la unidod S!.'_ 

perior en la cual se articulan la C.T.M., la C.X.C. y la C.N.O. 

P. 1 pera tacbi~n las organi:acioncs que de alg6n modo a~pliar1 -

la rcpresentatividad del P.R.!. en los sectores obrera y campe· 

sino, como son el Congreso del Trabajo y el Congre30 Permanente 

Agrario. En estas dos Gttirn3s confcdcrocioncs obrera y ~ampcsi

na están coriprendída.s la C.T.~I. r la C.~.C., rcspcctiva.""::.entc" -

(26). En el Congreso del Trobajo coexisten orgonizaciancs suje-

(2(>) • lo~~ Luis y 0tros. Ob. Cit. p.99. 
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tas al apartado "A" y "B" del _artícul~.' 1 

' ... ·. '·,'''. 

Reiterando, dentro d~f siflii:'~alismri oú~ialse en--

cuentran la gran mayoría de los sindk~to:s:, 
dentro del sindicalismo independi~nte. 

4. 1. - El Sind icalismci Oficial. 

En México se han establecido cuatro fases del sindi

calismo con relación al tipo de .Estado: prohibici6n, toleran

cia, reconocimiento e integración a ia~ instiiüciones del Es

tado. 

Fases de evolución Estatuto institucional de 
del Estado los sindicatos 

Fase de prohibición: 
18 Sb · 1911 -· ·-

F.stado liberal oli Fase de tolerancia: 
gárquico:1856-1914 191Z·1917 

-
Fase de rcconocinicnto: 

1918-1938 

,Fase de integración a 
Nuevo Estado: las instituciones del 
1915 " la fecha Estado: 

1938 a la fecha 

-

Fuente: LEAL, Juan Felipe. M6xico: EstnJo, Rurocracia v Sindi
catos. ~Téxffó-;-Ti"CiD:ílTITó;-1976, o.\:11. 
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Ahora bien, hablando de la tisa·de sind{cali:aci6n, que 
.. '.: -· 

es el grado en que la poblaci6n ec~ri6micamenEe activa de un 

país está organizada en sindicatos l~'Ü{cie~t~_ reconocidos, ac

tualmente en M6xico es de 26\. 

Esta tasa de sindicalizaci6n es comparable con las exi~ 

tentes en Francia y los Estados Unidos, y no por ello podemos -

decir que las condiciones de vida de la clase trabajadora son -

iguales en los tres paises. Esto pone de manifiesto que no es 

la cuantía de los sindicali:ados sino la reprcsentatividad de -

SllS intereses lo que proporciona o influye en la consecl1ci6n de 

niveles de vida m5s elevados. 

De un an5lisis de las características generales de la 

poblaci6n ccon6micamc11te activa se desprende la siguiente con

clusión: la mayoria son hombres, asalariados, del sector prima-

rio y de 12-29 anos de ednd. 

De acuerdo a José Luis Rcyna, el cuadro de afiliación -

de las principales organizaciones sindicales mexicanas se inte

gra de la siguiente manera: 

a) Confederaciones nacionales: 

Confcderaci6n de Trabajadores de M!xico(C.T.M.) 

- Confc<lcr;1ci6n Rcvolucionari3 de Ohrcros y Campcsi 

nos (C.R.O.C.) 

- Fcdcraci611 de Sindicatos de Tr~1b3i~Jorr~ al Scrvi-



- 107 -

cio del Estado (F.S.T.S.E.) 

- Confederaci6n Obrera Revolucionaria (C.O.R.) 

- Confederac i6n Regional Obrera Mexicana (C. R .O.M.) 

- Confederación General de Trabajadores(C.G.T.) 

Varios. 

b) Sindicatos nacionales de industria: 

- Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la 

Repdblica Mexicana (S.T.F.R.4.) 

Sindicato Industrial de Trahajadores 4ineros,

Metalurgicos :· Similares de la República ~fexica· 

na (S.I.T.M.M.R.4.) 

Sindicato de Trab3j3Jorcs Electricistas de la -

Repdblica Mexicana (S.T.E.R.M.) 

Sindicato Mexicano de Electricista• (S.4.E.) 

Sindicato de Telefonistas(S.T.) 

- Asociaci6n Sindical de Pilotos Aviadores(A.S.P.

A.). 

c) Otros: 

- Federación de Sindicatos Independientes de Nuevo 

Le6n (F.S.I.N.L.). 

Por su parte, el Congreso del Trabajo nanifiesta es

tar integrado por las siguientes organizaciones: 

Confcdcraci6n de TrobajaJor~s de 46xico (C.T.4.) 
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2. - Confederación Revolucionaria de Obreros y Campe

sinos (C.R.O.C.). 

3. - Federación de Sindicatos de Tr~b~jadores ·al Serv!_ 

cio del Estado (F.S.T.s.tJ. ; ;:;, : •· 
~ '~ : :: ' . ' . . ' ' ' 
_,_· ... ·->~':'.::'·-~,~-.¿ ·:·::.:-·.,..~··\:; •' 

.·-:· .. ·;.«":, -- ·- -

4.- Confederación Regional Olfrerá ~té'kic~~~ (C~R.O.~l.J 
- . - ___ ,' .---,/::\:--'··> ~-:l/.- ---

S. - Confe<leraCión 

<~.><,:(···/;_ ·_::<.:::. ~;:_~.: ;i>~t~-;: ·:.:-:_,~:"> 

Obrera Rev~Iúcid~a;fa ith:;;)'. 
~-~{~; 

6. - Slrtdicato·ae Trab~jadc>res F~rio2~rrÚe~o~ de la 

Rcpdblica Mexicana (S.T.F.R.M.). 

7 .- Sin<licato Nacional de Trabajadores Mineros, Met;!_ 

lGrgicos y Similares de la Rcpdblica Mexicana --

(S.N.T.~.M.S.R.M.). 

S.- Fc<lcración de Trabajadores del Distrito Federal -

(F.T.D.F.). 

9.- Sindicato ~lcxicano ,!e Electricistas (S.M.E.). 

10.- Sindicato de Trabajadores Petroleros de la Repd-

blica ~exicana (S.T.P.R.M.). 

11.- Confederación Gcncr•I de Trahojadorcs (C.C.T.). 
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,_, - . -

12. - Sindicato de Telefonistas de la R;públic~ Mexi-

pectlculos Públicos (F.9.U.T.E.P.). 

18.- Sindicatos de Trabajadores Técnicos y Manuales, 

de Estudios y Laboratorios je Producción Cinena

togrlfica, Similares y Conexos de la Repóblica -

Mexicana (S.T.T.u.E.L.P.C.S.C.R.u.). 

19.- Federaci6n Sacional del Rano Textil y Otras In-

dustrias (F.9.R.T.O.l.). 

20.- Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (A.S. · 

P.A.). 
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Z 1. • Confede raci6n Revolucionaria de: Trabajádores 

(C.R.T.). 

22.- Federaci6n 

23. -

24. -

25.-

26.- Uni6n Linotipográfica de. la. República Mexicana -

(U.L.R.~t.). 

27.- Alian•a de Tranviarios de Mlxico (A.T.M.). 

28.- Sindicato Industrial de Trabajadores del Ramo de 

la L~na y Conexos (S.l.T.R.L.C.). 

29.- Liga Autónoma de Trabajadores ~larítimos y Cone

xos del Puerto de Veracru: [L.A.T.~l.C.P.V.), 

30.- Alianza de Uniones y Sindicatos de Artes Grlfi-
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31. - Sindica to de Trabajadore's de· Pub! icac fot;es He- -

32; -

' ·.· · .. ·.·. 
rrerías (s.T:P.il;¡;::, 

.,•.> 
·.-, : '. . . . ~ ,· . ' -.; -.·. - ,-.'~-, ~ 

AsoclaéÚi~; ~i~,ff;n;i C!e' ingenieros 

LV;)> 

de, Vúclo (A.S. 

La organización de los trabajadores al servicio del 

Estado se inicia a partir de 1875, pero es hasta 1922 cuando -

estalla la primera huPlga del sector pDblico por falta de pago 

de salarios. Esta huelga es dirigida por Vicente Lombardo Tol~ 

dano y los primeros sindicatos en constituirse, son el sindic~ 

to de maestros del estado de Yeracruz y el de los trabajadores 

de limpia en la Ciudad de México. 

Posteriormente, en 1938 sur~c la Federación de Sindi-

catos de Trabajadores al Servicio del Estado (F.S.T.S.E.) que -

actualmente es una de las ci.:-ntralcs más grandes del pnls; cuen

ta con 57 sindicatos fcdcrallo5 q11c corresponden tanto a depen

dencias centralizadas (Secretarlas de Estado) como a descentra

lizadas (CO:-ISUPO, Lotería Nacional, etc.) y se encuentra legal -

mente enmarca.da en d apartado "B" del articulo 123 y su ley r~ 

glamcntaria de 1963, cuyas principales restricciones correspon

den a la virtual negaci611 del derecho de huelga, de asociaci6n

indcpcnJicntc y de contrat3ci611 colectiva. 

La F.S.T.S.E. tarnbi6n, es una or~anizaci6n que sirve, 

cntr~ otras cosas, de ¡1latafor1na de lanzamiento al estrcllato -
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político, para muchos de sus principales dirigentes; integrada 

a la c.s.O.P. y al Congreso del Trabajo, la F.S.T.S.E. forma · 

parte del P.R.!. y es por ello, como ya lo mencionamos, que·· 

sus dirigentes tienen la posibilidad de proyectarse al escena· 

ria político del país. 

Una de las últimas reivindicaciones del movimiento • 

sindical oficial, es la que propone a los trabajadores el ya 

no esperar que s6lo el Estado se ocupe del problema del descm· 

plco a través de la creación de nuevas plazas o mediante el ·

subsidio a empresas no rentables, sino que participe en la for

mación de nuevos y mSs igilcs cuadros para el impulso del dcsa· 

rrol lo nacional. 

Por lo misf.l.o, se recomienda a las granUcs centrales • 

incorporar a sus equipos d~ trabajo 3 pcr5on3s mis capacitadas 

par.3. La rE"alt:.~t~ión de investigaciones 11 profunJas" que las llc

~CI\ a propottcr 31 centro de CU3l<lt&icr organisno estatal J35 so

tucion~s mds convcnicrttcs a los problemas que nos a~ucjan. 

P~ro Opin3mO$ que est~ particinación que propone el -

EstaJo es s6lo una moJ3lidad c5s de sujcsi6n de la clase traba

j~dor~, p3ra co11tinu3r c~n la suprc~ac[a del p0der y el control 

Je la vid3 ccon6nic3 y pal[tic3 Jel p1ís. 

Et sinJicalis~0 ofici1l, en tod~ la extensi6n de la 

p~ sirve de scstin Jl [5t3do y co~0 raeJic de contrnl de 
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los trabajadores en la consecusión de las reivindicaciones jus

tas que todo el tiempo han. 

Por eso, es 

de los la:os de opresión 

trabajadores como clase. 

4 • 2 • - El 

acción colectiva organizada cuya 

el estatus ccon6mico y social de los ~salariad6s 11 • 

Este rno\·imicnto obrero posee una forrna sindical y po

l itica; la princra, es la forma del novirnic11to obrero qu~ pone 

en duda a lls instituciones del poder econ6mico actu3J 1 con el 

fin de logr3r un ncjor3micnto en las conJicioncs de trabajo y 

de vida de los as3lariados; l~ segunda, ya no sólo pone en d11-

da a las instituciones ccon6nicas sino que interviene directa

mente en ellas. 

Por lo mismo, el movimiento obrero global ~on sus -

formas sindical y política) conte~pla dos aspectos: 

a).· Ser agente de reivindicación y defender el esta

tus socioecon6raico de los asalariados. 
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b).- Ser agentes de transformación social al modifi

car las bases del poder político (instituciones). 

Pero ~l movimiento obrero s61o puede desarrollarse -

en ra:ón directa con su representatividad y el grado de organl 

zaci6n de la población econ6micamentc activa asalariada. 

Quicrase o oo, en México se vive un sindicalisrio de -

control que no permite a 13$ reivindicaciones obreras en su -

conjunto, el planteamiento de un proyecto re,·olucic.nario que -

posibilite una transformaci6n real de su nivel de vida. So por 

~sto, la inconfornid~d que caracteri~a a la cl3sc obrera deja 

de existir, lo que se ha co11seguido hasta la fecha ha sido pr~ 

dueto de 3.ls;un:is coyunturas rolíticas y ccon6f'licas ~ue se apr~ 

vecha11, que sua\·isan un poco la tensión de los trabajadores. 

Dentro de 13 clase trabajadora hay prohlco:ls que di

fict1ltan S\t or~ani:aci611, problcn~s n~cidos dentro de lo~ nis

rr.os trab:lja.Jores; cor.io et caso dC' 1.1 pcqucfi.a industria y L1 i!:_ 

dustri~ 3 dc~icilio. Entre estos tr3b~jadorcs y les ni5 politi 

:ados pcrtencci~ntcs a org~ni:Jcioncs sindicales de la indus-

tria a ~ran C5CJ\a no cxi~te casi coordin3ci6n al~unJ en la e~ 

trate¡ia de 111~ha, co~o cl3sc; esta pcqucfi3 indt1stria la in

dustria 3 dc~i~ilio {n~qt1ilcros y tJll~rcs r~~ cje~pl 1l) ~enera1 

:;:ente no clari{i~.ln o ubic:tn su p:1pel, :- es c0::iÚ!1 (ple l·..,prend.1.n 

rc~tri~cion~~, e~ cucstion~~ Je trahAjo, contr3 los que a su -

ni Sl pertenecen. 
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Es tambiln necesario ~bnsiderar el papel de la clase 

trabajadora calificada y profesional, que es la menos numerosa 

pero que hay que a tender, puesto que forma parte de un sector 

con nivel ticnico y cultural mis elevado; unos se abstienen de 

la participaci6n directa en la lucha y otros corren el riesgo 

de caer en la creencia, de una m3nera un tanto inocente podc-

aos decir, del establecimiento del socialismo a corto pla:o. 

Los componentes de la estructura sindical Mexicana -

se encuentran \•inculados en la m.:iyor parte al sistema de dcci-

si6n política, central izado en el P.R.!. ºSin er:lba r~o es posi-

ble identificar, por exclusión, algunos sectores que no se h;i -

yan incluidos en ¿:¡ r por lo tanto, se colocan fu!?ra de la in-

flucnci;i del P.R.!. y por consiguiente del sist•'r:ia político. -

rstos sectores, corno son los tr~b3jaJores q\1c se adhieren a ·

sindicatos denomin~dos indercr1Jicntcs, o los que trabajan en -

las uni\·crsid3dcs, no cst?1n representados t.~n l:ls conf,:dt.>J·.1cio

ncs existentes y hJn desarrollado formas de acción y puntos <le 

vista ideológico~ qt1c revelan orienta~ioncs centradas en lograr 

una participaci6n in<liviJual del trdbajador en l~s decisiones 

tanto dentro del sindicato como de la cnprcs;1. Estas agrl1pacio

ncs revelan tendencias que foocntan a la ve: el control obrero 

de la producción y dcnocrati:aci6n de los n~todos de RCncración 

del 1 iJcr:t::go en los sindicatos. Por el lo cntr3n frecuentemen

te en conflictos con l:ts organi:3cioncs Mdyoritarias Jcl novi

rnicnto ohrcroJ por,¡uc poseen form3s de acción y pl~11itc:\nicntos 

ideol6gicos di~tintos a 6stas 1 y sobre las c1 ~-' ~.~ s~ ¡1oscc -
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mucha información" (27), 

El Frente Sindical Independiente (F.S.I.) aglutinó -

entre sus in~egrantes a los trabajadores de la U.N.A.M; (S.T.

U.N.A.M.), al Movimiento Revolucionario del Magisterio~y al -

Consejo Nacional Ferrocarrilero, entre otros. 

Pero para hablar de sindicatos independientes, mini

mamente debemos establecer dos cuestiones: 

a).- Porqu! son llamados sindicatos 0 ind~pendientes 

b).-En relación a qué son independientes. 

Comenzaremos por la segunda, que es do más fácil res

puesta; son independientes en relación a las grandes centrales 

obreras del Estado, m5s directamente del Congreso del Trabajo, 

no µ~rticipan en sus programas y se abstienen de brindarles ap~ 

yo alguno; por el contrario, critican y polemizan sus acciones. 

En cuanto al porqu6 son, cuando menos llamados indc-

pendicntcs, existen opiniones ambiguas al respecto, pues se in

dcpendi:an de lo anteriormente mencionado pero caen en ocasio-

ncs, en manipulaciones por parte de sus lideres, o en el caudi

llismo, que pueden estar tan desprestigiados, justificadamente, 

como otras instituciones pero qt1c conservan el poder por divcr-

(27) Ihidem p.106, 
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sas ra:oncs. Algunos de los sindicatos _considerados COl'\o inde

pendientes son: el Sindicato de Trabajadore~ de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (S. T .U .N .A'.>I.). el Sindicato Inde

pendiente de. Nissan ~lexicana,:.el Sindicato Ricardo Flores ~tao,6n 

de "Hilos Cadena, S.A.", el Sindi~a't¿· ~e· Trabajadores de la E!)! 

presa Volkswagen, el Frente Aut~ti2o., del Trabajo (F.A.T.), 

cte. 

De los sindicatos independientes que de forma más -

clara se han manifestado ultimamente están: la Tendencia Demo-

crática del Sindicato Unico de Trabajadores Electricistas de la 

Rep6blica Mexicana (S.U.T.E,R.M.) en.et pasado inmediato, y el 

S.T.U.N.A.M. en el presente, de los _cuales tocaremos algunos -

puntos que nos parecen importantes_:.-.··~-
: '·:-~. . ·-, 

.<:\>"". 
- _,, 

El S.U.T.E.R.M. ~uigió¡del"Sindicato de Trabajadores 

Electricistas de la República ~cxiéalúi (s.T".E.R.'t.J. que nació 

en 1960 a raíz de la nacionalización de empresas privadas. 

Las características de organización del S.T.E.~.M., 

reflejaban aparentemente la convicción de garantizar la vida -

democrática, por medio de permitir: 

l.· Que las secciones sean autónomns. 

2.- Que siga teniendo vi~cncia l:i participación di--

recta de los trabajadores a nivel de asnmhlca. 
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3.- Que las secciones puedan relacionarse entre sí -

directamente, sin necesidad de que intervenga el 

comitl nacional, para que la vida de la organi:! 

ción no dependa únicamente de este último. 

4.- Que los trabajadores puedan criticar r supervisar 

la actuación, tanto de las directivas locales, c~ 

mo nacionales, lo que significa limitar el poder 

del comité nacional mediante diversas disposicio

nes. 

Según el artículo 13 de los estatutos del _S.T.E.R,H., 

los órganos de gobierno a nivel secciona! son: 

a).- Asamblea General. 

b).- Comité Secciona!. 

c).- Comit• de Vigilancia. 

Así mismo, el comité scccion3l se integra por los si

guientes car~os, por orden de importacía: 

1. - Secretario General. 

2. - Secretario d~· Trabajo. 

3. - Secretario de Or~anización. 

4. - Secretario de Finan!as. 

5. - Secretario de Pre\' í sión Social. 

6. - Secretario de Relaciones Obreras. 

Co1av ya lo cxpres:imos, el S.U.T.E.P "· surgi6 del ---
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S.T.E.R.M. en diciembre de 1972, y\, en "noviembre de 1977 ve de

saparecer de su seno a la Tendencia Democrática como grupo org~ 

nizado, a condición de que fueran" satisfechas las siguientes -

demandas: 

1.- Reunificaci6n de las secciones; "restablecimiento 

de sus derechos democráticos y de elecci6n, con voto directo y 

secreto, de los respectivos comités seccionales. Este procedí-

miento de regulari•aci6n organizativa deber§ ajustarse a las ·· 

disposiciones estatutarias del congreso constituyenti del S.U.-

T.E.R.~I. 

2.- Reconocimiento de los derechos de las secciones · 

nucleares CO!OO integrantes del S.U.T.E.R.H. 

3.- Reinstalaci6n, con todos sus derechos, de los re~ 

cindidos, suspendidos y expulsados con motivo del conflicto. 

4.- Pago de salarios y de incrementos salariales pen

dientes, cumplimiento del contrato colectivo y rcgularizaci6n -

de la situación laboral de todos los centros de tr3bajo. 

s.- Reconocimiento de los derechos de los trabajado-· 

res eventuales. 

6.- Consulta nacional sobre las bases que debe propo· 

ner el S.U.T.E.R.M. •· 1
·• para convenir la celcbraci6n de • 
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un congreso de unidad democrática de los electricistas. 

La tendencia Democrática fué el cuerpo organizado que 

llevó a la práctica los \'erdaderos fines del sindicalismo, con 

conciencia de clase y manifestaci6n directa de sus derechos y 

necesidades, efectuó numerosas movili:aciones que dejaron en·· 

trever la \'Ulneravil idad del Estado y la fuerza de un sector -

organizado. 

Como era de esperarse, la Tendencia Democrática fué 

reprimida por todos los medios de que dispone el Estado (le-· 

yes, medios masivos de coaunicnci6n, amenazas, sobornos, etc.) 

pues representaba la posible consumaci6n del aspecto pol[tico -

sindical, aspecto por demás inportante que pcrsi~ue la intervc!! 

ci6n directa en las instituciones ccon6rnicas del Estado y con 

ello la liberación de la clase trabajadora. 

La tend~ncia Dcmocr5tica desa~a1·ecc en 1977 pero la -

mayoria d~ sus militantes constituyen el Frente Nacional de A~ 

ción Popular (F.S.A.P.): al misoo tienpo que el sindicato que 

representa la conti11uidad del sinc!ic3lismo independiente es el 

Sindicato de Trabajadores de la Uni~ersidad Sacional Autónooa 

de MExico {S.T.U.S.A.'l.); niino que anteriornente se encontraba 

dividido en dos: S.T.E.U.S.A.M. (do trobajadores) y S.P.A.U.S . 

. -\.'!. (Je maestros). 

En 19;2 se constituy6 13 Federaci6n de Aso-
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ciaciones y Sindicatos de Trabajadores al Servicio de Universi

dades e Institutos de Ensenanza Superior de la RepGblica Mexi

cana (F.A.S.T.S.U.I.E.S.R.~I.) con la participación principal de 

las asocia e iones de ~lorelos, Guerrero, Puebla, Tlaxcala y el 

Distrito Federal. 

Actualmente existe la Federación de Sindicatos de Tr~ 

bajadores Universitarios (F.S.T.U.) que cuenta con organizacio

nes en los estados de: Baja California Norte y Sur, Durango, -

Guanajuato, Guerrero, Michoac5n, Morclos, Nuevo Lc6n, Nayarit, 

Oaxaca, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcaln, Vcracru: 

Zacatccas, ~féxico, Coahuila, Yucatán y el Distrito Federal. 

Sin lugar a dudas el sindicalismo universitario repr~ 

sentado por el S.T.U.N.A.N. protagoni:ó, como sindicato indepe~ 

diente, importantes movili:aciones y cnfrentancintos con la po

litica del Estado. 

Este sindicato universitario con inferioridad num6ri

ca a otros sindicatos ha sido cap5: a trav~s de las movili:aci~ 

ncs ~encionadas y de la huelga, arrancar demandas de importan

cia para sus agremiados y demostrar con ~sto la fortaleza de 

un sindicato que lleva adelante la verdadera organizaci6n. 

Como respuesta a la posición del S.T.U.~.A.~ .• el E~ 

tado ha tratado de llevar a cabo la Reforma y Legisloción Uni

versitaria, muestra que certifica la necesidad (d~l Estado) 
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de imponerse ante la crisis d~ la~ estructuras antidemocrlti

cas de sus instituciones, iniciada a partir del movimiento est~ 

diantil-popular de 1968. 

Pero es importante que el S.T.U.N.A.M. no trate de -

obtener condiciones excepcionalmente favorables para sus afili! 

dos mediante la lucha desvinculada del resto de los trabajado-

res, porque esto es tratar de salir por un callej6n solitario -

que tarde o temprano lo conduciría al fracaso. 

Es claro que los trabajadores del S.T.U.N.A.M. no de

ben pcrns.:tr que por sí solos, aisladamente, pueden conquistar 

condiciones de verdadero y perenne privilegio con respecto al 

resto de los demás trabajadores, pues de ser así sólo estarían 

trat:anJo de engañarse a sí mismos. Por ello, débcn impulsar po

lit ica de solidaridad con todos los mov imicntos poi ít leos sindl 

cales. 

Existen organismos independientes que han planteado 

algunas-necesidades inmediatas, como las siguientes: 

''· Respeto a los derechos constitucionales de huelga 

>' sindica!ización inJepcndicntc, que sólo adquieren valid6z eje_!: 

ciéndolos contra la bur!{ucsía, que sicl'lprc los ha violado. 

- Aumento de salarios y sueldos que contrarresten la 
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carestía de la vida. 

·Jornada semanal de trabajo .de 4o· hora.s. con pago de 

56. 
... . . ' . . . 

- Vivienda en las condici~nes mis}~~t}jósas, si es 
~ .... -.'. -- _. 

posible como lo sefialaba original~cnt~ li~f~~cci6i XII del ar-

tículo IZ3 constitucional. 

- Rechazo a la práctica gcncrali:ada de considerar -

transitorios o extras, a obrero y empleados con años de servi-
.~ 

cios continuos; exigir que se les considere de planta. 

- Supresi6n de la práctica de las empresa•, en cspe-

cial de las estatales, de contratar particulares para realizar 

ohras y servicios mcdin3te salarios misérrimos y sin las prcs

tacior1cs que scfial3n los contratos colectivos, con perjuicio de 

lo• obreros de esas empresas, los que son explotados por los 

contratistas. 

- Eliminación de los deficientes y p6simos servicios 

del !.M.S.S., I.S.S.S.T.E. y de las atenciones m6dicas directas 

de las ccpresas y dependencias, requiriendo la ~cjoria constan

t~ de esos servicios de las prestaciones. 

- Seguro contra In dcsact1paci61\ por cuenta del I.M. 

S.S. con aportaciones de los patrones y el 1obicrno. Dcsplc---
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gar la consigna, de~''trab~ji> pár:Í los-desocUpndos'' 6 seguro so

cial. Promover la orga~iznci6ti dé los .~in trál>ajd én.Í:odos los 

lugares. 

- Fiscalizaci6n sindical de las empresas, practicán

dola como las circunstancias lo \'ayan permitiendo, con ivcsti

gaciones y estudios ~e destaquen la cuota de plusvalía, que -

scftala el grado de explotación de los obreros" (2S). 

Al comprender la importancia del sindicalismo indepe~ 

diente se comprende la importancia )' ncccsid~<l de mantener la -

continuidad de su movimiento que se caracteriza como ya lo diji 

mos, por su ruptura con el Estado y su:s instituciones, princi--

palmcnte con las de control del movimiento obrcor (C.T.M., C.T. 

cte.). 

Para concluir, citaremos la opinión de Gregario Ortc-

ga que dice: "en síntesis, el sindicalismo in<l('pcntlientc, que 

no desea participar en la gestión del sistema en que vivimos, 

advertido falsamente de que toda tentativa en ese sentido será 

incficáz y ruinosa para él, h¡ tomado dos opciones: csco~cr en· 

tre una acci6n radical, tendiente, a travEs de la lucha de cla

ses, a crear una sociedad nueva donde el pro~reso ccon6mico se

rla rn5s rápido, apoyados en la integración de t6cnicos a los --

(28) P.C.~!. El P.C.~!. y el ~!ovimicnto Sindical. ~léxico, Edicio
ncsueru· ,-\')¡ilil.ar,-l<f76, p.p. !35-136. 
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sindicatos y fortalecer la seguridad enel empleo; la otra seria 

elegir una acción estrictamente social, tendiente al mejoramie~ 

to de las condiciones de vida de los trabajadores, sin ejercer 

en la vida económica mis que efectos indirectos. Cualquiera de 

las dos opciones no siempre serl favorable al fortalecimiento 

de la independencia económica" (29). 

Por lo anterior, el sindicalismo independiente debe -

ser una corriente que garantice la .,icmocracia, que no sectorice 

su acción a determinado partido político o parte de los trabaj~ 

dores; debe luchar por la clase trabajadora en general. El i~ 

cremento de sindicatos independientes y la consoli<laci6n, en lo 

fundanental, del proletariado industrial posibilitan esta tarea 

de lucha. 

El sindicalismo independiente dentro del sector indu! 

trial podria proporcionar a ~stc una f11cr:a a~n cayor de la que 

tl1vo en el pasado, y con ello, la espera~~ l1ni6n <l~ la indepen

dencia para, al mismo tiempo, erradic.,r el ''charrismo" y lograr 

condiciones justas para los trabajadores en correlación con la 

independencia ccon6mica del país. 

(29) ORTEGA ~!01.INA, Gregario. Ob. ci~. p. 92. 
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CAPITULO V 

LA ALTER.'IATiYA SINDICAL 

S.1.- La participación Úl Licenéiado en Derecho. 

5.2.- El compromiso necesario. 
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,\LTERNATIVA ?I:.:DIC:\L, 

El sindicalismo, considerado en nuestro país dentro 

del sector social, ha sido y es un tema que despierta diversos 

y··'Cncontrados intereses; debido tal ve: a la existencia de un 

estado de insatisfacción que se origina en el hecho de que el 

mundo en que vivimos no es como queremos que sea, aún cuando se 

crea que en nuestras manos tenemos los medios necesarios (Le--

)es) para conformar una sociedad que otorgue a cada individuo -

lo que con justicia le corresponde. 

Ese estado de insatisfacción puede derivar, entre -

otros, del hecho de que "de unos años a esta parte se ha ncele-

rado el proceso d~ desactuali:aci6n del articulo 123; algunas -

de sus instituciones hnn perdido vigor, otras resultan ya obso

letas, su comprensión está IDU)" <lcsdibujaüa o, de plano, no han 

sido recogidos 11t1cvos fenómenos que <lcberian estar en un siste-

na con~titucional coherente y vigoroso. 

Esta falta de comprensión de algunos aspectos del tr! 

bajo, han dejaJo al margen de la regulación a muchos tr~bajado

rcs que ahora forman parte de las filas de los trabajadores de 

Segunda o tercera categorías".(30) 

Por lo anterior, es necesario tomar como punto de par 

tida la idea de que el derecho del trabajo es la normn que se -

(30) DAVALOS, José. Constitución v ~\1e\'O Derecho do 
19sr,p: 

.h~ .; •• ~\é:dco, Porn.h 
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propone rcali:ar la justicia social en el equilibrio de las re

laciones entre el trabajo y el capital. Pero debemos tambi~n te 

ner muy claro que esta justicia jamás podrá alcan:ar su plena -

realización, puesto que lo justo no puede darse en sistemas, e~ 

mo el nuestro, que protegen la explotación del hombre por el 

hombre. 

Por lo tanto, la altern3tiva sindical se vislumbra 

como la necesidad de participación o de participaci6n de los 

trabajadores, porque esa justicia social jamás podrá ser obra 

primordial de ley de trabajo alguna, sino de fucr:as sociales 

reales y efectivas (los trabajadores) que amen al trabajo, al 

hombre y a la propia justicia. 

5.1.- La participaci6n del Licenciado en Derecho. 

Al hablar del papel de tal 6 cual profesión dentro de 

un universo determinado, el derecho y los sindicatos en este 

caso, implica generalmente llevarla al plano ideal, co'nsccucn-

cia del mis~o deseo de supernci6n de qtlicnes lo plantean, cosa 

natural y de ningfin modo reprobable. En nu~stro caso, respct~n

lo a quienes con mayor experiencia y conocimiento de causJ. lo -

han hecho, tratarcnos de ser lo n5s concretos po~ihlcs al cxp~ 

ncr nuestro oo<lcsto pu11to Je vista, con la s~lvc<la<l de la mejor 

opinión del lector. 
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El planteamiento de la participación del licenciado 

en derecho dentro de los sindicatos de trabajadores posibilita 

diversos enfoques, entre ellos, el de analizar si dentro de 

los afiliados a un sindicato determinado o a los sindicatos en 

general existen miembros que se preocupen por estudiar, y lo -

lleven a cabo, la carrera de licenciado en derecho para buscar 

la posibilidad de llevar a mejores fines a sus compañeros tra

bajadores o si compañeros egresados de esta facultad buscan i!!_ 

gresar a los sindicatos para brindar su apoyo y darles mayor -

fuerza y claridad en la consecusi6n de mayores beneficios. De

safortunadamente, consideramos que ninguno de los dos enfoques 

antes planteados cuentan con la respuesta positiva; primero, -

porque generalmente la mayoría de los sindicalizados se preoc! 

pa por obtener mayores beneficios de CualqUier manera, menos -

preparándose intelectualmente para ello, esto implica o propi

cia la presencia de la corrupción y la falta de concienclu de 

clase en cualquiera de sus diversas manlfcstaciones; y segundo, 

porque los egresados de esta facultad y sobre todo aquellos -

que con muchas dificultades de tiempo, econ6nicas y de explot~ 

ción, han concluido sus estudios de licenciatura, cstan más ne 

cesitados de sobresalir o sobrevivir en un mundo hostil, enga

fioso, y faltos de conciencia de clase, que de pugna; por la -

unidad de los trabajadores. 

Por ello, queda la posibilidad de enfocar este traba 

jo a analizar y proponer In consolldaci6n y aplicación do las -

bases del derecho del trabajo y con ello buscar nuevas alterna 

tivas para lo5 sindicatos y sus afiliados. 
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Así pues, consideramos que en momentos difíciles, co

mo los que actualmente vive el país, sin lugar a dudas, que au.

mentnr los índices de productividad es lo mas recomendable para 

reactivar la debil economía mexicana; y en esta reactivación el 

Estado y los trabajadores son el punto principal. 

Pero existen situaciones que de alguna manera.hacen -

ver incongruente o cuando menos dificultan la citada reactiva-

ción económica del país, como lo es el hecho del trato desigual 

que se les da a travls de las leyes. En esto, el licenciado en 

derecho tiene la oportunidad de participar, con iniciativas o 

sumandose al esfuerzo de otros, en la consecución de un trato 

igualitario para la clase trabajadora en general; esto no sería 

mds que una medida de justicia e igualdad, partiendo de nuestra 

ma:dma ley, la constitución. 

Entendiendo que en situaciones como esta, s6lo el es

fuerzo conjun~o de todos y cada uno de los sectores prod1Jctivos 

generará lus soluciones nacionales. Como lo refleja 13 opini6n 

del maestro Baltasar Cavazos Flores al dccir1'~lcjar 1~1 prcocu

paci6n del desempleo, conjurar las crisis ccan6micns, enfrentar 

el paro obrero y proteger al individuo por el hecho de su exis

tencia, es prcocupaci6n hoy preferente de gobiernos, parlamcn-

tos, cstt1diosos, hombres qt1c mfis que observadores de los fcn6m~ 

1tos soci¿1lcs se sitGan en tirotago11istas para encontrar su acab~ 

da sol11ci6n. Se btJSCil, de t3l form:l, satisfacer las justas y -

raclon:ilcs exigencias de todas las cla~~- ;~~ialcs, en cuanto -
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que lo permitan la natural imperfecci6n de las cosas humana••-

(31). 

Porque también, reiteradamente, y con sobrada razón, 

han sido criticados los cambios sufridos en la constituci6n, -

cambios reformistas; que atienden s6lo a eso que su nombre se-

ñala "reforma". Es decir, s6lo dan una nueva forma pero nunca -

tocan el verdadero fondo del asunto de que se trate, )'esto p'.I~ 

de deberse a diferentes causas, entre ellas, de dnico hcneficio 

para los detentadores del poder en turno o del afán de distin--

ción de los promotores; pero de cualquier manera, sin una tras-

cendencia verdadera. De este estado de cosas no har mucho que -

esperar. 

Como aquello que también sefiala otro prestigiado maes 

tro nuestro, José Ddvalos 11 con la bifurcaci6n del artículo 123, 

como rcs11ltaJo de las reformas constitucionales de 1960, se pr~ 

dujo la distinci6n entre los trabajadores c11 general, regulados 

por el apartado "A" y los trabajadores al servicio del Est:¡r:o, 

regulados por el apartado "8 11
; se puso de manifiesto que lo,; - · 

servicios q11c prest:1ban tinos y otros tenían una naturaleza dis

tinta: El Servicio en General y J.a Funci6n Pi1blica del Estado" 

(32). 

(31) CAVAZOS FLORES, Raltasar. 35 lecciones ele Derecho Laboral. 
sexta edición, Mex1co, TrTllas, 1989, p. I t. 

(3;> )5, José. ob. cit. p. 64, 
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Al respecto, se han sustentado tesis diciendo que en 

el apartado "A" se busca el equilibrio entre el trabajo y el -

capital, que en este existe el ánimo de lucro y que en el apar

tado ''B" los fines que se persiguen son otros y distintos. 

Sea lo ~uc sea, nosotros nos adherimos a las ideas -

de aquellos que sostienen que la ley debe ser igual para todos, 

porque la necesidad es la misma, sin importar la clase de per

sona a la que se le preste el servicio. Como lo seftala el Dr.

~lario de la Cue\'a "Todos los trabajadores son iguales, porque -

la igualdaJ. es atributo de la n3turale:.:i hum:ina y no debe ser 

destruida por el glnero de actividad que se desempeftc" (33). 

Así pues, que el derecho que ~argina a unos trabajad~ 

res de los beneficios de otros es contrario al espíritu de lo -

expresado por el constiturentc Je Quer~taro, ya que éste habl6 

s6Io de proteger al trabajo hu~an~, sin divisiones. 

"El derecho colcctiv,J <l•.!l trabaja, integrado tridir:tC!!, 

sionalccntc por la sindicali:aci6n, la ncgoci3ci6n colectiva y 

la huelga, constituye en la actualidad el instru~cnto cis id6-

nco, a travEs del CU3l la clase trabaja¿ord puede lograr el e~ 

table~ioiento de ccndiciones la:ior..i1es que le pcn:iit3n \·ivir --

con decoro y avan::J.r en la búsqueda de la justicia social''(3.t). 

(33) DE LA CUEVA, ~!ario. ob. cit. p. 6:>6. 

(H) D.-\\"ALOS, José ob. Cit. p.89. 
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La sindicalizaci6n, motivo del presente trabajo y 

principio o punto de partida del derecho colectivo, es de fun

damental importancia; puesto que mientras no exista un sindica

to, no habrá manera de llevar a cabo una negociación colectiva, 

y sin un conccso mayoritario no existir5 sustento legal para -

emplazar o estallar Ja huelga, Por esto, es importante la par

ticipación del profesional del derecho, con una visión clara de 

lo que la sindicaliz.ación significa: pugnar, apoyar e impulsar 

la real y objetiva representatividad de los trabajadores, por 

ahora tan difícil (imposible o ilusorio) de ver en los cuadros 

de dirigencia sindical. 

Dicho lo anterior, rcitcranos ql1c el licenciado en -

derecho debe coaJyta·.1r en la conse..:ución de las finalidades in

mcdi3tas y mediatas del derecho d~l trabajo; dentro de las pri

meras (inmediatas) tenemos e] respeto o rcJucci8:1 de las jorna

das de trabajo y salarios suficientes (remuneradores) como me-

tas mínimas; dentro de las segunda~ se cnct1~ntran la capacita-

ci6n, la cultura y la recreación. 

Para ~l logro de lo anterior, consideramos que es de 

fundanental importancia pugnar por el establecimiento y operat! 

vid°:td dC" los. cuatro principios que deben ser conuncs en toda -

organi:ación sindical, siendo estos: 

a) Principio de unidnd 

b) Principio de exclusividad 



- 134 -

c) PrincipJo de autonomía 

d) Principio de democracia 

a) Principio de unidad.- El profesional del derecho -

debe pugnar porque entre los trabajadores na•ca, se mantenga y 

se acrecente el espíritu de unidad, tan dificil de encontrar 

hoy en día en las organizaciones de trabajadores. Espíritu de 

unida¿ que se sobreponga y vaya m5s all5 de intereses raquíti

cos y mezquinos. 

El principio de unidad es el factor mediante el cual 

los t1·abajadorcs p11cdcn ascender a niveles superiores de orga

nizaci6n, puesto que el principio de unidad es el principio de 

la conciencia de clase, conciencia de clase 11cc~saria para el -

planteamiento global de unificación y cambio en las leyes labo

rales y la obtención de mejores salarios. Porql1e de no ser asi, 

scgt1ir~ impcr;1n<lo lo qt1e hasta al1ora; caJa 11no de los sindica-

tos y sobre tcJo los mis fuertes, luchan por sus propios intcr~ 

ses particulares y se ohtidan de los dcm5.s, lo que da lugar a -

que siga \~iger.tc el refrán "A río revuelto, ganancia de pcscad9._ 

res". 

El principio de unidad o conciencia de clase es un 

factor reconocido y recomendado por maestros distinguidos de 

esta facultad, como lo son ~6stor de Buen Lozano y Mario <le la 

Cueva. El primero, muestra su preocupación al decir 11 La concic!!_ 

cia de ~lase supo11c un cst:1Jir 
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del hombre frente a la lucha de clases, pero no una constante -. 

del hombre sindical" (35), Mientras que elsegundo recom.ienda --

"La clase trabajadora debe vol\•er a una, toma de c·onciencÍ.a para 

darse cuenta.de que, al igual que en el p~s~do, .tiene que cons

quistar los fines del derecho del· tra.bajo en· lucha con el capi

tal"(36). 

b) Principio de exclusi~idad.- Este principio contem

pla dos posibilidades; por un lad~, debe excluirse la idea del 

sindicato mixto, es decir qu~ deben ser sindicatos cxclusivame~ 

te de trabajadores y po~ otro; debe tratarse de que en cada em

presa exista un solo sindicato, ya que la ley senala que en el 

caso de que existan mis de uno, ~l sindicato mayoritario 1erl -

el titular del contrato .colecti\'O de trabajo )' por tanto, con 

el que se acuerden las condicioneA de trabajo. 

El princi~io de exclusividad su,onc la unidad de los 

trab3jadorcs 1 aunque esto no es una ~arantin, ya que el hecho -

de que exista un solo sindicato, e11 nuestros tiempos es sin6ni

mo de un mayor control y nanipulJci6n de los trabajadores. Por 

eso es inportantc y deseable la participn~i6n del licenciado en 

derecho, en el sentido de notivar t1n princi~io de exclusividad 

p3rticipativa que redunde en beneficios para la generalidad. 

e) Principio de auto11ornia.- Este principio se cnfoc:1 -

(lS) DE BUES L., NEstor. Derecho del Trahoio. scptirna edic16n,
.\téxico, Porrúa;--19.~1-0. 

(36) llE LA CUE\'A, )larin. ob.cit. p. 105. 
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en cuatro distintas vertientes, autonomía con respecto del Esta

do, del patr6n, de otros sindicatos o de las centrales sindica

les. 

En teoría ningún sindicato, de los trabajadores com

prendidos dentro del apartado "A", depende de Estado. Es decir, 

son autónomos. Autonomía que como dijimos es teoría, porque pa

ra no ir mis lejos; el registro, elemento indispensable para -

que un sindicato sea reconocido como tnl, depende de la volun-

taJ del Estado. En este estado de cosas, sobran las palabras. 

En cuanto a la autonomía con respecto del patrón, ta~ 

bién podemos decir que es mu}' relativa, p que ésta existe s6lo 

en los sindicatos pcqucfios, porque en el caso de los sindicatos 

grn11des, s11s representantes obtienen, en t6rminos generales, b~ 

ncficios y favores por parte del patrón; con el fin de que scat1 

"razonables" en las revisiones del contr~'lto colectivo y en el -

establecimiento de l¡ts condiciones gc11cralcs de trabajo. 

La a11tonomia en relación de otros sindicatos, tal vez 

exista pero s6lo en el sentido de falta de~ principio de unidad 

de la clase trabajadora en general. 

A.hora bien, en cuanto a la autonor.i.ía respecto de las 

grandes centrales sindicales, tenemos que es una gran minoria 

los sindlcdtos que se cxcltiycn del ~uc hasta ahora ha sido un 

efectivo modo <le control de las justas y rcspr · -~!~-; aspiracio-
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- - _-_-

nes de. la clase trabajad.orad.el 'país'." 

d) Principio de democr~cia.; ~ Com~ 'su nombre .lo indico, 

debe ser el principio de las mayorías; es d~cit, ~l licenciado 

en derecho esta llamado a velar porque este principio se cumpla, 

'ª que en la democracia estan puestas las esperan:as no s61o de 

la clase trabajadora, sino de nuestro país. 

Así las cosas, sólo querenos recordar lo que el maes

tro De la Cueva ha expresado a este respecto "~o pretendemos 

formular un juicio definitivo, pero sí proponer la pregunta: 

¿Estar5 cumpliendo el rnoviflicnto obrero st1 misi6n?. Si se revi

san las declaraciones de principios de los estatutos sindicales 

de los ulti~os afias, se observa con triste:a que sefialan como -

final iJad del rao\•inicnto ohrero el respecto {ncondicionado a un 

sistcna ~con6aico y politice basado en una cor1stitución que es, 

cada ve: mds, al trav6s de st1s rcforMas, la n5s completa consa-

gración de los prop6sitos actuales del capitalisno ncxicano'' -

(37). 

Sin querer ser pcsinistas sino realistas y no softado

' res. querenos CX?rcsar nuestra completa adhcsi6n a las palabras 

ddl dcstacaJo ~acstro ~éstor de Buen Lo:ano, quien con la clari 

dad que le caractcri:a, pinta de cuerpo entero al sindicalismo 

al señalar º:iuestro sindicalismo es clasi::;ta, pero carece de --

(37) DE 1.,1. CllEV,1 \hrio. oh. cit. p. 87. 
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conciencia de clase. Se mueve, en el mcjoi de los casos, en el 

terreno de las reivindicaciones económicas, pero contempla pa

sivamente los enormes problemas econ6micos y sociales del pals. 

Asl las cosas, los trabajadores se incorporan a los -

sindicatos por necesidad y no por devoci6n. Aspiran, a lo m5s, 

a lograr mediante los contratos colectivos, mejores condiciones 

de trabajo. Pero suelen desconfiar, casi siempre con motivo, de 

los cuadros de dirección. En los casos en que se lanzan a la 

conquista de los puestos de los comit6s ejecutivos sindicales, 

persiguen fines personales, generalmente crematísticos. Los car 

gas politices a que pueden llegar: Diputaciones, senadurías Yi 

en casos excepcionales, gobernaturas, son el premio a su pasiv! 

daJ social y a la lealtad a las instituciones revolucionarias'' 

(38). 

Con lo anterior esta dicho todo, lo que siga es cues

tión de compromiso .. 

5.2.- El compromiso necesario. 

El compromiso es necesario porque hoy, el fin del sin 

dicalismo en si ya no es el de la lucha violenta, armada; sino 

el de incrementar la conciencia política de la clase trabajado-

(38) DE BUEN L ..• ,'léstor. ob. cit. p. 621. 
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ra. Porque el problema no es ya e.l de un sólo hombre al que - -

hay que derrocar, sino el de todo un sistema económico y polí

tico apremiante y el que sólo mediante la participación activa 

de la clase trabajadora sucumbirá para dar paso al principio -

de la democrácia, participación y representación en el gobier

no del país, para la creación de una sociedad mis justa. 

Pero lo más importante, volvemos a insistir, es la 

participación activa y consciente, porque de lo contrario se -

cae en lo que la mayoria de los filósofos, que se han pasado 

el tiempo interpretando el mundo y sus cambios constantes; y 

con s6lo estas interpretaciones nunca lo van a transformar. En 

contraposici6n a Esto Lenin sostuvo que la pr5ctica es superior 

al conocimiento (teorías, filosofías) porque no sólo posee la -

dignidad <le la universalidad, sino tambi6n de la realidad inme-

Hasta ahora es claro que los trabajadores y sus sindi_ 

catos por si solos no ser5n capaces de cambiar la situaci611; -

es necesario la formaci6n de un at1t6ntico partido politice de 

los tr3bajadorcs, tarea nada fácil, pero es 
1

quc n3da que valga 

la pena tiene esta cualidad. Por el contrario, sicr.iprc se prc-

scrltan un sinfin de obst~Clllos que s6\o con conciencia y dcci-

si6n pueden ser superados, y arribar asi 3 planos superiores -

de realización. 

Aunque a veces nos .. ·.:~~os a aceptarlo, un cambio-
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social de cstructura-s) debe necesariamente construirse y agotar 

todas las posibilidades de un sistema determinado por injusto -

que éste sea, en todos los sectores. De ésto da testimonio el -

mísmo "Che Guevara" al decir que "donde algGn gobierno haya su

bido al poder, por alguna forma de consulta popular, fraudulen-

ta o n6 y 5C mantenga al menos una apariencia de legalidad con~ 

titucional, el brote guerrillero es imposible de producrise; -

por no haberse agotado las pos ibi.l idades de la lucha chica" -

{39). 

Por ello, hay que contar con una poblaci6n con con--

ciencia de clase, para así emprender el camino de los princi--

pios básicos de todo moviraiento consistc11tc, esto es: Unidad, -

Solidaridad y Organizaci6n. 

Para terminar este trabajo y pensando en la disyunti-

va que se presenta cuando algunos compaficros estudiantes se en--

frasean en discusio11cs acerca de c¡uc si tal o Cllal sector o ca-

pa de la pohlnci6n es In mis capl• o allegada {entre ellas la -

poblaciOn universitaria) a emprender un movimic11to revoluciona

rio, queremos expresar nuestra opinión, la cual se adhiere a -

lo que Salvador Allende, presidente constitucional de Chile ex-

pt'es6 en 1972: "La revolu¡,:iOn no fJSJ por la Universidad, y es

to hay que entenderlo; la r~voluci6n pasa por las crJn<lcs masas; 

la rcvoluciOn la hacen, cscncinlncntc, ¡Lo~; Tr;tbajadorcs¡ l40). 

(1q) Citado por GONZALEZ CASANOVA, Pnhlo. La Democracia en ~6xi 
co. ~·léxi1.:a., Era, 1977, _p.190. 

{4üj Citado po1C-ORTEGA ~!OLINA, Gregorto. ob. cit. p.40. 
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Por eso, motivar y promo\•er la participación cons-

ciente de los trabajadores, son tareas deseables que el licen

ciado en derecho puede realizar; pero llegar a esa conciencia 

no es fácil, representa el futuro de un proceso, muchas veces 

penoso, lleno de obstáculos y, tambiSn, de avances y retroce-

sos. Pero cuando la clase trabajadora llegue a la convicción 

de lo que representa dentro del sistema capitalista actual y 

de sus perspectivas inmediatas y mediatas, será la fuerza deci

siva para influir en el desarrollo del pais, con metas cada -

vez m~s avanzadas que impliquen cambios en la estructura econ6-

mica y en las instituciones sociales que en ella se sustentan. 
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COXCLUSIOXES 

PRIMERA.· La historia demuestra que el sindicalismo -

es el resultado de la lucha de clases r que en esta lucha de.·

clases, la clase trabajadora debe perseguir además de fines ec~ 

n6aicos fines pol!ticos, es decir, poder para sostener sus loe 

gros econ6:nicos, nediante la no ele\·aci6n de precios. 

SEGUXDA. - La revoluci~n no se hizo para los trabaja· 

dores principalr.iente, sino para los empres;nios _y· otras capas 

pudientes, quienes piden apoyo al gobierno par~ hacer respetar 

sus propiedades. 

TERCERA. - Tras ochenta años de revo1uci6n, ~ci~iliás del 

prublema de los trabajadores, se sigue sin reiolver el problema 

del ca~po, el sufragio efectivo, la co~rupci6n~ el analfabetis-

m.o, etc. 

CUARTA.· S6lo durante el gobierno de L1:aro Cárdenas 

no existi6 alian:a entre la co?rcsa pri,·ada y el Estado, alian

=a que tanto daño hl causado a la clase tr~~ajadora. 

QIJ!.\T:\. - Des;:ifortunad'1!Jente 1 to.!a auténtica represcn

tati~i~al de los trabaj3dorc5 se derru~b6 c0n lJ crelci6n de la 

C.T.~. en 1936, que di6 paso a un nayor control polttico r =an! 

pU!J.CÍÓIL 
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SEXTA. - El "charrisr.to .. se inicia en 19H, durante el 

gobierno de }figuel Alemán. Los .. charros" cumplen una función, -

mediati:adora y nanipuladora de las demandas de la clase traba 

jadora. Son los asentes por medio de los cuales el autoritaris 

mo del Estado penetra en la vida del sindicato, aniquilando -

asi su potencial de lucha. 

SEFTHt\. - El Congreso del Trabajo (C.T.} creado en -

1966 durante el gobierno de Gustavo Día: Orda: es el gran neca 

nismo ideado por el Estado para neutrali:ar, mediati:ar y con

trolar las demandas de los trabajadores. 

OCTAVA. El hecho de que la personalidad o existencia 

jurídica se adquiera con el registro trae como consecuencia la 

total dependencia de los sindicatos del Estado. Hecho ltentato

rio de principios constitucionales. 

NO\'ESA.· En los 01tiraos años los au;;;cntos salari.Jlcs, 

ni en el n~s optimista de los casos, han sido ?roporcionllcs al 

.auQento del costo de la vida, sobre todo ahora; sin embargo, 

las utilidades de \os empresarios se h.in r.mltiplicado. 

DECl~!A.- Los sin¿icatos sólo í:\íni=..i~cr1te alcanzan sus 

objetivos, basicanente econ6~icos. Sitl:2ci6n 4ue propicia la -

COQpetencia f el dC3&lStC entre }OS sindicali:a~OS debido 3 la 

falta Je ho~ogencidJd y tinidaJ de la cl3se trabaj3Jora. 
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DECJMA PR!)IERA.- En su gran mayoria, los sindicatos 

no son representativos de la clase trabajadora. Motivo por el 

cual el movimiento obrero se haya ligado al Estado actual, 

DEC!MA SEGUNDA. - Los sindica tos son solo un medio de 

control de la clase trabajadora. 

DECHIA TERCERA. - En su mayoria tambi~n, los sindica

lizados pagan sus cuotas no por el deseo de mantener y sostener 

sus organizaciones, sino porque es la condición indispensable 

de contar con un empleo. 

DECntA CUARTA.- Respecto n la diferencia que de los -

trabajadores hace la Ley en los apartados "A" y 11 B'', no la ere~ 

mas justa. tonsidcramos, al igual que otros, tales cono el Dr. 

de ta Cueva y de• Buen Lo :ano, que la Ley debe ser igua t para t~ 

dos, porque la necesidad es la rntsrna, sin importar la clase de 

persona a la que se le presta el servicio. Esta petición, aG11 

sin cunplir, es por dcm5s clara y necesaria; dcbcraos insistir 

por que se cumpla. 

DECI~\A QUISTA.- Por tlltimo, consideramos que hasta -

ahora el Licenciado en Derecho no ha destacado en el campo sin

dical, co~o lo ha hecho en otros, debido tal ve: al desconoci

miento o faltJ Je intcr6s en el nisno. Porque n0 podernos negar 

que ha. dcst.c11..:aJu en el c.i.r:ipc político, juridico, diploratitico y -

tantos otros, pero n6 en el sindical. 
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